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RESUMEN 

Se analizaron los patrones de la distribución de la riqueza y el endemis1no de la dVifauna en 

el oeste de México, desde el norte de Sonora hasta el sur de Chiapas, región reconocida con10 

prioritaria por su concentración de avifauna endéntica. Utilizando registros de distribución puntual 

provenientes de la hase de datos del "'Atlas de las aves de México", se llevaron a cabo diferentes 

análisis con Ja ayuda de un sistema de infornh1ción geográfica co1nercial. La zona fue dividida en 24 

transectos latitudinales y longitudinales, éstos fueron utili7...ddos con10 unidades de estudio. Se 

llevaron a cabo análisis latitudinales y de diversidad altitudinal por estado, además se realiz.aron 

análisis de curvas de atenuación para el reconocimiento general de los patrones de distribución de 

la avifaun,"1, así como de simplicidad de endC"misn1os pc"lra la detenninación de regiones o 

subregiones con base en la av1fauna de la zona. Se registró un total de 783 especies de aves 

terrestres, de las cuales 157 resultaron tener alguna categoría de endernistno. Se encontró que hay 

un aumento de la riquez.a de norte a sur y un patrón similar para la distribución del enden1isn10. 

Los análisis de atenuación revelaron J,1 existencia de seis sitios de alto recambio de especies a lo 

largo de la zona: mientras que los análisis de PAE revelaron la existencia de tres grupos principales: 

uno ubicado en la porción norte, abarcando desde le norte de Sonora hasta el norte de Nayarit y 

Jalisco; otro en la porción centrat desde el sur de Jalisco y el noroeste de Colirna hasta el este de 

Oaxaca y un último para la sección sur, que comprende desde le este de Oaxaca hasta el sur de 

Chiapas. 



INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo XIX la distribución de los seres vivos sobre la Tierra ha sido un lema 

de interés para investigadores y naturalistas. Esto propició que se intentara, por un lado, describir 

los patrones de distribución y por otro lado, encontrar explicaciones acerca de el o los orígenes de 

estos patrones (Navarro et al. en prep.). Con el surgimiento de la biogeografía, naturalistas e 

investigadores con10 Aguslin De Candolle,. reconocieron que la distribución de las especies no era 

azarosa. Con b,-ise en estas observaciones De Candolle, en su Gcographic Bota11iq11c (1820} reconoció 

que 111uchas especies de plantas tenían la misma distribución, confonnando regiones botánicas 

(Espinosa-Organista el al. 2001 ). 

De esta fom1a, se observó que en diferentes áreas o ··regiones" de la Tierra existían 

asociaciones particulares de ílora y fauna, las cuales estaban detern1inadas por las condiciones 

ecológicas y su cornpleja historia geográfica. Dado lo anterior, pudo apreciarse que existían 

regiones en donde las áreas de distribución de varios taxones se superponían, adetnás de que 

contaban con col.,erturas vegetales, fisiografia y climas n1uy sin1ilares. Como resultado, surgió un 

sisten1a de clasificación geográfica con base en los seres vivos, la regionalización hiogeográfica del 

mundo. La n1ás usada es la regionalización que Sclater (1858) realizó con base en las familias de 

aves, y que posteriorn1ente A. R. \'Vallace (1876) con1pletara con base en los vertebrados (Gordillo

Martínez 1998, Navarro et al. en prep.). 

De Candolle llamó iaspecies aborígenes o endén1icas a aquellas que le dan identidad a las 

regiones; por lo que una región biogeográfica esta definida por la superposición de dos o nlás 

especies (Platnick 1991 crz F..-5pinosa·Organista et al. 2001). Sin en1bargo, las regiones zoogeográficas 

abarcan áreas muy extensas y debido a esto presentan hábitat muy variados; así que para 

entenderlas de una fonna mds sencilla, han sido divididas en unidades n1enores llamadas 

provincias bióticas (Álvarez y Lachica 1974); estas se definen como áreas caracterizadas por la 

presencia de una o n1ás asociaciones et.~ológicas que difieren de las áreas adyacentes y son 

diagnosticadas por la concentración de ciertos ende111ismos además de poseer una relativa 

homogeneidad de condiciones ecológicas (Espinosa·Organista et al. 2CX>O). 

La situación de México es privilegi,1da en un contexto biogeográfico, puesto que se localiza 

en una zona de transición entre dos regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical, dando 

con10 resultado una n1ezcla de elen1entos naturales de estas dos regiones. Sumado a lo anterior, la 

topografía co111pleja y variación climática, aunado a su también compleja historia geológica, han 

propiciado que tv1éxico presente una alta diversidad biológica, asf con10 ser un in1portante centro 



de evolución in sit11 de una gran variedad de taxones, lo que se traduce en una gran cantidad de 

endemismos (Escalante el al. 1993, Navarro y Benitez 1993, Gordillo-Martínez 1998). 

En el campo de la regionalización, el primer trabajo en el que se plantea la división del 

territorio mexicano en provincias faunisticas es el de Smith (1941), quien con hase en la distribución 

de las lagartijas del género Scclopor11s divide a lV1éxico en 23 provincias: 16 para la región Neártica y 

7 para la Neotropicdl (Álvarez y Lachica 1974}. Intentos previos fueron realizados por Hu1nboldt 

(1805}, quien distinguió tres regiones (o zonas) organiz.adas de forma vertical, Caliente, Templada y 

fria, estableciendo además sus límites allitudinales y tér1nicos (Espinosa-Organista el al. 2000; 

Navarro el al. en prep.). En esta línea de- trabajo, posteriormente aparecen las propuestas de 

Goldman y Moore (1946) con base en aves y mamiferos, y las de Stuart (1964) y Rzedowsky y 

Reyna-Trujillo (1990) con base en plantas, las cuales aún son a1npliamente utilizadas para el 

entenditniento de los patrones hiogeográficos y de diversidad biológica. Y recientemente Morrone 

el al. (2002) quienes presentan un nuevo esque1na biogeográfico para tvtéxico sinteti.7..ando un 

sistema biogeográfico y uno ecológico. 

En este sentido, las aves han sido un grupo n1uy utilizado como 1nodelo para la explicación 

de muchos y diversos procesos en biología (Mayr 1988), debido a que es un grupo taxonómica y 

biogeográficamentc bien conocido (Navarro y Benílez 1993). Basta n1encionarque fueron utilizadas 

para la delimitación de las regiones biogeográficas por Sclater (1858) y Wallace (1876); asi como por 

Coldman y Moore (1945) para definir las provincias bióticas de México. De igual fom1a, Coldman 

(1951) utiliza taxones endén1icos de aves en conjunto con flora, fauna y tipos de vegetación para 

definir una serie de regiones de vida o "life zones". Sin embargo, Escalante el al. (1993) sefialan que 

han sido escasos los intentos por sintetizar y comprender los patrones de diversidad de las aves de 

México. 

Escal~1nte el ul. (1993} resumen patrones de distribución y diversidad de la avifauna 

n1exicana, así como del desarrollo histórico de la omitologia en nuestro país. Analizando estos 

patrones con una versión 111odificada de la regionalización propuesta por Smith (1941), presentan 

un esquetna del origen y la diversificación de la avifauna n1exicana, con base en las hipótesis de Ja 

tnezcla de elementos íaunísticos norteamericanos, caribellos y suda111ericanos y la diversificación in 

si/11 de algunos taxones. Finalmente proponen algunas recon1endaciones para la conservación de 

esta diversidad, dentro de las que destaca el estableci111iento de reservas, planeadas y ubicadas 

cuidadosan1ente; tomando en cuenta su localización geográfica, hábitat representativos y el 

componente aviíaunístico (riqueza o enden1is1110} a conservar. 
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De esta n1anera el desarrollo de modelos de region,11ización hiogeográfica ha pennitido 

entender n1ejor los patrones y procesos que han afectado la coníonnación de Ja distribución de la 

diversidad biológica. En este sentido, el uso de Sistemas de lnfonnación GeogrJfica (SIG's por sus 

siglas) podrfa ser de gran ayuda para Ja generación de procedin1ientos 111ás finos para designar 

regiones y sus relaciones, puesto que representan facilidad y rapidez para comhinar e interpretar 

mapas e información sobre .freas de interés. Los SJG's JI ser herramientas co111putarizadas 

disefiadas para el análi.c;is de datos espaciales; permiten un n1ejor manejo, organización y 

ahnacendnliento de datos de áreas de distribución, en el campo de la ornitología representan una 

poderosa herramienta de trabajo, puesto que también facilitan el análisis espacial y te111poral de 

áreas de distribución de tamaño considerable y con gran número de datos, así como ofrecer una 

n1ejor docun1entación y proyección para la conservación (Shaw y Atkinson 1990). 

Por otro lado, la inforn1ació11 acerca de la diversidad hiológica 111exicana (y de varios paises 

en desarrollo), necesaria para desarrollar investigaciones, a menudo está dispersa y no disponible 

de manera sencilla. Básicamente son tres las fuentes de obtención de ésta información: literatura 

científica. guías de campo y colecciones científicas. De éstas, las n1ás importantes resultan las 

colecciones científicas, puesto que los ejemplares albergados en estas instituciones poseen 

inforn1ación relevante acerca de su identificación. distribución histórica, localización geográfica, 

hábitat, etc. Esta información representa la herra111ienta básica para diferentes análisis (Navarro et 

al. 2002). 

Una alternativa ahora disponible, la constituyen las bases de datos. Éstas representan una 

herraanienla útil, pues pueden contener un nún1ero considerable de datos biológicos de fom1a 

digital en un espacio relativamente reducido y en muchos casos contienen la información 

correspondiente a la de los ejemplares depositados en una colección científica, en el caso de la 

avifauna mexicana se ha desarrollado una base de dalos del Atlas de las aves de México, producto 

del acopio de datos de espechnenes de aves mexicanas en 40 colecciones científicas en fv1éxico, 

Estados Unidos, Canadá y Europa (Navarro et al. 2002). 

Dentro de los estudios faunfsticos, es importante considerar a las especies endémicas pues 

éstas solo se encuentran en ciertas áreas, por lo que son grupos de interés particular (Gordillo

Martínez 1998). Ade111ás, con10 ya se ha n1encionado, son la herra111ienta base para la delimitación 

de provincias biogeográficas (Espinosa·Organista el al. 2000). Con el reconocin1 iento de la crisis de 

la biodiversidad mundial en los 19SO's (\'Vilson 1988, Pclcrson y Navarro 1999a), se inició una serie 

de esfuerzos para priori.z.ar áreas de conservación con base en la riquez.a tot.al de especies o de 

riquez.a de especies endémicas. De acuerdo con Peterson y Navarro (1999b), bajo un concepto 
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alternativo de especie, el número de especies endémicas a México es de ?49, de laS cuales la 

111ayoria se concentra en las montallas y tierras bajas del occident~ ntexic~no, por. lo que las 

prioridades de conservación dependen críticamente de la autoridad taxonól11.ica que se emplee. Por 

esto un análisis a fondo de la distribución y endc111ismo de la avifauna resulta intperativo. 

En este trabajo se anali?..an los patrones de distribución de la riqueza y del endemisnto de 

aves en el oeste de México, región considerada por muchos autores como prioritaria por su 

avifauna endémica (c. g. Escalante rl al. 1993; Navarro y Benílez 1993; Peterson y Navarro 20CXJ), con 

base en registros de distribución puntual y con la ayuda de Sistemas de lnfomtación Geográfica con 

el fin de tener un mejor entendimiento de la regionalización de la zona y contribuir al conocintiento 

de la avifauna cndéntica. 
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ANTECEDENTES 

Toledo y Ordótiez (1993) han mencionado que México alberga más del 12~~ del total de la 

biota del inundo. Tal es la rique~ biológica del país que, en lo que respecla a las aves, de las 

aproximadamente 10,0CXJ especies que existen en el mundo, ,1lrededor de 1,060 se encuentran en 

México, es decir alrededor del 10% de la avifauna mundial (Navarro y Benítez 1993), aunque este 

nú111ero tiende a variar de acuerdo a la ,1utoridad taxonónlica empleada (Peterson y Navarro 20CX>). 

Este número es ntás alto que el de las especies que habitan en Estados Unidos y Canadá (alrededor 

de 800 especies, AOU 1998) a pesar de que el área geográfica que México ocupa es 

significativamente menor a la de estos dos países en conjunto; lo anterior ntuestra que la avifauna 

mexicana resulta ser de gran importancia a nivel 111undial. 

La historia de la ornitologfa en México a través del tiempo ha sido revisada por Escalante et 

al. (1993) y Navarro el al. (2002). Básicamente, el estudio de las aves en México comenzó en líempos 

prehispánicos por las culturas indígenas que hahitaban el país, quienes para el arribo de los 

españoles, ya habían descubierto la mayoría de la diversidad de las aves. Posteriormente a la 

conquista, los españoles realizaron expediciones en Jos siglos XVII y XVIII, n1ientras que 

naturalistas franc~ses. dlemanes. italianos y británicos lo hicieron en el XIX, recopilando una gran 

cantidad de información y ejen1plares colectados, actualmente alojados en diversas instituciones en 

Europa y Norteamérica (ver Apéndice 11). Para finales del siglo XIX los trabajos enfocados al 

conocimiento de la con1posición y distribución geogr.1fica de las especies del país fueron reillizados 

por investigadores y naturali.c;tas nacionales y extranjeros (particulannente ingleses y de los EU); 

quizá uno de los más importantes es el de los británicos Salvin y Godman (1879-1904) titulado 

Biologia Ccntrali Attte!rica11a. co1nprendido en cuatro volún1enes dedicados a las aves, incluye 

información acerca de su distríl>ución así como la descripción de nuevas especies (Escalante et al. 

1993). 

Algunos estudios se han dedicado a mostrar un panorama general de la avifauna nacional, 

algunos de estos simplemente dan un vistazo sobre la dístribución y ecología de las especies y otros 

proveen inforn1ación in1portante, tal es el caso de los trabajos de Friedmann et al. (1950) y Miller et 

al. (1957) quienes resun1ieron en dos volúmenes infom1ación inédita y publicada sobre la 

distribución. el estatus taxonón1ico y la variación geográfica infraespecffica de las aves de rvtéxico. 

En otro sentido, Leopold (1977) publicó un trabajo detallado sobre la situación de la avifauna 

cinegética de tv1éxico, con el fin de despertar el interés por el estado de conservación y 

aprovechanliento de los recursos del país, este trabajo provee de valiosa información que hasta la 

fecha es de utilidad para elaborar propuestas de conservación y 111anejo sustentable. Uno de los 
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triJbajos más recientes que ha sido de mucha utilidad es el de Howell y Webb (1995), quienes 

~laboraron una guía para la identificación de las aves de México y el norte de América Central, 

puesto que es el prin1ero que incluye mapas de distribución geográfica de las especies consideradas 

y proveen de una visión general del rango de distribución de éstas. Pese a lo anterior, una de sus 

fallas es Ja taxonomía utilizada, pues algunos de Jos nombres que utili7 .. a ya están en desuso (AOU 

1998). 

Por otro lado, EscaJanle el al. (1993) llevaron a cabo un análisis de la diversidad de aves 

terrestres, en lvléxico, basándose en la propuest~ de Smith (1941) con algunas modificaciones 

(básica1nente subdivisiones a regiones extensas y el uso de islas como provincias), analizaron la 

distribución de las aves en 35 provincias bióticas. Descubrieron que en México los patrones de 

diversidad y endcmis1no no coinciden, pues la diversidad (riqueza de especies) se distribuye en 

n1ayor proporción en las tierras bajas del sureste; mientras que la distribución de las especies de 

aves endémicas se concentra en el oeste del país sobre todo en las montafias. Esta falta de 

correspondencia entre el endemisn10 y la riq~eza de especies parece p-::esentarse en otras regiones 

del planeta (Slattersfield et al. 1998). 

El oeste de l\1éxico 

México cuenta con nláS de 100 especies de aves endémicas (AOU 1998), que corresponden 

alrededor del lO'fo de Ja avifauna total. Las regiones donde se concentra el n1ayor nún1ero de 

especies endétnicas son las islas, la costa del Pacífico, Ja Sierra Madre Occidental y el Eje 

Neovolcánico (Escalanle el al. 1993. Navarro y Benitez 1993. Pelerson y Navarro 2000). Este 

enden1isn10 se debe al aisla1niento, el cual provoca que Jos organismos asociados a los an1bientes de 

estas regiones evolucionen independienten1ente de sus parient($ cercanos (Navarro y Benítez 1993). 

Petcrson y Navo.lrro (1999b) sellalan que el nú111ero de especies endémicas aumenta a 249 si 

se utiliza el concepto filogenético de especie, lo que repercute directamente en las acciones de 

conservación, pues depéndiendo de la autoridad taxonón1ica ernpleada se determinarían las 

acciones a seguir. En un trabajo posterior, Peterson y Navarro (2000), por medio de un análisis 

basado en el concepto filogenético de espec-ie, sugieren que eJ oeste de México es el foco prin1ario 

del endemismo de aves de Mesoanu:~rica, y que esta zona no ha sido apreciada con10 el importante 

centro de ende111 ismo que es. Proponen, aden1ás, algunas estrategias de conservación con base en 

las reservas existentes para la región. Sin e1nbargo, hacen notar la necesidad de estudios para la 

;r.ona y su avifouna endémica. 
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Quizá una de las razones por la que el oeste de fvtéxico resulta tan importante, en el sentido 

biológico, es su compleja topografía y diversidad de hábitat; ya que podemos encontrar desde las 

zonas áridas y d~érticas del norte de la ZoncJ,. pasando por el bosque tropical subcaducifólio hasta 

los bosques de coníferas de las tnontallas y los bosques tropicales de alta montaña en la porción sur 

(c. g. Feria 2001,. tv1edina-tv1acias 2002). En este sentido el oeste de México no solo es un importante 

centro de endenlismo para la avifouna,. sino que este patrón se repite en una gran variedad de 

grupos taxonómicos (Pcterson y Navarro 2000). Un ejemplo claro son Jos árboles del género B11rst.Ta 

(Burseraceae), los cuales se distribuyen en los bosques tropicales y, de 01anera secundaria,. en 

matorrales xerófilos del Neotrópico. No obstante su tnayor concentración de endemismos se 

localiZd en Id vertiente del Pacífico,. sobretodo en la cuenca del Río Balsas. donde se encuentran 47 

de las cerca de 80 especies del género en tvléxico (Espinosa-Organista el u/. 2001). 

