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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio de la distribución 

local de la avifauna en un transecto altitudinal situado en 

la sierra de Atoyac, Sierra Madre del Sur, Guerrero,México. 

La zona presenta cuatro tipos básicos de vegetación: 

el bosque de pino-u.beta, bosque de pino-encino, bosque rnesó

filo de montaña y bosque tropical subcaducifolio. 

Se obtuvo una lista de 161 especies de aves para la 

zona, 3 de las cuales constituyen nuevos l."t::!~.i.bLl.'.u.s ?¡¡r.J. el 

Estado y para una se confirma su existencia en éste. 

Se analizó la distribución de las especies por altitud 

y por tipo de vegetación, pudiéndose caracterizar 4 pisos al

titudinales mayores que corresponden con los cambios en la ve

getación. 

También se analiza el endemismo en la zona, obteniéndo

se un patrón que indica un aumento en la proporción de enderni.:! 

mo en las partes más a1tas, en especial en el bosque mesófilo 

de montaña-

1 



INrnOOOCCION: 

En la literatura científica especializada en Ornito

logía de los Últimos años, se ha notado un incremento de 

los estudios a nivel muy fino acerca de la ecología de las 
especies, la estructura de las comunidades de aves y la u
tilizaci6n de técnicas sofisticadas para determinar patro

nes de conducta, migraci6n y fisiología de las aves. 

Desafortunadamcn~e ~11 nuestro P;1~s se producen esca

sos trabajos acerca de las aves y, debido a la gran influe~ 

cia de la litcr~tura reciente, se han enfocado aspectos pa

ra los cuales no existe una infraestructura de modo que sean 

abordados correctamente. 

El primer paso para el manejo de los ya menguados re

cursos naturales de la Nación es, prccisament~. el conocer 

que tenemos y en que condiciones se encuentra. De aquí la 

importancia que, particularmente en nuestro País, tiene el 

realizar trabajos de distrjbuci6n local de las especies en 
zonas poco exploradas o de gran importancia biológica que 

requieran cuuuciíiaicn!:c- ~l.:" 1 os recursos,. para proceder a to

mar medid3s para su conscrvaci6n. El conocimiento de es~as 

regiones implica también lil formaci6n de colecciones de re
ferencia especializadas. 

La Sierra Madre del Sur, localizada cruzando los Es

tados de Michoac6n, Guerrero y Oaxaca, es una zu11a 6nica 

por la particularidad de la flora y fauna que en ella se 
encuentran. En especial en Guerrero, la Sierra Madre del 

Sur parece ser el centro de reuni6n de tres faunas dife
rentes; siendo también el límite norte de la Zona Subtro

pical Centroameric?-na y de los Andes, así como el límite 

sur de varios tipos boreales (Griscom,1934). Además, al e~ 
centrarse relativamente aislada de otros sistemas orográfi
cos de importancia por las zonas bajas de la costa, el Ist-
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mo de Tehuantepec y la Depresi6n del Balsas, la fauna que 
se encuentra constituye un importante grupo de especies y sub
especies endémicas. 

Algo muy importante de recalcar es la presencia en la Sie
rra Madre del Sur del Bosque Mes6filo de Montana, un tipo de ve
getaci6n cuya importancia radica en su distribuci6n discontinua, 
su orígen hist6rico y la estrechez de condiciones ecol6gicas en 
las cuales se presenta, Su condici6n insular hace del entendí-
miento de la dispersi6n de los organismos ligados a él un pro
blema interesante de resolver (Wetmore,1943; Goldman,195l;Martin, 
1955; Luna,1983). 

En lá zona de estudio se encuentra ese tipo de vegetaci6n; 
pero se encuentran también ambientes secos y cálidos en sus lí
mites inferiores y ambientes rríos y templados en su extremo su

perior. Esta Provincia Bi6tica, a causa de esa diversidad de am
bientes, parece ser una transici6n mayor entre las regiones Ne
ártica y Neotropical (:~uart,1964). 

Este trabajo tiene como objeto el colaborar al conocimiento 
de la avifauna de esta zona, para lo cual se realiz6 un estudio 
de la distribuci6n altitudinal de las especies presentes en un 
área casi inexplorada de la Sierra Madre del Sur conocida como 
la Sierra de Atoyac, tratando de delimitar la rcstricci6n o no 
de las especies a los diferentes tipos de vegetaci6n presentes 
en el gradiente 

Los resultados de este trabajo son una aportaci6n al cono
cimiento global de las aves de México. Además, forma parte de 
un proyecto sobre los patrones de distribuci6n de la fauna en 
las zonas montanas y submontanas hómedas de México. 
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ANTECEDENTES: 
a) Conocimiento de la avifauna de la Sierra Madre del Sur de 

Guerrero. 

El Estado de Guerrero, especialmente la parte correspon
diente a la Provincia Bi6tica de la Sierra Madre del Sur (aen

au Goldman, 1951) ,ha estado relativamente poco explorado. Los 
trabajos referentes a la avifauna del Estado corresponden por 
lo general a li~Las faunística~ anotadas con hase en coleccio

nes ya formadas, o a descripciones de nuevos taxa, o registros 

nuevos para el Estado. 

Una informaci6n global acerca de las aves del Estado pue

de ser obtenida de los trabajos de Friedmann e;t af.. (1950), M.!_ 
ller e;t af.. (1957) y Blake (1953). Estos trabajos son listas 
de referencia generales acerca de las aves <le M~xico. 

Los trabajos que se han realizado en la Sierra Madre del 
Sur no son distintos de la temática mencionada anteriormente, 

y la exploraci6n llevada a cabo desde finales del siglo XIX 
h~~t~ mediRrlo~ del siglo XX fue concentrada en la zona corres

pondiente a la Sierra en los alrededores de Chilpancingo (Gol~ 

man, 1951). 

Las primeras exploraciones de la zona montañosa del Estado 
las realizaron H.H. Smith y Señora a fines del siglo pasado.Sus 
aportaciones al conocimiento de las aves de la zo11a so encuen

tran registradas en la obra B!OlOG!A CENTRAL! AMERICANA (Sal
vin y Godman, 1888-1904). Sus recolectas fueron en Omilteme 
(sic), localizada en las montañas cercanas a Chilpancingo. 

Nelson y Goldman visitaron Omiltemi durante el invierno 
de 1902-1903. Los resultados de esta investigaci6n se encuen
tran en Nelson (1903), el cual cit6 la existencia de una se-
rie de nuevos taxa de aves: X,lphoc.of.ap;tea em,i91Latt6 om-lLtemena,ia, 

Geo;t1Ly9011 "'1?.b.l6auea Jtub.ida, Cyru10tyc.a rr.úutb.ü:.-W, Aµhe.f'.oc.oma guVtJtelteM.ia, 
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Hen-i..c.01tlúna. .t.eu.c.ophltyi. 6u.t.i.va., todos es tos con localidad tipo en 
Omiltemi y Th1tyophylui. i..i.na..t.oa. 1tui.i.eui., con localidad tipo en 
Acahuizotla. 

Una lista más o menos completa e interes~nte de la aves 
de Guerrero y que incluye varios nuevos registros para el esta
do, puede ser obtenida de los trabajos de Griscom (1934 y 1937). 
En el primero, (Griscom, 1934), se basa en una colecci6n de W.W. 

Brown ,quién realiz6 una expedici6n en los años de 1930-1932, a
barcando las tierras bajas a ambos lados <l0 las montañas y las 

montañas alrededor de Chilpancingo .. Se encontraron 110 regis
tros nuevos para el Estado . 

El segundo trabajo (Griscom 1937), está basado en una re
colecta de Brown y Señora en 1936, que abarc6 principalmente la 
zona de Omiltemi y algunas localidades cercanas como Amojileca, 
Isguagilite, Rinc6n Caparrosa y Jaleaca. Como fruto de este tra
bajo se obtuvo una colecci6n de 490 especímenes de 107 especies, 
15 de las cuales fueron nuevas para Guerrero . Entre ellas con
viene destacar como importantes para nuestra zona de estudio a 
Ama.zona. 6.i.ni.c.h.i..i. y 01teope.t.e.i.a. mon~ana.. En este trabajo s6lo se 
mencionan las especies importantes. 

Posteriormente encontramos el trabajo de Van Rossem(l940), 
en el que describe una nueva raza,V.i.1teo g.i.lvui. c.onnec.~eni., co
mo endémica de la Sierra Madre del Sur en los al rededores de 
Chilpancingo. Su descripci6n se basa en ejemplares obtenidos en 
Amula, Omiltemi,Chilpancingo y Xucumanatlán (sic). 

Millcr y Ray (1944) registran la existencia de una nueva 
raza de un ave muy rara,Neoc.h.t.oe b1tev.i.penn.i.i. b1to«1n.i., basándose 
en un ejemplar colectado por W.W. Brown cerca de Chilpancingo. 

El estudio elaborado por W.B. Davis (1944), abarc6 varias 
localidades de la costa de Guerero, así como un sitio locali
zado a 15 km al Sur de Chilpancingo, en el cual menciona que 
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existe Bosque Nublado. Present6 una lista de especies d~ las 

cuales 4 son nuevas para el Estado: Caf.ymbu-6 damúúc.M bJw.c.hyp:teJw.6, 
He.te4ac.nu-6 c.aban¿aL, C4oc.e:th¿a af.ba y P4agne c.. c.haf.ybea. 

Como parte de una investigaci6n de los recursos cinegé

ticos de México, se llev6 a cabo una investigaci6n en el año de 

1943 al Estado de Guerrero integrada por A. Starker Leopold, L. 

Hernández Montaña y A.J. Sharp, comprendiendo una amplia regi6n 

a través del Estado desde Taxco hasta Acapulco. Se comprendieron 

varios tipos de vegetaci6n uno de los cuales, el bosque nublado, 

fue estudiado en Omilterni, 30 km al W de Chilpancingo. Citan co

rno aves típicas de la zona a Vac.:tyf.o4:tyx :tha4ac.Lc.ua, Aphef.ac.oma 
unLc.af.a4, Cyana~yc.a mL4abLLL•,Vend4a4:tyx mac.nauna y Oneapef.eLa 
af.bL6ac.Lea (Leopold,1944), las cuales consider6 pueden ser indi

cadoras de éste tipo de vegctaci6n. El trabajo incluy6 también 

zonas de encinares y pinares de montaña en el decliva litoral de 

la Sierra. En la asociaci6n pino-cncino-paln1era citan como ave 
característica , y limitada a éste tipo de formaci6n vegetal, a 

Aphef.ac.oma c.aenuf.eacena y, como características de los pinares, 

a Caf.umba 6a-6c.La:ta, Cy4:tanyx man:tezumae,.Baf.anaaphyna 6a4mLúva4a, 
T4agan mexLc.anua, Caf.ap:tea c.a6e4 y PLnanga 6J.'.ava. 

Martín del Campo (1948), public6 un articulo con base en 

la colecci6n de aves del Instituto de Biología de la U.N.A.M.,en 

la cual se encuentran depositados ejemplares recolectados por 

I.Ancona, W.W.Brown, L.Naval, M.del Toro y otros en Guerrero. To

dos estos ejemplares recolectados entre 1930 y 1947. Se compren

dieron varias localidade$ del Estado, entre las cuales destacan: 

Acahuizotla, Agua de Obispo, Cacalotenango, Cuapongo(sic), Chil

pancingo y Omiltemi. Completa su lista con algunos registros pr~ 

venientes de ejemplares del ex-Museo de Historia Natural. Hizo 

también una comparaci6n con los trabajos de Griscom (1934 y 1937) 

y Davis (1944). De la lista que obtuvo, seis de las especies fue 
ron nuevas para el Estado: C4ax nubna, Po4phynuf.a man:tLnLc.a, 
P-6aL:tnLpa4u-6 m¿~~u-6 mef.ana:tLa, Ce4:th¿a ame4Lc.ana aL:tLc.oLa, 
T4agf.ody:tea b. b4unne.<.c.oL.f.L-6 y CandeLLLna 4. nubn¿6nan-6. 
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Un interesantísimo registro para la fauna mexicana pro
viene del trabajo de Meare (1949). En éste encontramos registra
da por única vez para México la especie Lophonn¿6 deLa.t.tne¿, re
colectada por Chester Lamb en San Vicente de Benítez, localidad 

situada dentro del presente transecto. Los ejemplares recolectados 
fueron dos machos adultos y se asignaron a la subespecie nueva 
bnac.hyLo pha. 

Blake (1950), efectuó una rcvisi6n de una colecci6n for
mada por W.W. Brown en 1945-1946, que se encuentra depositada 
en el Museo de Historia Natural de Chicago. Esta colecci6n provl 
no de las zonas altas de Guerrero (Omiltemi, Cuapango y Chilpan
cingo). Blake critic6 el trabajo de Griscom (1934) diciendo que 
aún falta mucho trabajo por hacer en el Estado. De las 109 formas 
que cit6, 12 fueron aparentemente nuevas al Estado: Ac.c.¿p¿.ten 
gen;t¿¿¿6 apache, Su;teo j ama¿c.en6¿6 c.aLunu6, Su.tea p. pla.:typ.t~. 
Fa.Le.o 6. 4panven¿u6, Sayonn¿6 phoebe, Pa~u6 h. he.La.te~¿, ------
HyLoc.yc.hLa u6.tuLa.ta 6Wa¿nhon¿, Bombyc.¿LLa ced~onum, Pa66e~ d. 
domeb;t¿cuh, Tanagna a66¿n¿6 goLdman¿ !/ p¿~anga ~. ~ub~a. 

Con ej ~mpla.rc:; Tecolae<:t::idos en Omil temi, Cuapango y Chi_! 

pancingo, Miller y Storer (1950) describen la raza Pa~u6 he.La.te.~¿ 

~ay¿, endémica de la Sierra Madre del Sur en Guerrero. El tipo 
es un ejemplar recolectado por W.W. Brown en Omiltemi en octu
bre de 1944. 

Pitelka (1951) cit6 la existencia de un tercer ejemplar de 
Ae.c.hmoLophu6 me.x¿c.anu6, el cual se conocía solamente por dos eje!!! 
plares obtenidos en Cuernavaca, Morelos. Este ejemplar fué reco
lectado en Chilpancingo por W.W. Brown en 1940 y depositado en 
la Milton S.Ray Collection. Con éste registro se ampli6 la ex
tensi6n distribucional de la especie hasta el centro de Guerrero. 

En su gran obra sobre la investigaci6n biol6gica en Mé
xico, Goldman (1951), cita una serie de 20 especies que al pa
recer son características del Bosque Nublado de Guerrero. Se 
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destacan entre ellas a: Au.tac.a4hync.hu& p4a&.lnu& wag.le.4.l,----
X.lphac.a.lap.te.& p4ome.4opyJLhync.hu& am.l.t.te.me.n&.l&, i!:u:toma.lu4 "-Ub.ig~o&<U> 
gue44e4en&.l&, Ch.laJLa&p~ngu& aph.tha.tm.lc.u& a.lb.l64an& y Cya.no.lyc.a. 

m.l4a.b.l.t..l&. 

Con base en los trabajos de Friedmann e.t a.t. (1950) y 
Miller e.t a..l. (1957), Dixon y Davis (1958) publicaron una serie 
de datos que los diferentes autores no mencionaron. Algunos de 
estos datos provinieron de localidades situadas en la Sierra 
Madre del Sur como Acahuizotla y Agua de Obispo. Los nuevos re
gistros para el Estado fueron: Ha.4pagu& b.lde.n-t:a..:tu&, 0-t:<U> gua..tema..tae., 
A&.lo &:t:.yg.lu& .ta.mb.l, Cho4de..l.le.& m.lnoJL, TJLogon c.a.t..la.JL.l&, Pa.JLu.la. 
p.l:t:..la.yum.l y Ve.nd4o.lc.a g4ac..lae.. 

Un gran vaclo de trabajos referentes a las zonas altas de 
Guerrero existe desde ahí hasta 1970, ·afio en el que Arnold y Max
well publicaron el hallazgo de un ejemplar de un vencejo muy raro, 
Panyp.:ty.t.a &anc..t.lh.le.4onym.l, en la Texas Cooperative Wildlife Galle~ 
tion. El ejemplar fue recolectado por S6stenes Romero en las cer
canías de Acahuizotla y constituy6 el. primer registro de la espe
cie para el Estado (Arnold y Maxwell,1970). 

Arnold (1971) registr6 la existencia de tres ejemplares 
más de la poco conocida especie O .t:opltane& mac..l~ad.l.l, que en Gu~ 
rrero s61o se conocía por dos especímenes recolectados por Brown 
en Chilpaacingo (Miller,1948). Los nuevos ejemplares fueron reco
lectados por K.L. Dixon en Agua de Obispo y cerc3nÍas de Almolon
ga. 

La esca<;'ez de trabajos publicados sobre el Estado de aquí 
hasta la fecha no quiere decir que no se haya trabajado en él. El 
Estado ha sido visitado por recolecto~es, investigadores y estu
diantes. de diferentes universidades de México y el extranjero. 

