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Introducción 

Es evidente que entre los múltiples aspectos del manejo de fauna en un área protegida de cualquier 

categoría, el paso inicial obligado es responder a la pregunta ¿cuántos son?, o sea, cuántos individuos 

(adultos y juveniles, machos y hembras, individuos reproductores, etc.) componen las poblaciones de las 

diferentes especies que se desean manejar y proteger. Sin este dato básico, denominado técnicamente el 

efectivo poblacional de la especie, es imposible tomar decisiones en cuanto a aspectos fundamentales tales 

como cuantos individuos extraer de esas poblaciones sobre una base anual o mensual, sin que se afecte su 

número total; si se debe suspender o no la explotación de la población por encontrarse su número en estado 

crítico; decidir qué cantidad de individuos deben introducirse en un área ya ocupada por otros individuos de 

la misma especie; catalogar las especies como raras o escasas, entre muchos otros aspectos. 

Generalmente la operación de conteo de individuos de una población animal dada la llevan a cabo en las 

áreas protegidas su personal técnico, que muchas veces por falta de conocimientos elementales sobre las 

técnicas y fundamentos teóricos del conteo de poblaciones de animales, no lo realiza correctamente, con la 

consiguiente pérdida de tiempo y de información. Este manual aspira a superar este problema, brindando las 

técnicas básicas de conteo de poblaciones de animales terrestres y sus fundamentos teóricos de un~ forma 

simplificada y accesible a l personal de nivel medio que trabaja la fauna en las áreas protegidas. Las 

terminologías técnicas y las formulaciones se han reducido al mínimo, los cálculos se han simplificado al 

máximo y pueden hacerse a mano o con la ayuda de calculadoras manuales, además se desarrollan 

numerosos ejemplos reales, trabajados por el autor principal en diversas especies terrestres (mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios, artrópodos y moluscos gastrópodos) de la fauna cubana. 

Con este manual aspiramos al desarrollo de un mejor manejo de nuestra fauna en las áreas protegidas y 

con ello, a la preservación de nuestra biodiversidad, a cuya conservación global deberán estar siempre 

dirigidos los esfuerzos de todos los conservacionistas del mundo. 
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Fundamentos teóricos del conteo de poblaciones animales. 

Una población es el conjunto de individuos de la misma especie) que viven en un determinado lugar y 

tiempo. Entre esos individuos se establecen relaciones ecológicas) motivadas por vivir en el mismo lugar y 

usar los mismo recursos para sobrevivir y reproducirse, y relaciones genéticas) motivadas por una sucesión 

en el tiempo de individuos progenitores y descendientes. 

Las poblaciones son las entidades básicas en los estudios ecológicos y toda teoría o práctica que se 

efectúe en el campo de la ecología poblacional está relacionada de una u otra forma con los tamaños de las 

poblaciones o efectivos poblacionalcs) y cómo estos tamaños se incrementan o reducen) se hacen estables o 

fluctúan) cómo ellos responden ante cambios ambientales o cómo ellos mismos producen cambios en los 

ambientes de otras poblaciones. 

Muy frecuentemente el tamaño de una población no puede ser determinado con exactitud sino que tiene 

que ser estimado) es decir) debe inferirse sobre la base de evidencias incompletas obtenidas a partir de una 

muestra. Es importante hacer énfasis en las diferencias que hay entre determinar y estimar el tamaño de una 

población. Se dice que el tamaño poblacional se ha determinado cuando todos sus individuos han sido 

vistos y contados) y por ende se ha llevado a cabo un censo o conteo total. Con este método pueden, por 

supuesto, cometerse errores) pero puede obtenerse al menos en principio una precisión casi perfecta. 

En contraste, cuando el tamaño de una población es estimado a partir de una muestra, el error es un 

hecho inevitable y el ecólogo tiene que aceptarlo así. Ni aún tomando todos los cuidados posibles en el 

conteo de los individuos que son vistos, puede soslayar el hecho de que una parte de la población no es 

vista. Estimar es hacer una inferencia y este proceso por definición no es de una gran precisión. Por tanto, 

cuando se estima el tamaño de una población, el resultado no es el número exacto de animales, sino un 

estimado de éste con su error estándar, este último da una idea de la precisión de la estima, mientras más 

bajo más precisa) o sea más repetible es la estima. Generalmente en ecología) estimas de abundancia con un 

error estándar que representan alrededor del 10% o menos de la estima se consideran aceptables. 