Otros grupos faunísticos presentan eje111plos de lo n1encionado en el párrafo anterior .. uno 

de éstos lo representan lds mariposas de la fomilia Papilionidae, la cual consiste de 580 especies a 

escala mundial,. de éstas .. 57 (cerca de un 10%) se encuentran en México,. a su vez 10.S'º (6 especies y 

28 subespecies) son endén1icas al país. De Id misma 111anera, algunas otras fanlilias de la 

superfamilia Papilionoidea (c. g. Pieridae,. Hesperiidae y Nymphalidae) presentan porcentajes y 

características biogeogrcificds similares. Las áreas con el tnayor número de taxones endémicos son 

los bosques tropicales deciduos del sur y el oeste de fvtéxico (incluida la Cuenca del Balsas), las 

áreas hún1edas de la Sierra Madre Oriental-Sierra de Juárez la Sierra Madre del Sur y la Planicie 

Costera del Pacífico,. particularmente esta úhin1a, pues posee el 53% de las subespecies endémicas 

(Llorente-Bousquels y Luis-Martinez 1993). 

Otro grupo a citar son las abejas nativas del país, la apifauna nacional esta compuesta por 

ocho fa1nilias, 153 géneros (de estos cuatro son endén1icos) y 1,.589 especies, aunque se piensa que 

este núnu~ro es conservador y que este grupo tiene una riqueza mayor. Las áreas con un alto grado 

de concentración de cndcmismos se ubican también en el oeste de ~1éxico como la Península de 

Baja California, la costa del Pacifico de rvtéxico continental (c. g. A11god1/orclla 111arilimu; especies del 

género Pcrditia o Litl111rgc planifrons que se distribuye desde Jalisco hasta Oaxaca),. partes del sur del 

Altiplano, el desierto Chihuahuense y Ja Cuenca del Río Balsas (Ayala et al. 1993) 

En el caso de los grupos de vertebrados terrestres,. tanto la herpetofauna como la 

111astofauna presentan patrones hiogeográficos si1nilares. En el país se encuentran tnás de 950 

especies de anfibios y reptil~s (9.S':'a de la herpetofaund mundial),. de las cuales 55~ son endén1icas 

a fvtéxico. De este porcentaje, las tierras altds tropicdles del centro y sur del país tienen el nún1ero 

n1ás alto de especies endé1nicas para ambos grupos, particularmente en el Eje Neovolcánico 
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Transversal y la Sierra Madre del Sur. Las tierras bajas de la Costa del Pacifico son el área siguiente 

en importancia, Los reptiles también tienen un número alto de ende1nismos en las zonas áridas del 

noroeste (Florcs-Villela 1993). En el caso de los mamíferos, existen registradas para el país 449 

especies, de las que seis generas y 142 especies son endé1nicos, de t..~las 16% están restringidas ,1 lils 

islas y el resto se distribuye principalmente en el Eje Neovolcánico Transvers,-¡I y la Sierra t\·1adre 

del Sur. El área de i1nportancia para los endémicos se estrecha a Jo J,1rgo de Sierr,1 rv1adre Occidental 

hacia c-1 lsltno de Tehuantepec. Los seis géneros endémicos ocurren exclusivamente en el Eje 

Neovolcánico Transversal, la Sierra tv1adre Occidental y la Sierra tv1adrc> del Sur (Fa y tv1orales 1993). 

Pese a lo anterior, relativan1ente pocos han sido los intentos por entender, conocer y 

analizar la composición avifaunfslica de manera r.lobal en tvléxico, así mismo en la región del oeste. 

De hecho, solo unos cuantos estados, con10 la Península de Baja California (Grinnell 1928, Rojas

Soto en prep.), Sonora (Van Rossem 1945; Russell y Monson 1998), Colima (Schaldach 1963), 

Nayarit (Escalante 1988), Guerrero (Navarro 1992, 1998), Oaxaca (Binford 1989) y Chiapas (Álvarez 

del Toro 1980) cuentan con monografías que analizan tanto la con1posición de la avifauna como 

aspectos ecológicos y estacionales; y que muestran un panora111a general de la situación de la 

entidad. Por lo tanto, existen aún lagunas en el conoci1niento de algunas regiones de México y en 

general son pocos los trabajos en los que se analiza la con1posición avifaunística a escalas locales y 

regionales (Navarro y Benítez 1993; Feria 2001) éste es precisamente el caso de la región del oeste de 

fvféxico. 

Uno de los primeros estudios para la región del oeste es el de Van Rossem (1945) para el 

estado de Sonora. Este trabajo resulla ser uno de los más con1 pletos de su liem po y de gran utilidad 

aun en nuestros días. Van Rosemm ofrece un breve resun1en de la historia del estudio ornitológico 

en el estado, desde sus inicios en los últimos años del siglo XIX. Incluye una lista de los naturalistas 

y científicos que realizaron trabajo de campo en el estado~ así como los ejen1plares colectados 

adjudicados a alguna de estas personas. Además, presenta una lista de las 532 especies y 

suhespecies reportadas para el estado, y para algunas de éstas presenta mapas de distribución 

puntual, asf como un gacetero georreferenciado para las Jocalidades de colecta y observación. con 

Jlgunas notds aclaratorias para localidades que representen problemas. Final111ente, presenta un 

esquema de regionaliz..ación del estado en cinco provincias avifaunísticas, la Sonorense, para la 

parte noroeste del estado Ja cual es una continuación de la a\.'ifauna des~rtica del suroeste de 

Arizona y surC!'Slc> de Califon1ia; la Sinaloense, que es una extensión norte de la avifauna tropical de 

tierras bajas; la Apache, que abarca Ja pdrte noreste del estado y se extiende hacia el sureste de 

Ari.zona y el extremo sun>este de Nuevo t\1éxico; la Duranguense, lin11tadd al área monta1losd en el 

sureste de Sonora relacionada con la Sierra fv1adre Occidental; y la San Lucana, que corresponde, de 
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acuerdo con Dice (1939), a la parte central y sur d;, Baja CaÍifornia, utilizada aqul para, designar a la 

avifauna de la Isla San Esteban, qu.e parece más relaCionada con Baja Califomi~ que c;a·n Sot~ora. 

Otro trabajo para Sonora es el de Russell y Monson (1-998), en el que se preseni.:; una lista 

actualizada de las especies que se distribuyen en el estado, así con10 mapas de t'a's lc:>ca.lidades 

doride se ha registrado a las especies, sin embargo, en el ca111po de la regionalización no presenta 

iníonnación relevante. 

En lo referente al estado de Nayarit, Escalante (1988) llevo a cabo un estudio de la 

composición de las especies de avL:irs del estado, mencionando que Nayarit es uno de los estados con 

mayor diversidad topográfica .. razón por la cual se presenta en la entidad una gran diversidad de 

ambientes desde el manglar en la costa hasta los bosques de coníferas de las rnontañas, aunado a 

esto la conlluencia de la Planicie Costera, la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico, han 

influido en Ja composición de Ja avifauna. Reporta un total de 395 especies1 de las cuales 30 son 

nuevos registros para el estado. 

De gran interés es el trabajo de que Schaldach (1963) realizó para el estado de Colima y las 

zonas adyacentes de Jalisco. En éste presenta un gacetero con referencias geográficas para 

localidades de inl portancia histórica1 además rectifica al menos tres localidades que habfan sido mal 

detem1inadas1 aunado a esto 1nu1?Stra un resunlen de la fisiografía1 el clinla y los tipos de 

vegetación que se distribuyen en la entidad1 también hace notar una serie de especies problenláticas 

que habían sido registradas para la zona. Latnentablemenle, no hace mención a ningún esquema de 

regionalización, salvo la nu?nción de la Planicie Costera y los volcanes del Eje Neovolcánico. 

El estado de Jalisco, por su parte, no cuenta con un estudio completo para su avifauna1 sin 

embargo, Palomera-Carda et al. (1994) realizaron un estudio de los patrones de distTibución en los 

estados de Sonora .. Jalisco y Chiapas, con cierto énfasis en jalisco1 encontrando que éste alberga 523 

especies de aves, mientras que Sonora y Jalisco contienen 445 y 656 respectivamente; así misnlo 

sugieren que Jalisco es uno de los tres estados con n1ayor concentración de especies endénliCas a 

tvléxico. Los resultados que obtuvieron muestran que la riqueza de especies, las especies de 

afinidad neotropical y nlesoamericana, incrementan de norte a sur1 por lo que las avifaunas de 

Sonor"i. y Jalisco presentan un mayor número de especies de distribución neártica que Chiapas, así 

como una disminución de las especies rnigratorias de norte a sur. 

Uno de los trabajos más importantes para la zona es el de Binford {1989) para el estado de 

0-."lxaca, donde analiza la distribución geográfica y ecológica de la avifauna, de111ostrando que con 
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699 especies registradas es la entidad federativa. con mayor riqueza del país. El se dio a la tarea 

también de obtener las georreforencias para 1nuchas localidades, creando un gacetero que hasta la 

fecha es de gran utilidad en la húsqueda de localidades problemáticas, revisó además la validez de 

los registros dudosos para el estado, haciendo notar que una de las zonas de gran intportancia en 

términos de endentismo erd Ja Sierra Madre del Sur, así con10 las Sierras de Miahuatlán y 

Yucuyacua n1acizos montañosos aislados que en su opinión han dado origen al menos a una 

especie. En este trabajo se divide al estado en cinco regiones fisiográficas ntayores; la tvtesa del Sur, 

las Tierras Bajas Costeras del Atlántico, las del Pacifico, el Jstn10 de Tehuantepec y la Sierra tv1adre 

de Chiapas. 

Algunos de los trabajos más recientes para algunas regiones de la zona, son los de Navarro 

(1992, 1998) y de Feria (2001). Navarro (1998) analizó los patrones de distribución geográfica y 

ecológica del estado de Guerrero, de acuerdo con atributos fisicos, históricos y ecológicos; 

obteniendo un total de 545 especies para el estado lo que lo ubica conto el cuarto a nivel nacional en 

riqueza de especies. En este estudio hizo énfasis acerca de la importancia biogeogrJ.fica y 

on1itológica de la zona,. resaltando las regiones que se ubican dentro del estado y su importancia a 

nivel de riqueza de especies y concentración de especies endénticas; de igual fom1a recalcó la 

necesidad de la deterntinación de áreas prioritarias para la conservación de la avifauna. Feria (2001) 

llevó a cabo un análisis dt_, la distribución de la a\•ifauna residente en la cuenca del Balsas, una 

región ya mencionada como zona de alto endem ismo de varios taxones, ademas de ser una de las 

cuencas hidrológicas m,is in1portantes y de ntayor extensión del país. En su trabajo se avocó a 

analiz.ar la distribución potencial con la ayuda de un n1odelo predictivo (un algoritmo genético) y 

posterionnentc- la validó con observaciones de can1po y registros bibliográficos. Obtuvo un total de 

354 especies presentes en la cuenca lo que representó un 33~o del total de la riqueza nacional en un 

5.8,., de área total de IJ república. Halló que en la zona, la distribución de la riqueza es ntayoren Jos 

l"'Cotonos del bosque tropical caducifolio y los bosques de encinos y coníferas. Por su parte, la 

concentración de endemi..c;mos también se da en los ecotonos .. en su n1ayoria en la parte este de la 

Depn"Sión del Balsas, contrariamente a lo propuesto por Escalante et al. (1993), sin embargo,. solo 

utilizó 89 especies que se ajusta.han a las reglas de su modelo. 

Finalmrnte cabe sefialar que a pesar de la existencia de sistentas de reservas y conservación 

en la zona, los esfuerzos de conservación en áreas prioritarias son escasos, co1110 lo ntencionan 

Peterson y Ndvarro (2000), por lo que es imperativo dedicar esfuerzos a encontrar las áreas que 

ntejor representen la rique7.a de especies endémicas a la zona para evitar la pérdida de 

biodiversidad y resaltar la unportancia del oeste de tvléxico con10 uno de los principales centros de 

endemis1no de aves en ~·tesoarnéricd. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Detern1~nar los patrones biogeográficos de la riqueza y el ende111isn10 de la avifauna en la 

zona del oeste de México._ 

PARTICULARES 

1. Recopilar inforn1ación puntual sobre especies de aves terrestres del oeste de tv1éxico. 

2. Reco,nocer patrones latitudinales de la distribución de la riqueza y el endemismo de la 

avifauna ·del oeste de México con base en registros de distribución puntual. 

3. ~econocer patrones de la distribución de la avifauna con -respecto a la diversidad 

altitudinal en el oeste de México. 

4. Aplicar el Análisis de Simplicidad de Endemismos (PAE) para determinar si hay alguna 

confOm1ación jerárquica de regiones o subregiones con base-en- lit avifauna. 

MÉTODOS 

Delintitación d«."l drea d«." estudio 

El área de estudio fue delimitada con base en la contbinación de la región propuesta por 

Peterson y Navarro (2CXXl) como el oeste de México y las provincias biogeográficas de México 

propuestas por CONABIO (1997). abarcando desde la región continental de Sonora y Chihuahua 

(paralelo 31º norte) al sur hasta Chiapas (Meridiano 9.Z:O oeste), incluyendo las tierras bajas costeras 

del Pacifico, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del sur y la Cuenca del Rlo Balsas. El ancho 

del área abarcó desde una linea que representa el parteaguas de las zonas n1ontañosas hasta la línea 

COSLC'fd. (Fig. 1). 
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Con base en esta delimitación y para Hevar a cabo Jos análisis de diversidad faunfstica, se 

creó una cobertura digital vectorial (shape} dentro de un proyecto en el Sistema de In.formación 

Geográfica (SIG) comercial Are View ver. 3.2 (ESRI 1999), que marcó los limites de la zona d.e 

estudio, esta fue construida con ayuda de Jos comandos udraw" y "new thcn1e'' y con Ja Cobertura 

de Altitud Promedio. Usando el comando dralv se dibujó una Unea que . uniera las mayores 

altitudes (parteaguas) siguiendo el principio de cercanía geográfica. Posteriormente, con el 

comando ne"• then1e se dibujo un polígono que siguiera Ja línea dibujada, el paralelo 31P norte. Ja 

linea de costa y el meridiano 92° oeste; obteniéndose una cobertura que representa_ el área ·de 

estudio de forma digital dentro del proyecto del SIG (Fig. 2). 

Figura 1. Mapa de altitud promedio proporcionado por CONABIO (http://u•ww.con¡¡bio.gob.m'C) que 

muestra Ja linea que une las mayores altitudes y limita la zona de estudio. 

Está región fue dividida en 24 cotas, o transectos como se les llamará de aquf en adelante 

(Fig. 2), Jos que fueron.designados con letras comenzando con la "A" de norte a sur, y que fueron 

construidos trazando una línea desde Ja costa hasta la linea que representa el parteaguas cada 

grado, estos fueron tanto latitudinales como longitudinales debido a que Jos límites establecidos 

para Ja región (la linea de costa y las principales cadenas montañosas} can1bian abruptamente de 
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dirección, de for!~1a que,de cO~rer paralelamente a los meridianos, ºtuercen .. su rumbo haciCndosc 

perpendiculares a estOs: 

105• 101• -
34• 

F1r,urn 2. LL-....-alil'nción ecográfin1 de los lmnscclos en los que fue dividida lu zona de c-studio. 

Se obtuvieron 11 transectos latitudinales y 12 longitudinales, de un grado de ancho 

latitudinal o longítudinalnlcnte, a excepción del transecto L, ubicado entre el sur de jalisco y 

noroeste de Colima; comprendido entre los 18" o· y 19" 59' de latitud N y los 104º o· y 105º 30' de 

longitud \\1; ya que debido al problema nlencionado anteriormente (el cambio de dirección de las 

cadenas n1onla1losas}, quedó localizado en la zona de transición de este canlbio de dirección, por lo 

que a partir de este transecto se comenzaron a hacer cortes longitudinales por esta razón quedó 

confonnado práctica1nenle como un cuadrante, además fue el 1nás pequerlo de todos los transectos 

(Fig.2). 
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Obtención de la inforntación puntual de especies del oeste de México 

La realización de este trabajo se basó en la infonnación obtenida de los registros 

georreferidos de espechnenes contenidos en la hase de datos del ••Atlas de las Aves de México•" 

(Navarro et uf. en prep.). Esta base de datos contiene los registros de especimenes de las especies de 

aves mexicanas, colectados y depositados en colecciones científicas de 40 instituciones de México, 

Estados Unidos, Canadá y Europa (ver Apéndice 11 y agrddecintientos), la infonnación contenida en 

esta base está conforn1ada por los datos que se capturaron directa1nenle de las etiquetas de colecta 

de Jos eje1nplares y de los Cdt.álogos de las instituciones donde se encuentran alojados como 

localidad de colecta (incluyendo estado y 111unicipio), especie (en algunos casos este dato fue 

actualizado a la non1enclaturd recientí' con base en las propuestas de AOU 1998 y Peterson y 

Navarro en prep.), sexo.. edad, fecha de colecta, colector, altitud, institución de origen y 

coordenadas geográficas (grados .. minutos y segundos); adicionalmente a estos registros, también se 

utilizó infom1ación obtenida de registros bibliográficos. 

Dado que esta hase de datos contiene los registros de las especies para todo el país, se 

procedió a obtener únicamente los registros para la zona de estudio. En este trabajo solo se 

utilizaron aves terrestres y se excluyeron a los grupos de aves n1arinas (c. g. Pelecaniforn1es, 

Charadrifom1es, Procellariiforn1es} y aves acuáticas (c. g. Gaviifom1es, Anseriformes, 

Ciconiifornies) puesto que los patrones de distribución de tales grupos obedece a otros factores 

presumiblemente diferentes a las terrestres (Escalante et al. 1993, Rojas-Soto et al. en prep.). La 

selección de estos registros se hizo utilizando la cobertura digital creada anterionnente en el SIC. 

Pri1nero se procedió a hacer una consulta que seleccionara los registros de la base de datos en 

Microsoft Access, que se encontraban en los estados que abarca la zona de estudio y se procedió a 

generar una tahla que los contuviera; está fue exportada en formato Dbase 111 para su lectura en el 

SlG. 