Una lista completa de los trabajos ornitol6gicos en Gu~ 
rrevo puede obtenerse agregando los siguientes: Van Rossem (·i938 

y 1939) , Del Toro Avilés (1941) ,Pitelka(l946) ,Moore(1954) ,Loestchercl9.52) 
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y Hubbard (1972). 

b) Algunos ejemplos de trabajos de distribuci6n altitudinal. 

Dentro de los trabajos que pretenden comprender las limitantes de 
la distribuci6n de los organismos, ha causado gran interés el cam 
bio de la estructura de las comunidades a lo largo de gradientes 
medioambientales. El hecho principal que ha atraído la atenci6n es 
el porqué el cambio en el ndmero y tipo de especi~s 4u~ Ilabltan a 
través de esos gradientes, pudiéndose trazar un continuo de cambio 

a lo largo de las ~reas de estudio o, por el contrario, un cambio 

brusco cada determinada etapa. 

Estos estudios de distribuci6n de los organismos en gra
dientes ha sido terreno principalmente de los ec6logos vegetales 
(Terborgh,1971), pero los zo6logos han abordado el problema desde 
diferentes puntos de vista, a pesar de los problemas que implica 
irabajar con organismos tan m6viles como las aves. 

Los gradientes medioambientales que han sido más estudia~ 
Uos sun. aquellos que i~plic:!n un c:!IB~io en l:;? e.ltit1_1ñ, Pn 1::1 TP.m-

peratura o gradientes sucesionales. Esto es debido a que las va-
riables a manejar son fácilmente medibles y con una aceptable exa~ 
titud. Desde luego, no .hay que olvidar que cualquier cambio en un 
parámetro físico l·leva consigo modificaciones en una multitud de 
factores directa o indirectamente relacionados con él y, algunos 
de e~tos factores como la humedad y la temperatura, son determi
nantes en el establecimiento de las comunidades vegetales que, a 
fin de cuentas, son en gran parte responsables de la presencia o 
no de los animales. 

El estudio de Martin(l955) en un bosque nublado de Tamau
lipas, tuvo como objeto determinar si existían o no vertebrados 
limitados a ese tipo de vegetaci6n. Sus objetivos a largo plazo 
fueron más ambiciosos: poder trazar las rutas de dispersi6n de 

estos organismos asociados al bosque. También mencion6 que el 
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bosque nublado puede ser una barrera para cierto tipo de organis- -· 

mos. Encuentra varias especies restringidas a algún tipo de veget~ 
ci6n pero ninguna exclusiva del Bosque nublado. 

Métodos como los utilizados por Andrle(l967) en su estudio 

sobre las aves de la Sierra de Tuxtla (sic) en Vcracruz, pueden 
parecernos poco finos. Este autor evalu6 la composici6n faunística 
y coloc6 a las aves en varias categorías de abundancia relati
va desde raras hasta abundantes. También las ordena de acuerdo al 
tipo de vcg~taci6n en que se encuentran. 

Graber y Graber(l959) discutieron la utilidad de las re
des ornitol6gicas como un medio para evaluar la abundancia de las 
especies en el sotobosque. Su trabajo, realizado en una selva al
ta perennifolia del estado de Oaxaca, indic6 que la utilizaci6n de 
redes es útil para obtener un registro muy completo de las aves 

más comunes. 

Miller (1963)estudi6 la avifauna de un bosque nublado de 

los Andes colombianos, en relaci6n con las variaciones del fotope
riodo y la temperatura. Detect6 167 especies estableciendo los 
'tiempos ("p-1P. utilizan cada una para la reproducci6n y muda. Encon

tr6 que la avifauna estaba dominada por 4 familias: Thraupidae, 
Tyrannidae, Trochilidae y Fringillidae. 

Un trabajo muy importante es el de Ter.borgh (1971), que 
discuti6 una serie de aspectos te6ricos acerca de la distribuci6n 
de los organismos en gradientes medioambientales. En este trabajo 
se enfatiz6 más en las amplitudes ecol6gicas de cada organismo 
que en la delimitaci6n de las comunidades. Propone tres modelos 
de distribuci6n de las especies de acuerdo a sus abundancias me
diante un ejemplo preeliminar en la Cordillera Vilcabamba, Perú. 

Alexander (1973) realiz6 un análisis de la abundancia re
lativa y la riqueza de especies de aves por comunidad vegetal d~ 

rante visitas hechas a cinco comunidades florísticas en las lade-
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ras de Grandfather Mountain, Carolina del Norte,EUA. Los factores 
determinantes de la distribuci6n de las aves en ese gradiente al
titudinal fueron la temperatura y la precipitaci6n. 

Un estudio realizado por Lovejoy (1974) en cuatro locali
dades boscosas del Amazonas, nos habla de varios gradientes exis
tentes en tres tipos principales de bosque : Bosque en tcrre110 se
co, bosque ribereño y bosque permanentemente inundado. Registr6 
ZOO especies de aves en la zona. 

Smith (1977) utiliz6 diferentes parámetros para estudiar 
la distribuci6n de las aves a lo largo de un gradiente de humedad 
de acuerdo a un método de variable circular, agregando a este anfi.

lisis, la estructura de la vegetaci6n. Trat6 de caracterizar ,me
diante este trabajo, multidimensionalmente cada nicho presente en 
el hábitat. 

Como conclusi6n a su anterior trabajo en la Cordillera Vi! 
cabamba, Perú, Terborgh (1977) analiz6 los patrones de la diversi
dad de aves en un transecto altitudinal de dicha cordillera. El 
gradiente iba de los 500 a los 3500 m de altitud, y en él se pre
sentaban cuatro tipos principales de vegetaci6n, uno de los cuales 
era el bosque nublado. Analiz6 también la estructura tr6fica de la 
comunidad a través del gradiente. 

La informaci6n de campo manejada para analizar la distri 
buci6n de las aves en los páramos de Venezuela (Vuilleumier y 
Ewert,1978) consisti6 en datos de distribuci6n altitudinal, abu~ 
dancia relativa, selección de hábitat, conducta general y reprodu~ 

ci6n. Se basaron en censos en los diferentes hábitats, observacio 
nes y recolecta de ejemplares selectos. 

Thompson (1978) estudi6 una avifauna insular montana en 
las Grandes Planicies del Norte en Montana, Estados Unidos. Los 
aspectos que trata se refieren a la abundancia, uso del hábitat 
e intervalo altitudinal de las aves veraneantes. Las especies 
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fueron agrupadas en gremios. También hizo una corrclaci6n entre 
la avifauna y los diferentes parámetros físicos de cada área de 
muestreo·. Sus resultados concuerdan con lo esperado en la teoría 
de biogeografía de islas (Mac Arthur y Wilson, 1967). 

Mediante el establecimiento de una clina que envolvía 
variables climáticas, se estudi6 la diversidad de aves a lo largo 
de un gradient~ climático multifactorial (Rotenberry,1978). Los 
resultados sugieren el importante papel que tiene la heterogenei
dad espacial en la estructura de la comunidad de aves. 

Smith y Mac Mahon (1981) analizaron un gradiente sucesio
nal, la estructura y energética de las comunidades de aves a tra
vés del gradiente. Esto se realiz6 en una zona montañosa al sur 

de Idaho, Estados Unidos. 

El trabajo de Beehler (1981) comprende un enfoque compa
rativo de la~ a~es de bosque en Nueva Guinea; Analiz6 la distrib~ 
ci6n altitudinal y la estructura de las comunidades dentro del h! 
bitat. Seleccion6 5 estratos altitudinales y reuni6 aspectos his
t6ricos y biogeográficos para entender la avifauna de la Isla en 
comparaci6n con otras comunidades equivalentes en América del Sur. 

También se han hecho estudios de este tipo en otros grupos 
animales. Barrera (1968) analiz6 la distribuci6n cliserial de los 
Siphonaptera· y sus hu6spedes en las laderas del Volcán Popocaté
petl. M~xico. Encontr~ que tanto mamíferos como pulgas se distri
buyen en estratos definidos, pero los límites para cada uno de los 
grupos no coinciden. 

Graham (1983) evalu6 los cambios en la diversidad de los 
murciélagos en un gradiente altitudinal de los Andes de Perú. E~ 

contr6 un descenso en la diversidad de acuerdo al aumento en la 
altitud; así como un cambio en las especies que integraban la co
munidad. Concluye ·que la diversidad es causada por varios factores 
hist6ricos y actuales. 
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Wake y Lynch (1976) describieron la zonaci6n elevacional 
de los pletod6ntidos (Amphibia:Urodela) a lo largo de un transec
to vertical en las laderas del Volcán Tajamulco, Guatemala. Dis
tinguieron cuatro ensambles principales: la selva alta, el bosque 
mes6filo alto y bajo y los bosques de altura. Concluyen que los 
limites de distribuci6n de las especies dependen de la biologia
de cada una. Las salamandras fueron más abundantes. en el bosque 
mes6filo (selva nublada) bajo. 

En grupos animales menos m6vilesse tiene un ejemplo reciente 
en el trabajo de !pinza-Regla ez a~. (1983) acerca de la distribu
ci6n altitudinal de los Formicidae en los Andes de Chile Central. 
Determinaron la abundancia y riqueza de especies por piso altitu
dinal contando nidos, principalmente.Las estaciones de muestreo 
se establecieron de modo que la vegetaci6n presente fuera homogé
nea y existiera la menor intervenci6n humana. 
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GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO: 

a) Localizaci6n y Acceso: 

El área de estudio se encuentra localizada en la parte 
soroeste del Estado, entre las coordenadas 17º15' - 17º35' 
latitud norte y 100°10'-lOOºZO' longitud oeste. Dicha 6rea 
está enclavada en la Sierra Madre del Sur, perteneciendo al 
Sistema Orogrlfico Meridional del Estado de Guerrero (Figue
roa, 1980). 

La Sierra Madre del Sur cruza al Estado en direcci6n NW
SE , separando la Depresi6n del Balsas de la Regi6n Costera. 
La altitud media es de ZOOO msnm. Este sistema corresponde a 
la Provincia Florística de Serranías Meridionales dentro de 
la Regi6n Mesoamericana de Montana (Rzedowski,1978) y la nro
vincia faunística de la Sierra Madre del Sur (Goldman,1951). 

El acceso a la zona de estudio, conocida como Sierra de 
Atoyac, es tomando la carretera federal de cuota (MEX 95) ha
r.i a Iguala,Guerrero. Después de esta ciudad y siguiendo la mi~ 
ma carretera hacia Chi1pancingo 7 se toma a la dcrcchE 1~ des -

viaci6n hacia Filo de Caballo (MEX 196). Siguiendo esta carr~ 
tera se llega hasta Puerto el Gallo, desde éste punto se sigue 
por la carretera hacia Paraíso· y ésta misma hasta Atoyac de 
Alvarez. 

Un segundo modo de acceso es siguiendo la carretera Méxi 
co-Acapulco (MEX 95) hasta llegar a la desvi.aci6n a Zihuatan~ 
jo (MEX ZOO), se continúa por esta carretera hasta Atoyac de 
Alvarez y de ahí se toma la carretera a Paraíso y Puerto el 

Gallo, (Figuras 1 y Z ). 
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b) Geología y Fisiografía: 

La Sierra Madre del Sur es la parte de la República Me
xicana comprendida en la pcrci6n sur de los estados de Ja

lisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, que forma el parteaguas de 
la vertiente del Golfo y del Pacífico y donde predominan rocas 
volcánicas y metam6rficas, y en último t6rmino las sedimenta
rias. Alvarez Jr. (1961), divide a la Sierra Madre del Sur en 
tres partes: La Zona Montañosa de la Costa Suroeste, La Cuen
ca del Balsas y la Cuenca Montañosa de Guerrero-Oaxaca. 

Se encuentra limitada al norte por el Eje Neovolcánico, 
al sureste la Sierra de Juárez y al oriente la Provincia del 
Sureste de M6xico. Es, con Baja California, una de las zonas 
más extensas de la República, teniendo unos 1100 km de largo 
por 120 km de ancho para una superficie aproximada de 130 000 
km2 • Consiste en una cadena montañosa que ocupa la parte me
ridional de las tierras altas centrales, dando frente hacia 
el Oc6ano Pacífico y extendi6ndose hacia el oeste del Istmo 
de Tehuantepec. 

La Sierra Madre del Sur tiene como basamento rocas cris
talinas y metam6rficas, calizas plegadas y otros sedimentos 
elásticos asociados con ellas, lavas e intrusiones. Su topo
grafía la define como una unidad profundamente disectada de 
rocas plegadas, afalladas y separadas por intrusiones que da
tan del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Terciario. 

De todas las provincias es posible que sea la menos es
tudiada en ~u geología, ya que los informes disponibles ti~ 
nen poca extensi6n o bien se tratan de estudios mineros in6-
ditos y sin interpretar bajo un criterio común(L6pez Rrunos,1983). 

En el área de estudio predominan las rocas Ígneas extru 
sivas del Te~ciario Superior en las partes más .no~teñas y las 

altitudes mayores,metarn6rficas del Jurásico y lutitas y are
niscas del Cretácico (Figura 3 ). 
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100° 

Escala 1,1000 000 

Pobl3ciones: 1) Acapulco 
2) Atoyac de Alvarez 
3) Paraíso 
4) Nueva Delhi 
5) Puerto el Gallo 
6) Toro Muerto 

A.- Terciario superior, rocas Ígneas extrusivas intermedias 
B.- Cretácico, roca ígnea intrusiva ácida 
C.- Precámbrico, roca metam6rfica, gneiss 
o.- Terciario inferior, areniscas y conglomerados 
E.- Cretácico inferior, caliza 
F.- Jurásico, roca metamórfica, gneiss 
G-- Jurásico, roca metamórfica, esquisto y gneiss 

Figura 3 Geología del Area. 

(fuente: SPP. 1981. Atlas Nacional 
del Medio Físico. pág. 147) 
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Poblaciones 

l)Puerto El Gallo 
2)El Melote 
J)t~ueva Oelhi 
4)Para!so 
S)Puente Lugardo 
6)R!o Santiago 

Figura 4.- Topografía del área 
(Carta Topográfica 1:50 000,SPP) 
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La topografía es muy accidentada , presentándose caña
das y barrancas de alta pendiente. La altitud promedio de la 
Sierra Madre del Sur es de 2000 msnm, siendo su mayor eleva
ci6n el Cerro Teotepec (3200 msnm), presente en el área de es
tudio. La altitud del transecto varía entre los 680 y los 3100 
msnm. (Figura 4 ) 

c) Hidrografía: 

El área de estudio es una zona ricamente irrigada por a
bundantes corrientes superficiales. La principal de ellas es el 

Río Las Delicias, que atraviesa la zona en direcci6n norte-sur 
y que está alimentada por numerosos afluentes, entre los cuales 
se destacan los ríos Las Golondrinas, Palmitas y Teotepec. 

En la parte más baja, cobran importancia los ríos San
tiago e Imperial, los cuales van a desembocar al R6 Grande el 
cual a su vez desemboca en el Océano Pacífico. (Figura 5 ). 

d) Clima: 

El clima es~á deliullLaJo por de~ zonas t~rmicas c~lidas: 
la Regi6n Costera y la Depresi6n del Balsas, encontrándose 
condiciones semicálidas y templadas. La precipitaci6n media a
nual va de los 1000 a los ZOOO mm aproximadamente. 

Los climas que se encuentran son Cálidos subhúmedos con 

lluvias en Verano Aw1 (w) y Aw 2 (w) en las partes bajas; Semicáli 
do subhúmedo en la parte media,· (A)C(m)(w); y templado subhúme
do en las mayores altitudes, C(w 2) (w), (Figura 6 ). 

e) Vegetaci6n: 

Los trabajos acerca de la vegetaci6n de la zona son esca 
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e) Vegetaci6n: 

sos. La contribuci6n más importante llevada a cabo en zonas e
quivalentes fué efectuada por Quera e~ al.(1974), en la cual fu~ 
ron estudiados los bosques de las áreas de Chilpancingo y Las 
Palancas, al W del Estado. Los bosques dominantes fueron los e~ 

cinares, los bosques mixtos y el bosque mes6filo de montaña. Me 
nos predominantes fueron los pinares y, a mayores altitudes, los 
de abetos. 

Se están llevando a cabo investigaciones acerca de la v~ 
getaci6n y flora del lugar, la Sierra de Atoyac. Un primer re
sultado es el trabajo fitogeográfico de Lorenzo e~ al.(1983) ,en 

el cual se describe la vegetaci6n del transecto en general. 

