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RESUMEN 

En un pastizal formado por los géneros Festuca y Sti pa , ro

deado por un bosque de Pinos montezumae y localizad o a 3 ,200 msnm , 

en la Tertiente oriental del volcán Iztaccíhuatl, Puebla, se estu 

dió la comunidad de aves, durante el periodo comprendido de no

viembre 1985 a mayo 1988, registrándose un total de 55 especies 

pertenecientes a los órdenes de Falconiformes, Galliformes, Stri

giformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Piciformes y Passerifor-

mes. Las especies encontradas fueron agrupadas dependiendo del ~ 

limento que consumen y la forma en que consumen dicho alimento, 

lográndose establecer los siguientes gremios: insectívoros ace-

chadores, insectívoros barredores, insectívoros de cort e za . inse c 

tívaros de folla j e, g r anívoros, nectarív or o s y o mn í vo ros , s ien d o 

el más abundante el de los granívoros , ademá s de que aparen t e me n -

te condiciona la presen c ia de los gremi os restantes . En c uanto a 

la diversidad y ri q ueza específica, se o bserv 6 que és ta s var ian 

de acuerdo a las f luctuaciones ambienta l es , p r es en ta n d o su s máxj 

mas valores en los meses compre ndidos entr e mar z o y a go s t o, par a 

1986, y entre febrer o r julio , para 19 8 7 . 
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INTRODU CCION 

1 0s estudios s ob re fauna sil vestre que centra n s u inter és en 

el conocimiento real d e la bio l ogía y ec ol o gía d e la s especi e s en 

ella involucradas , son de gran importancia en Méx i c o, ya que exis 

te la necesidad ineludible de conocer y eva l u ar los recursos bió

ticos con que se cuenta, y de establecer las bases más adecuadas 

para las actividades d e protección y aprovechamiento , ya que ést o s 

representan un patrimonio para el país, y a l gun os de ello s poseen 

potencialidades aún desconocidas. De tal manera que el conocer 

las relaciones que ocurren ent r e los organismos, o entre éstos y 

el medio es una de las bases necesarias para e l manejo de los eco 

I 
sistemas, y de la fauna silves t re que los habit a .! 

La respuesta de un organismo a su ambien t e es a menu do e xami 

na d a d e acuerdo al nich o que éste ocupa ( Ca r ey , 1981) , co nc epto 

amp l iamente di scu tido que ha llegado a ser mater i a de polémi c a e~ 

tre los ecólogos : Inic ialment e la idea de n i cho ecológ i co es su-

gerida por Gr innel (19 17) , quien al tratar de ex plicar l a distri

bución de ciertas a ves de cha parr al que requi e re n de una cubiert a 

vegetal sobre sus nidos, apunta: "estas aves ocupan uno de los 

nichos menores , y junto con los demás miembros del sistema hace n 

la asocia ción de chaparroa l". Lo cual hace re f erenc ia a las nece-

sidades de las e species y a s u posición con respecto a los otros 

elementos de la comuni dad . Por otra parte, Elton (1927), usa el 

término "nicho" pa ra describir el lugar y la función de los orga 

nismos dentro de la comunid ad , observando también que hay nichos 

similares en comun i dades mu y distintas. Para Gause (1934), el ni 

cho indica el lugar que t ienen las poblaciones en la comunidad, 

/ 
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apu ntando que: "dos especies similares que ocupan n ichos par eci-

d os a menudo se diferencían por su dieta y/ o modo de vida, con lo 

c ual una de ellas adquiere ventajas sobre la otra; der i van do así 

e l principio de exclusión competitiva, que marca: "Do s espe cies 

con requerimientos ecológicos idénticos, que se encuentran al mi~ 

mo tiempo y en el mismo lugar, una de ellas tendrá ventajas sobre 

la otra, y ésta filtima deberá extinguirse" (Whittaker y Levin, 

1975). Según Pian ka (1982), en 1952 Dice utiliza al nicho como 

una subdivisión del habitat, sin darle gran importancia a la fun

ción de las especies en la comunidad; en 1954, Clarke distingue 

dos divisiones del nicho: lugar y función; para Odum (1959), el 

nicho es la posición que un organismo guarda en su comunidad y e

cosistema como resultado de sus adaptaciones estructurales, f isio 

lógi cas y conductuales. Así pueden citar se a un sin nfimero de au 

tores que definen al nicho de diferentes maneras, siendo l a defi

nición más aceptada, la de Hutchinson (1957), el cual plantea qu e 

el nicho es un h ipervolumen de ~ dimensiones, en el cual está re

presentado un "nicho fundamental", que engloba a todas las cond i

ciones óptimas en las que una unidad orga nísmica puede vivir y 

subst it uirse con éxito, 3in embargo. los seres vivos no están r e 

gulad o s finicamente por e sos factores, y al conjunto de con dic io

nes en las que verdader amente s e desenvuelven se denomina "nicho 

rea l" , siendo éste un subconjunto del nich o fu nd ame n tal cuyos lí

mi tes no puede sobrepasar (Whittaker y Lev in , 1975 , Pianka 1982 ). 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, es fá cil 

imagi nar que cada población ocupa un lugar de terminado dentro de 

~u comunidad y del volumen glo bal de co nd iciones am bi~ntal es , lo 
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que i nvolucra difer e ncias en nicho que hacen posib le su c oe xi s te~ 

cia, y s on l a base de su evo lució n hac ia una may or diversidad es-

pecí fic a. Pero, para e fectos de e valuac ió n . es necesa r i o tomar 

e n cuenta que una comunidad puede dividirse en s u bcom unid a des, 

las cuales son sistemas espacialmente bie n definidos com pues to s d e 

poblaciones más o menos interdependientes ( Ba rbau lt , 1980 ) , y és-

tas a su vez se compo ne n de microcomunidades , denomi nadas gremios 

(Pi an ka, 1982), concepto desarrollado por Ro ot (1967), y que s e 

refiere a los grupos de poblaciones emparentadas que explot an en 

un e c osistema un mismo tipo de recursos (Barbault , 1978 y 1980; 
~ 

Barbault y Ce~ecia, 1981; Thiollay, 1981). Esto último es de su-

ma importancia en este t ipo de estudios, ya que l as s i militudes 

más importan tes en cuanto al aprovechamiento de recursos se refie 

re, ocur re e nt r e las poblaci o nes que per t e nec en al mi smo gre mi o , 

pres ent ando así una mayor sobreposición en sus nichos, y por lo 

tant o, una mayor posibilidad de competir. 