Una vez obtenida esta tabla .. se visualizaron los puntos de colecta en una vista en el 

proyecto de Are Vie\\' ver 3.2 (ESRI 1999), usando la cobertura creada y utílizando el comando 
065efect by the1ne" (el cual intersecta las características de una cobertura digital con otra}, de esta 

forn1a todos los puntos de esa tabla que se encontraban relacionados con la cobertura que delin1ita 

la zona de estudio fueron seleccionados; und vez hecho esto con ayuda del comando •"Tahulate"" se 

procedió a crear una nueva tabld que contuviera única111ente los registros que caían dentro del área 

de estudio, esta tabla fue la b,1se para los posteriores análisis de diversidad faunCstica y de PAE, 

ta111bién fue exportada al progran1a Access, con el fin de crear una ttase de datos únicamente para 

las especies del oeste de r\'léxico. para los propósitos del presente trab .. 1jo. 
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Con basé en esta nueva tabla "''principal", se llevaron a cabo las selecciones de los registros 

por cada transecto, usando la cobertura digital creada anterior111entc y una cobertura de gradillas 

de lº de latitud por i•"' longitud y nuevan1ente usando el con1a11do ... select by theme". Una vez 

obtenidos estos registros por transecto. fueron tabulados y exportados a la base de datos en Access 

corno tablas individuales, estás fueron usadas como las unidades para Jos análisis que se llevaron a 

cabo en el presente trabajo. Una vez exportadas y con base en la información contenida en estas 

tablas, se realizaron diversas consultas que pern1itieron Jlc,:ar a cabo los análisis posteriores. 

Categorias de estacionalid.1d y endemismo 

La taxonon1ia utilizada en el presente trabajo a nivel de especie se basó en la propuesta de 

Navarro y Peterson (en prensa) y el ordenan1iento a nivel supraespecffico fue la de AOU (1998). El 

estatus de estacionalidad de cada especie en la zona fue detern1inado de dcuerdo con la propuesta 

de Hovvell y VVebh (1995), así con10 de literatura espcciali7...ida por estados y regiones de la zona 

(Friedmann et u/. 1950, Miller et al. 1957, Marshall 1967, Binford 1989, AOU 1998, Ndvarro 1998, 

Russell y Monson 1998). Las categorias asignadas fueron las de residentes para todas aquellas 

especies que se encuentran presentes durante todo el arlo en la zona, n1igratorias para las especies 

que se encuentran en la zona únicamente en una época del año, ya sea como residentes de verano o 

de invien10 y transitorias, especies que solan1ente cruzan el área de estudio durante un corto 

tien1po en carnino a sus zonas de reproducción o de residencia invernal. Estas categorías 

estacionales fueron asignadas para cada especie por transecto y fueron codificadas con letras (ver 

Apéndice 1), como se indica a continuación: R para Residente; tv1 para n1igratoria y T para 

transitoria. 

En l\ttéxico se pueden encontrar especies 111igratorias con poblaciones residentes en algunas 

regiones o zonas del pais y viceversa1 así mismo algunas regiones del país son de transición para 

ciertas especies, las cuales pueden tener zonas donde su estatus de estacionalidad es migratorio o 

residente (l-JO\\tell y \.Veb 1995; Navarro et al. en prensa). En el área de estudio muchas de las 

especies que ocurren tienen poblaciones residentes y al mismo tieo1po poblaciones migratorias en la 

111isn1a zona (c. g. Calyptc costa; DL•ndroica corouata; Cardcllina n1b~frons; Caprimulgus ridgwmJi: 

Accipitcr cooperi), en este caso ambas categorías estacionales fueron asignadas cuando se 

presentaron en el n1ismo transecto. Inclusive se pueden encontrar especies que además de tener 

poblaciones residentes y/o migratorias, presentan regiones de transición en el mismo transecto 

con10 Pm1dio11 l1aliact11s y Clt11ctura riauxi. Para estas especies fueron consideradas dos o tres 

categorías. 
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El estatus de ende1nis1110 fue asignado de acuerdo con el trabajo de Peterson y Navarro 

(2000); y las propuestas de 1-fowell y Webl> (1995); AOU (1998) y Navarro y Peterson (en prep.). Se 

asignaron dos categorías, endémico a fv1éxico, en caso de que fuera endémico en un contexto 

nacional (E) y endémico al oeste de !v1éxico (W) cuando el área de distribución del taxón esta 

restringida a lc1 zona de estudio. 

Patrones delia riquez.i y el endemisn10 

Una vez obtenidas las tablas de los registros por transecto en la base de datos en Access, se 

hicieron diversas consultas (principalnlente para conocer el núnu?ro de especies únicas) y se calculó 

la riqueza y el endemísmo para cada transecto. Con el objeto de analizar el comportamiento de la 

distribución de la riqueza y la concentración de especies endé1nicas y de redücir en cierta forma el 

error debido a un esfuerzo de colecta desigual en el cirea de estudio, se elaboraron gráficas que 

mostraran la composición, de especies tanto por transecto conlo por estado, para la zona de estudio; 

y de esta forma descubrir la posible existencia de patrones geográficos de la distribución de la 

avifauna. Para dpreciar el recambio de especies en el contexto altitudinal se tabuló la riqueza de 

especies por trdnsecto y se comparó contra el nú1nero de intervalos de altitud cada 100 nletros, 

contenidos en cada transecto; por un lado para el total de especies y por otro lado para las especies 

endénlicas; a partir de estas tablas se obtuvieron gr,íficas de dispersión de puntos y se realizó 

además, una regresión lineal. 

Con el objeto de analizar y entender los patrones de distribución latitudinales de Ja 

diversidad avifaunística, se utilizaron tasas de recambio de especies que se obtuvieron mediante el 

uso de curvas de atenuación. Este está basado en Ja propuesta de Terborgh (1971) y de Terborgh y 

\t\'eske (1975 e11 Navarro 1992), ellos describieron un nlarco teórico para entender la distribución de 

las cotnunidades altitudinales, argu1nentando que la estructura altitudinal de las comunidades se 

debía principahnente a discontinuidades en los hábitat (ecotonos), canlbios graduales en los 

parátnetros ambientales y ,1 la competencid (Terborgh 1971). 

El análisis de curvas de atenuación ha sido utilizado para entender los patrones de 

distribución allitudinal y su recatnhio de especies (Terhorgh 1971, NavJrro 1992, rvtedina-lv1acías 

2002). Este an,ílisis revela los sitios con una menor tas,1 de congruencia fauníslica, al mostrar el 

porcentaje de especies compartidas; no obstante puede funcionar en un contexto latitudinal, ya que, 

los tres factores en los que este método se basa. igualmente ocurren lalitudinalmente. Al acercarse 
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al ecuador es posible encontrar que la temperatura promedio aumenta gradualmente, así mismo al 

pasar de un hábitat a otro existen discontinuidades, en otras palabras ecotonos; es por esto que el 

uso de este n1étodo permite encontrar lugares dondé las discontinuidades de los háhiL:'lt o un 

cambio en las condiciones climáticas, provoque que aparezcan sitios donde haya un recambio 

importante de especies, estos lugares podrían estar indicando el litnite de las distribuciones de 

especies de una detenninada región. 

El prin1er paso para llevar a cabo este análisis consiste en obtener el número tot.al de 

especies presentes en Cc'lda uno de los sitios de muestreo (en cada transccto). Posteriormente, se 

obtiene el número de especies que cada sitio con1parte con todos los sitios restantes; en cada sitio el 

número total de especies presentes en t:?I equivale al 100%. A partir de este porcentaje se procede a 

calcular el porcentaje de especies que el prin1er sitio con1parte con el sitio adyacente y así 

sucesivarnente hasta tener el porcentaje que comparte con el último lugar. A continuación, la 

avifauna del segundo sitio equivale al HXJ":o y con base en esta, nueva111ente se calcula el porcentaje 

que éstci comparte con el resto de los sitios (incluido el primero). Este procedimiento se repite hasta 

calcular el porcentaje que cada sitio restante comparte con todos y cada uno de los sitios. 

Finalmente estos datos se agregan a una matriz de datos donde se confrontan todos los sitios contra 

si misn1os. En este trabajo se llevaron a cabo dos análisis de atenuación por separado; uno para el 

total de especies y otro solo para las especies endémicas, esto con el fin de apreciar si existía un 

comportamiento diferente de las tasas de recambio entre los dos casos. 

Análisis de parsintonia de endemismos 

El Análisis de Simplicidad de Endemismos (PAE por sus siglas en inglés) originalmente 

propuesto por Rosen (1988 en Morrone el al. 1999) es un método utiliz.ado para agrupar áreas o 

localidades (análogas a taxones) utilizando los taxones que con1parten (análogos a caracteres), de 

acuerdo con la solución n1ás sin1 ple. Los ciado gramas resultantes de este análisis representan 

conjuntos de áreas anidadils (lvtorrone y Crisci 1995). De esta forma, al aplicdr el PAE se pueden 

derivar causas históricas comunes para explicar las agrupaciones de estas áreas (Morrone et al. 1999; 

Luna y Alcántara 2001 ). 

Para poder apreciar patrones de relación y regionalización con base en la avifauna de la 

zona se llevaron a cabo dos Análisis de Simplicidad de Ende111ismos (Morrone y Crisci 1995), para 

las especies residentes como para la avifauna totdl por transecto. Se construyó una n1atriz de 

presencia/ausencia de especies en los 2-t transectos (Fig. 2), en ambos casos, para enraiz.ar el 

cladogran1a se anexo un transecto hipotético que fue codificado solo con ausencias (O) para todas 
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las especies. LOs cladogramas se obtuvieron 1nediante el prograrna \'\'in Ciada ver. 0.9.99 (Nixon 

1999), se utilizó el n1étodo de búsqueda heurístico, utilizando los siguientes parán1etros: 100 árboles 

poranálisis,50r<?peticionesy10árboles por r<?petición. 

Con objeto de apoyar estos resultados se realizó una correlación entre los resultados de Jos 

análisis de PAE y los resultados de las curvas de atenuación de manerd que se pueda apreciar si los 

sitios de alto recambio de especies y la topología de los cladograrnas son concordantes o presentan 

alguna similitud. A su vez se hizo una comparación con las coberturas de Provincias Bióticas y 

Altitud Protnedio (CONABIO 1997), con el fin de observar si hay coincidencias con barreras 

geograficas y/ o ecológicas. 

RESULTADOS 

Registros de distribución puntual 

Se obtuvo un total de 29,242 registros georreferidos para la zona de estudio, de los cuales 

22,990 (78.61 %) corresponden a especies de amplia distribución y 6.252 (21.38~) a especies 

enden1icas. De estos registros se obtuvo un total de 783 especies terrestres presentes en la zona de 

estudio, este número representa el 61.076"º del total de especies registradas para f\.1éxico (1282 

especies sc11s11 Navarro y Peterson en prep.), por lo que hay una buena representación de la 

avifauna nacion<1l en el area de estudio, sin e1nhargo no es una zona de n1uy alta riqueza 

comparativamente con la vertiente este del país, puesto que esta proporción se encuentra en un 

área que ocupa el 30.94~0 de la superficie continental Lota) del territorio nacional. Por otro lado se 

obtuvo un total de 157 especies endémicas a México (Apéndice I}, t.1ue representa un 20.0SCJ'o del 

total de especies presentes y que a su vez corresponde a un 12.24~0 del total de la avifauna de 

l\.-féxico, de estas 104 están restringidas a la zona de estudio. Estos resultados sugieren, aunado a las 

propuestas ya mencionadas por varios autores (Escalante el al. 1998; Peterson y Navarro 2000; Feria 

2001), que el oeste de tvléxico es una zona de alto endemisrno. 

En relación con la categoría de estacionalidad, se obtuvieron 638 especies residentes (81 .4~o 

del total) de éstas se encontró un total de 239 especies no residentes, 228 (29.11 ~~}resultaron ser de 

categoría migratoria y 85 (10.85~~} transitorias, estos datos en conjunto con su estatus de 

endenllsn10 pueden apreciarse en la lista de especies (Apéndice I} que ocurren en el oeste de 

rv1éxico, en la cual se presenta la infor111ación recopilada durante este trabajo (estatus de 

endemis1110, estacionalidad, etc.). De igual fonna esta inforrnación se encuentra disponible en una 

hase de datos en el prograll\d Access, en el Museo de Zoología .. Alfonso L. Herrera .. de la Facultad 

de Ciencids, UNArv1. 
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Patrones de distribución por transectos y estados 

Se elaboraron una serie de gráficas correspondientes a la riquez.."1 y endemis1110 para 

apreciar su distribución por transecto y por estado, sin etnbargo, debido a que es evidente que el 

esfuerzo de muestreo es desigual (Fig. 3), se agregaron líneas de tendencia que pudieran dar 

infortnación acerca del comportamiento general de los datos. L"l figura 3 representa la riqueza de 

especies por localidad de colecta,. es posible apreciar que las localidades con n1ás de 150 especies se 

localizan en la región sur a partir del transecto O (oeste de Guerrero y sureste de rvtichoacán) .. 

mientras que para el norte del país se aprecia que hay una n1ayor concentración de localidades con 

menor riqueza (principalmente las localidades con n1enos de 20 especies) esto podría estar 

afectando el comportanliento de los datos pues se tiene un mayor nú111ero de registros por 

localidad puntual pdra el sur de la zona que para el norte, se puede decir que el esfuerzo de colecta 

tiene una tendencia a las regiones sureñas del área de estudio. Tatnbién es i111portante 1nencionar 

que existen grandes huecos donde se aprecia que el esfuerzo de colecta es poco o nulo .. pues no 

cuentan con registros; el este de Sonora, oeste de Durango, noroeste y este de Guerrero y el oeste de 

Oaxaca son algunos eje111plos cidros. 
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En la figura 4 puede apreciarse la riqueza: total de especies por transecto, se observa que el 

transecto con n1ayor riqueza de especies es el \\' ubicado en el oeste de Chiapas (93u de longitud \V) 

con 396 especies mientras que el transecto K, aproximadan1ente en el centro-oeste de Jalisco a los 

2(1" de latitud N, cuenta solo con 154 especies. Una linea de regresión a estos datos sugiere que la 

riqueza de especies aumenta en dirección norte-sur. Es posible apreciar que Jos transectos con 

1nayor riqueza se encuentran en el sur, una vez 1nás esto puede ser resultado de la tendencia a un 

mayor esfuerzo de colecta en l'I sur del país como se apreció en la figura 3. 
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Por su parte, la gráfica que muestra 1~ riqueza de especies endémicds por transecto (Fig. 5), 

al igual que la de riqueza total, seña!.:? qu~ el número de> especies endémicas se incren1enta de norte 

a sur, como la linea de tendencia lo muestra. En este caso, los transcctos con mayor concentración 

de endemismos fueron Q (sur de los estados de tv1éxico y rvtorelos y el centro de Guerrero (99"-"' de 

longitud N) con 94 especies; Je siguen Jos transectos Sen el oeste de Oaxaca y el P en Guerrero y 

noreste de Michoacán (100"' de longitud N) con 80 y 74 especies, respectivamente, n1ientras que los 

transectos con menor riqueza de endén1icas fueron A norte de Sonora y X sur de Chiapas (a los 92-, 

W), primero y últüno transectos respectivan1ente con 15 especies cada uno. 
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Por otra parte,, se elaboró la gráfica de la figura 6, que representa la riqueza de especies por 

estado que abarca la zond de estudio, estos fueron ordenados de norte a sur y de oeste a este para 

facilitar el análisis. Aquí parece existir además otro tipo de sesgo, pues hay estados con muy poca 

representatividad, algunos de ellos (c. g. Zacatecas, Aguascalientes, México) solo tuvieron una 

pequeña porción en el área de estudio por lo que una cantidad 111fnima de registros era 

considerada, en un intento por mininli.z.ar esta incertidun1bre se agregó de nuevo una regresión. 

Una vez n1ás la gráfica revela una distribución de la riqueza de especies de norte a sur como la lfnea 

de tendencia lo muestra; esto ocurre de nuevo al observar la figura 7 que representa la riqueza de 

especies endémicas por estado. Estos resultados apoyan la tendencia mostrada previantente en los 

análisis por transecto la que sugiere un incremento de norte a sur de la riquez.a de especies. 

Aquí se observa que el estado con mayor riqueza es Oaxaca, con 553 especies. Asi ntisnto es 

el estado con mayor concentración de enden1isn1os (97), ntientras que los estados con ntenor 

riqueza son Aguascalientes y J'vtéxico con 14 especies y Aguascalientes a su vez es el que ntenor 

nútnero de especies endén1icas contenía (1). 
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Las figuras 8 y 9 corresponden a los resultados del análisis de diversidad alLitudinal. En la 

figura 8 se observa que en el intervalo de menor altitud 17.5 (cada intervalo corresponde a 100 1n) se 

registró el n1ayor número de especies (396) representado por el transl'Cto \·V (este de Chiapas), 

1nientras que para el intervalo mayor que fue 42.5 el menor número de especies registrado fue 188 

(transecto R Guerrero-Oaxaca). L.a regresión entre la riqueza y la diversidad altitudinal tiende a 

descender ligercllnente mientras el intervalo de altitud es nrnyor, es decir a mayor diversidad 

altitudinal existe un menor número de especies, a excepción de los transectos, R (Guerrero-Oaxaca) 

con 42.5 intervalos de altitud y 188 especies y Q (5 México-tv1orelos centro de Guerrero con 42.5 

intervalos y 379 especies) rcspectivanH!nle, se salen de esta relación. 

Por el contrario, la gráfica correspondiente ,1 la riqueza de especies endémicas por intervalo 

de altitud (Fig. 9) revela que Ja línea de regresión tiende a una correlación positiva, es decir, a 

n1ayor diversidad altitudinal mayor riqueza de especies endé111icas, aunque el transecto R 

(Guerrero-Oaxaca con 42.5 intervalos y 45 especies) nuevamente parece salirse de esta relación. En 

este análisis, el transecto Q es el transecto con mayor rique7..a (94 especies) y 1nayor diversidad 

altit-udinal con 42.5 intervalos, por su parte los transectos con menor riqueza son el A (norte de 

Sonora) y el X (sur de Chiapas) con 15 especies 27.5 intervalos de altitud cada uno, el menor 

intervalo fue de 17.5 y la n1ayor riqueza registrada para este intervalo fue de 25 especies en el 

transecto V lstn10-0axaca. 
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Análisis de .1tenuación 

Los resultados del análisis de curvas de atenuación se presentan en dos gráficas que 

1nucstran cierta similitud, una para el total de especies (Fig. 10) y la otra para especies endémicas 

únicainente (Fig. 11). En éstas se puede apreciar el porcent,1je de especies que de cada transecto 

comparte con todos los demás; de esta fornta, los silios entre los transectos que presentan un alto 

recambio de especies aparecen corno sitios donde el porcentaje de especies contpartidas decae de 

111anera abrupta. 
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Figuru 1 O. Curvas Je uh.-nundón pum el loto.I de la uvifauna. 