La vertiente interna de la Sierra está dominada por Ahleh 
gua.temalen.6.U., CIÚ/uln.thodenclJum pen:tada.c.tylon, Q_ueJl.C.t.U> conhpeN>a, Q_. W<oll-ÍA, 

P .ú1iu. sp. , OJU?.opa.na.x sp .• 

En la parte más alta del transecto, se encuentra una asociaci6n 
de P~nuA-Ab~eh, que hacia la vertiente del Pacífico se encuen
tra intercalada con el Bosque de Pino-Encino, y éste con el Bo~ 
que Mes6filo de Montaña (2500 msnm). A partir de este punto y 
hacia abajo~ el Busque Mcs~filc de Mon~Hfia se encuentra en man
chones intercalado con el Bosque de Encinos. En la localidad de 
Nueva Delhi (14 00 msnm) las especies más abundantes son P.útiu. 
AVtob~, Ulm!lh mex.lcruta, Que.lle.U.6 spp .. En la zona del Descanso, 2000 msnm, 
existe una asociaci~n que podría corresponder a la Selva de La~ 
r~ceas de G6mez Pompa (1966), es una comunidad compleja y muy 
diversa, donde el estrato arb6reo alcanza hasta 40 m. 

En el límite altitudinal inferior del Bosque Mes6filo, 
aproximadamente 1000 msnm, éste se encuentra substituido por 
uno Tropical Subcaducifolio, y éste da paso a un Bosque Tro
pical caducifolio en los alrededores de Atoyac, (Figura 7 ). 

Las plantas dominantes para la zona fueron comunicadas 

personalmente por el Bi61. Francisco Lorea, de la Facultad de 

Ciencias. 
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DESCRIPCION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO: (Cu ad ro 1) 

Las once localidades de muestreo del transecto fueron: 

1.- CERRO TEOTEPEC; 3100 msnm. 
Es el punto más alto del transecto. Se localiza al E de 

Puerto el Gallo (Figura 2 ) y es una zona de intensa explota
ci6n forestal, lo cual ha alterado la estructura de la vegetaci6n 
grandemente en un lapso de tres años. La vegetaci6n está dominada 
por los bosques de coníferas,principalmente Abetos y Pinos. El 
clima es templRdo h6mcdo y la roca es fundamentalmente granito 
Encontramos como especies diminantcs a Ab.iM fúcJzeU, A. Jte.l'.-i.g-i.ol>a., 

Ga.u.t.theJúa. odo!ULta, Jwúpe/til.6 mol'!tic.ola., P.útw. =fu, Sa.l-i.x. oxtjlepi.A, ----

AJtc-thob.taphtj-f.ob a1tgu.t;a, Va.hU.a :tenu-i.c.auLW, Holo<Übc.Ul> a.Jtgelt:teu.b, Pe1t>te:t:l1.fo -

mex.i.c.ana., Ptumw. bp. y Va.c.c.úúum c.0116eJt.tunr. (Lorea, en prep.) 

2.- TORO MUERTO: 2600 msnm. 
Es una pequefta poblacl6n localizada en el lado interno de la 

vertiente. Se localiza a aproximadamente 15 km de Puerto el Gallo 
por carretera de terracería. La vegetaci6n predominante es el bo~ 

que de pino-encino. Es una zona más seca, aunque la composici6n 
taxon6mica-'de la flora es equivalente a tipos de vegetaci6n simi
lares del lado h6medo de la montaña. En ciertas partes la zona e~ 
tá perturbada por cultivos de maíz . Las cspeci~~ iffiportGntcz pr~ 

sentes ahí son: Que.Jtc.<tl> cotlbpVtba, Q. lau.:rhta, Ab.i.eb guatemaeeni.J.A, Atnw. 

joJtu.e..e.en.&J.A, OJLeopanax xaf.apet!h.Ú., Sy11a1td.ib.ia ve.110¿,a., Cle:thlLa. meúca.na., -----

StJmploc.ob bp., S:tyMx a.JLgett:teub, Mú:.01úa. globeJtJL.i.ma, ColL>tUl> <lWú6loJta., -----

Mel.iOboma. dett:ta:ta., Sa.UJta ''la pJL.i.119-le.l, P.lntLb heJtJte.Jta.l, Ca.Jtp.l11u.b c.a.JLOU>t.lana.. 

3.-PUERTO EL GALLO: 2500 msnm. 
Es un lugar sede de una pequeña poblaci6n de 30 casas aproxi 

madamente. Ha sido explotada forest almente desde ha·ce alg6n tiempo 
y se presentan algunos cultivos de maíz y quema, sin embargo, es 
una zona que se puede recorrer ampliamente. La vegetaci6n domina~ 
te es el Bosque Mes6filo de Montaña, pero tambi6n encontramos bos 
que de Pino-Encino en las partes expuestas de las laderas monta-
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ñosas. Como flora importante podemos mencionar : Cha.e.top.te-tea. mex-lc.ana., 

GuaJtea gta.bJLa., Uc.ivúa. -0p., Lozanee.ta. enentiophyUa., Hedyo-0.inwn· mVU:c.anum, ---

01teopa.nax e.dú.nopl>, Alnu& jotr.J.Jl.te.nl>.il>, Fuchl>.ia a1tbo1tea., P.inM -Op. ,Queltc.u.& -Op., 

CaltpútM c.al!.OLi.n-la.na., Va.cc.in.ium .6p. ,Sawr.a uúi -Op., Necta.Jtdlta. -Op. 

4.- EL IRIS. 2200-2300 msnm. 
Se localiza s 6 km al Sur de Puerto el Gallo por la carrete

ra a El Paraíso.Y Atoyac. Es una comunidad compleja, que se en

cuentra dominada por el Bosque Mes6filo de Montaña. También ha si 

do objeto de explotaci6n forestal recientemente, pero aún se pue
den encontrar árboles de 30 a 40 metros de altura. La zona es re

corrida por una vereda que baja gradualmente hacia el W. Encontr~ 

mes: Cha.e:top.telea me.x.i.ca.na., Que.Jl.C.U<I .6p., Uca.Jt.ia. ..sp., Necta.ndlta. a.mb.igen-0. 

s.- EL DESCANSO (Lorenzo ez a.l.1983). 2000 msnm. 

Se localiza 14 km al Sur de Puerto el Gallo por el Camino a 
Wl Paraíso. La vegetaci6n predominante es el Bosque Mes6filo de 

Montaña. Esta localidad presenta un tipo de ve~etaci6n que equi

vale a la Selva de Lauráceas de G6mez-Pompa (1966)(Lorenzo ez al. 
1983). Es una comunidad de árboles altos y de estructura compleja, 

muy diversa. Es una localidad difícl de muestrear con redes debido 

a la gran altura de los ~rboles y lo escabroso u~ ~u topografí~a 
La zona más conservada de la zona durante la realizaci6n del pre

sente trabajo, actualmente es un maizal.Las especies más abundan

tes son: S.f.oa.e.na. .6-p., Pe1!..6ea. a.melt.lca.na., Queltc.u.& -Opp., B.ltwtett.ia. me.x.i.ca.na., 

PodoctVtpM Jr.úc.hú, 0-0;tJuja. v.iltg.in.ia.na., Ca.1tpúiu.ó c.iVUJLJ.n,i.ana., Tlr.Oph.i-0 ..sp. , 

Ve.ncllt.opa;ia.x a.Jtbo,7.e.u.4, l.U .. 1>a1i:teca juJtgC'.JU>ertU, Ra.panea. j¡.Vtgen6erril y algunos 

helechos arborescentes. 

6.-LA GOLONDRINA. 180Q msnm. 

Está a 18 km al SW de Puerto el Gallo por el camino al Pa

raíso. La vegetaci6n predominante_ es el Bosque Mes6filo de Monta

ña. Es una zona de intensa humedad cruzada por el Río Las Delicias 

el cual forma una cascada. Es un bosque denso con tres estratos ar 

b6reos. El dosel tiene de 25 a 35 metros de altura. Recibe gran 

cantidad de humedad por los vientos contralisios del Pacífico que, 
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aunados a su baja altitud, hace que se presenten gran cantidad de 
elementos florísticos tropicales. Las angiospermas epifitas (or
quídeas, bromelias, aráceas y araliáceas) son muy abundantes y con 
muchas especies. Se presentan también helechos arborescentes y li~ 

nas. Como especies importantes encontramos a: Ai'.61'.Vwa. coL>:ta!U.ce.nL>.ú., 
a.uLú:t lúppoca.h.trutum, Eugenia. cuhitLiúcoi'.a., Gw:vtéa gla.b1ta., U.c<Vúa. pecfUÁ., ---
Nec.ta.ndJr.a. L>p., PeMea. a.66. óchle.d.eruta., Phoebe elvr.enbe1tgLi.,Que1tcuó spp, - - - - -

Syna.1td.ló.la. veno6a., Slaa.ena. sp. 

7.- RETROCESOS. 1650-1700 msnm. 
Se encuentra a 19 km al N de Paraiso, por el camino al 

Molote. La vegetaci6n predominante es el Bosque Mes6filo, aun
que la perturbaci6n es evidente por los cultivos de café. Se 
puede recorrer ampliamante y llegar a sitios menos perturbados. 
Las especies dominantes son: Pelthea. sp., Inga. sp. ,Sympfocoó sp. ,----
Quvr.cUL> la.wúna., P.lnu<> pL>eudoó.tJr.obUL>, Alcho1tnea .eati6o~. Ma.gnoUa. sp. ,-
U.ca.11.üt sp., Pou.tvúa. sp., C~UL> Ca.JLaUri.ú:uta., Nec..ta.ltdn.a amb.ige.M, ----

Ve.nWi.ora.nax a.1tbo1<.eUL>', P.útUL> ó.tJr.obUL> var. cfúa.penó-i..L>. 

8.- NUEVA DEIJIT. 1400 msnm. 
Es sede de un pequeño poblado. Es una zona perturbada por 

el cultivo de café, aunque en las cañadas es posible encontrar 
algo de v~g~t~ci~n original! que es predominantemente el Bosque 

Mes6filo de Montaña. Aquí empiezan a aparecer algunos el"111.;nto:; 
del Bosque Tropical Subcaducifolio. Las especies más abundantes 
son: P.lnuó .i..tJLobuL> var.ch.la.penL>.l.6, Chae.top.te.lea. mex.lca.na., 

VendJLopa.na.x a.JLboJLeu.i., QueJLcuL> spp., P.l.thecellob.lum vulca.noJLum, 
PJLo.t.lum c.opa.l, OJLeopa.na.x spp., Seba..i..t.la.n.la. sp., Ca.JLp.lnuó ----
c.a.JLol.ln.la.na., Sa.uJLa.u.la. spp •• en la vegetaci6n secundaria son a
bundantes : TJLema., Inga., Alcho1tnea., Ca.i.ea.JL.la.. 

9.- EL FAISANAL: 1200-1250 msnm 
Se localiza 15 km al N de el Paraíso por la carretera. 

La vegetaci6n predominante es el Bosque Mes6filo de Montaña, 
pero se presenta ya un ecotono con el Tropical Subcaducifolio. 

1 
27 



A pesar de que los datos acerca de esta localidad en cuan
to a su flora se encuentran aún en proceso, es evidente la pr~ 
dominancia de los cultivos de café en toda la zona, encontrán
dose parches _de vegetaci6n original tan s6lo en cañadas prote
gidas y de difícil acceso. 

10.- PUENTE DEL REY (PUENTE DE LOS LUGARDO): 850 msnm 
Situada 8 km al S de Paraíso, por la desviaci6n a Puen

te del Rey. Es una zona muy perturbada, encontrándose salame~ 
te manchones de vegetaci6n original, la cual corresponde al 
Bosque Tropical Subcaducifolio. Existe también en la zona una 
asociaci6n de pinos. Dominan en la zona los cultivos de café 
y plátano. 

11.- RIO SANTIAGO: 680 msnm 
Es sede de un poblado de bastante importancia, por lo mis 

mo, la zona se encuentra altamente perturbada. La vcgctaci6n 
original corresponde al Bosque Tropical Subcaducifolio. En la 
zona se encuentran cultivos de maíz y café. Esta localidad es 
cruzada por un río de bastante importancia, el Santiago. 
Los datos florísticos para esta localidad y la anterior se en
cuntran aún en proceso. 

Z8 



"' N 

"' C1> s:: 
o .... 
u 

"' ..., 
"' ""' 

LOCALIDAD 

1) Cerro Teotepec 

2) Toro Muerto 

3) Puerto el Gallo 

4) El Iris 

5) El Descanso 

6) La Golondrina 

7) Retrocesos 

8) Nueva Delhi 

9) El Faisanal 

lO)Puente del Rey 

11) RÍO Santiago 

BPA: Bo&que da Pino-Abeto 

BPE: Bosque de Pino-Encino 

MPIO. 

T1acotepec 

Sn. Migue1 

Tlacote pee 

Tlacotepec 

Atoyac 

Atoyac 

Atoyac 

Atoyac 

Atoyac 

Atoyac 

Ato ya.e 

BMM: Bosque Mesóf ilo de Montaña 

SL: Selva de LaurSceas 

BTS: Bosque Tropical Subcaducifolio 

Ca1 Cafetales 

ALT.* CVE. TIPO DE VEG. 

3100 TE BPA 

Totolapan 2600 TM BPE 

2500 PG BMM-BPE 

2200 EI BMM 

2000 BL BMM(SL) 

1800 LG BMM 

1650 RE BMM-(;a 

1400 ND BMM.-Ca 

1250 EF BMM-BTS-Ca 

850 PR BTS-Ca 

680 RS BTS-Ca 

* En metros sobre el nivel del mar (msnm) 



OBJETIVOS: 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y dada la importa~ 
cia ecol6gica y biogeográfica de la Sierra Madre del Sur, se 
plantearon como objetivos del trabajo los siguientes: 

a) Obtener una lista faunística de las aves de la Sierra 
de Atoyac y su composici6n estacional. 

b) Formar una colecci6n de referencia para la zona y,pa
ralelamente, recopilar los nombres vernáculos utilizados en 
la zona. 

c) Conocer la distribuci6n de las especies de aves de a
cuerdo a los tipos de vegetaci6n existentes en el gradiente. 

d) Analizar la distribuci6n altitudinal de las especies. 
en el gradiente y encontrar patrones generales dentro del 

gradiente. 

e) Analizar el ~nJemi~:o de acuerdo con la altitud en 
el área de estudio. 
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METODOS: 

El primer paso para la realizaci6n de este trabajo fue 
el recopilar los registros faunísticos de aves para las zo
nas altas de la Sierra. Para reunir estos registros se lle
v6 a cabo el análisis de la literatura existente así como 
de los ejemplares existentes en algunas colecciones de Méxl 
co y los Estados Unidos de América, como lo fueron las cole~ 
ciones del Instituto de Biología de la U.N.A.M. y el catál~ 
go de la colccci6n de aves del Museum of Vertcbrate Zoology 

de la University of California en Berkeley. Las principales 
obra.s consultadas fueron las de Blake (1953), Fricdmann et a.e.. 
(1950) y Miller et a.e.. (1957) . La lista obtenida fué utiliza 

da como referencia en todas las salidas al campo. 

En seguida se procedi6 a la selecci6n de los sitios de 

colecta dentro de la zona de estudio. Esto se llev6 a cabo 
mediante la recopilaci6n de las generalidades geográficas que 
se pudieron obtener a partir de la cartografía existente. 
La selecci6n de los sitios de muestreo se bas6 en un crite-
rio altitudinal, buscando que cada estaci6n quedara a 200 m 
de altitud. aproximadamente~ de sus vecinas s11perior e infe
rior. Dentro del transecto quedaron representados todos los 

tipos de vegetaci6n que existen en el gradiente. Fueron se
leccionadas 11 localidades ( Cuadro 1 ) . 

Las salidas de campo fueron programadas de modo que c~ 
da localidad fuera muestreada por lo menos una vez por esta
ci6n, lográndose ésto para la mayoría de las localidades, ex
cepto para las menos accesibles en tiempo de lluvias. 

Las salidas tuvieron una duraci6n de 6 a 12 días, pu
diéndose visitar cuando menos 4 localidades en cada viaje. 
El trabajo de campo se desarroll6 del mes de marzo de 1983 
al mes de mayo de 1985, con una salida previa en mayo del982. 
(Cuadro 2 ) 
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CUADRO z Calendario de sa1idas de campo. 

Loca1idad Meses muestreados # d!á.s. 

E F M A H J J A s o N D 

RS X X X X X 16 

PR X X X X 11 

EF X X X X X X 11 

ND X X X X X 11 

RE X X X X 6 

LG X X X X X 5 

BL X X X 4 

E:I X X X X 6 

PG X X X X X X 10 

TM X X 5 

TE X X 5 

Total de días 

de campo. 90 



El muestreo efectuado para obtener los registros de las 
especies de la Sierra de Atoyac se bas6 en la recolecta de e

jemplares y la obtenci6n de registros visuales. La recolecta 
se llev6 a cabo principalmente empleando redes ornitol6gicas 
de nylon . De 6 a 10 redes eran colocadas por día por locali
dad, sus tamaños variaban de 5 a 15 metros de largo, y eran 
puestas en lugares apropiados según recomendaciones de los a~ 
tares ( Juárez e~ a¿.1980). En.ocasiones la recolecta se efe~ 
-c.uó con arma a~ fut:go, escopct;is calibre .16 y.20 y rifles e~ 

libre .22 . También en ocasiones fueron proporcionados ejem-

plares cazados por habitantes del lugar. 