OBJETIVOS 

En e l desarrollo del presente trabajo , se analizó la forma 

en que s e e structura la com uni dad de aves de un pastizal localiz~ 

do a 3 ,200 ms nm en la vert ien te oriental del vo l cán Iztaccíhuatl , 

Puebla, dividiendo a esta comunidad en gremios alimentarios y o b-

servando como fluctúan éstos en relación a los cambios de las co n 

die iones ambien t ales, para és to se plantearon los siguientes obj~ 

tivos específicos: 

Obtener el listado de especies para la zona de estudio. 
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b ) Establecer los diferentes gremios alimentarios represen -

tados en la comunidad, y en base a esto estructurar a di 

cha comunidad. 

c) Conocer las fluctuaciones en cuanto a Diversid a d y Rique --- _.----_ ..... _-_._-~-:--

~ .. _=specí f 2:.sa, con res pec to a las cond i c iones am bien ta-

les. 

ANTECEDENTES 

Los estudios sobre comunidades de aves en bosques templados 

son bastante númerosos, habiendo trabajos avocados principalmente 

a la determinación de las distintas especies que forman la comuni 

dad, hasta estudios que se enfocan hacia aspectos ecológ i cos más 

específicos. 

Así, se pueden mencionar trabajos sobre aspectos sinecológ i-

cos, tales como los de: MacArthur y MacArthur ( 196 1 ), quienes a-

nalizan los factores q u e influyen en la diversidad de l a s comun i-

d ades de aves, determ i nando que básicamente son: a) la co mpos i -

ción d~ la vegetación; b) la cantidad de follaje, y c ) la latitud 

a la qu\ se desarrolla la comunidad ; Cod y (1 968), a naliza l os di 
\~ 

ferentes~~todos util i zados en el estud i o de la r epartición de r e 

\ 
cursos, paTa la comunidad de aves que se desarrollan en pastiza -

1 
les; Ra'l,tl y Pimm (197 6) , estudian a la comunidad de aves de u n 

1f 
bo sque ubicado en la parte norte del Desier t o de Chihuahua (Nuevo 

Mé xico ) , d eterminando la dínamica que ~sta presenta, y discu te n 

que los ca mbios observados se deben bá sicame nte a cam bio s en la 

dispo n ib i l idad de recursos; Jackson (1 9 79), es tabl ec e la form a 

3& que la s ave s inse c t í vo r as se rep a r ten el rec ur so a liment o para 
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l ograr coexistir evitando la c o mpete nc ia, a r gum entando q u e esto 

lo hacen al ali me nt arse en di fe r e n te s estratos, a di f erentes tie~ 

po s y adqu ir ie nd o su alimento con al g u na d i ferencia en cuant o al 

tamañ o del pic o; La nder y Macmahon (1980) , e st r uctu r an a l a c omu 

nidad de aves , determ i nando los g remios de un bosq u e te mp l ado en 

el norte de Sonora; James y Wamer (1982), determinan la re l ación 

que existe entre la vegeta c ión y la forma c omo se est r uc t ura la 

comunidad de aves en bosques templad o s de ~o rteimerica; Lan ders 

y Macmahon (1983), ha c en una revisión de varios estudios donde se 

analiza la forma como se estructuran las comunidades de av es , en 

bosques tempLados del oeste de Norteámerica, concl uy endo que l a 

vegetación y la d i sponibilidad de alimento son los principal e s 

f a cto res para la estr uct uración; Th io ll ay ( 1983), estructura a 

l a comunidad de aves del Bolsón de Mapimí. y a na 11za l o s c a mbio s 

es t ac ionales que ésta pres enta. 

Poe ot r a parte, un as pecto de suma i mportanc ia ~ n la est~ u c-

turaci ó n de las comunid a d es de aves, e s la dispo ni bi li dad de re

cursos que condicio n a el comportam i ento g re gari o de la s po b la CiO 

nes, a este r espe cto se pueden mencionar lo s si g u i entes trab a j o s : 

Pu l liam, ~ al (1 973), e , tudian la depen d encia Que pre se nta e l 

comportamiento gr ega rio de ~ ph a eo notus y Passer dome sti cus, 

con resp ect o a l a t e mperatura; Caraca (1979~ y ~ ), estudian l a 

forma en Qu e los grupos de ~ ohaeonotus administran su tiempo, 

dependiendo d e las c ondi ciones ambientales y l a disponibi lidad de 

recursos; Caraco (1980), estudia la dínami c a de los grupos d e a

limentación en ~ p hae onotus; Caraca y Bayham (1982), analiza n 

aspectos geomét ric os, t ales como el tamaño del grupo y la distan-
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cia entre los individuos, en grupos de ~ domesticus; Grub b y 

Greenwald ( 1982), estudian las respuestas alimenticia s de grup os 

de ~ domesticus a diferentes niveles de exposición al de predador 

y de costo energét i CO; Treherns y Foster (1982), re l a c ionan el 

tamaño de grupo como una táctica antidepredatoría, Que varía de

pendiendo de la disponibilidad de alimento; Barnard, ~ ~ 

(1982) y Barner y Grubb (1985), discuten las ventajas Que ofrece 

la formación de grupos de especies mixtas. 