La gráfica para el total de especies (Fig. 10), reveló la existencia de cuatro sitios de alto 

recambio entre los siguientes transectos; entre C correspondiente al centro de Sonora (28° N) y O en 

el sur Sonora y oeste de Chihuahua; entre el transecto J en el sur de Nayarit (21° N) y K en Ja Bahla 

de Banderas (20" N); entre el Q, aproximadamente en el centro de Guerrero (99" W) y R 

geográficamente en Guerrero-Oaxaca (98° W); y finalmente entre el T, ubicado en el centro de 

Oaxaca (96° W), y U en el este de Oaxaca a los 95º W. 

Por su parte, en la gráfica correspondiente a las especies endémicas (Fig. 11) se aprecian seis 

sitios, de Jos cuales nuevamente aparecen los cuatro anteriormente mencionados, y dos son propios 

a este análisis los que se ubican entre Jos siguientes transectos; Ha los 23° N, localizado en el sur de 

los estados de Sinaloa y Durango, e 1 en el norte de Nayarit y Jalisco a los 22" de latitud norte, y 

finalmente el sitio ubicado entre los transectos N y O, localizados aproximadamente en la 

desembocadura del rlo Balsas (N) y en el oeste de Guerrero y sureste de Michoacán (0). 
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Los resultados se resumieron obteniendo los promedios de los valores de la matriz de datos 

usada para la construcción de las gráficas de atenuación anteriores, tanto para el total de la 

avifauna como para las especies endémicas y se graficaron de la misma manera que se hicieron las 

gráficas de resultados totales; de esta manera se obtuvo una curva de atenuación "promedio" para 

cada análisis. La figura 12 representa el promedio para el análisis de avifauna total y la figura 13 

para el de especies endémicas. Nuevamente, es posible apreciar que estas gráficas promedio 

revelan los mismos intervalos entre transectos que se presentan en las curvas totales. Ambos pares 

de gráficas muestran los cuatro sitios de alto recambio presentes en ambos análisis que ya se hablan 

mencionado, entre los transectos C, centro de Sonora y D en el sur Sonora y oeste de Chihuahua; 

entre el transecto J y el K en el sur de Nayarit y en la Bahía de Banderas respectivamente; Q y R, 

aproximadamente entre Guerrero y Oaxaca y finalmente el ubicado entre los transectos T y U 

geográficamente localizado en el este de Oaxaca (zona del Istmo). Por su parte, en el caso de la 

curva promedio para las especies endémicas (Fig. 13), vuelven a aparecer los seis sitios, aunque se 

aprecian de forma más discreta, sobretodo los que solo se presentan para el análisis de especies 

endémicas; estos son el sitio entre los transectos H e 1, y en segundo lugar el sitio ubicado entre los 

transectos N y O 
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An,Uisis de sin1plicidad de endentismos (PAE) y regionalización 

Se llevaron a cabo dos an.:ilisis de silnplicidad de ende1nismos .. uno para el total de Id 

aviíauna y el otro para lds especies residentes, utilizando con10 unidades de análisis a los transectos 

par<l el total de especies se obtuvo un solo dadogra1na {Fig. 14) .. éste tuvo un fndke de consistencia 

de 0.34, un (;,dice de retención de 0.55 y tuvo de 2269 pasos. 
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Este reveló la existencia de tres grupos principales, el primero (nodo 2) agrupando a los 

transectos de la región sur desde el este de Oaxaca hasta el sur de Chiapas (transectos U-X); 

teniendo con10 grupo hermano di transecto de Guerrero-Oaxdca (R). El segundo que abarca la 

porción central de la zona de estudio, desde el sur de jalisco-noroeste de Colima (L), hasta el centro 

de Oaxaca (T), salvo los transectos O, oeste de Guerrero-sureste de Michoacán y R Guerrero

Oaxaca; de estos el transecto correspondiente al este de Guerrero-oeste de Oaxaca quedó unido al 

prin1er grupo, el de la parte sur. El tercer y último dado es el que comprende toda la porción norte 

del oeste de México desd<' <'l norte de Sonora hasta el sur de Nayarit (nodo 6, transectos A hasta J), 

estos últimos dos grupos tienen con10 grupo hern1ano al oeste de Guerrero-sureste de tv1ichoacán 

(transecto O). Cabe mencionar que el transecto correspondiente a la Bahia de Banderas (K) quedó 

canto grupo basal. 

~---1': 

'.l 

3 

Figura 14. Ciadogrmna ohhmiJo dr.I análisis de PAE f'Llm d lotul de la avifouna 

Por su parte el único cladograma obtenido para las especies residentes tuvo un índice de 

consistencia (Cl) de 0.37, un indice de retención (Rl) de 0.59, y tuvo 1711 pasos. También arrojó la 

existencia de tres grupos (Fig. 15); sin embargo la topología y confom1ación de estos grupos es algo 
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difrirente. En primer lugar la porción sur, este de Oaxaca hasta el sur de Chiapas (transectos U-X; 

nodo 1) forn1a un grupo aparte, quedando unido a un ciado n1ayor que contiene otros dos grupos; 

de éstos el prilnero quedó forn1ado por la porción centro del oeste de México, nodo 4; desde el sur

Colima este de t\1ichoacán (transecto l'vt} hasta el hasta el centro de Oaxaca (T}, donde nuevan1ente 

los lransectos O (oeste de Guerrero y sureste de Michoacán} y R (Guerrero-Oaxaca} quedan fuera de 

este grupo. Finalmente la región norte, desde el norte de Sonora hasta el sur de Nayarit, que incluye 

a los transectos A hasta J (nodo 5) se agrupa nuevamente como una unidad cuyo grupo hermano es 

el grupo del centro, justo como en el cladograma de la avifauna total. 

Es in1portante n1encionar que los ciados que agrupan a la región central y a la porción norte 

aparecen con10 grupos hermanos en ambos árboles, aunque difieren un poco en su topología y el 

grupo hern1ano del ciado que los contiene a <tmbos es diferente en los dos ancilisis; en el árbol de 

especies totales es el transecto del oeste de Guerrero y surc_oste de rvtichoacán (0), 1nientras que en el 

árbol de especies rl"'Sidentcs es el transecto del sur dc_o jalisco-noroeste de Colin1a, L. En el caso del 

grupo central (desde el o;ur de> Colilna-este de> h.·tich~cán hasta el centro de Oaxaca}, en el c'.irhol 

correspondiente a la avifaund total represenld un solo grupo con el tr,111secto L (5 jalisco-NW 

Coli1na}. Sin en1bargo, en el dadograma de especies residentes, este último transecto se separa antes 

de este grupo, pero a pesar de esto las relaciones al interior de este grupo son exactamente iguales. 
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Por su parte, él grupo di? la porción sur (desde el este de Oaxaca hasta el sur de Chiapas) se 

coníorma prácticanlente :igual erí ambos cladogra1nas .. salvo su grupo her1nano que en el 

cladogran1it de'av_lfilu~j~ totál es el transecto R (Guerrero-Oaxaca). 

Avlfauna total Jispecies resld.•nles 

F1guru 16. Correspondencia l!"-"<1nrül1cn dt? h.."JS cludogrurnus <.fo nviíaunn lotul y de t'?Sf'L'ClL~ n?SidcnlL">S. 

La comparación de ambos cladogramas y su distribución geográfica (Fig. 16), sugiere la 

existenci.:'1 de tres grupos principales, el primero agrupa la porción norte desde el norte de Sonora 

hasta el sur de Ndyarit {transectos A-J) el cual está definido casi por las 111ismas especies 

(sinapomorfías) en su mayoría endémicas, en an1bos cladograinas, (r. g. Euptilotis 11coxCJ111s; 

Mt~Jancrpc.-s uropygialis; Cm11pcf'l1i111s impcrialis; Cya11oconix bc..•cc/1ei; Apl1c/oc.·omi1 wol/wcberi; Con'lls 
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sinaloac); un segundo que concentra la porción central que abarca desde el sur de Colima y este de 

M.ichoacán h'1sta el hasta el centro de Oaxaca (fransectos M, N, P, Q, S y T) el que esta soportado en 

antbos casos únicamente por dos especies, una de las cuales se repite en los dos análisis (Cyanodlla 

<"oronata pard ambos, Ergaticus r11l1cr para especies residentes y Myioborus 111iniat11s para la avifauna 

total). Finalmente, un grupo que contiene la sección sur, desde el este de Oaxaca hasta el sur de 

Chiapas (transcctos U a X); este grupo está caracterizado por una larga serie de especies, de las 

cuales algunas son endétnkas a la zona (c. g. Campylorlly11cl111s ::.011at11s, Passcrina rositac, Aimoplrila 

ll11111cralis) y otras de amplia d ístrihución (C". g. CnJpl11rc//11s ci1ma1110111t"11S, Orla/is llf!/11/a, AJinms 

gilv11s). 

DISCUSIÓN 

Registros de distribución puntudl 

Los resultados obtenidos muestran que el oeste de México es una zona de gran interés 

ornitológico, cuya importancia no ha sido apreciada correcta1nente con anterioridad (Peterson y 

Navarro 2000. Escalante ~I al. 1993). Uno de los factores que ha contribuido a esta falta de 

apreciación es un esfuerzo de colecta desigual a lo largo de la región, el cual se concentra en el sur 

de ésta (c. g. Sierra tv1adre del Sur, este de 0dxaca y sur de Chipas), debido principahnente a zonas 

o presencia de taxones de gran interés biológico. Es fácil apreciar la existencia de grandes huecos en 

el área de estudio (Fig. 3), principalmente desde el norte de Sonora hasta el este de Oaxaca. Algunos 

de estos se ubican en el este y oeste del estado de Guerrero, quizá esto se deba al difícil acceso de 

estas zonas o en el caso de Guerrero a la presencia de grupos annados y/o problemas políticos y 

sociales que han propiciado su inaccesibilidad (Navarro 1998). El oeste del estado de Oaxaca 

también representa un lugar de poca colecta científica, debido nuevamente a lo accidentado de las 

zonas tnontanas propias de esta región del estado. En la parte noroeste del estado de Sonora~ 

tamhién es posible apreciar .. huecos" entre las localidades de colecta~ en este caso es 111uy probable 

que J,1 presencia de éstos se deba a Id extensa zona que abarca el Desierto Sonorense y que las 

carreterds que cruzan la zona son escdsas. Por lo anterior, es imperativo continuar con la colecta 

científica en la zona, en particular las regiones que presentan los 11 huecosu ya n1encionados, (Rojas

Soto el al. 2002). 

Los resultados arrojcuon un total de 783 especies presentes en la Zona, lo cual representó un 

61.07~º del total de la avifauna naciotMI, en una primera instancia se podría pensar que es una zona 

muy ricd, pues ntcls de la mitad de la avifauna esta representada en la región, sin e1nbargo en 

términos t.ie área geográfica cubierta, el oeste de México representa un 30.94~a del territorio 
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continental nacional, comparada con otras regiones que ocupan una menor área pero presentan una 

riqueza n1ayor. Por ejentplo, la Sierra Madre Oriental presenta una riqueza de 532 especies (41.5% 

del total para México) en un área que ocupa aproximada1nente el 3.5,.:. de l'a superficie continental 

de México (Navarro d al. en prensa), lo que indica que no es una zona de alta riqueza de especies 

como ya lo habían seiialado anteriornlente varios trabajos (Escalante, et al. 1993, Navarro y Benítez 

1993). Sirva de eje1nplo que en localidades de Ja vertiente Atlántica donde se presentan las selvas 

tropicales muy ricas en especies, se concentran grandes cantidades de especies en áreas n1enores, tal 

es el caso de los Chimalapas (464 especies, Peterson et al. en prensa), Yaxchilán (235 especies, 

Puebla-Olivares et al. 2002) y Montes Azules (González-Garcia 1993). 

Contrario a lo que pasa con la rique:za, Ja concentración de endetnismos en el oeste es 

especialmente alta, un total de 157 especies endénticas fueron registradas para la región, de las 

cuales un 63.05% están restringidas a la zona de estudio (endémicas al oeste de l'v1éxico). Esto 

significa que el 66.24% del total de especies de aves endémicas a l'v1éxico esta representado en el 

oeste de México y que 41.7% son exclusivas de la región, como ya lo hahfan n1encionado Peterson y 

Navarro (2000). Considerando las regiones donde el endem ismo de aves se concentra (islas 

oceánicas, la costa del Pacífico, las Sierras l'v1adre Occide.ntal y Oriental, y el Eje Neovolcánico), el 

resto de la proporción de endentismos, el 33.76~, se estaría repartiendo en tres regiones restantes 

(las islas oceánicas, Sierra Madre Oriental y Eje Nl"ovolcánico), prácticatttente el 69.06"º del 

territorio continental n1ás las islas. Dado lo anterior, se puede deducir que el oeste de fv1éxico es una 

zona de alta riqueza de cndernismos (Escalante et al. 1993, Navarro y Benítez 1993, Peterson y 

Navarro 2CXXJ). En cuanto a la categoría de estacionalidad, se obtuvieron 638 especi~ residentes 

(81.4% del total) y un total de 239 especies tuvieron alguna categoria de no residencia, 228 (29.11 % 

del total de especies) resultaron ser de categoría n1igratoria y 85 (10.85%) transitorias, de acuerdo 

con estos resultados Ja zona del oeste de México resulta ser una zona de gran importancia para las 

aves migratorias. Por su parte Palomera et al. (1994) ohtuvieron resultados sintilares en un estudio 

que solo involucraba tres estados de la región, y mencionan que el occidente de México es una zona 

prioritaria para la conservación de las aves 1~1igratorias. Lo anterior, hace de la región del oeste de 

lv1éxico una zona de gran im portanci,1 en ntateria de conservación y es necesario tomarlo en cuenta 

en la toma de decisiones en la designación de áreas protegidas. 

Estos datos en conjunto con su éstatus de endentismo pueden apreciarse en la lista de 

especies obtenida (apéndice 1), donde se resume el conocintiento para la avifauna del-oeste. Ésta 

lista representa décadas de trabajo de cant po reunido (pues se basa en registros de especímenes 

colectados), en lo que radica su valor para el a\•ance en el conocimiento de la avifauna ntexicana, 
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pero aún falta ntucho tra.bajo por realizar para tener bases más sólidas para la conservación y 

ntanejo de la región. 

Patrones de distribución de rique7,a y endentisnto 

La compleja historia geológica del país generó una distribución irregular del territorio, mils 

ancho hacia el norte y más angosto hilcia el sur, fonnando penínsulas, planicies costeras y cadenas 

montallosas con orfgenes, dinámicas y composiciones distintas. En conjunto con lo anterior 

diferentes procesos biológicos y clin1áticos han ntoldeado el escenario evolutivo de la hiola 

nacional, propiciando una distribución desigual de la hiodiversidad. En términos generales ésta 

n1ueslra una tendencia a incrementarse hacia el sur del país, alcanzando su máximo valor en el 

centro-oeste de Oaxaca (Espinosa-Organistd el u/. 2000) donde convergen tres siste111as montaitosos, 

la Sierra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental. 

A partir de los análisis realiL1dos en el presente trabajo, es fácil reconocer la tendencia a la 

que se hace mención, de for111a general tanto para los análisis por transecto cotno por estado se 

aprecia que la riqueza tanto total como de endemisntos tiende a aun1cntar de norte-sur aunque en 

el ·caso del análisis por estado, algunos de ellos estaban poco representados debido a los lfntiles de 

la zona de estudio. 

Los análisis de distribución de riqueza y endemisnlo arrojaron que el estado con 1nayor 

riqueza, tanto de especies con10 de endemismos, es Oaxaca, a pesar de que no fue uno de los 

estados cuya extensión territorial fue usada en su totalidad en este estudio; de igual fonna en las 

gráficas de riqueza por transecto se observó que la ntayor riqueza se concentraba en el últinto 

transecto {el X). locctliz.:1do en Chiapas y finalmente el transecto con mayor concentración de 

ende1nisn1os se localizó en Guerrero. Es de esperarse, que aunque muchos autores seiialan a la zona 

de estudio como baja en témtinos de riqueLl (('. g. Escdlante et u/. 1993, Navarro y Benitez ·1993) Ja 

mayor p.1rte de está se concentre hacia el sur, debido a la gran diversidad de a1nbientes que van 

desde los secos tropiCclles hasta los hábitat ntontdnOS tentplados. 

En reldción con los análisis de diversidad altitudinal, los resultados obtenidos indican que 

parc'l el total de la avifauna, los transectos con dita riqueza en general tienen 1nenor diversidad 

altitudinal. No ohstc1nte el lransecto Q en el sur de lv1éxico-?v1orelos y centro de Guerrero, es la 

excepción ya que presentó un número alto de especies {segundo transecto en riqueza con 379 
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especies) en 42.5 intervalos de altitud. Sin embargo .. en el transecto imncdiato R Guerrero-Oaxaca 

con un n1is1110 intervalo, presenta una riquez.a suma1nente menor (188 especies), esto nuevan1cnte 

puede ser resultado de un esfuerzo irregular de colecta como ya se h"1 n1encionado. Dado lo 

anterior, se podría pensar que una mayor diversidad de altitudes no cstd favoreciendo el au1ncnto 

de la riqueza, de hecho en algunos trabajos se ha establecido que la riquez.a de especies decrece 

confon11e la altitud aumenta .. es decir los sitios más bajos poseen la mayor riquez.a de especies en 

los hábitat n1ontanos (ferhorgh 1971, Navarro 1992). Por el contrario, en el caso de la avifauna 

endé1nica los resultados n1ostraron un esquema totalmente diferente, la riqueza de especies 

endé1nicas se incren1cnta conforme la diversidad altitudinal aumenta. En este caso se puede 

apreciar que el transecto Q en el sur de México·Morelos y centro de Guerrero, tiene la 1nayor 

riqueza de endemisn1os, es importante n1encionar que. este transecto corta porciones de la Cuenca 

del Balsas, la Sierra ?vtadre del Sur y la Costa del Pacífico en su porción n1eridional. Resulta 

interesante, al apreciar la gráfica de la figura 9, observar que ésta se comporta de una fom1a 

tolaln1ente opuesta a la del total de la avifauna; esto es posible explicarlo dehido a que, al encontrar 

una n1ayor diversidad de altitudes poden1os hallar tan1bién una rnayor diversidad de arnbientes en 

este transecto, estos últimos se localizan en una altitud, o rango de altitudes. específicos como es el 

caso de los bosques mesófilos de montatla los cuales se localiz.an entre los 600 y los 3000 m de 

altitud(Luna et al. 1999); por lo que al encontrar una gran diversidad de an1bientes aislados 

geográficamente altitudinal y/o latitudinahnente 1nuchos taxones se han diversificado y 

especializado en ambientes particulares (Escalante et al. 1993, Navarro y Benftez 1993) por Jo que Ja 

concentración de endénticos en tales ambientes tiende a ser nuiyor. 