La colocaci6n de la redes, así como cada ejemplar cole~ 
tado se registr6 en formas especiales de redeo ( Figura S )e 

Se registr6 también en esta forma si el ejemplar era liberado. 
La revisi6n de las redes se h~zo continuamente a lo largo del 
día. Su lapso de exposici6n fué de las 6:00--8:00 a las 17:00 

-18:00 h aproximadamente. 

Durante el transcurso del día se llevaron a cabo los re 
gi!;trc:; ··.riJu::.lc!:: mctlio.ntc ln n:;utln de bincculn.rc:; ; .. ¡;u~o.:; de 

campo ( Peterson y Chalif,1973; Robbins,1966; National Geogr~ 

phic Society,1983). La identificaci6n de aves por el canto se 
realiz6 paulatinamente de acuerdo a la adquisici6n de experie~ 

cia de los participantes. Los registros visuales fueron anot~ 
dos en el diario de campo y luego vaciados a la forma de regi~ 

tro de especies por vi aj e ( Figura 9 ) . Los trabajos de recole~ 
ta y registro visual fueron realizados por dos o tres personas 
por viaje. 

Cada ejemplar fue etiquetado en el momento de su reco
lecta anotando los datos mínimos de localidad, fecha,hora,co
lores de p~rtes suaves y colector. Los datos que cada ejemplar 
ya preparado contiene en la etiqueta definitiva y que se agr~ 
garon a los datos tomados al momento de la recolecta fueron: 
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FIGURA 

AVES DEL SUDOCC'IDEHTE DE MEXICO 

ESTADO DE ClJERRE!\O. 

Fecha 25.,,.,,tan~o-/f'lf~ 

Rogiatrd ~<YS-r'éP 

Tipo de bd ca.ract•rísticaa del Lu9ar La~ da exposición· 

l. L:zx 5 ...,;t{, 

2. /5J'3 .....,..¡.$ 
¿,;á 

ltombro cientí!ico 

~ tfr"Áhul'??f ..J"'"~af, 4. ,f:co -n:so A,.~ 

25 .- - 4 U"@:&rra. 

.La.. tktit a uoe. ep1li'Út r e•,.,...eD 9.·"o - /8: 30 ,(r>r. 

~- mkdrr ,'' ..W.k m<M4a< 
e•rí4 ,.,,,., //."04 - /8:00 Ár:s 

11.·oo -/9.·oo ÁrS 

Sexo Colector ""· ... IUvel llora C0111entarios 

/?_ ... .. ,¿.. "----a~ ... cJ':-. Ir.: PéP 3 /(J.",40 

.tF"v..o/,l,,..Y.Stf vi'1P1"a. ld'N, 2/3tll~ "' / '":1'.Z 
'2 .21Y Rt:h'S I :t. 1r.zo /.·./,;,-q,q'o 

t:.i:~ ,..,,,.,11"; ,_1,(,,.k;,;,,.,. .? ¿>y'J F€f' ;¡ lkS'O .,, ~'9" wp .5 ,./.·r,, 
- 1""'9PEP 3 //."SO 

~.-.n/.,.oi; -.'i=uÁlri's l'M. ¿99 PE.P J '""""º 

8 Forma de registro de Recolecta. 
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Sierra Kadre del Sur. 

\ 
~,~,,,\ 

K',.. ... h:.c. .. ':· ...;..-

.JI}-''- - ,w,1¡;, ~ "'..r;1.--. .... 
A l!'.Vli.- .{... .. ,_E. l/.·11-.u . .-,~ .:;; ... ~ ...... 

c_¿,,A../~.· 

- A: t:,1 .. .:J.-;;;:;-:;-µ-" ··r;-
- J.1,.,vl'r", y.,., .. ,.., ...... 

- ": ~,, .. _. ;¡,r'l' • ., -
- /3,.;1~" ,A,f,.·o-1'•,....,. 

- ;._~ ~f,_.L¡..,. olu¡...,¡, · 

l
~t;~ 7.;:-:.,_M - ---·-

.J .... -'' ,..," ,-~ 
,,~ .... , ... ,,, .. ,.1./ ......... ,.., .... ,. ...... 

!- ... , ... ,. -~ ... TP#'· 

,u. u,. .. ,t-~ / ~ • 

-;::¡:;-;;-;;z;.-::-.------1 
.t' "'"--''1""4T~1 , .. ~,,,,,_,,,,$ 
_§.. · f--1,, ......... A'-"I• 1"111 

Figura 9.- Forma de registro de observaciones. 
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Forma de registro por especie. 
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a1titud, tipo de vegetaci6n, datos merísticos en fresco (lon
gitud tota1, envergadura, peso y lapso hasta el pesado) ,sexo, 
medidas de las g6nadas, grasa, muda,osificaci6n del cráneo,h~ 
ra de colecta, preparador y contenido estomacal cuando era p~ 
sible identificarlo fácilmente. La mayoría de los ejemplares 
fué preparado en foTina de piel de estudio. 

La determinaci6n taxon6mica correcta de los ejemplares 
se llevó a cabo mcdi~nte claves ( Ridgway,1901-194 ;Blake,1953) 
y para los grupos más problemáticos se cont6 con la ayuda de 
los Dres. Allan R. Phillips y Charles A. Ely. Algunos ejempla
res fueron determinados hasta subespecie, pero su determina
ci6n definitiva y completa , así como el anális de ésta for·· 
man parte de un trabajo posterior. 

Paralelamente al trabajo de campo, se recopilaron los 
nombres comunes de las aves más abundantes en la zona. Los 
nombres comunes que no pudieron ser conocidos fueron tomados 
de la obra de Birkstein y Tomlinson (1981). 

~os ej~mplares fueron depositados en la colecci6n de 
aves de1 Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" de la Facul.
tad de Ciencias de la U.N.A.M., junto con las notas de campo 
correspondientes. 

El Anális·is de datos globales acerca de las especies 
se facilit6 mediante el disefio de una forma ( Figure 10 ) en 
la cual se.pudieron vaciar los registros visuales y l~s eje~ 
plares colectados, obteniéndose una idea global de la distri
buci6n ~e las especies en el transecto. A partir de esta for
ma se obtuvieron las listas faunísticas para cada localidad 
Y. para toda la zona ( Cuadro 3' ·) i el cuadro de registros al
titudinales por especie (Cuadro s ) y las listas faunísticas 
por tipo de vegetaci6n (Cuadro · 4 ) • 

La estacionalidad de cada especie fué corroborada de 
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acuerdo a AOU (1983) (Cuadro 3 ). En algunos casos en que 

las especies pudieran ser residentes y migratorias se conser
varon ambas categorías. 

Para obtener el número de especies total para cada lo
calidad de muestreo, se agregaron a las listas obtenidas me
diante registros de recolecta o visuales las especies que no 
se habían registrado en ese punto pero que si lo estaban para 
las est~ciones vecinas superior e inferior. Es por eso que la 
gráfica de riqueza faunística en el transecto (Figura 11 ), 
contiene una curva de datos ajustados por este método. 

El siguiente paso en el análisis de datos fue el esta
blecimiento de los pisos altitudinales reconocidos en este tr~ 
bajo. Para ésto se procedi6 a cuantificar el número de espe-
cies que tenían como límite o como punto extremo de registro a 
cada una de las estaciones, cuantificando también cuantas de ~ 
se total encontraban en ese punto su límite superior y cuantas 
su límite inferior. La gráfica resultante (Figural3) di6 las 
bases para la divisi6n del transecto en cuatro pisos, los cua
les fueron establecidos de acuerdo al mayor número de especies 
que encontraban límite en esos puntos. 

El análisis altitudinal y de distribución en los pisos 
s6lo comprendi6 a las especies residentes. De éstas fueron e
liminadas las especies altamente aéreas (vencejos y algunas a
ves de presa) por no existir un intcrJnlo altitudinal conoci-
do. La categorizaci6n de la avifauna por pisos (Cuadro 7 se 
bas6 en el intervalo altitudinal en el que se presentaban y 
fueron registradas las especies. 

El análisis del endemismo en la Sierra de Atoyac tuvo 
como primer paso la recopilaci6n bibliográfica de las formas 

endémicas, especies y subespecies,registradas para la Sierra 
Madre del Sur. Las formas endémicas presentes en el transecto 
fueron comparadas con el número total de especies para cada 

localidad de muestreo (Cuadro B, Figura 14 ) . 
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RESULTADOS: 

Los resultados de este trabajo son básicamente una li~ 
ta faunística para la Sierra de Atoyac de 161 especies de a
ves, para 140 de las cuales existen registros de recolecta y 

para las 21 restantes hay registros visuales solamente. Se 
form6 una colecci6n de aproximadamente 800 ejemplares, los 
cuales se encuentran depositados en la colecci6n del Museo 
de Zoología de la Facultad de Ciencias, U.N.A.M. 

El arreglo sistemático en las listas de especies, así 

como la nomenclatura utilizada siguen las propuestas por la 
American Ornithologists• Union (AOU,1983). Los nombres comu
nes utilizados corresponden a los obtenidos en la zona o, en 
su defecto, a uno de los propuestos por Birkstein y Toolinson, 
(1981)-

Las estaciones de muestreo se encuentran citadas en cua 

dros y figuras por medio de una clave ( Cuadro 1 
rresponde a sus iniciales. 

)que co-

Por razones ñP. '-erteza y claridad. se eliminaron del a 
nálisis los registros dudosos. También se mencionan con reser 
va los registros existentes en la literatura para el Cerro 
Teotepec, pues el nombre pudo ser aplicado a alguna otra de 
las estaciones contempladas en este trabajo.y que se encuen 
tran a menor altitud. 

a) Riqueza Faunística en la Sierra de Atoyac. 

La lista de especies .para la Sierra de Atoyac ( Cuadro 
: 3 ) incluye la est:acionalidad de acuerdo a la literatura 

. (AOU,1983) y a observaciones personales durante el desarrollo 
del trabajo. 

El análisis del número de especies de acuerdo a la al-
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CUADRO 3 Especies registradas en el presente trabajo para la 

Sierra de Atoyac, Guerrero. 

ESPECIE 

CJLi.p.twLeLtu.6 chmamo miuu. 
Bu.to!U.dll.6 .6i:Júa:tu.6 
Ca.thcVL:tll.6 au1La 
Bu.te.oga.V'.Uh wLtlt1U1cú1u.6 
Bu.te.o p.f.a.typ:te!tu.6 
8 • .6W<Ún..60IÚ 
B. jamM.cvu..U, 
M-le/r.a.6 :twt. .6 eml:toi'lqua.til.6 
Fal.co .6pal!.Ve/ÚUh 
OILt:a.i.-U poUoceph<Ll'.a 
DendltoJL.t:yx macJtoUJU:t 
Va.c.:ty.f.olLtyx :tlwnaclcu.6 
Ac;ü.;t,U, mac.ulalúa 
Co.t'.umba n<U> c.iD;ta 
Co.f.umb.üw . .ütca. 
Lep.t;o:t.Ua veNLeawU: 
Geo:tlt.yg o tt af.hl6 a.clC-6 
Alta-t.ütg a ca.U.cU-taJr..i.l. 
Amazona oJr.a.:t/r.yx 
P.laya cru1ana 
Geococ.cyx vef.ox 
CM:tophaga .6UÍ.CÁ.Jt0.6bú.6 
O.tuó 6.f.anrneofu.6 
Geauci.cUwn bJuU..i.tianum 
S:eU.:::. t.·a.~0. 
Nyc:ti.r:!Jwmw. a.f.hlco.tU-1> 
Capúmu.tgw. voclneJt.u.6 
Cyp.1>e-e.o.<.dll.6 IÚgl!JL 
e hae.twr.a. vau>ú 
Pha.e.tho~ .6upe1tc,éLlo.6U6 
Campy.top:te!UL.6 f<emü'.euc.u.IU.t.I 
CoUblLi :tha.i<U>.6.i.nw. 
Clú'.01w;,;U.f.ba11 C!!.n.lveü-l 
Hy.f.ocha.Jú.6 .f.eu.c.o.:t<A 
AmazUÁ.a. bfl/tl{f..Una 
A • ttu.:til.a. 
Euphe!W.óa. po.e.i.c.eJr.c.a. 
Lampolt.rú..6 ame:thy.6.t.<.nu.6 
Lamplt.oltúma Jt.haml 
EugeneA 6ui.ge.n.6 
H~omM:tl!JL .f.ong.llw.6.ttú.6 
AttlU..6 het'.o.U.a. 
Sei.a.6pholtLL6 pla..tyceJl.CU.6 
s. 1tU6Uh 
T1t.0go11. mex.i.ca.nu.6 
T. e.f.eglllt.6 
T. co.U.a.JÚ6 

NC Re 

Francolina ca 
Garcita verde o 
Zopilote o 
Aguililla negra o 

*Gavilán aludo c 
*Gavilán chapulinero o 

G.:::.vilá!'! col<i roja o 
*Guaquillo collarejo o 
Gavilancillo o 
Chachalaca c 
Gallinita o 
Godo miz ca 

*Alzacolita ca 
Pichón de collar c 
Tortolita ca· 
Paloma andapié ca 
Huilota morada ca 
Perico ca 
Cotorra cabeciamarilla o 
Pájaro vaquero ca 
Correcamino a 
Chicurro ca 
Lechuzita c 
Tecolotillo c 

*Tecolote listado CD 
Pichacua co 
Pichacua ca 

*Vencejo negro c 
Golondrin;:i. ca 
Chuparrosa ca 
Chuparrosa co 

*Verdemar co 
*Esmeralda Verde c 
*Chupaflor orejiblanco co 
*Chupaflor de berilo co 
•chupaflor canelo co 
*Chupaflor colablanca co 
;1rchupaf lor amatista co 
*Chupaflor al.icastaño co 
*Chupaflor magnífico co 
Piquilargo co 

Escabe lito co 
Escabe lito e 
Escabe lito ca 
Coa co 
Coa o 
Viuda e 

E 

R 
R 
R 
R 
Mi 
Mp 
R 
R 
R 
R 
R. 
R 
Mi 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Mi 
R 
R 
i:: 
Mi 
R 
Mp 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
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e uadro 3 Cont inuaci6n ••• 

Momo:tu.6 mex.lc.aniu. 
ChloJtoceJr.y.f.e ametúc.ana. 
Au.iac.oJr.hync.hu.6 p!Ul.6-úw.6 
Me.f.a.ne!Lpeó 6o"'11i.cúvo/UJ.,6 
M. c.fvc.y1>09eny1> 
P~c.o~du v~o1>iu. 
Ven.l.Uotuú.6 6wn4Ja.:tu6 
P~c.utu.t. awúCl.IÍAIÚ6 
Coi.ap.tu au.Jr.a.tu6 
V1c.yoc.optt.6 ~e.LLtu.6 
Ca.mpepfú,f_u¿, g ua.tema..f.en6~ 
Ana.ba.c.IV!:t.lúa vaJLlega-t:.lcep<> 
Au.tcmoUL.i 1U.Lb.lg.OW1> iu. 
Sitt.a.6 omiu. glt..i..6 úc.a.pi.U.u.l> 
XlphcJr.hync.luu. ó.f.a.v~ga.6.tell. 
X • . eJr.y.thJr.o pyg,úu, 
Lep.i.doc.oi.ap.tu 1>ou..f.e!I~ 
L. a.6MMl> 
GM.UaM.a 9uatima..f.en1>~ 
Ca.mpt:o1>.toma. ~beJr.be 
M!l~Opa.9y1> vbúcli.c.a.ta. 
Rhync.hoc.yc..f.u.6 b11.ev~6.:tlú..6 
M.l.thlr.epha.neó pha.eoce/Lc.IL6 
C O~Optt.6 peltÜna.x 
Em~na.x múúml.L6 
E. ha.mmoncü. 
E. a.tí6~ 
E. cU.títí~ 
E. 6u.tv~tí11.on1> 
My~hu.6 .tub~6e11. 
P.-lt!!."?g~ ~t:.!.:pfr..u,'tCLt1.:.:. 
lkga.Jr.h!fnc.luu. p.U;o.ngu.a. 
My~zddeó ¿,.iJnlU..6 
M!f~d!fna.6.tU ..f.u,t.úv~ 
Tyll.a.nnu.6 me.f.a.nc.holic.u..6 
Pa.c.hy11.a.mphu.6 a.gt~e 
TU!/11.a. 6em-i.6a.6~ 
Ta.c.hydnda. :tha.la.66~ 
S:tdgí.dopt:vr.yx. :,e,-vúp1wn.i.;, 
Cya.noc.i.:t:ta. 1>:teiletú 
Ca..f.oc.i.:t:ta tío1Uno6a. 
Cya.noc.otr.a.x. ync.a.6 
Cya.no.f.yc.a. rrWi.a.bil-i.6 
Aphetoc.oma. un.i'.co.f.011. 
Pa.11.u.6 :.c.fo.tetú 
Cell..tlúa a.me/U.e.a.na. 
Thll.!fo-tholl.iu. <>.&ta.toa. 
T. tíeUx 
T11.og.f.ody:tu a.edon 
H~c.o~na. .f.eucophll.y<> 

Turco CO 
Martín pescador CO 
Pájaro perro CD 
Teca co 

*Chaco O 
*Carpintero ocotero ca 
*Carpintero café ca 
Carpintero verde CO 

*Carpintero alirrojo o 
Pitorreal CO 
Pitorreal C 

*Trcpüdor montés co 
*Trepador castaño ca 
*Trepatroncos chico e 
Yegüita CO 
Yegilita C 
Yegüita C 
Yegüita CO 
Ojonote CO 

*Mosquero lampiño C 
*Papamoscas verdoso e 
*Mosquero pico corto C 

Copetoncito café co 
Tengofrío co 
Copetoncito CO 
Copetoncito e 
Copetonci to C 
Copetoncito CO 
Copetoncito canela e 
Copet6n CO 

L~s = 
Luis CO 
Luisillo co 
Luisillo CO 

*Madrugador abejero ca 
~Degollado CO 
Tureco CO 
Golondrina O 
Golondrina CO 
Urraquilla copetona CO 
Urraca CO 
Urraquilla verde CO 
Pájaro azul ca 

*Grajo azulejo ca 
*Mascar ita a 
*Carpinterito O 
*Saltapared sinaloense CO 
*Saltapared reyezuelo CO 
*Sonajita co 

Chorrienta fina CO 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R y M 
R 
R 
R 
R 
Mi 
Mi 
R 
RyHi 
R 
R 
R 
R 
R 

Kv 
RyMi 
RyHi 
R 
RyM 
RyMi 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
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cuadro 3 Continuaci6n. 