En lo Que respecta al volcán Iztaccíhuatl, se han realizado 

varios estudios sobre el grupo de las aves, pudiéndose mencionar 

a: Haass, ~ al (1981), Quienes realizan un estudio sobre los ve!. 

tebrados terrestres de ZOQuiapan, en donde incluyen la lista de ~ 

ves así como aspectos generales sobre la biología de las especies 

o bservadas; No cedal ( 1984 ) , hace un a comparación de la forma en 

como se estructura y como utilizan e l fol l aje l as comunidade s de 

aves de ZOQuiapan y Ajusco; Babb, e t ~ ( 1984) , analizan la for-

ma en que utilizan los diferentes estratos vegetales, la comuni

dad de aves de la vertiente occidental del volcán I z taccíhuatl, 

d onde analizan aspectos como la fluctuación de la diversidad a 

través de un ciclo anual; Lemos, ~ ~ (1 988), estudian as pe c tos 

sobre la dínamica poblacional y el comportamiento gregario d e l 

Junco mexicano (~ phaeonotus ), en un pasti zal de la verti en te 

o riental del volcán Iztaccíhuatl; Lemos y Pérez ( 1988), es tr uct~ 

rs n a la comunidad de ave s de la vertiente oriental del vo l cán Iz 

t2cc i huatl . 
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DESCRIPCION DE L AREA DE ESTUDIO 

El área de est udio comprende un past i zal de a p roxim adame nte 

500 x 200 m., localizado a 3,200 rosnm. Geográficamente se locali 

za entre los 19 2 10 ' y 19 2 13' de latitud nort e, y ent r e los 98 2 36 ' 

y 98 2 32' de longitud oeste. Di c ha superficie est á u b icad a d entro 

de los limites del Campo Experimental Forestal "San Juan Tetla" 

(INIFAP-SARH), perteneciente al mu n icipio de Chi a utzingo, Puebla 

(Figura 1). El clima es de tipo Cw ( w) b g i , e s dec ir, templado sub 

húmedo con lluvias en verano, semi frfo y poc a va r iación de la 

temperatura durante el año (Musálem, 1984). La temperatura media 

anual es de 8.2 2 C (Boyas, 1978), y la pr eci pitación media anua l 

es de 1,216 mm (H ernández, 1976). El suelo es un Inceptiso1 f or 

ma do a partir de cenizas volcánicas y se carac te riza po r su capa 

cidad d e re ten ció n de a g ua y su alto contenid o de mater ia o r gáni 

ca ( Bo ya s, 1978). 

El patiza1 de i nterés es tá c i rcunda do por un d en so estrat o 

arbustivo y arbóreo que co rr esponde a l a asociación Pi nus ~

~, la cual j un to con el pasto alto de has ta 150 cm ., prop o r-

cio na cobertur a y alimento a una gran cant i d ad de ave s . Por 0-

tra parte, aproximadamente el 50% del área d e estudio está cub i e r 

ta por pasto no mayor de 10 cm. de altura, lo que permite la o b-

servación de las aves que se posan sobre el suelo . 

vegetación en la zona están compuestos como Sigue: 

Los tipos de 

Estrato arbóreo: ~ religiosa, Pinus ayacahuite, Pinus 

montezumae y Pinus hartwegii. 

Estrato arbust i vo: Pernettya cilioris, Senesio barbajoha

nn i s y Senesio angulifolium. 
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Est rato herbáceo: Festuca tolucensis, Lup inus e l egans y 

MATE RIAL Y METO DO 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron mues-

treos con 4 días de duración y una periodicidad mensual, desde 

noviembre de 1985 hasta mayo de 1988, haciendo así un total de 31 

muestreos. Cada muestreso consistió en la captura de organismos 

utilizando 15 redes ornitológicas, 12 de ellas de 2 .15 m. de alt o 

y 9.23 m. de largo con 32 mm. de abertura de malla, y las 3 res-

tantes de 3 m. de alto y 5.53 m. de largo, con 2 5 mm. de abertura 

de malla, todas ellas representando un área de 28 7.9 m' de red. 

Las redes fueron colocadas en sitios es tr até g icos el e g idos en ba -

se a observaciones previas sobre los lugares de mayor acti vid ad 

de las aves en el pastizal (Figura 2 ), es to e s: cerca de la veg~ 

tación del bosque vecino, y junto a algunos arbustos y pequeños 

depósitos de agua. Los muestreos estuvieron dist ribuidos de la 

siguiente manera: 

DIA HORA DE HORA DE TER NUME RO DE 
INICIO MINACION HORAS 

1 14:00 19:00 5 

2 7:00 19:00 12 

3 7:00 19:00 12 

4 7:00 11 :00 4 

33 hrs. en total. 

A l o largo d e las 33 horas de muestreo efectivo, las redes 

:ueron rev i sadas cada 30 minutos con el fin de evit a r la morta n -
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dad de l os individuos atrapado s , por el frío, insolación o estres. 

Para la obtención del listado de especies s e tomaron e n cue nta 

tanto los especímenes atrapados durante el tiempo de muestreo, 

as pi como los individuos observados, que no fue r on capturados. Y 

para su identif i caci ón se utilizaron l as c l a ves de Sl ake (19 72) y 

Peterson y Chalif (1973). 

Para l a es tructuración de la comunidad en difere ntes gr emios 

alimentarios, só lo se tomaron en cuenta l a capt u ra por hora / red; 

es decir , se consideraron úni c amente los especí.enes atrapados d~ 

rante el tiempo de muestreo, sin importar en absoluto l o s especí-

menes observados que no fueron capturados, esto se h izo con la fi 

nalidad de estandarizar las condiciones de muestreo y no so b rees -

timar la importancia de ninguna población. 

Cada organismo capturado fue aSignado a alguno de l o s si -
, 

gui ente s gremios alimentarios, de acuerdo al tipo de recurso que 

co nsum ~ n , esto en base a lo s criterios de Nocedal (19S4) y Lemos 

y Pérez (1988). 