Analisis de Atenuación 

Los análisis de curvas de atenuación arrojaron la existencid de seis sitios con una alta tasa 

de recambio de especies, cuatro que fueron congruentes en an1bos análisis y dos que solo fueron 

arrojados por el análisis con especies endémicas. El primero de ellos entre los transectos C, centro 

de Sonora a los 28º norte y Den el sur Sonora y oeste de Chihuahua (27-' N), este alto recan1hio (Fig. 

10 y 12), podria ser explicado por la presencia de un ecotono, ya que de acuerdo con el mapa de 

provincias biogeográficas de CONABIO (1997), es precisamente en ese transecto donde termina el 

Desierto de Sonora (región Sonorense) y comienzan las selvas bajas secas del Pacifico {bosque 

tropical caducifolio), por su parte de acuerdo con el 111apa de vegetación potencial de Rzedo"•ski 

(1990) es justo la zona donde se tern1ina el matorral xerófilo y comienz.a el bosque espinoso, en este 

último tipo de vegetación las comunidades que lo con1pone11 no están hien delitnitadas por lo que 

pasan de formd muy pdulatina a otro tipo de vegetación en especial a bosque tropical caducifolio y 

pastizal (Rzedowski 1988). Entonces el pasar de desierto a este nuevo hábitat, podria existir una 
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discontinuidad significativa. De acuerdo con Terborgh (1971) y Terborgh y Weske (1975), uno de 

los principales factores que afectan a la composición de las comunidades avifaunísticas son las 

discontinuidades en los hábitat, en otras palabras los ecotonos; este podría ser el caso de este sitio. 

En una revisión de la regionalización propuesta por Stuart (1964) hecho por Álvarez y de Lachica 

(1974) se reconoce una provincia biótica Sonorense, la cual se extiende desde el extremo noreste de 

la península de Baja California al este de las Sierras de juárez y de San Pedro Mcírtir hacia el este 

liJnitada por la Sierra Madre Occidental, comprendl.' ade111ás, las porciones sureste y suroeste de 

California y Arizona respectivamente, de acuerdo con estos autores esta es una de las regiones más 

conspicuas del país. adenHis de que se menciona que Jos elementos faunísticos que Jo con1ponen 

son especies adaptadas a las condiciones del desierto. rara vez localizadas al sur de esta llanura. De 

acuerdo con los resultados obtenidos y la literatura. existen especies que cuya áred de distribución 

termina ta1nbién justo donde el desierto lo hace (c. g. Colinus rittgwayi. Toxos/011111 crissalc. Psaltriparu.•• 

p/umhe11.\', Amplrispi:;a be/Ji. Spi=clla l1rewcri y Orcoscoplcs tt10nta1111s), esto provee de sustento para la 

existencia de este sitio así. como de la provincia antes mencionada. 

El segundo sitio de importancia se localiza entre el transecto J en el sur de Nayarit (21º N) y 

K en la Bahla de Banderas a los 20° N (Figuras 10 y 12), en este caso con la ayuda del mapa de 

altitud pron1edio se puede apreciar que las estribaciones de las rnontailas del Eje Neovolcánico 

Transversal llegan prácticamente hasta la costa en la parte sur de la Bahía de Banderas en Cabo 

Corrientes, éstas podrían estar representando una barrera geográfica para la avifauna de tierras 

bajas. Esto encuentra sustento en los resultados obtenidos para los transectos K en Bahía de 

Banderds y L en el sur de Jalisco y noroeste de Colin1d, pues se obtuvo que algunas especies 

ternlinan su distrihución justo en este punto (c. g. 01/liprpla douglasii. Orla/is ?Pagkri, Calocitla collici. 

Cyanocorax bc(•c/rcii. Virco paluslcr) y a partir del siguiente transecto, o inclusive de la última porción 

de> este mismo transe<."to K dejaban de distribuirse y aparecían nuevas especies (c. g. Ca/ocitla 

formosa. Orla/is poliocephala. Cyunocorax sanb/asianus); de igual fonna Ho\vell y \Vebb (1995) sugieren 

que en c-ste sitio termina la distribución de vark1s especies, entre ellas las rnencionadas 

anteriormente, y comienza la distribución de otras especies (c. g. C/1/oroccnJIC ama:ona, Dc11droica 

magnolia). o formas de estas co1110 es el caso de Orla/is waglcri-polioceplwla y Virco pallc11s-pa/11stcr que 

hajo alternativas taxonón1icas son consideradas especies diferentes (Navarro y Peterson en prep.). 

El siguiente sitio se encuentra entre los transectos Q, en el sur de los estados de México

rvtorelos y el centro de Guerrero (99" W) y el R Gucrrero-Oaxaca (98º \V), transectos que cortan 

porciones de la Sierra Madre del Sur, la Planicie del Pacífico y Ja Cuenca del Balsas de acuerdo con 

el n1apa de Provincias l3iogeográficas de CONABIO (1997). En esle caso el alto recambio de especies 

encontrado pudiera deberse precisamente a este corte de las regiones del que se hace n1ención ya 
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que lit composición de especies al menos entre las tierras bajas y las zonas nlonlanas es altan~ent~ 

diferente, no obstante, los resultados de las consultas de la base de datos indican que l~m,hién hay 

algunas especies que tcrnlinan su distribución en estos tran~ectos como es el caso de CnJpturdlus 

ocddcntalcs, de igual fortna Friedmann et al. (1950) mencionan que el línlitc de distril~ución de 

CnJplurc/1115 ci11na7rtomc11s occiticntalis se encuentra en el centro de Guerrero. 

Finalmente el último sitio de interés para el análisis de avifauna total es el localizado entre 

los transectos centro de Oaxaca T (96° \o\1) y U en el este de Oaxaca a los 95° W; el transecto T se 

localiza justo en una zona montailosa aislada del estado de Oaxaca, la Sierra de f'vtiahuatlán, y justo 

en el lransecto U es donde ésta y la Sierra Madre del Sur ternlinan y comienz.an las tierras bajas del 

Istmo de Tehuantepec; Binford (1989) en su nlonografía para el estado de Oaxaca nlenciona que una 

serie de pequeñas montañas (altitudes no 1nayores a 750 n1), referidas como nlontañas del lstnlO de 

Tehuantepec, separan las tierras bajas costeras del Atlántico de las del Pacifico, éstas montañas se 

extienden desde las colinas base de la Sierra Madre del Sur (Sierra de Choapan) en el oeste, hasta 

las de la Sierra Madre de Chiapas en el este. Confornu" a este esquema, éstas representan una 

barrera mayor para las especies de tierras altas y un corredor inlportante entre las faunas de las 

planicies Atlántica y Pacífica. Por lo que el dilo recanlhio de especies en este sitio, puede deberse 

precisanlente a la existencia de esta barrera, pues los taxones endénlicos de la Sierra de Miahuatlán 

y de la Sierra f\.-tadre del Sur, ven frenada su distribución (c. g. Ama=ilia wagneri. Chlorospingus 

a/l1ifrons) por la presencia de estas altitudes bajas, apareciendo nuevos taxones propios de tierras 

bajas (e. g. Crypt11rc/111s du11a1110111c11s) o endémicos de áreas nluy restringidas ("narrowly endemic"· 

de acuerdo a Cracraft 1985) como Aimop/1ila s11micl1rasti y Passscrina rositac restringidas a las tierras 

bajas del lstnlo. 

En relación con esto, Álvarez y de Ldchica (1974) con base en el esquenla de provincias 

biólicas de México de Stuart (1964) el cual solo es nlodificado ligeramente en su análisis, hacen 

mención a una provincia, en cierta nu!'dida concordante con la posición del sitio de alto recatnbio 

aquí 1nencionado; Ja Provincia l3iótica Tehuatltepec, la que según Stuart (1964) comprende la 

planicie costera de Oaxaca y la región del sur del lslnlo de Tehuantepec, así con10 el valle del rfo 

Grijalva y una corta extensión de la planicie costera Chiapdneca, hasta el río Tonalá; no obstante 

esta delimitación difiere de los limites presentados por Smith (1941) y Goldman y Moore (1946). 

Smith propone una región algo 1n.1s pequeña, Tehuana, que abarca pr .. ictica1nente los nlismos 

límites que Stuart y Alvart:-z y de Lachica enuncian, solo que no incluye el vaUe del Grijalva, 

llamado Depresión Central Chiapaneca, Stuart la incluye argutnentando que tiene una relación 

foun{stica más estrecha con Tehuantcpec por condiciones climálico-ccológicds. Anlbas propuestas 

coinciden en que la región al este por el río Tonalá~ donde comienza una provincia resultado de la 
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división de la planicie costera, ésta última Goldman y l\10ore .(1946) la incluyen como parle de la 

región Tehuantepec. Esta región podría se valida por la avifauna presente ya que coincidentemente 

con los lin1ites n1arcados por Sn1ith (1941) existen taxones endémicos (r. g. Passcrina-rosilac) que solo 

se circunscriben a esta área. 

En el caso de los dos sitios de alto recambio de especies endé1nicas, obtenidos a partir de 

este análisis, el prin1ero de ellos se ubicó entre los transectos H, sur d..- Sinaloa-Durango a los 23° N 

y el 1 en el norte de Nayarit y Jalisco a los 22º de latitud norte, este sitio concuerda con el límite de 

dislribución de algunos taxones endé111icos de acuerdo con los resultados del presente trabajo (c. g. 

T11rd11s graysoni. /ctcrus grayso11ii, Rlzynclzopsitta pacl1yrlry11clza. Cyanocora:r dickn_¡i}, e inclusive con Id 

sugerencia de Ho\vell y Webb (1995) en la primera porción del transecto J en el sur de Nayarit; 

muy cercano a este sitio se tenninan las distribuciones de otras especies (c. g. Tunllls graysoni. 

Rhynclwpsitta pacl1yrlzync/1a como residente, Xcno~piza builcy1) en arnbos casos se incluyen especies 

de distribución restringida a áreas muy pcqueil,1s (''narro\vly endemic" de acuerdo con Cracraft 

1985) como es el caso de /. graysonii y T. gruysoni, ya que ésta representa la única área de 

distribución continental de estas especies, o el caso de X. hailcyi restringido a ambientes muy 

particulares del Eje Neovolca.nico Tr,'lnsversal, cuya distribución histórica inclufa algunas zonas 

similares de la Sierra t\.·ladre Occidental de los eslildos de Jalisco, Durango y Nayarit, éstos registros 

son los usados en el presente trabajo, aunque desde hace alrededor de 50 ailos que no se reporta 

para esta zona (Howell y \Vebb 1995, Oliveras de Ita 2002). 

Al hacer una comparación con Jos n1apas de vegetación potencial (Rzedowski 1990) y de 

Ecorregiones de CONABIO (1999) y la localización de estos transectos, se puede apreciar que es en 

este sitio donde se termina la distribución de los 111anglares (vegetación acuática para RzedO\\•ski, 

~langlares de n1arismas nacionales según CONABIO 1999), mientras que para el oeste de estos 

transectos. es posible distinguir que la Sierra ~1adre Occidental se encuentra con el Eje 

Neovolcánico Transversal (CONABIO 1997, 1999) Este sitio se localiza entre la zona de transición de 

tres Provincias Biogeogriificas, la Sierrd ~ladre Occidental, el Eje Neovolcánico y la provincia que 

Stuart (1964) llamó provincia hiótica Sinaloense, la que comprende desde la cuenca del río Yaqui en 

Sonora, hasta la desembocadura del río Santiago en Nayarit (Álvarez y Lachica 1974), este último se 

ubica justo en Ja porción meridional del transecto J en el sur de Nayarit. 111uy cercano al sitio de alto 

reec-1n1hio de especies entre los transectos H e I; es ilnportante hacer notar que la ubicación del río 

Yaqui es precisan1entl' l.'n el primer sitio de recambio de este estudio entre los transectos C y Den el 

~urde los estados de Sonora y de Chihuahua. Con hase en la concord~1ncia de los límites de las 

provincids propuesws tdnto por Stuart (1964) como por Álvarez y de Lachica (1974) y CONABIO 

(1997), aunado a la coincidencia entre las distribuciones de las especies ya 111encionadas y la 
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presencia de este sitio de recambio, se puede decir que estas tres regiones son validadas por la 

,1vifauÍla. 

Por últin10, el alto recambio en la composición dt' especies encontrado en el sitio ubicado 

entre los transectos N y O (Fig. 11) podria reflejar la separación entre la Depresión del Balsas y la 

Sierra Madre del Sur. Estas regiones han sido propuestas por algunos autores (Binford 19891 

Navarro 19921 Escalante el al. 1993, Feria 2001), como centros de concentración de enden1ismos; esto 

quiza por que sus características topográficas,. climáticas y vegctacionalcs que han permitido la 

evolución y diversificación de varios grupos,. entre ellos las aves,. cuyas diferencias en endemis111os 

las hace particularmente distintas. 

Análisis de Simplicidad de Endemismos 

Al analizar la composición de especies y la topología de an1bos cladogramas, es posible 

apreciar la existencia de ciados mayores que agrupan a tres grupos principales (Fig. 16). En primer 

lugar se separa un ciado que contiene a la porción sur .. básicamente desde el este de Oaxaca hasta el 

sur de Chiapas (transectos desde U hasta W), aunque en el cladograma de especies residentes se les 

una el transecto correspondiente a Guerrero-Oaxaca (R); y en segundo lugar un ciado que contiene 

a las porciones centro y norte,. la porción central que va desde el sur de jalisco y el noroeste de 

Colima hasta el este de Oaxaca (Transcctos L. M, N. P. Q S. T) salvo los transectos O y R que se 

separaron del grupo en ambos casos; y la porción norte Ja que abarca desde el norte de Sonora hasta 

el norte de Nayarit y jalisco (ex.cluyendo al lransecto K correspondiente a la Bahía de Banderas en el 

sur de Nayarit y noroeste de Jalisco el cual en ambos casos se separa rápidamente de este grupo). 

Por otro lado se observa que se definen grupos menores (o subgrupos) al interior de los 3 

grupos ya mencionados. Es posihle apreciar que los transectos A, B y C guardan una relación 

estrecha en los dos árboles (Fig. 14 y 15) en an1bos análisis una sola especie es la que le da identidad 

a este grupo (Toxosloma crissalc), esta información se llevó al contexto geográfico y se ubicó en la 

porción n1ás nortelia de la sección norte (Fig. 16), en el desierto de Sonora. Al con1parar este 

subgrupo resultado de los cladogranlas obtenidos de los análisis de PAE con los de atenuación~ 

existe una concordancia con el prin1er sitio de alta tasa de recambio,. el cual se ubicó entre los 

transectos C y D. Ton1ando en cuenta lo ,1nterior, aunado il que la especie que apoya la fom1ación 

del ciado (Toxosloma crissalc) se distribuye en las zonas desCrticdS del noroeste, y que algunas otras 

esp<>cies que ocurren en los transectos que forman este dado tienl'n una distribución silnilar (e. g. 

Ampl1ispi~1 bt:/li, Spi=clla brcwt•ri y Orroscoptcs 111011tan11s); este suhgrupo puede estar validando la 

región Sonorense reconocida por Stuart {1964) y Alvarez y de Ldchica (1974),. sin emb,1rgo .. la región 
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Sonorense propuesta por CONAIJIO (1997) no concuerda del todo con los· límites que se 

encontraron en el presente trabajo, la región se1lalada aquí podría reprCsentar una subregión de 

ésta. 

Dentro del ciado de la sección central, los transectos P, Q, S y T geográficamente desde el 

centro de Guerrero hasta el centro de Oaxaca; forman también un subgrupo, en este caso las 

especies que le dan identid,1d son exactamente las nlismas en ambos cladogramas y todas 

endémicas típicas de los hábitat montanos, (Dc11droty.\· m11cro11ra, W111pornis 111argaritac. 

A11/acorl1y11c/111s wagleri. Cy11nolyca tnirabilis y Cll/orospi11g11s t1lbifro11s), las que se sabe son especies 

estrictan1ente endénlicas a la Sierra Madre del Sur (Navarro 1998, Navarro y Pelerson en prensa). 

Dentro de este pequerio grupo existen dos grupos ntás, uno forrnado por los transectos Q, S y T que 

está apoyado por especies cuya distribución también se restringe a las n1ontañas de la Sierra Madre 

del Sur (Cyrlo11ix sallci. Aimopllila s11111ichrasti. Pipilo albicollis y Demfrocolaplcs slteffleri). Y un último 

forntado por los transe<."tos S y T, geograficamente ubicados en fo. porción nterid ional de Oaxaca 

(entre los 96° y los 98º longltud oeste, Figuras 2 y 16). Este pequei\o dado es definido nueva1nente 

por especies de monta1la y de distribución restringida a las 1nontailas de Oaxaca (Ama:ilia u1t1g11cri. 

E11pllcr11su cym1op/1n;s. Aimophi/11 nolostirta, Gcothlypis nclsoni y Cya110/yca nana) particulannente, la 

Sierra de f\<tiahuatlan y las serranías del norte de Oaxaca (muy posibletnente el Nudo de 

Ze111poaltépetl, Escalante el al. 1993). Par.i estos dos grupos, ambos análisis ,1rrojaron exactan1ente la 

ntísnta serie de especies con10 sinapomorfias. 