C.ü1clu.1> mex..ic.anw. 
Regu.fw. eal'.endu.ea 
Si.aLi.a óÁ.a1Á..4 
Myadeó-t:et> obóc.u/UL6 
e athcvuu. a.wi.ant-i.útM.vúl. 
e. oeuden:taLló 
e. 61tanti.U. 
e. U6;tu,e_a..tu.6 
e. 9u-tta.tw. 
TW!.dU6 CU-~~ 
T. 1Wtíopa.V'.Á.a.t:U6 
T. mi.glLJLtoJ¡..{_w, 
R-<.dgwa.y.i.a p-i1úeola 
Melaito.túi eaeJr.u.leA eeruo 
BombycA.Ua cedJw!Wm 
P:tleogonyó c-<.netteU6 
V.ilteo ó ot-i.t<VÚU6 
V. hypoc.lzlt!Jó ew. 
V. gilvu..1 
V .. oUvac.eu.6 
Ve.JUn.lvol<.a. eelata 
V. 1W6,icap.lUa 
P<Vz.Ula ó upeJtc,LJ?.,i.01> a 
VenciJI.o-ica pe;t.eelúa 
V. coJtona.ta 
V. ocúden.ta.Uó 
Mrúo.t.lU:a. vcvU.;. 
SUulWó mo:ta.clU.a 
OpuiLu;ui..i.o .lu.ünie.i. 
W-i.Uorúa pU6.lUa. 
EJtgatic.W> IWbeJt 
My.loboJtW> múúa..tu.6 
EU-t.htyp-i.ó lach!ujmo1>a 
BMile.ut:eJtuó c.u.l-<.úvo!W.ó 
B. /WfÍUfÍltOHó 
B. btlU 
I ctett-<.a v.iltenó 
Ha.b-<.a ltU me.a 
P Á./ta.Hga 6lava 
P. IWbJta 
P. .e.udov.;.c..lana 
P. Mden;ta;ta. 
Chto1to1>pi.ngU6 opiLtlta.tmleU6 
Sa.ltatolL c.oe!Wle.&c.enó 
s. at!Uc.epó 
Pheuc;t.ieU6 tudov-ic..lanU6 
P. melanoc.epha.tU6 
Palló elL,ina eyanea 
P. v e!LóÁ.colo IL 
P.~ 

*Tordo acuático 
*Reyezuelo de rojo 
*Ventura azulillo 
Jilguero 

*Chepito pico anaranjado 
Patas SCC.J.S 

Patas secas 
*Mirlillo de swainson 
*Mirlillo solitario 

Prim".!vera 
Primavera 
Primavera de pecho rojo 
Primavera pinta 
Mulato 

•chinito 
•capulinero gris 
*Vireo solitario 
*Vireo de oro 
*Vireo gorjeador 
*Virco .:i.murillo-ver<loso 
*Gusanera cabecigris 
*Verdín de mono 
*Gusanera brillante 
•verdín amarillo 
*Verdín de toca 
*Verdín coronado 
'*Mexclilla 
*Verdín arroyero 
*Verdín de Tolmie 
Pelucilla 
Orejas de plata 
canario 

*Pavito amarillo 
*Verd!n coronidorado 
*Larvitero cabecirrojo 
*Verdín de de Lattre 
*Arriero 
*Tángara hQrmiguera 
*Piranga encinera 
*Piranga avispera 
*Piranga cabecirroja 
*Tángara rayada 
Perrito 

*Chuchopáez 
chepita 

*Piquigrueso rosado 
Tigri1lo 

*Azulito 
*Gorrión morado 

Mariposa. 

co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
o 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
c 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
c 
co 
c 
co 
co 
co 
a 
ca 
co 
a 
ca 
ca 
ca 
ca 
a 
ca 
ca 
co 

R 
Mi 
R 
R 
R 
R, 
R 
Mi 
Mi 

R 
R 
R 
R 
Mi 
R 
RyMi·· 
R 
RyM 
Mv 
Mi 
Mi 
R 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
RyM? 
Mi 
Mi 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Mi 
R 
R 
Mi 
Mi 
R 
R 
R 
R 
Mi 
RyM 
Mi 
Mi 
Mi 
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Cuadro 3 ; Continuaci6n. 

A:t.e.ape;t.u p.U.ea,tiu, saltón hierbero 
A. bJU.UtneÁ.-nu.c.ha Ruiz 
P -i.p.U.o oca-i. Coll.arejo 
Vo.f.o.Zi.n.i.a. jacaJLlna *Cuervito 
Spol!.DphLi.a. ~o~queota *Arrocero 
V-i.gto&&a bcuú.t:uta. *Pico ganchudo 
Mmophila =6uce~ *Zacatonero rojizo 
Meto& p-i.za t-i.nco.f.n.U. *Zorzal de Lincoln 
Ju.neo phaeono~ Ojitos de lumbre 
Mato~lvuu. aenCLl-6 Tordo 
1de=& gltliduacauda. Calandria amarilla 
Caci.w& metan-i.de=& Calandrión 
Lax-i.a CuJlV-Í.~0~ Pico chueca 
CIVl.duet-i.l> no.ta.ta. *Piñonero cabecinegro 

* Birkstein y Tomlinson (1981) 

Clave: NC: Nombre común 
E: Estacionalidad 

co 
ca 
co 
o 
co 
co 
e 
co 
co 
co 
ca 
co 
co 
co 

Re: Forma de registro ( C= co1cctado, O=observado,CO=ambas ) 
R: Residente 
Mi: Migratorio invernante 
Mp: Migratorio de paso 
Mv: Migratorjo veraneante 
RyM: Poblaciones residentes y migratorias 

La estacionalidad de acuerdo a AOU (1983) . 
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titud se observa en la figura 11. Los resultados generales 

que se observan indican un mayor número de especies en 

las zonas bajas, como se espera, así como un decremento im

portante en las zonas de ccotono (aprox. 1200 m) y en las z~ 

nas donde la vegetaci6n se encontr6 más conservada (Selva de 
Lauráceas). Existe un pico muy pronunciado en la cota de los 
2500 m, posiblemente debido a la coexistencia del Bosque de 
Pino-Encino con el Bosque Mes6filo de Montana. Por lo demás, 
se observa un número mas o menos constante de especies a lo 

largo de lo~ pisos c11ya vcgctaci6n es el bosque Mes6filo. 11~ 

gando al número más bajo en el punto más alto. El análisis a 
este nivel incluye a todas las especies independientemente de 

su estacionalidad. 

La figura 12 indica la proporci6n de aves reside~ 
tes existentes en el gradiente altitudinal. El promedio con
cuerda con lo esperado , 69.4% de especies residentes. La gr! 

fica muestra una tendencia general al aumento en el porcenta
je en las zonas medias del gradiente, encontrándose de nuevo 
un pico notable en los 2000 m. 

De acuerdo a los registros obtenidos para cada especie, 
se eliminaron del análisis posterior todas las migratorias y 

las especies altamente aéreas. 

b) Especies por tipos de vegetaci6n. 

Con base en la observaci6n y los registros altitudina 
les de cada especie, se categorizaron previamente las especies 

de acuerdo al tipo de vegetaci6n en la que se presentaban. Se 

tom6 como base tres tipos de vegetaci6n: el bosque de conífe

ras, el bosque mes6filo y el bosque tropical subcaducifolio. 
(Cuadro 4 ) . 
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CUADRO 4 Lista de especies presentes en cada tipo de 

vegetaci6n. 

a) Bosque de P.i..nu6-Qu.eJr.c.u.6 y Pú1u6-Ab-le6. 

Bu..:te.o j ama.i..c.eJU.i..6 

Vact.ylolt-tl]x. .thoJr.aúc.M 

e of.wn ba 6a6 CÁ.a.ta-

O:tu.6 6.!'.amme.ofu-6 
S:ttúx. val!..i..a 6 o.JLtol!.-i.-i 

CoUbtr.i. .thai.a.66-Úlu.l> 

Hyloc.haJLili leu.c.o.t.i..6 
Lampol!.n.i..6 ame.tlty6tinu6 

Eugenu 6u.lge.it6 

At;;tlt.i..6 helo.i..l>a. 

TJr.ogon mex.-lc.a.nu6 

T. c.ollaJLili 

Mela.neJLpe6 601!.m-lc,i.vol!.LJ.6 

.P .i..c.o.ldu v-lllo6u6 

e ola.p.tu a.u.Jr.a.:tu.6 

Lep-ldoc.ola.pzu a.66.i..n.i..6 
Gl!.a.Ua.Jr.-la. gua.üma.f.en6.i..6 

M.u:lvtepli.a.r.u pita.e o c.eJr.c.u.1> 

ConZDpu6 pe/Lt.i.na.x. 

Emp.i.dona.x. a.6 6.út-W 

E. 'd-ló 6.lci.U..4 
E. 6ui.v.l61t0M 

Cyano~ -1dellel!..l 

~) Bosque Mes6filo de Montaña. 

Bu..:teo jamtúc.en6.i..6 

M.i.c.Jr.a6Zul!. .¡,llJllLtotr.t¡u.a.ZUl> 

Vendl!.olt-tljx. mac.Jr.owr.a. 

GeoZl!.ygon a.lb.l6a.c..le6 

Cya.nolyc.a. m.Uta.b.u..i..6 
p aJr.u6 6 c.la.Zel!..l 

e el!.Zh.la. ame.Jr..lc.ana. 

TJr.oglodtJZU a.edon 
He.iUc.oJr.lútt.a. leu.c.ophl!.y6 

s.i.a.Ua. &.i..a.U6 

Mya.duzu ob6c.ul!.LJ.6 

Ca.Zhal!.ul> oc.U.denZa.l.i..6 

T tLlldu.6 a66.lm.i..U& 

T. m.lgl!.a.ZoJÚU6 
P..i.dgwa;¡.(a. p.ú--lc.oi'.ct 

Mela.noZ.l-1> c.aeJr.LJ.i'.Uc.en6 
PZ.llogony6 úneJLeu6 
Palt.lLl'.a 6UpeJLCÁ.-fÁ.06a. 

EJr.ga.tic.M Jr.UbeJL 

My.i..o bOJr.u6 m.ln.i.a.tu.6 

Ha6Ueu.t:eJLU6 bei.ü. 
P .i..Jr.anga ólava. 

Plteu.c,t,i.c.U6 mela.noc.eplta.lU6 

Atiapdu pileaZUl> 

P.i..pilo oc.tú 

V.i..glo.:,.t>a. baJt.LW.ta 

Junc.o pha.eono:tu.6 

Ama.zona. olULt/ujx. 

P .i.a.ya. e.a.yana. 
Pha.d/101!.n.i..6 .¡,u.¡.;,¿;i.c..U..W,;u6 

Ca.mpylopZeJt.U6 hem.U.eu.CJ1.JLLJ.6 
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Cuadro 4 Continuaci6n. 

b) Cont .... 

Hyto c.luVIÁ..6 <'. euco.t.i.6 

Amaz-UJ.a bvu;UA.na 

Euph<Vr.JU>a poUoc.eJtc.a 

Lampoltf!,Ú, ame.thyó.t:Á.Jt1L6 

Lamp1t.of.cUma 1t.hami.. 

Eugenu 6u<'.genó 

A.t;:th,ú, heJ'.o-i..6 a 

T1togon mex.i.ca.nM 

T. V'.e.gan.s 

Autac.011.hy11c.h1L6 plta,6-ln1L6 

MV'.anvi.pe.A 6 oJr.mic..lvolLIL6 

Ve1úU0Jr.n,{.,6 6wn-lgabu. 

Pic.u<'.IL6 aulL.lc.utalL-i..6 

Cotap:te.6 c.a6c.1t. 

V1t.yoc.o pu¿, wtea..ttw 
Campepll-U.Lw gua:tema<'.eil.6.l-6 

Anabac.Vt:tlúa vctJr..leg<tticep6 

AU-tomo<'.u.s 1t.ubiginoó":" 

SlftM OmUó gJr.-i..6 Uc.ap{..Uw. 

X,i_pho1t.hync.itu¿, e1t.y:tlVLopygilL6 

Le,.,,;_doc.otap:te.s a66hÚó 

GJt.ail.aJúa gua.:t.i.ma<'.enMA 

Myiopagy¿, v-Uúd.lc.a.:ta 

Rhync.hoc.yc.<'.IL6 b1t.ev-Út.oó.tlút> 

Hi..th!t.cphait:u phaeaeellé.IL6 

Con.topUó pe-·1..ü.nax. 

e) Bosque.Tropical Subcaducifolio. 

C1t.yp.tult.eU.i.u. c.-lnnamomelL6 

BU-tolt.idu ó .t/Li.a.tu.6 

Bu.teogaUu.s an.thlt.ac.-ln1L6 

Emp,{.donax d.<.66-lc..lUó 

Myialt.c.hUó :tube.1tc.uU6 e1t. 

Mega1t.hync./1Uó p.(..tangua 

T i.:ty1t.a ó emi6 ctó c.UL.ta 

Cyru1oco1t.ax ync.M 

Cyano<'.yc.a 1n.úr.ab.UU. 

Aphe.tocoma w:A.c.of 01; 

Palt.uó ó c.<'.a:telt.i 

Heiúc.01t.lw1a teuc.oplvuJó 

Ch1c.<'.IL6 mexic.a111L6 

MyadM:tM obóC.UILIL6 

Ca:thlJ./U..L6 oc.c..lden:tal!M 

e. 61tan:tzii 

Tur..dlL6 Mó.<.m.i.f..W 

Me<'.ano.t:.i..6 caellaj'.Mc.en6 

V.úteo ó oti.:talt.i!L6 

E1t.gatic.U6 JtubVt 

Myiobo!LIL6 mhúa.tlL6 

Eu.thtyp.l-6 <'.ac.ltJLymoóa 

Baói.teU-telt.uó c.utiCÁ.VOILIL6 

B. be.R.U. 

Ch<'.olt.oópinguó oplctlta<'.mic.Uó 

A:ttape:tu b1tunne-lnuc./1a 

Vig<'.oóóa balt.i.:tuta 

C111tdu~ no.ta.:ta 

Aii.c.1t.M.tu/t. ó emÁ..:tD/tl:¡Ua:tuó 

Fa<'.c.o ópaJr.VfuUó 

Olt..ta.C-U. poUoc.epha<'.a 
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Cuadro 4.- Continuaci6n. 

e) Cont ... 

Cof.wnb.lna ,lnca 

Lept:o:tila ve/Vl.e.aux-l 

Alr.a.ü..nga ~ 

Amazona oJU:Ltlr.yx. 

P ,laya. C<lljaJta 

Geococcyx. vef.ox. 
CM.topha.ga .¡,uf.c,úr.o.¡,:t/Lú, 

Gl'.a.u.clc:Llum bJtLU.u.ia.num 

Nycti.dJr.omW> af.b,lco.U.U. 

Phae:thoJoú!, .1>upe/!.C-ll'..lo.1>t14 

ChtoM.1>:tilbon ca.n.lve.t.U. 

Amaz.il..la. beJ<y.uúta. 

A • Jtl.l:Uf.a. 

HeUomM.telL f.011g.úr.o.1>Vú.6 

TIU>gon c.o.l'.f.aJr,U. 

Momo.tul> m VÚC.<ll'tU6 

ChtoMc.eJ<yf.e ameJúc.ana 

Auf.a.coJr.hync.hu.6 plUU-ÚiU-6 

Mef.a.nellpu 6 oJUnlúvoJUU> 
11 ... i. ..... ,,.. ........... . 
•••• ._. .... ~ ....... ~ ........ !1 ... 