Muchas veces sin embargo no es el interés primario la determinación o el estimado del efectivo de la 

población) sino la abundancia relativa de ésta, es decir) de cuan numerosos o escasos son sus individuos, a 

través de un número que sea proporcional al efectivo poblacional real. De esta forma la abundancia absoluta 

se refiere a los datos obtenidos con algún método de determinar o estimar el efectivo poblacional real, 

mientras la abundancia relativa es el dato de abundancia obtenido con un número que no es ese efectivo, 

pero que es proporcional a este. Ambas abundancias son necesariamente comparativas, ya que una 

población es abundante o escasa, en relación con otras poblaciones, o con ella misma en otro periodo de 

tiempo. 

De lo anterior se deduce que existen tres grandes grupos de métodos de conteo de poblaciones animales, 

el conteo total, la abundancia relativa y el conteo por estimas. Este último puede hacerse básicamente por 

tres métodos diferentes, dando un total de cinco métodos, que se explican brevemente a continuación. 

1 
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Procedimiento :Método 

l. Se cuentan todos los individuos de la Conteo total 

población. 

2. Se delimitan sectores (parcelas) de área 

parcial o total ocupada por la población, y se 

cuentan los individuos o sus señales en ellas. Conteo por parcelas _ 

3. Se recorre parte o toda el área ocupada por la 

población y se capturan animales vivos, que se 

marcan y se liberan para realizar después una :Marcaje-liberación-recaptura (ML R) 

seguooa captura. 

4. Se recorre parte o toda el área ocupada por la 

población y se capturan animales vivos que son Remoción 

removidos de la misma. 

5. Se recorre parte o toda el área ocupada por la 

población y se cuentan los individuos o sus 

señales, referidos a una unidad de tiempo o Abundancia relativa 

espacio arbitraria. 

La elección de uno u otro método de conteo poblacional depende de: 

~ El conocimiento de la biología de la especie, especialmente de su conspicuidad (tamaño, color), 

actividad (diurna o nocturna), ciclo reproductivo (continuo o estacional), tipo de hábitat (bosque, sabana, 

Suelo rocoso, copa de los árboles) y organización social (individuos aislados o grupos familiares). 

);> De las condiciones concretas en que se van a realizar los conteos (poco o mucho tiempo, con buena o 

malas condiciones del tiempo, varios observadores, etc.). 

~ De los objetivos propuestos (estimar la cantidad total de individuos; calcular sólo la densidad; calcular 

sólo un índice de abundancia relativa para fines comparativos, etc.). 

Objetivos de los conteos poblacionales y ejemplos 

• Monitorear cambios poblacionales: M o ni torear cambios en el número de bandos e individuos por 
bandos en la cotorra durante tres años. 

• Determinar niveles de abundancia en diferentes áreas: Determinar áreas de alta densidad de torcaza 

cabeciblanca para el turismo cinegético. 
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• Conocer el tamaño total de la población: Conocer el tamaño total de la población de jutía conga de un 

cayo, para extraer el20 %, según una explotación sostenible. 

• Conocer la dinámica de la población: Conocer la dinámica de la proporción de residentes y 

flotantes durante tres años, en una población de tomeguín del pinar. 

• Determinar requerimientos de hábitat: Comparar la abundancia de nidos 1 ha en el cocodrilo 

americano, en hábitat con diferentes tipos de suelo. 

• Determinar causas de decline: Determinar si la pérdida de refugios ocasiona el decline en densidad 

de iguanas. 

• Monitorear el manejo del hábitat o de la población: Monitorcar si la reducción de los fuegos 

periódicos afectó la abundancia de grullas. 

Métodos básicos de conteo de poblaciones de animales terrestres. 

Conteo total 

El método aparentemente más simple de saber la cantidad total de individuos que componen una 

población, es el conteo de todos los individuos que la integran. Pero esto es factible sólo para algunas 

especies y bajo determinadas condiciones. Cuatro factores fundamentales influyen en ello, el tamaño del 

animal, su actividad, ·su naturaleza gregaria y el tipo de hábitat. Las poblaciones del Yaguasín mejicano y del 

Flamenco, por ejemplo, reúnen estas condiciones; ellos son animales diurnos 

relativamente conspicuos, que forman grandes bandos en áreas relativamente 

abiertas. Las poblaciones de Jutías y cocodrilos, sin embargo, no son idóneas 

para este método, ya que presentan actividad nocturna (Jutías), no son 

gregarios y el tipo de hábitat (bosque o ciénaga) ofrece pocas posibilidades de 

detección a distancia. 