Granívoros: Se al i mentan de semillas recolectadas en el su~ 

lo o bien, directamente de los frutos de la ve-

getación. 

Nec ta rívoros: Se alimentan de néctar , aunque en ocasiones 

consumen insectos en cantidades considera-

bIes. 

Insectívoros : Se alimentan de insectos y otros a rtr ópodos 

que colectan en diferentes sustratos; estos 

pueden ser divididos en: 
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a cechador es: Captura n i nse c to s en el aire me di ant e pe rs~ 

c ucione s relat i vam en t e l ar gas. 

de folla j e: Capturan insectos e n tre el fol laje median te 

ataques cortos. 

de corteza: Capturan insectos e n la cortez a d e t r oncos y 

ramas gruesas mediante l a inspección de he n -

diduras. 

barredores: Capturan insectos durant e su trayectoria Dor 

mal de vuelo. 

Omnívoros: Se alimentan de insecto s y otros artrópodo s, a d~ 

más de frutos y semillas y / o néctar en proporci~ 

nes similares. 

Ad e más se cal c uló la abundancia relat i va de c a da un o d e lo s 

g rem i os. adaptándo s e l a f órmula de Browe r y Zar (1 9 79 ), qu edan d o 

como si g ue: 

AR = No. d e ind i viduos de l gr e mi o i 
No . to t a l de in dividuos de todos los g rem ios 

X 100 

Para el cálcu lo de l a diversidad espec ífi ca me ns ua l , se ut i -

lizó l a !órmula d e Sha nno n-Wiener de 1947 (en Mac Arthur y Ma c Ar -

thur, 1961 ) . 

H' -í: Pi log Pi 

Donde: 

Pi ni/ N, si en do esto, la proporc i ó n de l número de jn 

divi d uos pertenecientes a la poblaCión i . 

ni z Núme ro de individuos por población. 

N - Número total de individuos de todas las poblac i o -

nes. 
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Para r~lacionar l as fl uctuaci ones de la diversidad y r i queza 

específica c on respec to a las condic iones amb i ent a les, se utiliza 

ron los datos de la estaci6 n meteorol6 gic a d e l Campo Ex pe rimental 

Forestal "San Juan Te tla", misma que se en c ue ntra en el pastiz a l 

de interés. 

RESULTADOS 

La comunidad ornitofaonística analizada c o ns ta de 55 pobla

ciones, 39 de las cuales fueron captur a das dentro del pasti zal a 

las horas de muestreo efectivo , quedando estas 39 pob laciones di

vididas en: .3 Nectarívoros (N), 5 Insectí voros de acec ho (la), 6 

Insectí voros de c orteza (le), 1 Insectívoro barr ed o r (l b) , 9 In

s~ ct ív or o s de follaje (If), 6 Omnívoros (O) y 9 Gr anívoros (G). 

La s 16 e specie s restante s, fueron cap t ur ada s fuera de l past i zal o 

fuera de l horario efectivo de muestre o , s e les encontr6 muertas o 

únicament e fuero n observ adas pero no c aptura da s . 

Las 55 especies re gist radas que~an comprendidas en 7 Orden e s. 

20 Familias y 46 Géner os, la s c uales de acuerdo a la Uni6n de Or

nit610gos Americanos (A .O .U., 1983), quedan e n listadas de la si-

gui ente manera: 

(NOT A: Las especies qu e aparecen con asterisco (7), fueron 

obser vada s pero no capturadas, y s610 aquellas especies que 

fu e ron capturadas dentro del pastizal y en el horario efec

tivo de muestreo, se les asign6 a un gremio alimentario es 

pecífico, el cual está denotado por BUS iniciales, escritas 

a continuaci6n del n ombre de la especie) . 



ORD EN FALCONIFORMES 

Familia Accipi t ridae 

Buteo linneatus (Gmel in ) 

Buteo jamaicensis (Gmelin) 

Familia Falconidae 

Falco sparverius Linnaeus 

Falco colum bari us Linnaeus 

ORDEN GALLIFORMES 

Familia Phasianidae 

Dendrortyx macroura (Jardine & Se lb y) 

* Cyrtony x montezumae (Vigors) 

OR DEN STRIGIFORMES 

Familia Strigidae 

Gl a uci diu m gnom a Wagler 

Glaucidium bra s ilianum ( Gmelin ) 

Aegolius acadicus (Gmeli n ) 

ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

Familia Cap rimu lgidae 

Caprimulgius voci ferus Wilson 

ORDEN APODIFORMES 

Familia Trochilidae 

Hylocha ri s leuco t is (V ieillot) 

Lamporn is cleme ncia e (Lesson) 

Stellula caliope (Gould) 

ORDEN PICIFORME S 

Familia Picidae 

Picoide s scalaris (Wa gner) 

15 
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N 
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Pieoides strieklandi (Malherbe) 

Colaptes auratus (Linnaeus) 

ORDEN PASSERIFORMES 

Familia Tyrannidae 

Contopus pertinax Cabanis & Heine 

Empidonax diffieilis Baird 

Empidonax fulvifrons (Giraud) 

Familia Hirundinidae 

Taehyeinetta thalassina (Swainson) 

* Hirundo rustica Linnaeus 

Familia Corvidae 

Cyanocitta stelleri (Gmelin) 

* Aphelocoma ultramarina (Bonaparte) 

* Corvus ~ Linnaeus 

Familia Paridae 

Parus selateri Ileinsehmidt 

Familia Aegithalidae 

Psaltriparus minimus (Townsend) 

Familia Sittidae 

Sitta carolinensis Latham 

Sitta pygmaea Vigors 

Familia Certhidae 

Certhia americana Bonaparte 

Familia Troglodytidae 

Troglodytes aedon Vieillot 

Troglodytes rufoeiliatus Shar pe 
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Fa mi l ia Mu s cicapidae 