P.i.c.u.l.u.6 awú.c.u.f.alrÁÁ 

DJUjOC.O pu.6 f.,{.ne.a:t:JJ,,6 

Campe.phliu-6 gua.temaf.e.nú.1> 

XlphoJr.hync.hu.6 6.la.v.i.ga.6.teJr. 

Lep,idoc.of.apt:u. .1>ouf.e.ye.t.U. 

Campt:oi..toma. .i.mbeJtbe 

My.i.opagtj.1> v.úr.úü.c.a..ta. 

Emp.i.donax cU.66.i.cle.-i..6 

My.i.tVLC.hu.6 .tube1rc.uf..i.612Jt 

P.i..ta.ngU-6 .1>u.l.phU/W-tu.l. 

MegMhync.hU-6 pilanglla 

My,loze:te:tu i..iJnU.,W 

My,lodtjnM.tU f.u.te.i.ven;tJú..6 

TtjJUUtnlLó mef.anc.hoUc.U-6 

Pac.lty1<.ampftu..1 agf.a,lae. 

Tiltj!<.a .1>em,l6Mua.ta 

Caf.oc.,{..t.ta 601U110.1>a 

ThJUjo:tho!W..l> .1>.ú1a.l'..oa 

T. 6eUx. 
Myadu.tu ob.1>c.u1UU> 

Ca:thMU-6 aww.n.t.Ulto.1>:tJúó 

Twr.dw, a-66.ún.i.U.6 

T. /fil 6 opaU..i.a..tul. 

V.úr.eo .1>of..i..;f;.a.IUJ 

V. of.,{.vaceu.1> 

V. hypoc.hJUji.eu.1> 

BM.i.f.eu.te/LU4 cuf.,{.c..i.vol<.U-6 

B. IUL6,{.6Mn.6 

1 c.:te/L,la V-Í.lr.el't-6 

Sa.e..ta..toJr. c.oVtuf.uc.eni. 

s. aVúc.epi. 

Vo.f.a.t,{.¡úa ja.c.a.Júy¡a 

SpoJr.oph.i..ta. .toJr.queo.la. 

A,lmo ph.i..ta Jr.u 6 uc.e.n.1> 

Mo.to.thlUU> a.eneW> 

Tc.:teltU.6 g1<.aduac.auda 

Cac..i.c.U-6 mef.ruúc.:teJr.W> 
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c) Establecimiento de Pisos Altitudinales: 

Para cada especie se obtuvieron registros altitudina 
les que, de acuerdo a la metodología, fuero~ ajUs~onos en 

los huecos intermedios. Los intervalos altitudinales para 
las especies residentes contempladas en el análisis se en
cuentran resumidos en el cuadro 5 

AnalizanUo la grSficR que resulta de el número de es 
pecies que encuentran su límite superior o inferior en ca
da estaci6n de muestreo (Figura 13 ) se observan tres co
tas principales donde hay picos prominentes con respecto a 
la tendencia de la curva. 

De acuerdo a los puntos mencionados, se determinaron 
4 pisos altitudinales: 

Piso A: de los 3100 a Jos 2500 m de altitud. 

Piso B: de los 2500 a los 1800 m de altitud. 

Piso C: de los 1800 a los 1200 m de altitud. 

Piso D: de los 1200 a los 680 m de altitud. 

El número de especies que limitan en cada estaci6n 

se observa en el cuadro 6 

Los resultados obtenidos al establecer los pisos, co

inciden con la presencia de los tipos de vcgetaci6n en el 
gradiente, correspondiendo el piso A a las zonas con bosque 
de Pino-encino y pino-abeto: el piso B al bosque mes6filo 
alto; el piso C al bosque mes6filo bajo y el piso D al bos 
que tropical subcaducifolio. (Cuadro 6) 
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CUADRO Registros altitudinales de las especies residentes. 

Especie RS PR EF ND RE LG BL El PG 1M TE 

CIUJp.úVteU.uó c-<.nrnmome.u.6 X 

Bu.toJÚ.IÍV> 6búa.:tu.6 X 

Bu.te.og al.f.u.6 a.n.tlv1.ach1JL6 X 

M<.c.JiM:twr. 6 em.ltoJr.qua.tu.6 X X X X 

Fa.eco 6pallv<VÚJ.U> X 
O~ p0Uoce.pl1a.Ca X X 

Vendlw}[.;tyx mac.Jr.OWLa X X X X 

Vac;tyf.oJr.:tyx :tl10Jr.aCÁ.cu.6 X X X 

Cotwn ba. 6Mcia.:ta X 
Cotwnb.úta. .U.ca. X X 
Le.p.to.:U1'.a. v e.Jr.Jr.e.a.wu: X X 

Ge.o:tJr.ygon a.tb.i.6aúe.6 X X X X X X 
Ma:Ci.ng a. ca.n.lc.u!Ll.IÚ6 X X X X 
Amazona. oJr.a:tlUjx X X X X 
P .<.a.ya. cayana. X X X X X X X 
Ge.ococcyx ve.lox X 
CJr.Ot:opha.ga ¿,!Lf..c,{Ao¿,:tJi,U, X X 
Gf.au.cA.di.um bJl.a61Li.anwn X X 
stJUx Va.JÚ.a. X 
Nyc:t:.i.dlwmu.6 dtú.coU.U X X 
Phae,t;hol<nÁ.& 6upe.Jt.c..<Li.o6U6 X X X X X 

Ca.mpy.iop.telUL6 hem.Ue.uCUJl.U6 X X X X 
CoUb4i. :tha.ta66-i.nu.6 X X 
Clú'.01UJ6:tLe.bon ca.rú.ve.t:U. X 
Hy.iochall-i.6 .ie.uco.:t.ló X X X X X X 
Amaz,i,ü.a. be.Jr.y.r.u..ia X X X X X X 
A. IULt.U'.a X X 

Euph<iluú.a po.i-i.oce.Jr.ca X X X X X X 
La.mpoJl.n-i.6 ame.:thy6ti.nu.6 X X X X X 
Lamp11.ola-i.ma ILhaml X X 

fogene.6 6!Lf..g~ X X 
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CUADRO 5 Cont:ilUlaci6n. 

Especie RS PR EF ND RE LG BL El PG 1M TE 

lleLi.omM.t:eJt R.a11gbr.o.6VlM X X X 

A:U:fU.A heR.a.i.6 a X X X X X X X X 

TJLagan me.x-i.c.anu.6 X X X X X X X X X 

T. e.legruu. X X 

T. c.oU<ut.ú. X X X X X X X X X 

Mama.tu.6 me.x,lc.anu.6 X X 

Chtuhoc.Vtyle amc:úc.ana X X 

AuR.ac.alLhy11c.hu.6 pl!.a.ómu.6 X X X X X X X X X 

Me.lallellpe.6 6 OMÚ.CÁ.VOILU.6 X X X X X X X X X X X 

M. c.hlly6ag1/Jly.ó X 

p¿C.O¿de,¿, V~O.óu.6 X 

Ven.U.i.afr.YÚ.ó 6unú.ga.tu.6 X X 

p¿c.ui.U.6 al.VÚC.~ X X X X X X 

e oR.ap.te-6 awta.tu.6 X X X X X X X 

VJLyac.opU6 Lúr.ea.tu6 X X X X 
Campepft,i,f.u.6 gu.aXemaR.e.M~ X X X X X X X 

A11abac.el!.t~a v~ega.t:i.c.ep6 X X X X X X 
Au.tama.f.uó JU.L~g~o.óu.6 X X X 
<>.~:t:tah omUl> g~ úc.apci.Uu.6. X 
XlphoJthy11c.hu.6 6.f.av¿gM:teJt X X X 

X. eJLy.t:hlLopyg~ X 

Lep¿doco.tap.te.6 houR.eye,t,i.,l X 
L a6~~ X X X X 
GJLaR..ecvúa gua:t.únaR.e.>M~ X X X X X X X X 

Camp.too:toma ~beJLbe X 
My¿opagy6 v~~c.a.t:a X X X X X X 
Rhync.hoc.yc..f.u.6 bJLev.UW6.tlú.4 X 
M.lt:h1Lepha11e.ó phaeoc.eJLc.u.6 X X X X 
Coll.t:opu.6 pettti11ax X X X X X 
Emp¿donax a66.&u'.6 X X 

E. ~6M~ X X X X X X X X X 

E. 6u.f.v¿6MM X 
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CUADRO 5 Continuaci6n. 

Especie RS PR EF ND RE LG BL El PG Thl TE 

My-laJr.c.hu;, .t:ubeJLc.u.U6vr. X X X X X 

Pli<uigw. .&uR.phuJuLt:u6 X X 

MegMhync.hw. p.Uangua X X X X X 

My-i.oze:te-tu .6~ X X 

My.lodyna.6Z<U> ~~ve.n.tf!..ú. X X 

Pa.c.hy/[lI!Tlphw. ag¿~ae X X X 

TUy1ta. .&em.i.óa.&~ X X X X X X 

Cyanoc-{.;Ua .6ZeU'.eJú X X X 

CaJ'.oclt;,ta. 601tmo.6a X X 

Cyanoc.oJtaX ync.a.6 X X X X X 

Cyanoeyc.a mi.Jr.a.b-U.LI. X X X X 

Apheeoc.oma ~c.0¿04 X X X 

P= .6d~~ X X X X 

Cur.tlúa am~c.ana X X X 

Tlv<.yo~4w. .&.lttaeoa X X 

T. 6eUx. X X 

TMgfodyzu aedon X X 

HeJ'Úc.o~ b!.J.J.c.oph4y.6 X X X X X X X X o 

~du-6 meúc.anw. X X X X 
Sú:ú:ú.·.6~ X 
Mqaduzu ob.&c.U4W> X X X X X X X X X X 

Ca..tiuvw.6 a.utumtil.lto.6:t1Llt. X X 
c. oc.CÁ.de>Lta-U..6 X X X o 

c. 64a.ntzU X X X X 
TuluÍU.6 MM.m.lU.6 X X X X X X X X X 

T. JUL6opai.Ua.tll.6 X X 

T. m.i.9~04.lw. X X X 

1Udgway.la p<.n<.e.o¿a X 

Mdano~ c.ae!r.u.luc.en.6 X X X X X 

P;(;,(,e.ogony.6 c..lneJLeu.6 X X 

V .i.lteo .6 o.IU.:t.aJLiu.6 X X X X 

VV hypoc.h4y.&ew. X X 

v. oUvac.eu.6 X X 



CUADRO 5 Continuaci6n 

Especie RS PR EF ND RE LG BL EI PG TM TE 

Pa!Ud.a. 6upeltCÁLÚJ6a. X 

EJi.gaUciu. IW.beJL X X X X X X X 

My.i.o boJUU> múúa.tu<I X X X X X X X X 

Eu.t:htyp.i.6 .la.efvr.ym06a. X 

Ba.6-U.eut:eJ<Uh cu.Uc..i.voJtU..6 X X X X 

B. /UJ.6-(.6Jt.OM X 

B. belU X X X X X 

Hab.i.a. IW.b-i.c.a. X 

P.buuiga. 6la.va. X X 

P. b-i.d=ta.:ta. X 

ChloM6plngM o ph.tha.emlc.u.6 X X X X X X 

SaU:a:t.011. e.o e/lJ.L,f.e.6 c.en.6 X X 

s. a;t/t.lc.ep-1> X X 

Ati.ape.tu pllea.tw. X X 

A. bJ!.u.nne.l- nuc.ha. X X X X X X X 

P .i.pllo oc.a.i. X 

Voi.a.t:i.Yúa. j a.c.a.JL.i.na. X 

S,:,01wp1t.U.¡¡, .to.-:..qu.c..o!..::. X X 

Vi.g.f.o66a b<Vr.U:uf.a. X X X X 

A.i.mo phl.f.a. Jr.U. 6 u c. e».'1> X 

Junc.a pha.eono:t:u..I X X 

Mo.f.o.thlu.t.h a.eneu.<1 X X 

1 c.t:eJLUl> g11.a.dua.c.aw:fa. X X X 

Ca.c..i.c.u6 me.f.ani.c.,te/f.U.6 X X 

Call.du.eU-1> 1t0;ta;ta. X X 

(X).- Resgistro del presente trabajo 
(x).- Registro obtenido al completar los espacios 
(º).-Registro obtenido en la literatura (Frieclrnann e~ a.f..,1950 y 

Miller a a.e.. ,J.957) para el Monte Teotepec, 11500 ft. de al
titud .. 

X 

X 
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Cuadro 6 Establecimiento de Pisos Altitudinales. 

LOCALIDAD ALTITUD LS LI T 

RS 680 8 o 8 

PR 900 23 4 27 

EF 1250 4 11 15 

ND 1400 3 6 9 
RR 1600 6 1 7 

LG 1800 5 9 14 

BL 2000 4 1 5 

El 2200 6 6 12 

PG 2500 13 11 24 

™ 2600 9 2 11 

TE 3100 -----no se torn6 en cuenta------

LS: No. de especies que alcanzan su 1 írni te superior 

LI: No. de especies que alcanzan su límite inferior 

T : Total 

Las especies residentes fueron divididas en varias 
categor1as de acuerdo a los pisos en los cuales se les re-

gistr6, (Cuadro 7 , obteniéndose los tipos de vegeta-
ci6n prcferenciales para cada especie en la zona. 
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CUADRO 7 Distribuci6n de las Especies en los Pisos 

Altitudinales. 

1) Especies presentes exclusivamente en el piso A. 

Va.c;tylol!X.yx .tholt.O.CÍ.cUh 
St/rÁ.X VaAÁ.a. 
e o.U.b!Ú. .thahtó6-i.fUL6 
P-i.co-i.de.& v-i.llo6Uh 
Emp.i.donax a66-i.~ 
E. 6u.l'.v-i.6JtOM 
Cyan ocl:t.ta. 6.teU.eJU. 
e e/l..thla ameJU.cana 

TWLdUh rrú.glt.a.to!LllL6 
P.t-i.logony6 c-i.neJte.1.L<I 
P.út.anga 6<'.ava 
A.tlape.te.6 p,i.lll.íLtu,6 
p -i.pilo o c.a-i. 
Junco phaeono.tUh 
s.ia.Ua. 6-i.aZ.ú, 

2) Especies presentes en el piso B exclusivamente. 

Lamp!W.t.:úma Jt.ham-i. 
Ca.thaJu.u, 61UllL'tz-i.-i. 

XlphoJr.hynchUh eJty.th!Wpyg-i.Uh 
Aphelocoma wuc.olo1t 

3) Especies presentes en el piso e exclusivamente. 

T1togon eleg<lM 
Ven.<.Uo1t~ 6wnlga.tu.6 

SU:.ta.6omlL6 glt-i.6e.icap.i.lllL6 
RltynchocyclUh bJr.e.v-i./t06.t/Ú.6 

1) Esp~cie5 presentes en el piso D exclusivamente. 

CJr.yp~ cbinamo me.Uh 
Bu.tolt-i.du 6.tlt-i.a.tu.6 
Bu.teogaLtUh an.tlt!tac-i.nllh 
Falco 6paJtveJL-i.Uh 
o~ pol-i.oee.pha.la 
Colwnb.i.na mea 
Lc..P.to:t.lta veNtea,,x-i. 
Ge.ococcyx velox 
CIW.tophaga 6uJ!.c-i.lt06.t!Ú.6 
Glau.c.-i.d.Wm blta.6.u..i.amun 
Ny~,t-i.dJtomu.1> alb-i.co.e.e..iA 
Chlol!.06.t.U.bon can-i.ve.t-i.-i. 
Ama.z-i.l-i.a Jt.U.t-i.R.a 
Hel-i.oma6.teJL long-i.l!.06.tJr.-i.6 
Momo.t:u.6 mex-i.cafULó 
Chl0Jr.oce11.Yle. ameJU.cana 
MelaneJtpe.6 cltJr.y6oge.ny6 
X-i.pho11.hynehUh 6lav-i.ga6.teJt 
P.l.ta.ngllh 6uJ!.phWta.tlL6 

My-i.oz e.te.te.& 61.nú..U.A 
My-i.odyna6~e.6 iu.te-i.ve.n;t:/Ú.ó 
Pachy11.amphlL6 agla-i.ae. 
Catoc-i..t.ta 6oJtmo.6a 
Thl!.yo.tltoll.lL6 6-i.naloa 
T. 6e.Ux 
Ca.thtvw.l> a.wuuit;..l,úi.06.tlcM 
T WtdUh JW. 6 o paLU..a.tu.6 
V-i.Jte.o hypoehl!.y6elL6 
V. oUvaee.Uh 
Hab-i.a JU.Lb.lea 
S~ol!. eoeJtuJ!.e.&ee.M 
S. ahúce.p6 
Vola.tln-i.a jacaJr.-i.na 
SpoJr.Oph-i..ea .toJtque.ola 
A-i.moph-i.ia. JtU6e.6Ce.M 
Molo.thltU6 aeneU-6 
le.teltUh gJr.aduaca.uda. 
Cae-le.Uh melan-i.e.teltU-6 
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5) Especies de las zonas altas,presentes exclusivamente en los 
pisos A y B. 