Es interesante mencionar que la Sierra lvladre del Sur ha sido apreciada como una región 

de gran relevancia para la avifauna por diferentes autores (c. g. Escalante et 11/. 1993 Navarro 1992, 

1998, Espinosa-Organista el 1l/. 20CXJ), aunque nuevantente canto ocurre con el resto del oeste de 

f'vléxico esta zona no ha sido apreciada como el centro de endentísmo que es (Escalanle el a/. 1993, 

Hernández-B.ifios et al. 1995, Peterson r Navarro 2000), de igual forma la Sierra rvladre del Sur ha 

sido reconocida como una provincia biótica en diferentes esquemas de regionalización (e. g. 

Goldmdn y 11.foore 1946, Stuart 1964, Álvarez y Lachica 1974, CONABIO 1997, 1999), los resultados 

del presente trabdjo, tanto los del análisis de PAE como los de atenuación, parecen validar la 

confom1ación de esta región. 

Por su parte, el subgrupo fonttado por los transectos S y T gr.ográficamente refleja las 

111onta1'ias de Oaxaca, ntuy probahlentente el Nudo de Zempoaltépetl y la Sierra de f\ .. liahuatl.ln. En 

arubas se ha documentado la ocurrcncü1 de especies o subespecies de acuerdo a criterios 

taxonórnicos tradicionales (AOU 1998), cuya distribución está restringida a tales regiones, lo cual es 

un indicador del alto grado de aislan1iento geográfico y dt-- la importancia del can1bio evolutivo que 
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ha ocurrido en ellas (Escalanle et al. 1993). En este sentido, Binford (1989) menciona que la Sierra de 

tvtiahuatlán, ha dado origen al nu?nos a una especie y a varias subespecies de aves, además de aloja.s:

a otras especies endé1nicas al oeste de Ntéxico; coincidiendo con esto, Escalante et .a/ •.. (~993) 

basándose en el esquema de regionaliz.ación de Smith (1941) proponen el eslatu~ de.pr~vinc.ia 
biótica para estas dos regiones, al realizar un análisis de sin1ilítud resultan congrCgá~aS .e~1. un 

grupo, en el que la Sierra de Miahuatlán eslá mils cercana a la Sierra Madre del Sur;.y'~I Nudo: de 

Zen1 poaltépetl, los resultados del presente trabajo concuerdan con este patrór:-. 

Al comparar los resultados del análisis de PAE con los de atenuacióli es posible apreciar 

que algunos de los ciados tienen coincidencia geográfica con los sitios delimitados por un alto 

recambio de especies. Un primer grupo que presenta tal coincidencia es el de la porción norte 

(transectos A-J) ya que an1bos análisis de atenuación muestran la existencia de un recambio 

in1portante de especies entre los transectos K y j en la Bahía de Banderas, sitio posterior al ciado 

n1encionado, y para el cual las estribaciones del Eje Neovolcánico podrían ser la barrera geográfica 

que separe algunas de las especies del ciado norte con su ciado hermano el central. En segundo 

lugar, el subgrupo A-C del norte de Sonora, refleja la ocurrencia del pritner sitio de recambio, entre 

los transectos C y D. an1bos resultados ubican como su límite justo donde comienza una 

discontinuidad de hábitat (ecotono), pues el Desierto Sonorense tem1ina y comienza una vegetación 

más tropical (Rzedowski 1988, CONABIO 1999), además de que las especies que apoyan tanto la 

fonnación del ciado como el an.ilisis de atenuación. son afines a las condiciones particulares de 

zonas desérticas. Por su parte, el ciado del grupo sur también presenta esta n1is111a coincidencia. 

Entre los transectos T y U aparece el último sitio de recan1bio, justo en el área donde terminan 

zonas montallosas de importancia, y es precisamente en el transecto U en el este de Oaxaca, donde 

con1ienz.a el grupo de la porción sur (U-X), cabe recordar que este grupo es el que sietnpre se 

rnantuvo igual en ambos cladogran1as quien aden1ás es apoyado en an1bos casos por la n1isma 

serie de sinapomorfias (c. g. c,1nr¡n.1Iorl1ync/111s :onalus, Passcrina rosilae, Aimophila l111111eralis. 

Cryp111rcl111s dtrnamomcus. Orla/is vctu/a y Mim11s gilvus). Dado lo anterior, es muy factible pensar 

que los resultados de ambos análisis se apoyan entre sí, razón por la cual el utilizarlos en conjunto, 

proveen una buena herrdnlienta para estudios de este tipo, sobre todo en el campo de la 

regionalización biótic.1. 
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APÉN"DJCE l. Listn dl• l¿1S l'Sl~ .... ·1ps rrPSl!nlL'S t!ll l'l l-~ll! dt! Méxi~:(1 por lruns.. .... :h"S. Las ftu•nh-s dt! 1nh1nnanón 
sc111 las nwnt•ü1naJas l"n d ll'xlo. El ordt?n a nivt•I surrnüSpt.-cif¡,·o siguo u AOU (1998) y In nonwncluturu 
t'Srt'Cífkn tt Nnvurro y Pt•h·~m (Pn prt•p.). El t"Stutus osludonul (SE) se indicu paru lu regibn l!ll nmjunto: R: 
R1isiJr.ntP ra•rnhtm•nh•, M: ?\.1i¡•,ntlorio, T: TrílllSiloria. El t.~lnlus dl• t.'ll'-h~mismu (END) fut~ nsir.nudo de lu 
siguit•nll! fonnu: E t•ndi•n111.:o u Mt·~xin1, \V: t.•ndl•111ico ul tll'Slt• dt• tv1l•xin1. 

Nombre Científico SB END A B C D B F G H 1 J K L M N O P Q R S T U V W X 

·uuat1111s major R 

Cry11turdl11s ~1ui R 

Cry¡1t11rdl11 ... 1iccid1·11tafo• R w 1 1 1 1 1 1 1 

Cr.1fJ'l1trdl us n111111m11mt'IL"' R 

Corag_'lf'S atratus R 

Catll.1rl1..~ trura R 1 1 

C11tl111rti·s l111rrnuia1111~ R 

.~11rcor111u¡•lr1t."' /'ªI"' R 
/'11111/io11Jmlrnl"111~ R,T,M 

R 

Ch1111drt1lt1t"Tn1 1111ci1wtus R 1 1 1 1 

1·1,1111•11/i~ fi'rf1n1t11s T 

R 

U,,1~trlwmus ~"·111f,,¡¡~ R 
R 

/ctu1111r/Hml1c·11 T 

R 

M 

R,M 1 1 1 1 

R,M 1 1 
l\CC1J'lft'T gc."11t1/1s R 
Gt•r11110~¡,i=n cat·r11/c"S4."t'l1~ R 1 1 

R 

/\st11r111t1 }'la • ..-:i11ta R.M 1 1 1 1 1 1 

R,M 1 1 1 

R 
l>1ttnis11//11. ... 11r11f11t111g11 I~ 

JJ11ral111tc11 11ttin11c111_.;. R 1 1 

l lnrl'yll11/i11et11~ ~•/it11ri11.-. R 1 1 

R 1 1 1 1 
¡-:,,,,,, ,,,,,.,,, ,,~ M 

11.1,T 

I~ 1 1 
f:ul1't' ~U•tllll:-.cllll M,T 
/:11ltltt1fl1101111fal11~ R 

R.M,T 

1:111t'' 111111111c.·11~; .. R,M 

R 

.'\qw/11 d1rysad1J~ T 

R 
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Nombre CientlOco SE l!ND A B e o E F G H 1 J K L M N o r Q R s T u V w X 

~¡•i:nl"lus tyranuns R 

S¡r1:at"11ts tiruatus R 

/lnf'lrius mm·rica1111s R 

Cnr11car11 cllt•riw11y R 1 1 1 1 1 1 1 1 

/\11crast11r rujic111/is R 

/\1icrnslur s·m1l11rq1111t11s R 1 1 1 1 

l-h·r¡•d11tl11T1':'> n1chi1t111ms R 1 1 1 

1'11/cn S/Jtln"'-·nu~ t.::..M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fa/c11 lri11•ic11/is R 

1·11/n• ei1/uml•11r111~ M 

h1lco j1·uwmlis R 

F11/ct1 r11j1~'\11/nr1s R 1 1 1 1 1 1 1 
J'nlec1 lllt'\ICllllIL .. R.M 

Falc,, 1'1-rt-:_,:r11111s R,M 1 1 

( >rtali~ lll'11tla R 

( >rtalis w11glt·ri R \V 1 1 1 1 1 

< lrtalis J"'/focql/ra/a R \V 1 1 1 1 1 1 1 

( >rtalts fruco,'\tl~lra R 

/>1·11c..·Jo11ma m,'\r" R 

l'1•11,·lt1¡•1·1111r¡111r11s·1·11s R 1 1 1 1 1 

< ln·"¡l/wsis ,J,•rl1in1111s R 

Crat r11lm1 R 

/\ 1dc.·ngri~ g11ll11¡•m'i1 R 1 1 1 1 1 

l >,·,,,Jrorlyt uwcrourn R E 1 1 1 1 

< >1ltml1'J'lwr11s K11ll11lus R 

/J11cty/c1rtyt tl111racrcu~ l' 
Cyrt1111_11ts11/á R \V 1 1 
Cyrt1111yt m11utc:11111111· R 1 1 l 1 1 1 1 
C_11rt1111yt cicdlntu.' R 

Col11111~xo•lmm11 R E 

Co/11111s xra_ipt.nu R E 1 1 1 
C11/i1111'!'> ¡iwxt11ralrs R E 

Ct1/111us virgimanus R 

Ct1/i1111s rM,,•111ny1 R E 1 1 

C11/i1111~ c11y11/n~ I' \V 

l'/11fllrly.tji1!><·i11/11~ I' \V 1 1 

C11/l1¡"-"/'la s¡wmrala I' 
Cnl/1¡1q1/n 1lii11gln~11 I' \V 1 1 1 1 1 

C11lli/"-'1'"1gmul•d1i I' 1 1 1 

Co/11111l111lm111 R 

Co/11111/1¡1 S/1t.'ci1'"'-ll R 
c,,/11111/ln j1m.•1r11~/r1~ 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C11/11111/1ajii'il.·wt11 ,., 1 1 1 1 1 1 

Ct1l1uul1a 111gr1r1-sln~ R 

Zc.•11111llut1~111IKt1 R.r-.1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/c.·11t11da 111ncr1111ra R,M 1 1 

C11/11111bi1111 i11c11 R 1 l 1 
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Nombrr Clentifko SE END A B e o E F e H 1 J K L M N o r Q R s T u V w X 

Col11111l,i11a ¡1as.~-ri11a R 1 1 1 1 

Col11m1'i11n 111i1111/a R 1 1 

Cc1lumb11m ta/11ac,1ti R 1 1 1 1 1 

Cltirm1is prdi1'r.>ll R 

Cldrauis 1110111/doura R 

/"-'l'"'''lavc.Trt."1111.\1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

/"-·¡1totiil1¡1/11ml1án·1~ R 

c.,,,r_r¡gc111 t1lbifacir:s R 1 1 

Gt'f.1fry,..;ou mo11ta11a R 

Ar11tiuga lirt7l':-Olt•ri I~ w 1 1 1 
Ar1lli11ga lttllod1h1rn R E 

l\rall11g11 stn·111Ul R 

Aratiuga ast« R 

Arnliuga ca11ic11/aris R 1 1 1 
Ara militan·s R 1 1 

Ara mncat1 R 

N.lr_1111clw¡~i1ta pach.vrl1yucl111 R w 1 1 1 1 

Holli11rh.v11cJ1w~ li11t-ol11 R 

J"ur111L<> cy1111011_11~\'illS R w 1 1 1 1 1 1 

J:rotc',-.:t-r1s j11~-.:11larr!'> I~ 1 
/li111111!'>sc.·111/1s r~ 

A 11111=.t111a alht/rmt!'> R 1 1 
Ama=mmfiut-<lti R w 1 1 1 1 1 1 1 

A11111=1111a uutruuualls I~ 

Amn=mta jl1rim~ R 
Anur=.t11m 11ralrn. R E 
.1\ma=otrn aurvl'a/Jiata R 

Co1.xy=us t•rythrt1J1llralm1L..; T 
C1'C'c_i¡=11!'o nm1.-rica1111s M,T 1 1 1 1 

Cocr..:¡=11s111111or R 
Pia_r¡11llrt.'Tmvl'l111" R 
1'111_r¡n mt.·xicnun R w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ta¡1tTt111acvm R 
l >r0111t1coccyt ¡rlrnsia11t"llu~ R 
A1(1ron1cc.z¡t t"r.lflltn111ygu:-. I~ 1 1 1 

Cc·11n•ccyt l'l"/1tt R 1 1 1 
Gt•11nJC<.~l/l cal1ji1r11ia111L..; R 1 1 

Cr11t1111lwsn :-.ulctn~tris I~ 1 1 
·1:r¡10 alha R 
(>tus J111111111coln.;, IU,,1 

<>l11.-.J.i•11uh·ot11Í I~ 

()/U!'> St't/UClll~ R IV 1 1 

( JtU!'>ClltJ/l(_ºrl r~ 

c>t11:;/nm/11 R IV 

<>tus tr1clw¡1~1~ R 1 1 
< >t11!'>gunlt.•11111/a1.· R 1 1 
( ltu:; lwrbnr11s R 
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Nombre Ci~ntifi<'O SE ENO A B e o E F G H 1 J K L M N o r Q R s T u V w X 

/ .(1¡1/11~trh crislntn R 

/'11/satrix J"-.,.~111allnltl R 

Jlul1opir>:i11wu11s R 1 1 1 1 

G/n11ád111m guomn R 1 1 1 1 1 1 

Glc111n1l111111J1n'11111r11111 R w 1 1 1 1 

c..;1n11c1d111111 xn~"111 R w 
Glc111ctd1uml1ri1~ilw11um R 1 1 1 1 1 1 1 1 

/l.11crt1tlw11c wl11t11C:.'fl M,T 1 1 

"' tflt'lh• ClllllOll11r111 R,M 1 

C1e·ral•t1<'1r,..;at11 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C1L"n1l1d 111xr1•h11i·11la '~ 1 1 

Strt\ 1icn1lt-11Jafo-> R 

Strn r•arra R 1 1 

Strit f11/n:~1·11~ R 

l\s11111t11~ M 

/\Sl(I !-'ol.l/J.:111~ R 1 1 

/)~c·ui/11:-·":"1':<" cl111uator R 

/\cgc1llu~ ncnil1c11~ R 

A«go/111~ rril>-,'1Pt1y1 R 

CllPrdt'ih~ ac11t111r·11111~ R,M.T 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cll.,rd1·1lr~ 11111111r M,T 1 1 

Nycfoln•m11~ r11l11n1l/;s R 1 1 1 1 1 1 

l'ltaln1·11011t1l11.., 1111tlall1i R 

Nyct11'hry1111 .... mc/i"1lt.l11 R w 1 1 

Ca¡1r111111lg11.., n1rolim·1b1s 1\1 

C11¡•rim11lg11s ~1lm111 R E 

C11¡1nw11f.-,.:11s ru/~'1''ª.'I' R,M 1 1 1 1 

Ca1•nm11lg11s r111cifi.-r11~ M 

Cn11n11111lg11!' 11n~111ai· R.M 1 1 1 1 1 1 
Ca¡1n·11111lg11~ uwi·u/1c11w/11. .. R,M 

Nycti/.111~ JllllllllCCll~i~ R 1 1 
c.v,,~·luide~ 111g1•r 1\1,T 

C_lfl'~·/11111t~~t11n.,., R \V 

Strc·11t11¡1r11e111·r1111"1 R 

Str171/1111roc111· ::,111nr1~ R 1 1 

Stn71t1iJ1r1'C11c ~·min•llttri~ R \V 1 1 
Cluu·tura 1•1:l11g1n1 T 

Cllnd ura rtclmw111/i R 

Ou1i·J11r11l•t111\i R,T 1 1 1 1 1 1 

A1t.-r11111111t1..~ ~•tt1tnl1 .... R 

l'"'' .. l/f'li/11 ~111ct1/1it·r1111.11mi R 

l'l111t'll11tr111 ..... /1111x1ri~tn~ '~ 
l'lracl/J11ri11~ 111i"\to11111 .... R IV 1 1 
Jlllnctlwr111~ h'llg11r·mnri·11~ R 

Cattt/'.l/lo¡•t1·r11 ... c11n•11•1·11111~ R E 

Cnu11•.1/l11111t·r11~ r11/11"' '~ 
C'""/'.1/'''/'lt·rus li1..·n11h·11c11r11~ R 1 1 
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Nombre Cientiíico 56 END A B e o 6 F e H 1 K L M N o r Q R s T u V w X 

F/,rr1s11 • ..,:a111dlil'1•rt1 R 
Colilrri ll1t1la~.;.i1111s R 1 1 

A11ll1mcotl1or1n ¡rr,-r.>t~lii M 
A/1c.·1/lia 11l1t.•11lt'i R 

l .111'1li'rt1is ¡,,.acl1yfol'lta R w 
l 11¡1!1or11is /1dc.·11nc..· R 

C/1/1rr1•slill>im t111rict71~ R w 1 1 1 
Cli/11rost1lb1•11 cnuiirc.·tu R E 

C_11111mtlr11s !-1.'rdidu~ R w 
Cymmllt1bil•1ul1/t·1l11yi R w 1 1 
C_i¡uautbu~ /111rrosln·s R,tvt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Il111lnra111t1 n"•f.\"1'"'.lfi R w 
1-l_11/11clt11rrs diónc.• R 

H_11/11drnri~ lc.•11n1tis R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A u111:11ia ca11d1da R,M 
Ama:iltn c_i¡am1cqrlwla R 

,.\ma:1/111 lit..'r_lll/11111 R w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l\111a:ilia d1"i•illt'i R 

Ama:1l1fl ;.:1111tnna/ai: R 

A111d::1/ia t:acutl R 

Ama:ilta _1111cata11c.·11sis R 
Aum:ilia rrlli/11 R 

/\ ma::rlia uwlicc.71~ R w 1 1 1 1 1 
A111a:.11ra 111r11l1fr1ms R w 
1\11m:1li11 u•11;.:uc.Tt R w 
A11111:1/11111i/lllda1· R w 
1-:u¡•ltcrtt!'-llt."timia R 