El conteo total de una población puede hacerse directamente, ya sea contando los individuos observados 

o fotografiando la población total o en segmentos para después contar los individuos en las fotografias. Pero 

también puede hacerse indirectamente, contando alguna señal de la actividad del individuo, como huellas, 

nidos, excretas, refugios, etc. Este método es especialmente apropiado para las aves que crian colonialmente 

como Pelícanos, Corúas, Rabihorcados, Flamencos, Gaviotas, Torcaza Cabeciblanca, etc., o en grupos 

dispersos como la Cotorra y la Grulla. 

En cualquier caso si la población no es muy grande se puede determinar el efectivo poblacional total de la 

población nidificantc como N = 2n, donde n es el número de nidos en uso o activos, 

asumiendo que la especie es monógama (existe un macho y una hembra por cada nido). 

Si la población es muy grande, entonces se aplica el conteo por parcelas. Por ejemplo, 

en Cayo Rabihorcado, un cayo aislado cerca de Cayo Coco anida el Rabihorcado. En 

marzo, abril y mayo de 1988 la poblacÍón nidificante de esta especie en dicho cayo era 

de 1 256 individuos, determinada sobre la base del conteo de 628 nidos activos sobre 

mangle prieto. 
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El conteo total de animales que anidan en pequeños bandos (aves) o rebaños (ungulados) es también 

posible, ya que estos grupos se pueden considerar como la población total y los individuos pueden contarse 

durante las horas de reposo o alimentación. Por ejemplo, en Las Coloradas, Granma, en diciembre de 1988 

a las 12 meridiano, se contaron 420 gaviotas de tres especies, posadas todas en la costa. En Nuevitas, en 

agosto de 1988, se determinó el tamaño de un bando de Golondrina azul, por cuatro conteos sucesivos de 

27, 26,25 y 28 individuos, a las 18:15 horas, todas posadas en un cable del tendido eléctrico. 

Conteo por parcelas. 

Cuando no es posible aplicar el método de conteo total o cuando no se puede calcular el efectivo 

poblacional total de la población porque, por ejemplo, no se conoce el área completa que ocupa, una idea 

indirecta de dicho efectivo nos la da la densidad de la población, la que se considera que es directamente 

proporcional al efectivo total de ésta. 

La densidad es la cantidad de individuos de una población en relación con una unidad de superficie 

como m2
, km2

. , etc.; ésta es la densidad bruta. Por ejemplo, en un área de 2 000 ha se estima que viven 500 

venados, la densidad bruta aquí sería de 500/2 000 = 0.25 venados/ ha. Sin embargo no toda el área será 

utilizada por los venados, ya que por ejemplo, esta especie no frecuenta sitios con pocos árboles o con 

escasa agua. 

Igualmente una colonia de aves nidificando puede ocupar un islote de 1 km\ 
pero el área utilizada realmente para la nidificación es mucho menor. 

Esta ocupación no uniforme de un área, se debe a las pequeñas 

diferencias en humedad, iluminación, temperatura, exposición y alimentos 

entre otros, que siempre ocurren dentro del área, haciendo que ésta nunca sea 

homogénea. Cada organismo ocupará sólo aquellas áreas que reúnen de 

forma adecuada los requerimientos necesarios para su supervivencia y reproducción. Cuando se hace 

referencia en un estudio de densidad a esta área realmente ocupada hablamos entonces de densidad 

ecológica. Pero realmente esta densidad es dificil de medir, pues aunque resulta la más idónea, casi nunca se 

utiliza en los estudios poblacionales, por ello si no se especifica otra cosa, la 

densidad a hi cual nos referimos siempre será la dens idad bruta. 

La den~idad de una población cambia estacional y espacialmente, debido a 

los cambios de los múltiples factores (alimento, temperatura, lluvia, etc.) que 

inciden sobre ella, pero el límite superior de la densidad de una población viene 

impuesto por el tamaño del organismo y su posición en la cadena alimentaria 

(si es herbívoro, carnívoro, etc.). Generalmente los organismos pequeños tienen mayor densidad que los 

grandes, para una misma unidad de área. En un bosq~1e de 100 ha será más densa una población de lagartijas 