Hy.l.oeha.4~l> .l.eueot:~l> 
La.mpo4n~l> a.met:hyl>.tútul> 
Eugene..1 6u.l.genl> 
V~g.l.o,u.a. ba.JÜ.tu.e.a. ,, : -'.: 
M~t:h4epha.ne..i pha.eoee4eu..i 

Cya.no.l.yea. m~4a.b~.l.~.6 
Pa.4u.6 ..1 e.l.a.t:e4~ 
Ca.t:ha.4u.6 oee~dent:a..l.~..1 
Me.l.a.not:~l> ea.e4u.l.e..1een..1 
Ba.l>~.l.eut:e4u.6 be.l..l.~ 

6) Especies del Bosque Mes6filo, presentes exclusivamente en los pisos 
B y C. 

Vend4o4.tyx ma.e40U4a. 
Geo~gon a..l.hl6a.ue..i 
Euphe4U.6a. po~oee4ea. 
Ana.ha.e~~ v~eg~eepl> 
Aut:omo.l.u.6 4Uólgmd..1U..1 
Lep~doeo.l.a.pt:e..i a.6 Ml'Ll..I 

Cya.11oeo4a.X ynea...i 
Cme.l.Ul> me>úea.nM 
Ch.e.01L0..1p~ngu..i opht:h~eu..i 
At:.e.a.pet:e..i b4Unnu11ueha. 

7) Especies de las zonas bajas, presentes exclusivamente en los pisos 
C y D. 

~=~ l>~OJU¡ua.t:U.6 
~ga. ea.Mea.e.~ 
Ama.zona. OIULtlujX 
P~a. ea.ya.na. 
Pha.et:ho~ .6upV'.~06U.6 
Ama.z~a. be4y~na. 
P .ü:.u.et:..!. ru.:/::.lc.a!.a..':.W 

V4Yoeopu..i ~nea.tul> 
Myi.a.ltcJuu, t:ub~6e4 
Mega.4hy11ehu..i pi.ta.ngua. 
Tdy4a..6~6M~ 
V~eo ..10~~ 
Ba...iileut:~ euUuvo4Ul> 

8) Especies de zonas montanas, presentes en los pisos A,B y C. 

A:t.thú. hel.o~ a. 
TMgon m~c.ttnM 
GJr.ailLvúa. gua.tima..l.enl>.U_ 

9) Especies que ocupan todos los pisos. 

Au.l.aeo4hynehu..i P4Q..6-Ú'tul> 
Mel.a.ne4pe.6 f,o~ÚV04U.6 

• Em~dona.x ~6M~ 

H~eo~a. .l.eueoplvty..1 
Eltg~eu..i 4Ube4 
Myübo4U.6 llLÚÚil:W.l> 

Mya.dut:u obl>~ 
TU4du..i a...ll>~ 

0 En este caso lo más posible es que diferentes subespecies ocupen 
diferentes estratos altitudinales, así como diferentes subespecies 
son migratorias. 
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d) El Endemismo en la Sierra de Atoyac: 

La literatura (Friedmann et~., 1950, Blake,1953; 

Miller et al.1957) registran 28 formas endémicas para la 
Sierra Madre del Sur en Guerrero , de las cuales 27 tienen 
la categoría de subespecie y una de especie. 

De las formas mencionadas, se registraron en este tra 

bajo a,21 de ellas en la Sierra de Atoyac. Al analizar la 

proporci6n de los endémicos contra el total de resi<lenLes 
(Cuadro 8 ) y graficarlos (Figura 14), se nota que la pr~ 
porci6n de endémicos aumenta notablemente en los pisos al
tos, llegando a su mayor valor en el piso B, correspondie~ 
te al bosque mes6filo alto. 

Los ca~hios driÍsticos e.n esta proporci6n de endémicos 
corresponden notablemente a los pisos altitudinales propue~ 
tos, (Figura 14 ). 

CUADRO 8 

Localidad 

RS 
PR 
EF 
ND 

RE 
LG 
BL 
El 
PG 
TM 

TE 

Rndemismo. 

Total Residentes 

49 
50 
30 
39 
39 
42 
33 
36 

41 
29 

15 

Endémicos % 

5 10.Z 
5 10.0 
5 16.6 

7 17. 9 

7 17.9 
11 26. o 

9 27. 2 

10 27.0 
11 26.8 

6 20. 6 

3 20. o ·----------·----
%:(Número de endémicos/ Total de residentes) x 100 
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FIGURA 14 El endemismo en la Sierra de Atoyac. 

a) Número de formas endémicas registradas. 
b) Proporci6n de formas endémicas. 

PEnd: Porcentaje de formas endémicas, calculadas mediante la división 
del NGmero de formas endémicas registradas sobre e1 total de 
las especies. 
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DISCUSION: 

Existe, de modo general, un patr6n aplicable a la 
distribuci6n de los organismos de acuerdo a la latitud o 
la altitud en cuanto a la riqueza de especies encontrada. 
Latitudinalmente (Pianka,1966) se presenta un decremento 
paulatino del número de especies conforme al aumento en 
latitud. Este patr6n se encuentra en todos los organismos. 

En las zo11as montafiosas, este mismo fen6meno se rep! 
te altitudinalmente. Un aumento en la altitud lleva consi
go un decremento en el número de especies. Pero, 16gicame~ 
te, no se puede achacar a la variaci6n de este solo parám~ 
tro el cambio en la estructura de la comunidad de aves pr~ 
sentado en el transecto analizado. Un cambio en la altitud 
está acompañado de cambios notables en el medio ambiente 
físico , principalmente la temperatura media y la humedad 
relativa y precipitaci6n . Estos factores, en conjunto con 
la topografía y exposici6n de la zona son determinantes de 
las formaciones vege"tacioualt.:::J que se prc5cntan. E~ por e

so que se pueden encontrar manchones aislados de ciertos 
tipos de vegetaci6n en una zona claramente dominada por o
tro. Tal es el caso, en la zona de estudio, del Bosque Me
s6filo, que en sus limites superior e inferior se encuentra 

restringido a las cañadas húmedas; también es el caso del 
bosque de pinos encontrado a los 850 msnm. 

Las formaciones.vegetacionales son en gran parte re~ 

pensables de la presencia o no de los organismos animales 
que se encuentren en una zona. En el caso de las aves, son 
determinantes porque proveen principalmente de alimento, 
refugio y sitio de anidaci6n, por lo que cualquier dicont! 
nuidad o variante en la vegetaci6n afectarán su existencia. 

Es importante recalcar que a partir de los 1700 m de 
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altitud hacia las partes más bajas,existe un incremento de 
la actividad humana en la zona que afecta de modo directo 
a la vegetaci6n. Particularmente es importante el cultivo 
de café aunque, debido a sus características de crecimie~ 
to, permite la conservaci6n del estrato arb6reo siendo el 
estrato arbustivo y el herbáceo casi completamente elimina 

dos. 

a) Riqueza de especies en el gradiente. 

Analizando el comportamiento de la curva de la figura 
11 , se nota que la curva, de modo general, demuestra un 

decremento gradual del número de especies conforme la alti
tud se incrementa. 

Los elevados números de especies en las dos estacio
nes bajas del gradiente se deben a la influencia de la fau 
na tropical que está asociada frecuentemente a las zonas 
bajas cerca de las costas . Esto es fácilmente visualizado 
por las especies registradas ahí , en el bosque tropical 
subcaducifolio. Otro factor importante es la influencia de 
la actividad humana, de ah~ que se encuentren ya un n~mero 
de especies asociadas a las actividades humanas o, al menos 
tolerantes a ellas: Le.. Mo.i.ot:lvuu ae;1e.u.1, Cof.umb-lna -lnca, SpoJr.Oph-U.a 

.toJr.que.o.i.a, Ca.iocU:ta 6ol!J!IO,e,a; o especies de zonas abiertas que 
han llegado a mayores altitudes a causa de la deforestaci6n: 
P.i.tangu,e, ,e,u.1'.phuluU:u.6, Ty11am1U6 mdancl10Ucu.6, My.ioze.t:du ,e,.ún.iLll.. 

Una baja notable en la riqueza se observa en el pun
to de los 1200 m de altitud, lugar donde se presenta el eco
tono entre el bosque tropical subcaducifolio y el bosque me
s6filo de montaña. Por el número de especies presentes, se 
puede decir que la zona tiene características principales del 
Bosque Mes6filo, pues concuerda con los números encontrados 
en las zonas que tienen ese tipo de vcgetaci6n bien definido. 
La diferencia radica en que ya no se encuentran algunas de 
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las especies que dominan en altitudes un poco mayores, y muy 
pocas de las especies peculiares de zonas bajas alcanzan es
te punto. Este hecho concuerda con lo propuesto por Terborgh 
(1971) en el sentido de que en los ecotonos baja dramáticamen 
te la riqueza de especies. 

El intervalo que va de los 1200 a los 2200 m se ca-· 
racteriza por presentar una riqueza similar en todos los pu~ 
tos. Como ya se mancion6, es la parte dominada por el Bos4u~ 
Mes6filo, sin embargo, éste presenta variantes a lo largo del 

transecto. 

La zona correspondiente al nivel bajo del Bosque Me
s6filo se encuentra de los 1200 a los 1800 m de altitud. La 
estructura general del bosque es similar y en él se encuen
tran los cultivos de café más importantes. 

Algo importante 'se presenta en la cota de los 2000 m. 
Es una zona en donde la riqueza baja notablemente con respec
to a la tendencia que la curva sigue. Ese punto corresponde 
a la comunidad vegetal m&~ Cüi11pleja. el Ec::;quc de Laurácl.:'~$" 

que fué la zona más conservada. Posiblemente esta baja en la 
riqueza se deba a que, por sus características de estructura, 
el muestreo con redes era oráé:ticamente imposible a excepci6n de 
las partes que estaban a orillas del camino. Dentro del bos
que existía ausencia de sotobosque y el estrato arb6reo alca~ 
za hasta 40 m y la observaci6n se hizo difícil. También exis 
ti6 muestreo incompleto a lo largo del año. 

El siguiente punto crítico se alcanza en la cota co
rrespondiente a los 2500 m de altitud, zona donde coinciden 
el bosque mes6filo con el de Pino-encino. Existe un increme~ 
to notable en el número de especies registradas, debido po

siblemente a que se trata de una estaci6n de colecta muestr~.~ 
da con más regularidad . En ocasiones se cont6 con ayuda de 

arma de fuego para la recolecta, lo cual contribuy6 al incre-
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mento de especies que no caen en redes. También hay que re
saltar que la presencia de ambos tipos de vegetaci6n afecta 
a los números encontrados. 

La tendencia de la curva hacia las estaciones situa
das a mayor altitud concuerda con lo esperado. El menor nú
mero de especies se registr6 a los 3100 m , aunque este va
lor pudo ser afectado por la falta de un muestreo completo 
debido a su inaccesibilidad durante la época de lluvias. 

El análisis de la estacionalidad de las especies (Fi_ 
gura 12 ) nos demuestra que el promedio del porcentaje de e~ 
pecies residentes a lo largo del transecto tiene pocas varia~ 
tes. Pero también es notorio que la curva tiene una tendencia 
al aumento de la proporci6n de aves residentes ha~ia la par
te media. Otra vez se encuentra que el pico más prominente 
está en los 2000 m, la zona más conservada. Esta tendencia 
de la curva parece confirmar que las aves migratorias pre
fieren los ambientes más abiertos y perturbados (Hutto,1980). 
En cuanto a números, Escalante (1984), registra para el Esta
do de Nayarit un promedio de 73% de aves residentes en los 
ambientes muestreados que van desde el manglar hasta el bos
que de pino-encino. Encontr6 una mayor proporci6n de reside~ 
tes en el bosque mes6filo. En la regi6n Neotropical, el prom~ 
dio general de aves migratorias es del 30% (Hutto,1980). 

b) Especies por tipo de vegetación 

Las listas faunísticas de los tres tipos principales 
de vegetaci6n presentes en el área, el bosque de coníferas y 
pino-encino, el bosque mes6filo y el bosque tropical subcadu

cifolio, muestrañ ·algunos registros no conocidos. 

En las zonas altas; se encuentran algunas especies 
que no se conocían para esos tipos de vegetaci6n, tal es el 
caso de Tltogon eollaJt,ú,,regis1:rado en el bosque de pino-encino. 
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La presencia de cultivos de café afecta la presencia 
de especies de zonas más bajas en los estratos más altos, ca 
mo en el caso de los loros. 

c) Pisos Altitudinales 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 6 y 

figura 13 ) se caracterizaron 4 pisos altitudinales en la za 
na de estudio 

Piso A: va de los 3100 a los 2500 m. El tipo de veg~ 
taci6n dominante es el de bosque de pino-encino, encontrándo
se en su nivel más alto el bosque de pino-abeto. Sus caracte
rísticas templadas pe.rmanecen hasta los ZSOOm, punto en el 
cual encuentra el límite al coexistir con el bosque mes6filo. 
Un gran número de especies encuentran en este punto su lími
te altitudinal superior e inferior. 

El límite inferior lo alcanzan aves fuertemente aso
ciadas a los bosques abiertos de coníferas, adaptadas a con
diciones de · t.e111peratura más bajas: Cyo.noc.U:.ta. .!.:l:aleJú., Junco 
phae.ono:tu.6, CeJL;th,l.a. ame.J'L.ic.euta., Cui..i.úJú ..thaf..:z!.~L""~. 

El límite superior lo encuentran aves que están a
sociadas a las partes altas del bosque mes6filo, o las excl~ 
sivas de este tipo de vegetaci6n: Ca.tha.luU> 6/f.13.if.-tzil, Me.f.ano..t;i.6 

caeJU.tleAel!Jt6, Au.C.o.c.otdiy¡¡c.Juu. ~.inu.6, Lamp1w.ta..úna. Jthami. 

La divisi6n entre los pisos B y e es más difícil de 
delimitar, puesto que el número de especies cuyo límite está 
a los 1800 m de altitud es bastante menor si se compara con 
las que lo alcanzan en las cotas limítrofes de los otros pi
sos. Sin embargo, las condiciones climáticas cambian de modo 
que se puede observar a partir de esa cota la aparici6n de 
los cafetales. La composici6n taxon6mica de la flora cambia 
también en ese punto (Lorea, com. pers.). 
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Analizando las especies que limitan en ese punto, se 
encuentra que principalmente constituye una barrera para es
pecies de las zonas más altas o más bajas que alcanzan esa 
cota como extremo de su distribuci6n; pero no constituye una 
barrera importante para las especies propias del bosque mes~ 
filo de montaña, las cuales se encuentran generalmente ocupa~ 

do de los 1200 a los 2200 o 2500 m. 

Las especies de zonas altas, o que prefieren bosques 
más cerrados y que limitan a los 1800 m son. por ejemplo, --

HyR.oc.haJLÚ> i.euc.o:t-l6, ColLti:Jpu.L> pe.JL;t,i.nax, l~lvr.ephattu phaeoc.el!.c.u.L>, -----

Lep.i.doc.o.f.ap,t:eA a6 6-f.ILi.J, • 

Es posible que la presencia de los cafetales, influya 
a que especies de las zonas bajas lleguen hasta este nivel,c~ 
mo lo hacen Amaz.i.Ua beJ1.yu..ú1a, P.i.a.ya cayatta, P.lc.u.f.u..l> awú.c.ui.a.JÚ.l>, T.<.:t1pr.a. 

¿, em.i. 6M c..lo.-ta.. 

Entre los pisos C y D,se encuentra una amplia franja 
que va de los 900 a los 1200 m . Es una parte importante pues 
a los 1250 se presenta al ecotono del bosque tropical subcad~ 
ci±olio y ei bosque mesófilo. E~t~ 6Cotono parece ser un~ li
mitante importante para las especies exclusivas del bosque m~ 
s6filo. Ya no se encuentran aquí aves que se pueden considerar 
indicadoras de ése tipo de vegetaci6n, como Ch.e.01t06p.lttgu¿, ------

oph:thlLfm.i.c.u..l>, y es el límite inferior de Geo:tlr.ygott a.f.b.i.6ac..lu, 

Campylop,t:vu.w hcm.Ueuc.u/'..tú>, Tlwgon me.x.icamt6 y A:t.la.páu blW.ntte.útuc.ha. 

Un caso especial lo representa C.lttcl'.u.¿, mex.lc.anu.L>,una es
pecie cuya distribuci6n está restringida a las corrientes rá
pidas de ~ontafia, con cascadas y con un nivel bajo de conta
minaci6n (Bent,1964). Es posible que su límite registrado a 
los 1250 m sea real, a causa de que en zonas más bajas la pe! 
turbaci6n humana se incrementa. 