Su bfam ilia Su lvii nae 

Regul u s cal endu la ( Linn aeu s ) lf 

Subfamili a S i lv iinae 

Sia li a mexicana Swainson o 

Catharus occidentalis Sclate r o 

Catharus guttatus Pallas o 

Turdus migra torius Linnaeus o 

Famil i a Mimidae 

Toxostoma curvirostre (Swainson ) o 

Famil i a ~t i logonatida e 

Pt il ogo nvs cinereus Swai nson la 

Famil i a Em berizidae 

S ubfami l ia Paruli nae 

Dend r o ica coro na t a Linnaeu s 1 f 

wilsonia pusilla (Wilson) I f 

My iob oru s minia tus ( Svainson ) la 

Er gaticus rub er (S va i nson) lf 

Ba s i l euterus belli ( Giraud) Ii 

Peu c edra mu s taeniatus (Dubus) l f 

Subfamilia Cardinalinae 

Ph euct i cus mela nocephalus (Swai nson) G 

S u bfam i 1ia Emberizinae 

Atlaoetes pilea t us Wagler G 

+ Atlapetes virenticeps (Bonaparte ) 

Pipilo erythrophthalmus (Linnaeus) G 

Or i t urus supercil i osns (Svainson) 



Junco ohaeonotus Wagler 

Xenospiza baileyi Ban g s 

Subfamilia Icterinae 

Icterus spurius (Linnaeus) 

Familia Fringillidae 

Subfamilia Carduelinae 

Carpodacus mexicanus (Müller) 

Loxia curvirostra Linnaeus 

18 

G 

G 
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G 

Carduelis pinus (Wilson) G 

El hecho de que en la lista anterior existan especies sin as 

terico y que no fueron asignadas a algun gremio alimentario, es 

debido a que: a) Fueron capturadas fuera del pastizal: F. co-

l umbarius, ~ macroura, ~ rufociliatus e ~ spurius; Fu eron c a~ 

tu radas después de las 19:00 hrs.; ~ gnoma, ~ a c ad icus y ~ vo -

c iferus y c) 

si l ianum. 

Fueron encontradas muertas: F. soarveriu s y ~ bra-

Los datos de la abundancia mensual de cada un a de la s po bla-

ciones que fueron asignadas a algún gremio al i men t icio, s e enc ue n 

tran colocados en el Cuadro 1, el cual muestra que exist e n al gu 

nas poblaciones que están presentes casi todo e l año, tale s c o mo : 

~ phaeonotus, ~ super c iliosus y ~ pinus. Hay por otro lado, 

poblaciones cuya abundancia fue muy ba j a durante el período d e e~ 

tu dio, como ocurre con: ~ clemencia, ~ mi niatus, ~ amer i c a na , 

~ fulvifrons y ~ curv i rostre que sólo obt u vieron uno o dos r e-

gis tros. Además, se puede observar que l a mayoría d e la s po bla-

c iones pr e sentan un t i po de distribución cícl i ca, ya q ue c a s i en 

:~d a s se a precia que l a época en que apa r ec en en un año , vuelve n 
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a apa re cer al siguie nte . Por otro lado , se observa también que 

la época en que se presenta e l mayor núme r o de especies queda co~ 

prendida entre marzo y agosto, existiendo una variaci ón e n cuant o 

al número de especies que va de 13 a 17, siendo por lo tanto, los 

meses de mayor diversidad (H'), variando ésta de 0.8 a 1.0 

En cuanto a la variación mensual de la abundancia relativa 

en cada uno de los gremi os (Cuadro 2 y Figura 3), es notorio que 

las granívoras son las aves más conspicuas en e l ár ea de estudi o, 

llegando inclusive a condicionar la abundancia de las no granívo

ras, ya que existe una correspondencia muy palpable entre estos 

grupos, pues ,cuando la ab undancia relativa de las g ranívoras au

menta (oto fio-invierno ), la del otro g rupo s e ~e di sm inuida y vi

ce versa, est able ci end ose así una rela ción inver s a entre a~b os ti

pos de consumidor es. 

La Fi gura 4, descr ibe la abundancia re lat~v a para cada gre

mio en forma independiente, pa ra ést o fue nec esario d ividir al 

g re mio de los granivoros e n dos sub gre mios: granívoros d e sue l o 

y g ranívoros aé reos , el pr i mero de lo s cua l es está representado 

por J . phaeonotus y ~ ~ercilio sus, cu y a s poblaciones s e alime~ 

tan de los gra no s y semillas depositados en e l suelo (Marshall, 

19 57), y el se g undo formado por las aves que obtienen su alimento 

directamente de la vegetación . Así, en el caso de los granívoro s 

de s uel o, presentan su ma y o r abundancia entre los meses d e julio 

y noviembre de 1986 y 1987, siendo más escasos entre enero y ju

nio, aunque ex is ten algunas f luctuaciones durante esta temporada , 

qu e no obstant e esto, les resulta más favorab l e que la comprendi-

da entre julio y noviembre . Para el gremio de los omnívoros se ~ 
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precia claramen te q ue son más ab un dante s entre lo s mese s de fe bre 

ro y julio , sie n do más raros el resto de l aDo. Los n ecta rí voros 

( colibris) por su parte, estuvi erón pr esentes únicamente de ene r o 

a julio, a ex c epci ón de abril, s i en do lige r ame nte má s a bunda n t e s 

en febrero. Con respecto a los inse c tív oros d e co rteza , s e pre -

sentaron durante la mayor par te del pediodo de estu dio, t e nien do 

su mayor abundanc ia entre julio y s e ptie mb re, y estand o ausentes 

en octubre y noviembre para 1986 y 1987. Po r su p a rte, los in s ec 

tívoros barredores se presentaron esporadi ca ment e durante lo s me-

ses de primavera y verano. En el caso de los insectí v o ros de fo-

11aje, se puede decir que junto con los omnívoros c onforman un 

g remio de no granivoros mu y importante en el áre a, ya q ue e stuvi~ 

ron presentes en ca s i todo e l periodo de ~stu dio . Fina l mente, 

l os i nsectí v0r o s de a cecho muestran su may or abund an cia duran: e 

l os meses d e prima v era d e 1987. 