1-."1111l11-r11'!'>l1 c_11mw¡'11r_ir.- R w 
l:uJ'/u'rllM J'O/IOCt-'TCll R w 
l .nm11t1rms uiri1lipalli:11s R 

J..nm¡•arnis mar;.:arzlac.• R w 
/.nw1111r111s a11wtl1_i¡sti1111s R 

l.nmp1rr1tis cll"menaat" R,M 1 1 1 1 1 1 1 
/.11111¡1rolauw1 rl111111i R 

l.'ugc.·u,~ l'ir1d1ó·¡1s R 

1·11)-:r"llt"S ji1J.-.:c.·11s R.M 1 1 1 1 1 
lld11nt111~tcr /1111gir11stri~ I~ 

Ht'li1111taslt-rn111sl1111lli R,l\·t 1 1 1 1 
l>11ridta 1·11ic11r11 R 

·1"i/wt1turn1/11¡1i..mtii R 1 1 
Ca/11tJ1¡1rn\ luc~/L-r R.M 
Cdlot/Ji1ra.\ l'lllchc.T 1, w 1 
.-1rd11/1td111~ col11l1ri!> M.T 1 1 1 1 1 1 
Arcl1ifoch11~ ah-.\n111/ri M.T 1 
C11Jy111t·n11ua M 
C11(1/J'fc.· costac.· R,M 

.'tdl11/ac111/i11¡rc.· M.T 1 1 
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Nombtt Cienunco SE END A B e D E F e H 1 J K L M N o p Q R s T u V w X 

Alf/1is ltt'lt•i:wi R E 
Atlhis dlioti R 
Sdasl'lli'rw• ¡1lal!lt"t--r1:11s R.M 1 1 1 1 

Sdn~J'h11ru ... rujit!-- M.T 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sdns¡1/li1rus ~si11 M.T 1 

·1·n,g1111111dtlll1JCt'J1'Wlll':> R 

Trog1111 cilrr11l11s R w 1 1 1 1 1 

Trogo11 ••i11l11n·11s R 

·1ro • ...:11u mt"\IClltlllS R 

·1rogo11t11111"g1111!-- R 1 1 1 1 1 1 1 

'/ro,...:m1 J'Ut:/111 R 
·1 r11go11 111tb~·11n R 

f.ll/'lr/11/rs Ut'll\t.'llllS R w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l'/iart1mncl1r1L.;. Ull>Clllll<I R 
1-fylomnut"S mom,1111/n R 

Asf'allrn gulan·s R 

A111111otuslt-~""''"' R 

i\f1111111t11<:> n1r•.\icn111L" R 1 1 1 1 1 1 1 
I umomola SllJ'tTcrlios1 R 
C1·ryh• l1,rq1mla R 

Cerylt• alry1111 M 1 1 1 1 1 1 

C/1/11ron-rylt· am11=.tnm R 1 
Clll1Pr11.:r-rylt• amc-ricm111 R 1 1 1 1 

Cltl11r11CtT_l/lt·llt"11t'll R 1 1 
N11l/111rcl111<:> macrorl1_1111d111s R 

Gall111/a m1·1lm1>;.:t'llÍll R 

/\11/nn•rhy11cll11s uiiaglt•ri R w 1 1 

A11lnnPrh.1111cl111s 11r11sit1ll!'> R 1 1 
l't1n1glos<:>11~ torq11nt11s R 1 1 
/\1,./lltlLT/lt.'~ /t'1Pi~ M 

A1dnm·r¡"-s fi1rmicivor11s R 1 1 1 1 1 1 
M,•/am-r11t·s ¡111d1tTll111 R 
A1t'latrtT/11t..~ d1r.1.froCWt'll.'1S R w 1 1 1 1 

Aklmwr¡1t-sh_r¡¡ti1/1f.ll111s R w 
Afdt111tT/lr.'~ 11r111•_11 • ...:il1/1~ R 1 1 1 1 1 

A k/amT/lt'':> 1111rifr1n1~ R 
/!. k/a111T/I('~ grall'l1•llf't.'11si~ R E 
/!.f1·la111·r11r-..; SlllltlCTlt:!I R 
/!.1dt1111·r¡1t·~ f'1(11grn111m11s R w 
S/'lt.l/TtlJ'ÍCll~ l'llTlllS M 1 1 1 1 

~¡11'_1/Tllf"C"<:> 1111dwhs M 

s1,11.11r1111K11:-tlt.vr11üh•11:-- M 1 1 1 

l'1t·l1,./,·:-~11/11r1:-- R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1•1n1tlit's ••1/11~us R 

/'11·111dt0 <:>SllU·ti1r11111 R 

/'1n•11lcsj11nl111ii R E 1 1 1 1 
/'1n•11h·<:>11r1:n11n1: R 1 1 
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VL·uil ii•rui~ Ji1111;>:nl u!ó R 

J,ic11l1Lo;;. .v11cala11,·11~;!ó R 1 

/>ic11l11!ó auriculari!ó R \V 1 1 1 1 1 1 

C11ln111L~ a11ra111~ R 

C11la111,~ mt·üca1111idt~ R 

Cc1/n}'l1~ c11Ji•r R 1 1 1 1 

C1,fo¡1t1~ d1r.zr...1id1~ R 1 
e,.,,.,,~ ea~lat11·11~ R 

/)r.l/f.JCll/lll!ó /UIL'll/ll!ó R 1 1 
c,,,,,,,...,,¡,;/,,!ó ~1111tr-111al1·11~•~ R 1 1 1 1 

Cnm11t·1•hil11~ 111111c·rinli~ R \V 1 1 1 

Sy11nlla"t1~ t"Tythrot/111ra"t R 

-'.vual/a."t I!' J'aeijic11 R 

A11abaCLTll11n zrant.xatrcq~ R 

Au/1111111[11!' oehrcilnc•mrL., R 

""''"1111l1L"' ru'11:.:il111~11s R 

x,·m1¡1s1ni1111111~ R 

Sclt•ruru~ nir~ 1ca1111s R 

Jh·111lr1>o11cla analmtma R 

/ .lt,·,,,/r1011cln hmnochroa R 

Sill11~'"'"~ Ji.'Ti~·ic111•1llus R 1 1 

Glyplroryuclm~ s¡11r11rt1!' R 

Xi¡•lrcK"11la111t."s11millt•mi·11 ... 1s R w 
I >t-wlr1>f"#,J/a¡•l1·~ ~rt.1J11•r1 R w 1 1 
I J,.w/roc11la¡•1t·s .""'111cl1tlw111n1· R 

I h·rnlr1)(_l.1Ja111t"~ 11u·ummL .. R 

X1¡•/wrh_1111d111~ Jlal'i>!a~h"T R 1 1 1 1 

Xi¡1/wrh_1111cl111s t.ryllrri1¡•.1fJ.:IUS R 

l.1.,71rl/on1la¡1tt~ le11cc1:-:asl1T R E 

J.1.,71üf1Jf.."O/a}'lt~ !'ol.lllh'Yt°lli R 

/ ,t71ii/11cola¡1ti~ ajjil,;~ R 

Taraha '1W)l1T R 

·111mmw¡,¡1il11s 1/11/iatu~ R 

·11wm111slt~ a11nl"1lit111~ R 

/\.1icn1rlw¡m1~ t¡11ttc11~1s R 

Ct-rC11F1111cra tyrt11111111t1 R 

rorn1icari11~ 1111111111),:cr R 

Grallarin ocl1r11n.,t>r..·11tri~ R w 1 1 
Gr11llaria j;lllllimalcu~t~ R 

Zi111mt.·rru~ uih~~111111~ R 

Clr111tlti,m ~·1111jlav11m R 

Ca111J'l1~toma 1mh1Tl'1' R,M 1 1 1 1 1 
/\.1.11io¡1a¡.:i~1•1r1d1n1lll R 1 1 1 1 
J:lncma jlm•1'Xdsl1-r R 
Ñflllllt'Cll~ tl:-0~11111/1~ R 

l-'-·J'l11¡1ti:.:c111 tm11111n1cq1/111/11~ R 

e Jun•slmun cit1t"Tt'1>!ulart• R 1 
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/',lf:'cilolricc11s s_1¡1l1ia R 

"/i,11irostr11111 ciw.:n.•um R 

R 1 1 1 1 

To/mom_11ia'!'> '!'>11l¡1/i11n.·~c.·11s R 

Pl11l.1frim:J111s n11u-r,1mi1111s R 

011yclwrhy11c/111s mt·ucm111s R 

X1·11olrrcc11s n1t'\1ca1111~ R \V 

R.M 1 1 1 

M,T 

Co11lo1't1S1't'Tl1111u R.M 

M,T 1 1 1 1 

T 

CmtlOJ'llS ci11c.0Tt'llS R 

f:111J'id(ma1 jlmmJt't1lns M,T 

T 
f:m¡1itlomn trailhi M,T 1 1 1 1 
1-:mJ'idmun a//11~~11/ans R,M 

M,T 

EmJ'hlmm\ llammomlti M,T 

M,T 1 1 

M 

J'.ml'idoua\ aj)ims R E 1 1 

M,T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R,M 1 1 

R.M.T 1 1 1 1 1 

Sayor11 is aq ua /rea R 

Sayoruis lliJ;rica11s R 1 1 1 1 

M 1 

R,M 1 

R 1 1 

Alltld l"'ciJi"cus [~ \V 1 1 

At11/aj1amm11lal11s R 

R 

/\1y111rd111s lulrt-rc11/ijá RM 1 1 

R,1\1,T 1 1 

/l.1yiarclw~ 11111f111gi R 1 1 1 1 1 1 1 

/l.1yiarclm . .:. cri111l11s M,T 

/\fyinrchus 1.1rrm11111/11 .. 1 1 1 1 1 1 

1 ldt11r/1y11d111~ j1t11t1m11l11111~ I~ \V 1 1 1 

I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R 1 1 1 

1 1 

/1. f_1¡1t••/_1¡1111s1t~ 11wc11lnt11~ M 

M 1 1 
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M 
·1yra111111s mda11clwlic1r.; R,M 1 1 1 1 

'/)1ra1111usnmr:/1ii I~ 

º(1frmmus l"-1C1Ji:rm1s R,M,T 1 1 

'f.1fr1111u11s crass1rostris R,M w 1 1 1 1 1 1 

M,T 1 1 1 1 

T 

M,T 
"/_lfrtlllllttS~ltlJUl R 
l,11d1_z¡r11m¡•l111s c111111111111tt1t•11s R 

l'11cl1_lfr11m¡•l111s '"''l'.'1.'-:iali!> w 
/ 1t1d1yrm11¡1h11s major R 

R,M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l'ad1_11rt1m¡1lm!> a//lil'c:11tris R w 
R 
R w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.,.,,_.,,.11 1111¡111s1tor R 1 1 

R 
f a1111>c.·cr11 ruji"SC"l"llS R 

R 
Cat111st111111a/Jilis R 

I~ 

R 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vlrt"'!:I l>rt'l'lflt"lllllS R w 
M 

Vtrtv ¡mlh-us R 
Vir''' ¡•11/uslt-r R w 
\/1r(i:1/ld/1i R,M,T 1 1 1 1 1 1 1 

M 

R w 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

M,T 

Vini:1 jlm11fro11s M 
\/1rr"l.1h11tlm11 R 1 1 1 1 

R w 1 

R,M,T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Virt"l.l11t111u1r111111tus 

M.T 

11.t 

11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R 

R 1 1 
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Virt<t1/m1i11s ¡111/chd/11s R 

c_vclarl1is j1avi11c:11lris R 1 1 

C_11a1111(·1tla rM>.rtPn.11i R 

Cy111111C1lla 01r,m11ta R E 1 1 

Cyn11c1citt11 ,Jm1frmal11 R 

C11/ocillil '°''//tá R w 1 1 

c,1/"c1tla.f11rlll1~1 R 1 1 1 1 1 1 1 

C_1111rn•n1r111 diclu'.lfi R w 
C.l/ílU1'0Wll\ /11\111~/ R 1 

Cy1111e1nrra1 ~/'t'cia~ R \V 1 1 1 1 

Cyt1111"-"11r11t u111r11• R 

C11n1111c11r111 sz11/l/nsm1111s R w 1 1 1 1 

Cy111111c1tra1 I1r_·ccfo_·1i R w 1 1 1 1 1 

c.11a110J.yn111nlrat11 R 

Cyn1111/yca ¡1111111/11 R 

C.vn110/yc11 "ª"ª R E 
Cy1111ol.11ca m1r11f11fo. R w 1 1 
/\¡1/lt"/11n1ma li>t1011/111tt.'4.."l R 

A¡1f1t"/11c1111m ~11michrasli R w 
A1•l11·/11ec1ma1i•t•llu•c"l1t·ri R 1 1 1 1 1 1 

A¡•hclt1011tw 11/lr11mart1u1 R E 1 

A11ll1'111c""'ª 1111ic11/,1r R 

A11l11•/1'CctU111>:llt-Tr1T1'11si~ R w 
N11nfrt1gn ci1l11m/11t111a M 
C11n•11~~i1111/1111t· R w 1 1 1 1 1 1 

CorvlL.:. 1·r.11¡1/11lt-1101~ M 
Cnn•u~ corat R 1 1 

Frc·m11¡1/1il11 a/¡1<-~lris R 

/'ro,..;111' subr~ M,T 

l'r11 • ..;11<-' sum/oth.' M w 1 

l'rogt1<-0 dmlylJt 0n R,M 1 1 1 1 1 1 1 

·1achyci11eta /licolor M,T 

·1acll.11ci11t•ta alliil111t•n R 
Tncl1yci11cta llmltl.. .. ~ma R,M,T 1 1 

l'_yg1JC/ld11/11111·ya1111lt·11ca M 

N11l11td1dt1f1111 ¡1ilt011t11 R 

Std_-..:111'•¡11t-ri¡1 S"TTl/lt..'lllÚ~ R,M,T 1 1 1 1 1 1 
l<1¡111r1i1 ri/lflrtn M,T 

H1r11111l1• r11~ica R,fVl,T 

¡•,·troc:lldid1u1 mdllW'¡\ll~liT M,T 

f'droc/ld1i/1m ¡1yrrlti11111ta M,T 1 1 1 1 

f't'lr11cl1d1d1111 ¡1d11d1'"'ª M 

/'l'ln•dwfo/1111 Ji1ll'a M 

/'1•1·nh· ~:lall"n R 

F11e1•l1•1•ll11~r4•11llu't·l"'-"rl R 

Aun¡lf1r11~ /lm•1eep~ R 

J's1/tr11JUr11~ 111dn1111lb R 1 1 1 1 
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l'~ltri/"1Ttts ¡1/11111/it•us R 

l'sallri1"1rus miuimus R 

~illn cauml1.•11sis M 1 1 

Silla c11n1li111.·11sis R 1 1 

Sill11¡1.l/:\111111.·11 R 

Cc·rlhü111w1Tica11a R,M 1 1 1 1 1 1 1 

C111tl/'.lflorlt.1111cl111s =111111t1ts R 1 1 

C11m¡1y/11r/1y11c/111~ mc>:al1•¡1tcr11~ R E 
Ca11111_1¡lorl1.1111d111s 11d~1rn R E 

C11m¡'Yl11rll.1111cl111s clu11¡11·us1!" R IV 

Cam¡•yl11rlty11c/111s r11fú111dm R E 

Ca1t1/'_llltrrl1.11ru:l111s R 
111~nc11111hllt1!" 

C11111¡1_11/11rh.1111cl111~ l111u11/11~ R w 1 1 

C1m1¡•y/¡1r/1yucl111~ ~11/11r1 ... R E 

Cmrl/'.'1"1rl1.1ft1cl111s j11n1s11~ R w 
Cam1'.1f/11r/1.1ftlcl111s R 1 1 
l•rn1111dca111ll11s 
S11/¡,i11clt'!" ofo.old11~ R 

Ca1/1c-r¡"'-'!" mt•.tica1111 • ..; R 1 1 1 1 1 1 

·111r_r¡11tlwr11s u1ac11/ir1.·ct11~ R 

'11lryt1tl1orus ruji11l111s R 

·111r.11olhor11s si11a/11a R w 1 1 

·111ryotlwr11s 11h•11r1~t1ct11 ... R 

'l11ryolhor11!" fdi\ R w 1 1 1 1 1 1 1 1 

·111r.111•tlwr11~ u1ocit'sl11~ R 

·111ryoma111-s hL-u1icJ..1i R 

Tro>:lml_i¡ti-s acr/1111 M 1 1 

Tro;.:lod.l/lt"S 11111~·11/us R 

·1ro>;lodyl1-s br1111m'icol/1s R E 

·1·ru;.:lo1J.y1t-s rujixilinlus R 

C1s1ollwr11s d1.·ga11:> R 

Cistollwrus J'fllusfrt~ M 

Uni¡•~ila lt·ucoKn ... tra R 

lln•J'Sila r11cijicn R \\' 

I {n11á1r/li11a lt•1u·o~lictn R 
I {1·1111·11r/1i1m lt"un•plirys R 

C111cl11~ llJt'\lt"lllUI~ R 1 1 

IO:eg11/11~~1tra¡m R 

U.c·>;11/11~1..·aJ..•111/11la M 1 1 1 1 1 1 

U.am¡1l1oci1t·1111s r11jillt'11lri~ R 

f'11!1111'llit1ca1.-rulc·a R,1'.I 1 1 
Pol10¡1ti/a 1111•/n1111rt1 R 

f'11/111¡1ti"111tgrin·1is R IV 
/'1•/1c1¡1t11tl 11/hrlori~ R 
/'11fh1¡,li!tl ¡1/1tmh .. •a R 

Silthn stafo. R 
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• ..;ialill tut•.tinma R,M 