Por el contrario, el límite de las especies del bos-

65 



que tropical .subcaducifolio parece estar desplazado hacia los 
900 m de altitud, punto donde la mayor parte de las aves de 
zonas bajas alcanzan su rango más alto. Las formas que aquí 
tienen su límite son las propias de zonas cálidas bajas: 

P.i.:ta.ngu.s 1>u.l.phwuz.:tw., My.Wzete:tu "~, Ca.c.i.clll> meia.n.l&llJU.ll>, Ca.f.oc.i;U:a. 

ó0Jtmo1>a.. 

Es probable que el punto clave en· el cHal un mayor n:Q 
mero de especies encuentren su límite superior o inferior sea 
en los 1000 m de altitud. Este sitio no fue muestreado a cau
sa de que la perturbaci6n es muy grande,pues ahí se presenta 
la poblaci6n humana más importante del transecto, Paraíso. De 
ahí que sean encontradas especies menos sensibles a la activl 
dad humana. 

A los 680 m Ae altitud, se encuentran varias especies 
que no se registraron para pisos superiores. Algunas de ellas 
son propias de las costas o las lagunas costeras, ocurren en 
la zona como accidentales: Buzo4~de1i v~4e1icen1>, Buzeoga.llul> 

anzh4ac~nu.l>, Melane4pe.l> c.h4!Jl>Ogenljl>. 

Algo aparte es la localidad de Toro Muerto (2600 m). 
Aunque se sitúa en la vertiente continental de la montaña,la 
vegetaci6n presenta condiciones similares, un poco más secas, 
que partes situadas a la misma altitud del lado húmedo de la 
montaña. Es una zona de cultivo importante, por eso se regis
tran varias especies que s6lo se presentan en esta localidad: 
s .úlUa. .l>-i.a.U.I., SóU.x. va.tti.a, P .i.p,Uo oc.a..i.. 

De acuerdo a los pisos propuestos, se categoriz6 la 
avifauna de la zona (Cuadro 7 ) . En esta categorizaci6n, 
el bosque tropical subcaducifolio posee el mayor número de e~ 
pecies restringidas a él (Piso D), y después el mayor número 
de aves exclusivas se presenta en el piso A. 
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Los bajos números de especies exclusivas para los pi

sos By C se deben seguramente a dos factores: para algunos, 

se trata de especies muy raras, de las cuales tan s6lo existe 

un registro, tal es el caso de Rync.hoc.ydM b1¡_ev.i.Jw6:t:Júh y SLt-tLu.omu.6 

g!Li.hcúc.a.p.U.i.u.l.; en el otro caso, se trata de aves restringidas a la 

zona menos perturbada del bosque mes6filo, las menos toleran

tes a la perturbaci6n o a cambios notables en las condiciones 
ambientales, en este caso se encuentra como ejemplo claro a 

Aphtloc.oma wúc.o<'o"-, LampJto.f.<úma. Jthaml y Ca:tha/[.u.6 6Mn.:tz.U.. 

Para esta categorizaci6n, no se incluyeron a las mi

gratorias ni a las aves altamente aéreas. 

Un buen número de especies se encuentran en dos pisos. 

Esta presencia de las aves en las zonas altas, pisos A-y B., o 

de las zonas bajas, pisos C y D, apoyan la proposici6n de que 

el límite entre los pisos B y C afecta más a las especies de 

los puntos extremos alto y bajo, no tanto a las habitantes del 

bosque mes6filo. 

Unas pocas aves son encontradas en todos los pisos. En 

el caso del p~j aro perro ( Autaco1thync.hLL6 plt.U-6.i..tl.Ll...5) , se prcscnt:i un 

patr6n diferente al citado en la literatura. 

Goldman (1951), cita una serie de ZO formas (especies 

y subespecies) exclusivas del bosque nublado de Guerrero, en

tre las cuales destaca a Au.f.ac.oJthync.hU!> plr.M.lnu6 wag.e.eJt.i.. En la zo

na de estudio, esta ave se encontr6 en todas las zonas en don 

de existiera estrato arb6reo, por arriba y por abajo del ni

vel del bosque mes6filo. Se atribuye este amplio intervalo de 

distribuci6n al gran espectro alimenticio que esta ave tiene, 

que abarca desde frutos e insectos hasta huevos y pollos de 

otras aves, lo cual pudo ser constantado mediante el análisis 

de los contenidos estomacales. 

Otro caso interesante es el de Mya.de6:t:e6 ob6c.U/W.6, encon

trado también en todos los pisos a excepci6n del punto más ba 
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jo, donde la elevada temperatura media y la mayor perturba

ci6n parecen ser las responsables de su ausencia. Esta espe
cie se consideraba restringida a las zonas de bosque nublado 
y bosque de coníferas (Goldman,1951). 

Aunque la literatura cita a Euph=a. paUac.l!/l.c.a. como u
na especie asociada a regiones semiáridas o bosques abiertos 
(AOU,1983), los registros obtenidos la presentan como fuerte
mente ligada al bosque mes6filo, iclusive se puede considerar 
indicadora de éste , al menos en la :ona de tral>ajo. 

Algo similar ocurre con LampJt.O.f.<Lún<t Jr1uzml, que puede ser 
considerada como indicadora de bosque mes6filo. Las observaci~ 
nes hechas demuestran que prefiere los sitios de bosque cerra
do y húmedo. 

Las aves eliminadas del análisis altitudinal, las mi
gratorias y las aéreas, presentan problemas más específicos 
a resolver. 

Para las aves de presa (géneroBu.:teo, princip~lmente), el 
hacer registro cu~nrln el ave se encuentra volando es inútil 
para los objetivos del trabajo. La zona tiene una gran diver
sidad de aves de presa, frecuentes principalmente.en la pri
mavera, pero para muchas de las cuales no se logr6 identific~ 
ci6n certera, raz6n por la que también fueron eliminadas. 

La ocurrencia estacional y altitudinal de los vencejos 
no es bien conocida. Estas aves frecuentemente vuelan a gran
des alturas y recorLen grandes distancias. Por eso las dos es 
pecies registradas con certeza, Cyp6e.i.ohf.eA n.lgl!IL y Cha.e:tu.lta. v<UU.l, 

Fueron eliminadas. 
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Las aves migratorias invernantes y de paso no están 
restringidas a ciertos tipos de vegetaci6n en sus terrenos de 
invernaci6n, como lo hacen en las áreas de reproducci6n. En 
invierno se les puede encontrar en gran variedad de hábitats, 
preferentemente las zonas bajas perturbadas y algunos bosques 
templados en las montañas (Hutto,1980). 

Algunas especies de migratorias,podrían citarse como 
habitantes de las zonas altas durante el invierno, como es el 
caso de Vendtw.lca. c.011.ona..ta, V. occ..lde~. V. :t.own6end.l.l, Ca:t.h<UUUi 
gu.:t.:t.a.t:iu. ; otras se ·pueden caracterizar como de la zona media del 
gradiente: Se.lu1tu-6 mo:t.ac..lLLa; un grupo es característico de 
las partes medias y bajas : Ca:t.ltaltu-6 u-l>:t.uLa:t.u-6, Pa-6-6 e1t.lna 
c.i.1ti.-l>, P. ve1t-6.lc.0Lo1t. Pero una gr.an mayor 'La se ' encuentran en 
todos los pisos:Wi.L4oni.a pu-6.lLLa, Pa-6-l>elt.lna cyanea,por ejemplo. 

Las aves migratorias veraneantes tienen un comporta
miento distinto. Ellas prefieren los pisos bajos, C y D, y es 
donde fueron registradas. Ejemplos de ellas son:V.l1teo oL.lva.f>c.eu-6 

y My.lodyna.f>:t.e-l> Lu:t.e.lven:t.lt.l-6. 

d) Ende mismo: 

Desde el inicio de las exploraciones zool6gicas en la 

Sierra Madre del Sur (Salvin y Godrnan, 1879-1904), se detect6 
esta parte del País como una zona de alto cndemisrno tanto de 
plantas como de animales en categorías taxon6rnicas que van 
del género hasta la subespecie (de especie y subespecie en las 
aves). 

Como se mencion6 en la parte de los antecedenres, la 
localidad tipo de la mayoría de est.os taxa endémicos es Ornil
temi o los al rededores de Chilpancingo ( Nelson, 1903; Van Rossem, 
1941; ·Griscorn,1934,1937; Blake, 1950; Miller & Storer,1950), 
puesto que fue la única zona recolectada intensivarnenre por 
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los zo6logos con condiciones equivalentes a las del área del 
presente estudio. 

En la BIOLOGIA CENTRAL! AMERICANA (Salvin y Godman, 
1879-1904) están registradas las recolectas de H.H. Smith y 
Señora, los cuales citan algunas formas que no fueron regis 
tradas en el actual trabajo para el Cerro Teotepec : 
X.i.ph.oc.alap.tu ptwme/l.op.iA!tyncmu. am.ll.temen.1>.l.1>, TU.lulu.6 .ln6tU>c.a.tu.6, Regul'.U.6 

.1>a.tltapa aztec.u.6, V-Ui.ea hu.t:ton.l· mex.lca.nu..6, Peuccd.'LJ!mtL6 .t . .tac.n.~ ,-----

1/upeJLi.plwna a. abe.U.le.<.. 

En los trabajos generales sobre avifauna de México 
(Friedmann e.tal., 1950, Miller e.tal. 1957, Blake,1953),se 
mencionan una serie de taxa endémicos restringidos a la Sierra 
Madre del sur, considerada por Goldman (1951) como una Provin 
cia Bi6tica. Estos taxa mencionados son: 

Geo.tltygon alb.l6a.c..lu IW.twia. 

0-t:Dphanu me.le.ad.U IULJJ.i 
Lampolln.i.6 ame.:thy.1>~ ma.JtagM..:tha.e. 
ste.U.u.ta. c.aLü..o ,,._ !.c:.aci. 
Aul.a.c.a!thync.luu. plta..6..i.nuA waglell.i 

Xi.phoc.ol.a.p.te.& pMme/l.op.í.JLhync.hu.6 om.U.te.men.6.i.6 

Lephlac.ol.a.p:tu .1>aul.e.ye:t.i.i guellJtel!.en.1>.i.6 

AU.COmolU.6 1U.Lb.ig.ino.1>U.1> gue/rJt.eJlen.6.i.6 

Cyar.a!.yc.a mUr.ab.i..U.6 

Aphet.aCJJma. c.oe/ULl.Uc.en.6 ttemo.:ta 
A. WÚI!alott gueJtJteJt.en6.U 

Cyanoc.U:.ta. J>.te.lle/r..i .te.o.te.pe.c.e.n.6-ú> 
PaJIU.6 .1>c.f.a.tl()Li. IU1.lj.i 

P. walwebe.tt.i c.all.ig.ino.1>!.L.6 

SU.ta. c.a.ttoUne.n4.i.I> khm e.cvú. 

Thllyo.tho!UU> .1>.inaloa. ttu.6.6 e.U.6 

TJtaglody.tu M.wtne.ic.ol.U..6 gueJVteJt.e.>14.i.6 

ffon.i.c.a!th.ina leuc.ophtty6 6e.6.V..va. 

Ca..tha.ttU.6 óttan.tzU om.a.teme.n.1>.i.6 
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PtiLogmUJI> weJte.u.6 pa.Uucelt6 

V-Ur.eo beAv.<.pennU. b1t.0wn-<. 

V. g.U.v!Ló eonnect~ 

I&e/!.U.6 glladu.a.cau.da. d.<.ekeyae 

Chl.olt.0.6p-Úlgut. op~ alb-i.611.on.6 

Ca.11.poda.c.u.4 mex.icanlL6 gll..<.l>eomi. 

Sa.Lta-tolt. a.vúcep:. 6.f'.a.vÁ..JYlÚ.1>u1> 

At.f.ape.t:u bJr.unne-üuLcha. t.u;t;ton,é. 

P.<.p.il.o oea.i gue1t.1t.e11.e.n:..<..6 

Analizando los registros obtenidos en el presente. 
trabajo, se encuentra la alta proporci6n de endémicos regis
trados para la zona. 

Phillips (1961) indica que el mayor número de endemis 
mas en las aves se presenta en las zonas áridas y las zonas 
montañosas. En el área de e3tudio, analizando la proporci6n 
de formas endémicas con respecto al total de residentes por 
estaci6n de colecta ( Figura 14 , Cuadro 8 ) , se ve que el 
mayor n~mcro do enJ~u1lcos se presenta en la zonas altas, pisos 
A y B del gradiente, siendo el pisa B el que más alto grado 
de endemismo presenta. 
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e) Anotaciones faunísticas. 

Paralelamente al anális~de la distribuci6n de las es 
pecies en el gradiente, se obtuvieron valiosos datos referen
tes a la avifauna de Guerrero. 

Principalmente, se obtuvieron ejemplares de tres esp~ 
cies que no se reconocía previamente su existencia en el Esta 
do: SLtza..&omuh g~~he~cap~¿¿uh, Rynchocyc¿uh b~ev~~DhZ~~h, 
Sa.ó.i...f.e.u.~e.:tuQ c.ut.Lc.lvo.::.u...:.. En los c~sos del primero y el Últi

mo, este registro sirve para llenar huecos que existían en su 
área de dsirtibuci6n en el país. En el caso de R. ~ev.lltoh.t.ILU, 

este registro extiende su área de distribuci6n desde el centro de Oaxaca 
hasta la parte suroeste de Guerrero. 

Se obtuvo tambi~n una serie de 6 ejemplares de ------
HeU.omllhZe/t ~ng~h:t:lúl., para la cual el Check-list de AOU (1983) 
menciona los registros para Guerrero como dudosos. Esta serie 
confirma su existencia en el Estado . 

Por otra parte, se recolectaron ejemplares de algunas 
especies escasamente conocidas para el Estado o muy raras: 

Cltyp:twi.ei.l.ut. dnnamomeuh, Ve.nU.-i.o~n-ú. óumigaú.<6, A.i.phoMyncJuu. My.tlvwpgg~, 
Ci.nclu.6 mex.lcawu, JU.dgway.ia. phú;cof.a.. 

Las anotaciones detalladas a este respecto forman pa~ 
·te de una publicaci6n posterior ( Escalante y Navarro, en prep.). 
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CONCLUSIONES 

Con base en los datos obtenidos y de acuerdo a los ob
jetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones: 

La riqueza de ~species en el gradiente presenta una te~ 
dencia general al decremento de acuerdo a la altitud, exis
tiendo algunos incrementos y decrementos en zonas con tipos 
de vegetaci6n muy particulares como el Bosque <le Lauráceas 

y la coexistencia del bosque de pino-encino y bosque mes6-
filo de montaña. 

La composici6n estacional de la avifauna de la zona pr~ 
senta un porcentaje promedio de 70t de especies residentes. 

La distribución altitudinal de las aves en la Sierra de. 
Atoyac, está íntimamente ligada a la distribución de los ti 

pos vegetacionales dentro del gradiente. Esta parece ser la 
determinante más fuerte para la presencia o no de las espe
cies. 

De acuerdo al criterio anterior, se pueden distinguir 
cuatro pisos altitudinales dentro del gradiente: el piso A 
de bosque de coníferas, el B de bosque mes6filo alto, el C 
de bosque.mes6filo bajo y el D de bosque tropical subcadu
cifolio; cuyos límites corresponden a zonas donde mayor nú

mero de especies de aves encuentran sus extremos de distri
bución y que se caracterizan por cambios notables en la ve
getación. 

Existen especies que solo se presentan en tipos de ve
getación muy característicos, las cuales podemos considerar 
como indicadoras de éstos. Los límites de sus intervalos de 
distribución corresponden también a los pisos altitudinales 
propuestos. 
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Aunque las aves migratorias se presentan en diferen
tes hábitats durante su estancia invernal, es posible ca
racterizar a algunas especies que respetan los pisos alti
tudinales propuestos. No sucede asi con las aves altamente 
aéreas, las cuales fueron eliminadas del an,lisis. 

Los patrones de distribuci6n encontrados son válidos 
solamente para la zona de estudio. En otras partes del á
rea .de distribuci6n de la especie las diferentes condicio
nes ambientales pueden alterar los resultados encontrados 
aquí. 

La Sierra Madre del Sur es una zona de alto endemismo 
para las aves. Las formas endémicas, especies y subespecies, 
se presentan en mayor proporci6n en las zonas altas de la 
montaña, en particular la parte alta del Bosque Mes6filo. 

Se obtuvieron registros para 3 especies no registradas 
previamente en Guerrero: SlttMom<M g.!Úl>e.i.capi.UM, Rynchocycf.M 

bff.ev.Uuu.:tJLlh y B~ile.u..teff.u.I cu.U.cÁ.VolU..Ui; así como ejemplares de 
otras varias especies que sirven para confirmar su prese11-
cia en el Estado. 

Por Último, se conluye que es necesario llevar a cabo 
más estudios de distribuci6n local de los organismos con la 
finalidad de conocer los patrones de distribuci6n general y 
requerimientos ecol6gicos, con miras a un mejor aprovecha
miento de los recursos naturales del País. 
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