En la Figura S , se an aliza la distribución a lo - largo del p~ 

riodo de estudio, de cad a población integrante del gremio de gra -

nívoros , observán do se l a f ormación de un grupo de aves qu e se pr~ 

s enta d uran te ca s i todo este per iodo: ~ Dhae on o tus , C. ~ y 

~ super c iliosus; una p j blación r egistrada únic amente d e octubre 

a mayo: ~ cu rv i rostra; dos más encontradas durante los meses 

de pr imavera y vera no ~ mexicanus y ~ melanocephalus; y u n úl-

timo g rupo representado por las poblaciones que apareciero n espo

radicamente durante el t ie mpo que duro el estud i o: ~ pileatus, 

~ erythropht hal mus y ~ bail eyi. 

Ahora bie n , tratando de an aliz ar las diferencias Que exis ten 

en cuanto al aprovech a mie nt o de los diferentes tamaños de gran o 
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que oc urren dentro del gremio de gra nlvoros, en la Fig ura 6, se 

apreci a que ~ phaeonotus, ~ pinus, ~ mexicanus y ~ baileyi 

tienen una longitud de pico muy parecida entre si, lo mismo oc u 

rre entre ~ melanocephalus y ~ erythrophthalmus, si n emb argo la 

anchura de pico de todas ellas es muy desigual. 

En cuanto al comportamiento de la diversidad y riqueza espe

cIfica mensual comparada con el cociente pl t, en la Figura 7 y 

en la Figura 8, puede apreciarse que existe cierta reciprocidad 

entre ellos, ya que tanto la diversidad como la riqueza específi

ca aumentan conforme el cociente plt también lo hace, no obstate 

que existe un ligero desfasamiento, dado que el incremento en la 

abundancia y variedad de individuos y especies. ocurr i ó poco an

tes de que las condiciones ambientales mostraran un aumento consi 

derable. 
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4 8 4 12 20 

3 .4 1.7 1.7 5. 1 6 . 7 28. 8 

5 3.3 3 . 3 lO 

8 .6 8.6 20 

2 . 8 5. 7 8.6 20 5.7 
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1 . 4 9.8 4.2 
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4 1.3 9. 3 9 .3 

1.2 6 . 1 22 
i 
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2 11 . 8 2 7 . 9 27 .4 

7 . 4 7 .4 40. 7 

9.4 6 . 8 Q . 4 3 . 1 15. 6 , 
10 . 3 6.9 

3.4 6 . 8 I 

10. 3 

2.6 4 

4.2 12.5 16.7 4. 2 

15.4 1 5.4 7.7 

1 1.8 1l . 8 

11. 8 7.8 9 . 8 

9.8 l.6 1.6 27. 9 

Cuad ro 2. Fluc tuación de la abundancia re l a
tiva de cad a uno de los gremi o s a 
l i lllenta r i os. a tra vés de l peri od;
d e estud i o ( no vie mb r e 19 85 - ~ a Jo 

1988). 
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DISCUSION 

Haciendo una comparación del listado de especies 2~u í prese~ 

tado, con los listados de especies obtenidos po r ot ro s au : o res 

que han trabajado en diferentes localidades del volcán Iztaccí 

huatl, se observa que las especies así como el número de especies 

registrads, son bastantes similares a los obtenidos por Maass, 

~ al (1981) y Nocedal (1984), esto es debido a que dichos auto

res trabajaron en Zoquiapan, Edo. de Méx., zona que se encuentra 

a la misma altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentra 

"San Juan Tetla", además, ambas zonas presentan un tipo de clima 

y vegetación muy parecido. 

Por otro lado, al hacer la comparación con el trabajo de 

Babb, ~ ~ (1 984), se aprecia que aunque la mayo rí a de las espe

cies reportadas para "San Juan Tetla", también lo so n para "Iyim~ 

tIa" y "Tlamacas" (localidades trabajadas por los autores anterio 

res), el número de especies reportadas es casi el doble en estas 

últimas (97), esto podría ser debido. a que estos autores traba

jan sobre un gradiente altitudinal que sobrepasa los 4,000 msnm, 

lo que implica una mayor hetereogeneidad espacial, que da como re 

sultado una mayor riqueza específica. 

En cuanto a la estructuración de la comunidad, se ha visto a 

lo largo del presente trabajo, que el grem io má s import ant e desde 

el punto de vista de su abundancia relati va, en el á r ea de estu

d i o , es el de las aves granívoras, lo cual no es de extrañarse, 

ya qu~ el habitat muestreado e stá represen t a do por una mez cla de 

~ ~ ~ ~ í~¿ as. l o que implica la presencia de o r gani s mo s con s umido re s 
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de gr anos y-o semillas~ 

Es notorio que la abundancia relati va de los g rani voros en 

cie rta forma está c o ndicionando la de lo s no gra n- , o ros. es de

cir . las aves q u e 3e ali mentan d e granos y semillas r e sultan ser 

el g rupo dominant e en e sta área , de manera que cuando el número 

de g ranivoro s es mayor, el ~e las aves no g ranIvoras se ve abati-

do (fig ura 3). 