8ialia c11rr11coidc'S M 
Mya1l1~1L~ lou-11:ot.·nd1 Kf\.t 1 

/\1ya1ft•slt~ 1":ci1lc·11Jalis R 1 1 1 1 1 1 

/l.·1.1¡111/t'Slt'S 1111ico/1rr 1, 

A1.11111/t~l1'S1'l~11r11-. R 

C111l111r11s 1111rm1lurostris R,f\.1 1 1 1 1 1 1 

C11J/wr11~ 111illa!'>C1'11~ r: IV 1 1 

C11tlwr11s occül1•11talis R E 
Call111r11s Jn1ttl=11 R 1 1 

C11tlwr11s t111•11n11111~ R 

Ct1J/t11r11s 1lry11s R 

Catllar11s 11sl11Jat11~ 11.1,T 1 1 

Cath11r11s gullt1l11s M 1 1 

H.11f1Pcicltltr m11sldt11a M.T 
·111rd11~ 11~fi1s.:11l11s R 

T11r1l11s ¡•ld'cius r: 
Turd us _...:ray1 R 

·111rd11s h•ut.·11d1c11 R 

Jº11r1/11s nss1m1h..; R 
ºfúrd11s r11ji.1¡mll111t11s R IV 1 1 1 1 1 1 1 1 

T11rd11s gn1y~1111 R IV 1 1 

·r11r1/11s r11jilt1r1¡11t~ R 

Turdus 1111;.:ralori11s 1;.:,rv1 1 1 1 1 

N.itlgu•11ym /'i111cola R E 1 1 1 1 

~l11r1111~ vulsari~ R 

I Juttu•lt'l/11 ct1r11h111·11sb 11.1 

/\1im11s¡1t•lyglc11tc~ r:.11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A11m1L.:.g1/p11s R 

( 1Tt'tl:O-o(.::11¡11L°~ UWllltllllL..;. M 

"/i..1.1c1~1uma ruji1111 M 
'lúto:->1011111 /1111gir11stn· R 

Totoslot1111/lcmltrc'l R 1 1 1 1 
·1ú1ost1mm 11ct'/lat11111 r: E 
"fi.1to~lo11111 c11n11r11~1n· I< 1 1 
"fo111sloma¡1ttlmcn R \\' 1 1 1 1 
"/i.1111~f11t1tn cri~-.flfr R 1 1 

T11\o~l1111mh•ct111le1 1, 

A1d111111tis n11r11h·:-c1·11~ R E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

/\1da1111l1!->ll.l//1t'/t.-11,·us J< 
l\11llr11:->r11l1c·~,·11:-; 11.1 1 1 
A1tll111~ ~11r11g111·11 M 

1:,1ml1_11nll11 c1·dn''"'"'' M 1 1 1 1 1 1 

/'ti/11gnu_11s Olll'r,·11~ R 1 1 1 1 

l'l111111¡1¡1c¡1/n 111/eu~ R.11.1 1 1 

J'1.·11c1.·1/r11t1111s l11011al11:-. R 1 1 1 1 1 

\:'t'rtllillclTll J'lllltS 11.1 
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Vt·r111i11i;1m cl1r.tfS.'/'kra M 
Vt~TlllÍlli;JTfl /lr.ºTt"gn·ua M 
Vt•r111i11i;1ra cr"lata R.M 1 1 1 1 1 1 
v,·rmi1 .. 1ra Tl~{ica,,ma M,T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V1·ru1i1°'1r11 l'ÍrXÍllÍtll" M.T 1 1 1 1 1 1 
Vcr111i1'f.1r11 m!"~li~ l\·I E 
\!cr111n'f.1r11/11n11c· M,T 1 1 

l'ar11/1111u11T1n11111 M 1 1 1 1 
Pan1/11111_..:r1ft1rn R.M E 1 1 1 1 1 1 
l'ar11ln 111or1111tt1 R 
l'11r11l11 ~1111t.·rn/10~1 R 1 1 
1Je111/r1•1ct11T1t/111c/111nd1~ R 1 1 
/ l1·111/r111ca a1~trvn M.T 1 1 1 1 1 1 1 1 

I lt"111lr111ct1 f't"U~_l/lvm11c11 M 
I >c111/r111cn mn,..::1111/in M 
1 >c111/ra1n1 gp/,/mmu R 
I h·111/n11c11 coro11nta R,M 
l>t"111/ri11á111w/11l1tn11· R,M 1 1 

1 li·utlri11cn 111;..;r1·~,·11s M,T 1 1 1 
l>t·111/ro1ca l11t.-11s·111/1 M,T 1 1 1 
/ >1·m/r111c1111cci1/c11lalis M,T 1 1 1 1 1 1 1 
l>crn/r¡Jin11•1rt"J1~ M 
I >i·11dr111ctJ cl1r.~1¡aan·a M,T 
lh·111/n1ica f11~11 M,T 
l>i·111/n11n11/1m11111c11 M 
l h•11dr11ic11 gr11c1111• R,M 1 1 1 1 1 
Jle111lrC11C11d1~11lcir M 
1>1·111/roica11n/u1ar11111 M 
A111wlilla1mrm M,T 
S1:t1111lw_..:11 r11l1nlla M,T 1 1 
l'r11t1111t,l11rtn citr1•a M 
J-ld1nill1tTl~ z•crmiz•orus M,T 
Sei11r11!"-1111roca¡11/lu!"- M 1 1 
s~111ru~ tlllllt°lloran·11~1s M,T 
Sc111rus mot11cr/la M 
( )J'tlTOTl/l~ ji1r111t l~IL .. M,T 1 1 
( )J'flTtlTl/I~ f'f11/n.Jc/¡1/1ia T 
( >¡1,1rorl/b lt1l1111i·1 M,T 

Gt•11J11(1//''~ tnc/111~ R,M 1 1 1 1 1 1 1 
Gc11thl11¡11~ mt11h~1.1 R.M E 1 1 1 

G1•11Jl1l.11111s mt"!a11,1¡~ R E 
(.,·1•llll_lf1'' .. "d~mi R E 

G1·11//1l.1fl''· .. l"'''"'n71lwill R 1 1 1 1 
IV1/!:"of..111111nlr11111 M 
l\'1/~lllltl J'llSr//a M,T 1 1 1 1 
l\'1/~•11111 l·a11ad1·11~i~ T 

C11rddluin r11l•rrfrm1s R,M 
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Frxaticus mdmururis R w 1 1 

f:rgaticu~ rul"'-T R E 1 1 1 1 

Ergnlicus l'r."r.'i&."o/or R 

A1yit1hw11:--1•icl11s R.M 1 1 1 1 

A1_11ioh.1r11:-- mi11inl11s R 1 

J:111/1l.l/J1i.-. lncl1r_1111wsi R.M 1 1 1 1 1 

/:11:--ilt·111t·r11:-- n1ltc1ZJc1r11:-- R 1 1 1 

H11:--rlt'llh·r11:-- r11ft"Jro11:::> '~ E 1 1 1 1 1 1 1 1 

H11s1/,·11kr11:--:f>l1!m11i R 1 

1:11:--1h'11l'-'r11:--dl'/llllrri R 

Hn!-1it'1tl,_.ru!- l•dli R 

h:hTltl l'lrt'lt!- M,T 1 1 1 1 1 1 

C.rmmtl'llu:. <'1"1111:--/11.-. R w 1 1 1 1 

Ch/11r11s11it1g11s J't~l11c11luns R 

Ch/orc1s¡1111gus 0¡'111/1nlm1c11:. R E 
Cltlorosl'ingu~ n11'ifrims R w 1 1 

U.lwdi1111cicl1/n :--clustnct"ll R w 1 1 1 1 1 

J:11n1md1:-- :--1Jt•d11cq•/w/a R 

/,11u1111111rauli11:. R 

Jlal>w ru/11n111/1·:. R 

/-111bw11j)t11i:-- R w 1 1 1 1 

/·/1111111 jú:--c.·1c1111i/11 R 

/'1ra11ga l1t7111t1ca R,M 1 1 

l'1ra11s11 r11l1ra M,T 1 

l'trm1g11/111/1•i.'1c1111111 1\1.T 

J'1r1111sa /11d1·11t1lla R w 1 1 1 1 1 1 

/'1rm1s11 :--a11g11111t1lc11t11 R 

J-1rn11gn fruco¡•ltTll R 

J'iraugn cr_11tllr1•n•l'llllla R w 1 1 1 1 

U.amplwci:/11:. !-ll11g1111111lt·ut11-. R 

·111rm1J'iS ,·nun R 
·111rm1¡11s n/ll>as R 

¡.:11¡1/11•11msi"lmnm R w 1 1 1 1 1 1 

F11/'/i1111in nj)tni::> R 

1·1111Ji,111h1/1ir1111di11an·11 R.M 
F11¡•ltouil1 dt·ga11tis:--i11u1 R 1 1 1 1 1 1 
, .. ,,J'fo11tt1/ g1111/1lt R 

Clrlon1¡1/Ji111in 11cn¡1itn/1s R 1 1 

·1i111,-.:arn n1l1t11ttsi R 

·r1111g1,,.11/m-¡•11t11 R 

C_1¡1111lT/'t~ lundus R 

C_1111111T/lt~C.l/llllt'l/:o '~·"' 
\"oilltflttt1}l'cnrit111 R 1 1 

·'l'•'Tl'J''"'ª t"i•r..•11111 R 

.... ,.,,ri•¡•lula 1.,rqrn·i'la R w 1 1 

S¡111r1•¡•l11/a m1•rdlt"11 '~ 
_<..;¡10r¡1¡tllil111t111111la R 

60 



Nombre Cientlflco SE END A B e D E F e H 1 J K L M N o r Q R 5 T u V w 'X 

w 

l>i)!li~~ /111ri111J,, R 

Sic111i~ /111'"1,/a R 

E 

E 1 1 

1 1 

/l11nrn·uu111 r11re11t1n .. ·1'!'> R E 
l\rrt•111t111 m1rmrlirrt1~lri:,. R 

/\rn•mo1101~ rujimr)!tllu~ R E 

w 
\V 1 1 1 1 

Afdt1~11rc.·l1111rc:11almt1 R 

A1d1r::.mrc..• occif'tlah~ R 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Pi11rloocni R E 1 1 

E 

1 1 1 

\V 

\V 1 1 

\V 

Ai11111rl11la trc1111111w111 R IV 1 1 
/\ ;,,,,,,,¡,¡¡ª rufinrwla R 

Aintt1¡•l1i/11 ~umidtrll!'ill R w 
1 1 

1 1 1 
/\111111¡1/11/a m1f11~11ct11 R IV 

1 1 1 1 1 1 
/\111111¡1/11/a 1¡11111q1w~lnala J;:,M w 

E 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
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Pa':>~'Tc11/11:> n~lralus R,M 

A1111111,./rnmus ~1,a111zar11m M 1 1 1 1 1 1 

Xc.•110:-;11i=n lmUc.·.1/; R E 1 

A1d11~111:n g1>1'/111n11; R,M E 

A1dn~¡11:11 lllt't 1t·n1u1 R E 

A-1d11~1•1:11 /111co/11h M 1 1 1 1 l l 1 1 l l 1 1 1 l 1 
A·f1•/1,~¡11:11 g1'l1rg;111u1 M 1 l 

/'111111trü·lriu ctl/lt'll':>Í:' R 

Z111111lnc/1111 nl111n1lli:-; M 

/'1111t1lr1cl1it1 lcr11:111'l1ry~ M 1 1 1 1 l 

/1111n1hyc111111l~ M 1 1 l 1 

/1111co¡1/1n1·1111,1/1t-:- R E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/1111n1ji11l>r.·':'ot.·1·11':> R E 

/11m .. ·oall1n1l11 R 

S11/tnlor 11(..,:nr':>11 R IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sallntor >:rm11lt':> R 

S11/tal1•r 111nttmll':> R 

~a/Ja/Or alr1á·¡~ R 1 1 

C11r..'11'thrn11':>l1~ l'<1li11>:11:-;l1'T R 

Ct1r1/111a/i':> c11rtl111111r~ R 1 1 
Car.h11.ilt':>Sllll1tll11~ R 

l'/11·11ctic11s c11r_11~'llt'J'l11':> R.M w 
l'hc11ct1c11s n11r11t1lü1c11s ·~ l'lw11ct1c11s /ru/m,1-cim111!"' M 1 1 
J'l1r·11t..·1;c11!"' mda111'<'171/ml11!"' R,M,T 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 

c.1111111)(·111111~1 n111crl"la R 

Cymwccm1¡ts1 11arc'lli1111 R 

Cy11m>e11m¡>s11 im/1>:11/ica R IV 1 
Guiracn c11i'T11h·11 R,M,T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l't1s~·ri11a r1>':>tlat' R IV 

/'aSX'Tlllll lllllllc.'llfl M,T 

l'a':>!"'<.Tllta cya11r·a M 1 1 1 1 
/'ll':>~'TÍllfl l'tTSÍCIJ/or R,f\..1 1 1 1 1 1 1 
l'ns~·nua l1·clm1d1t·rii R w 1 
/'11 .. ~·rina c1ri':> M,T 1 1 1 1 1 1 

-'t'•=at1111t·r11..·11un f>.·1.T 1 1 
/lo/;c/1011yt ory=ti"l.IT/l-:- M 

1\..,:t"lni11~ ¡1/111r.·11in·11~ R,M 1 1 1 1 
A • ..,:d1ú1ts g11flr.·r11ntor R,f'vt E 
St11r11dltiulflg1111 R 1 1 1 1 1 1 
St11r11dllll1/1111m1· R 

St11n1dln111):lc«l11 R,t\.1 1 1 1 1 

Xm1thc1cq'lu1lu~ 'a11tlll1n·¡1lral11~ M,T 

lltl'1'!'-dll"I.":> M 

1:111rlw>:H':> C_l/llllllCt'/'ltal11':> M 

(.!111~t1/11s lrtl'\ÍC/11111':> R 1 1 1 1 1 1 1 
A111!11thr11':>a1·111·11~ R,M 1 1 1 1 1 1 1 
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/\.1111tJtlir11!'> 11/cr R.M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

/c/,-rus 1•rosll1t•mdas R 
frlt'rllS WllJ.!kri R,M 1 1 1 1 1 1 

lc1t-r11s nmc11frala111~ R 

lc/c·rus s1111ri11s R,t\.1T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

frltTllS jilt'rlt"!oi M,T E 
h_·/cTHS 11l'f~11t1 R.~1.T 1 1 

kfrrH~ c11C"11!"1111s R.M,T E 1 1 1 1 1 1 

fcti-ru~ clir_*"11t'r R 

lclc'rllS u1t~•m1.-·lt1s R 

Jct1-r11s l'"~tultrtus R w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

/cl1T1ts ~lnlc-ri R 1 1 

frlcTllS ,.:ray~mii R E 
lclt-ru~ J't'clornli!'> R 1 1 1 1 

/d1TU!" gulnris R 

lclt-rus ~'7111/uacnwln R 
h.-l1TllS 1/lcJ,,·_1¡a1• R w 
frltTHS ,.:a/IJu/a M 
tele-rus l1111locl..ii R,l'v1,T 1 1 1 1 

h-1t·r11s 11bt'i/lt'i R,ri.1 E 1 
lcl1.--r11s 1111ri!'of.1r11m R,M,T 1 1 1 1 

A mhl_yct.-rcus lwfo~~:r1cc·us R 
Cacicu~ 1uc'lmlicltT11s R w 1 1 1 1 1 

Car111'/Iclac11~ ca~·>1111i M 

CtH"/k"ll/tlCllS "1t'ÚCatllL., R E 1 1 

Car¡1t.,/11c11sfr1111lclli~ R 1 1 1 

/,(11i11 !"lricJ..lamli R 1 1 

/,(•lÜI 11,·111/irt"i R 

Cnr1lul.'/is l'imts R.M 1 1 

Carilw:lis nlrin.•¡r:-> R 

Cnr1lw.:1i'!'> 1wlala R 1 1 

Carduelis ¡1sillria R 1 1 

Cnr.tudis l1t.":>Jlr.'rVt'l1il11s R 
Carjludis lmPr1..,1cá M 
Cnnludi!'> lrislis M 
Cocci1tl1rn11!->lt~ ahc:1llt'i R 
Coccoll1rmt!->lt':" ltr.o:;p,·rtiuu!"> R 
/'as~-r 1/0111t.'!01ic11s R 1 1 1 1 1 
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Apéndice 11. Ttihl.t 1. c,.1,,·dom-s nt•ntífi1.ót~ in .. ·luidLt ... ··n la h.1~· dt• dt.th.lS dt•I Atlus Jl' l.i-.. UVl'S dt• l\1t .. Xil"\l 

usm.tu Pn t"Sll' lruh~1jn (l\1l1dific<.1do l.h• Nav.irn' t'I al. (:?l.KJ2). 

Jnslilución P.1ís 

l IH' N.11ur.ll 111.,hH)' l\1u.,.•11111 (H1111.,h l\111.,.•111n}. l 1111t'. 1 h:t•1no Un1d11 

( ·,1litor111<1 At oHlo•nl\' ol ~ Wlh 1-., "'-'" r 1.11u 1 .. , n j J-.UA 

l1t•nv1•r Mu ... •11111 ol N.1111r.1l J li .. 1.11v. 1 l,.nv••r .. UA 

l ... 1hor.1tory ol l ln11lli11lt1p,y. ( "orn1•ll lJnl'l.'••r.1ty. lth.1<,1. NY J-UA 

Mu..,.•utn 111 Cun1p.1r.it1v1• /oology. H.111 ... ud Un1v1•r<;1ty. <- ·,unhriJr,t.• EUA 

N,tluurl1i.,h•r1-.. lu• l\1u.,.•urn. l .a•1d,•n H11l.11h.t.t 

1'1•.tl ... 1.Jy Mu-..·um. y,,J,• Un1v••r.,11y, FUA 

Tt•• ... 1 .. c ·.,.,r•·r.1t1\1• \'\'1ldl1h·l ,,11, ... 11un ... l ·,,11,.,., •. Si.1111111, TX EUA 

U111vt•r.1ty ol Aril'tllM, Ttu .... n EUA 

U11i\.'••r-.1ty l\1u ..... •11111 ul /o••IOl'.Y. < ·.11nhr1dg1• U.t•1nn Un u.lo 

Un1vt>rs11y ni f\111 tug.111 f\1u-.i•ur11 11! /01.•h•f~)' EUA 

Univt•r .. 11)' ,,, Hri11 .. h < ···l11111h1.1 ~tu ... •unt t•I /.l .. •hlg)'. v .. 111••UV1•r C.1n.1.J.l 

U1uv1•r .. 11y 111 l ·,11i1on11.1, ( 1 ... An¡',•''•.., EUA 

U111v1•r-.ity••I t-.:.111 ... .-. ~111 ... ·11111 ••I N.11ur.1I 111!-ohll)'. l.o1w1t•11t•' EUA 
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