Ahora bien, dentro del gremio de los gra ni voros , los que se 

ali mentan e n el suelo presen tan l os valores de abundancia más a l

tos entre junio y noviemb r e, pudiindose d ecir Que e ste comporta

miento se debe a q ue evidentemente l a époc a de mayor dispo nibil i 

d a d de g ran os v semillas sobre el s uelo, q~e da comuren di d a e n el 

p eri odo vera no -otoño. despuis de que ésto s ' ha'l madurado. Lo s g r~ 

nivoros aéreos por su pa rte, p rese ntan un pecr6n discontinuo de 

distribuci6n an ual, s iendo notab le l a baja que ocu rre entre julio 

y nov ie mbre . coincidiend o ésta con l a may or abu nd3ncia de granív~ 

r os en el suel o , lo cual se pu ed e deber a que las aves que fo r ra

gean sobre l a veget aci ón, lu ha ce n con más avide z en la época en 

que las semillas aú n no han madurado y por lo tanto es pos ible al 

tenerlas directamente de la veget aci6n, como ocu rr i ría en la pri-

mavera y ver ano temprano. 

En lo que se refiere al grupo de los n o gra nivoros, es im ~or 

tan te señala r que en su mayoría aprovechan el pastizal sólo oca 

si onalmente, de t al manera Que en tirminos generales, é stos son 

menos abundante s que los granívo ro s en el área. Así. los omnívo -

ros presentan su mayor abunda n cla e nt re feb rero y julio, Que es 

cuando mucha s pl antas d e l lu~ ar se encuentran en floraci ón , apro-
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vecha nd o asi n o sólo el néctar si no a los in sectos ne ct arívo r os y 

polinizado res que se tornan m~s activ o s , adem ~ s d e q ue es po s ible 

encontrar ya , algunos tipos de granos y semillas. Lo s ne ctar í vo -

ros en general, fuer on esc asos, y esto obed e c e en g ra n par t e a la 

dificultad que representa el capturarl os, ya q ue de bido a su p e 

queño tamaño y a su gran movilidad, pueden atravezar o esquivar 

las redes aquí utilizadas , sin embargo, l a ab und a ncia relativa 

que se encontró para este gremio, es un ref le jo ~e su ac ti v i da d a 

nual real, dado que se les regi s tr ó principa lm en t e en l a época en 

q ue ocurre la floración en la zona. Los insectív or os d e corteza 

son poco abundantes debido a que se desenvuelven pri nc ipalmente 

sobr e l os ~rboles q ue circundan el past izal, ocup a ndo a éste sólo 

esp o radicam en te, su mavor a bundanci a de juli o a sept iembre, po

dría se r un r eflej o del in cre me nto en el nfi mero de i ns ecto s d e 

cortez a , que c oincide con el may or porcentaje de humedad a mbien-

ta l qu e se da dura nt e lo s mes es mis lluviosos. Los insectívoros 

barred o res, deben su presenC1a a la caracterís t ica de av es migr a

toria s , p u e s a r riban a la zo n a dur a nte la primavera, para emigrar 

en el otoño. Los ins ectívoro s de follaje aunque estuvieron pre-

sentes durante casi t odo s los muestreos , exhiben preferencia por 

los me ses de ma yor humedad ambiental, meses en los que los in sec

tos que habitan en la vegetaci ón también incr e mentan su número. 

Los insectívoros de acecho fue ron mis abundantes e n marzo y abril, 

l o cual se puede atri buir al aumento en la actividad de los inse c 

t o s nec tarívoro s y po linizad o res, que ocurre en esta época d el 

año, asimismo, es p r obab l e que su escasez se deba a su comporta

miento alimentario, ya que e s tas aves después de qu e acuden a 
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atrapar alguna presa, regresan a la percha de donde originalment e 

part i eron, teniendo por 10 tanto un mínimo aprovechamiento de la 

su perficie que abarca el pastizal. 

Tratando de dilucidar las diferencias que existen entre las 

poblaciones que componen el gremio de graní voros, se encotró que 

~ phaeonotus estuvo presente durante todos los muestreos, y así

mismo ~ pinus y ~ superciliosus 10 estuvieron en la mayoría de 

éstos, las tres con la abundancia relativa más alta, por 10 q ue 

se les puede considerar como las poblaciones dominantes del g re

mio; estas aves no mostraron preferencias notables en su ciclo de 

actividad anual, aunque si un ligero incremento en su número du -

rante los meses de noviembre y diciembre. Cabe mencionar aquí, 

q ue en el caso de J. phaeonotus ese lige ro aumento en su a bu nda n

cia ocurre porque en los meses f ríos, e sta s aves s e a grupa n para 

apro vechar más su tiempo de actividad en la búsqued a de alimento 

y disminuir el tiempo que utilizan en la e vas ión de depreda dor es 

( Pulliam, ~~, 1973). El resto de los g raní vor os most r ó una a-

bundancia relativa poco considerable , dos de el l os sólo apa recie

ron en los muestreos de pr i mavera y verano: ~ me xica nu s y ~ me 

lanocephalus; ~ curvirostra por s u part e , se captu ró s ol amen te 

en alg unos muestreos de otoño e invierno, qUizá por qu e en su cali 

dad d e consumidor especial i zado de sémillas de l os c on os de pin o, 

su actividad se c e ntra principalmente en el bo s que, además por 

tra t arse de una especie q u e r ealiza migrac io nes loca l e s (No cedal , 

1984 ) e s pro bable que su permanencia en el áre a ocurra nada má s 

~n e se pe rio do de tiem p o . Las pob la c iones de ~ ~h r ophthalmus , 

?l. i.2atu5 j X. bai l eyi son poco ab unda ntes, ap ar ecie n do e s por a -
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dicamente en los mu estreos. 

Se debe hacer inca pié en que la distribución temporal de las 

granívoras en el pastizal estudiado, est á deter mi n a d o en su ge n e 

ralidad por las tres poblaciones dominantes, c ont r ibuy en do ~arn~ 

bién h cur virostr a, p ues como se ve en la figura 5, todas é stas 

p resentan un ligero incremento de su abun dancia relativa hacia fi 

nales de otoño e invierno. Por otra parte, el hecho de q u e en j~ 

nio de 1986 y julio de 19 87 el gr emi o enter o muestre un incremen

to notorio en su abundancia relativa, obedece a qu e aunqu e en 

esos meses hay una gran riqueza especifica de a ves n o g ra ni voras . 

especies como' C. pinus y L oh aeon otus, se prese ntan e n mayor nú

mero qu e las otras. 

Dentro del gr emi o de las granívoras e x~ sten diferencias en 

cu an co al ta ~ añG de las sem illa s que ap rovechan, y un bue ~ i1¿ic2 

d o r d e esto lo represen tan las dimen si on es de pico de cad a pob] ¿-

c i ón. Así vernos que ha y a ves que pueden apr o vecha r o na gama mu y 

simi lar de t amaños de grano, C0mo ocurre con L phae ono!.:~~ y C . 

pi nu s ; otras que por ten er un l argo de pico similar, tienen c~si 

la misma capacida d para alc an z ar y sosten er su alimen to, per o q u e 

debi do a lo distinto de jU a nc hura de pico, no pued en i ngerir la 

misma variedad de tama ños de semill as, y v i c eversa . Lo anteriror 

s e puede ver cla ramente c on las poblaciones cuyas lo n git udes de 

p i co son mu y pa r ecidas, pe ro su anchura de pico no: h mexic a nus 

y X. baileyi, o ~ erythrop htha lm us y ~ mel ano cephalus; o b i e n 

co n las aves c uya anchu ra de pico se parece, pero lo largo de e s-

ce no: ~ mexicanus, ~ ery throphthalmus, J. phaeono tus, ~ ~-

~, O. supe rc ili o sus y L. curvirost ra. 
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No obstante que pueden existir analogías en las dime nsi ones 

del pico de algunas aves, éstas no llegan a representar una sobr~ 

posición importante de sus nichos tróficos, ya que exis te n otros 

mecanismos que hacen posible la coexistencia de éstas ; as í por 

ejemplo, ~ phaeonotus y ~ pinus presentan dimensiones del pico 

casi iguales, y su mayor abundancia se presenta en los meses frias 

del año, para las dos especies, pero aprovechan estratos diferen

tes, ya que ~ phaeonotus se alimenta de los granos que encuentr a 

en el suelo, mientras que C. pinus toma los granos directamente 

de la vegetación. De tal forma, aun cuando ~ phaeonotus y ~ ~-

nus pueden aprovechar los mismos tamaños de grano, y están presen

tes durante todo el año, la interferencia entre ellos se ve abati

da por la circunstancia anterior. 

En relación a las fluctuaciones de la diversida d v riquez a 

es pecífica en función a los cambios clima to ló g ico s . s e o bserv a 

que aunque ambas presentan un patrón di fe rente, t iene n un comport~ 

miento similar, es decir, tanto la diversidad (fi g u r a 7 ) , c om o l a 

riqueza específica ( figura 8), tienen una relación directa con 

los cambios en el cociente p / t , de tal mane r a que la prese nc ia y/o 

abundancia de ciertas av es tienen qu e ver con las c on d i ci ones am-

bie ntales prevale cinet e s . Así vemos. que l os mese s con más al to 

p l t (primavera- verano), hay un ma yor número y va ri edad de aves, 

lo cual nos indica que en el período en que el cociente p l t es más 

al to , existen las condiciones más fav orab l es para l a permanenci a 

d e la mayoría de las especies que forman la co mun idad. 

Po r otro lado, el desfasami e nto que se o bserva (el increm e n

: 0 d e l a di versi dad y riq ueza específica se a d vierte n antes q u e 
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los niveles del c ociente p lt s e an l o su f i c i entemente altos ) , p ue

d e ex p licarse en base al c iclo d e ac t ivid a d an ual de l as pobla

ciones de aves, ya q u e e n mu c h os d e los casos no e s neces a rio un 

e l evad o punto ó p tim o en las condicion es clim a t ológicas p a r a q ue 

é st as a u men te n su a ct iv id a d , p ue s e st e mecanismo lo regula princl 

pal mente el ciclo d e a cti vidad i n trínseco de cada esp eci e , qu e l~ 

g i came n te tiene qu e v e r con la d is p on ib il i dad d e re c ur s o s a pro v e

c hab l es , e invol u cra por supuesto , a l as m ig ra ~ L one s y pat ro n e ~ 

c o nd u c tua l es. 

CONCLUSI ON 

En término s gene ra les , s e puede c on c l u ir ~u e por tr a tarse de 

un Area en la q ue p red o minan las plantas g ra mi n ea s. el ~ r emi n 3 ! , 

me ntar i os mAs j mpor t a n~ e d entro de la com unidad es ooviament e el 

d e consumidores de ~ ran os y s emillas . As im ismo, de n tro de es te 

gremio exi ste n ~ res pobla cio nes qu e debido a su mayor abu ndancia, 

y a qu e estAn pres en tes durante todo el año o ca s i todo el año, 

resultan ser domina nt es n o s6l o d en t r o de su grem10, sino e n la 

comunidad en te ra. Aho ra b ~ e n, debi d o a q ue la s pobl aC i o n es de 

granívoros de s ar r olla n s u may or a c tivid a d en dis t i nta s époc as d e l 

año, o bien sobre di fer ente s es tra t os , la p o sibilidad d e compete~ 

cia se ve mi n im i z a da, no obs ta n t e q u e haya simi lit ud en el t ama ño 

de los granos q u e pued e ap rove c h ar . Por otra par t e, dent r o de l 

g r upo de l o s n o graní voro s, las a v e s que explota n al g unos de los 

re cu rsos di s ponibles e n el past i z al , fueron l as má s ab undan te s 

( omnív o r os e i nsect ívo ro s de follaje), n o o cu r riendo así con aqu~ 
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llos que desarrollan su actividad más importante en otros hab i-

tats y ocupan el pastizal de manera accesoria , o bien como un 

pasaje más dentro de su ruta de vuelo. 
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