Anolis que una población de Iguanas. Igualmente mientras más alta sea la posición de la especie en la 

pirámide trófica, menor será su densidad, comparada con especies de los niveles bajos. En una misma área 

de pastizales habrá muchos menos Cernícalos (carnívoros) que Palomas Rabiches (granívoras). 
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La densidad puede determinarse a partir del conteo total de los individuos de la población y del 

conocimiento de la extensión del área que ocupa la misma. Como el conteo total pocas veces puede llevarse 

a cabo, generalmente se procede a la inversa, es decir, se calcula la densidad y si se conoce el área que 

ocupa la población, se determina la cantidad total de individuos. Pero de nuevo aquí surgen problemas, ya 

que en la mayoría de los casos es imposible determinar la densidad en toda el área que ocupa la población, 

por ello se toman muestras al azar (todas las muestras tienen igual probabilidad de ser seleccionadas) de 

diferentes partes del área ocupada por la población y se hace una estima del verdadero valor de la densidad 

poblacional. Esta estima es a veces la única información de que se dispone acerca de la abundancia de la 

población, pero si se conoce el área ocupada por ésta, con la estima de la densidad puede también estimarse 

la cantidad total de individuos de la población; ambas estimas están sometidas a errores de estimación, que 

se reflejarán en sus correspondientes errores estándar. 

Un trabajo completo de estudio de densidad implica la estimación de este parámetro, su variabilidad, la 

cantidad total de individuos de la población y sus respectivos errores estándar. Informaciones incompletas 

donde faltan algunos de estos aspectos, también pueden darse pero sólo son aceptables como comparación o 

como información preliminar. El caso má& común es el desconocimiento del área ocupada por la población, 

en este caso no puede darse la cantidad total de individuos. Unido a esto, la densidad se calcula en un solo 

muestreo y entonces tampoco puede darse el error que contiene esta estima. 

En los muestreos al azar de la población, el investigador debe asegurarse que sus muestras no estén 

sesgadas, es decir no presenten una distorsión en un sentido o en otro, debido a errores de medición, o en 

los métodos de colectar las muestras. Por ejemplo, ciertas muestras para estimar densidad estarán sesgadas 

si en ellas son mucho más abundantes los machos que las hembras, por el hecho de que los primeros se 

detectan mejor que las segundas. 

Las partes del área de la población, sometidas al muestreo se denominan parcelas y pueden presentar 

diferentes fonnas y extensión y ser trabajadas de diferentes maneras. Las parcelas generalmente son 

cuadradas, rectangulares o circulares y de igual o diferente extensión, estos aspectos, así como el número de 

parcelas a estudiar, dependen de las características de la especie y del hábitat. De todos modos, las parcelas 

deben ser de un tamaño tal que permitan al investigador recorrerla una y otra vez en varias direcciones, en 

un tiempo relativamente corto. Cuando las parcelas tienen una extensión considerable y se recorren en una 

dirección y en un intervalo de tiempo relativamente largo, se denominan transectos. Los transectos pueden 

ser una línea (línea transecto) o un área (banda transecto) predeterminada por el investigador. En las 

parcelas o en los transectos el investigador puede contar los individuos directamente por detección visual o 

indirectamente por algunas de sus señales (canto, nido, refugio, daños a la vegetación, huellas) y el requisito 

fundamental es que todos los individuos dentro de ella son registrados. 

En teoría las unidades de muestreo o parcelas deben encontrarse uniformemente distribuidas o 

espaciadas por toda el área. Pero muchas veces, como resultado simplemente de la casualidad, algunas 

zonas del área bajo estudio contienen una parte dcsproporcionadamente grande de las unidades de muestreo, 

mientras que otras zonas contienen pocas o ninguna. Si el área es realmente homogénea, o en otras palabras, 

si el valor de la densidad es totalmente independiente de la ubicación de la unidad de muestreo en la cual se 



hicieron las observaciones, esto no tiene importancia. Por esta razón, cuando existe un motivo para pensar 

que un área es heterogénea o que los individuos, por cualquier circunstancia, están más agrupados en 

algunas partes que en otras, debe llevarse a cabo el llamado muestreo estratificado. Para ello, el área de 

interés es subdividida en cierto número de sub-áreas internamente homogéneas o estratos y de cada uno de 

estos estratos por separado se toma una muestra aleatoria. De esta forma, ninguna zona del área de estudio 

esta inconscientemente representada. 
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En resumen, el número, ubicación, forma y extensión de las parcelas o transectos y los métodos de 

trabajo a emplear, son las consideraciones básicas que deben tenerse en cuenta en un trabajo de 

determinación de densidad. Todo ello, como dijimos, depende de las características de la especie y del tipo 

de hábitat con que se trabaja. En general, el número de las parcelas será proporcional a la abundancia y 

extensión de la población y al grado de agrupamiento de sus miembros, mientras más agrupados, mayor 

número de parcelas deben trabajarse. Las especies poco móviles en hábitat homogéneos, pueden trabajarse 

en parcelas cuadradas de igual extensión, mientras que las muy móviles, en transectos de igual o diferente 

área. El tamaño o extensión de las parcelas evidentemente dependerá de la abundancia y tamaño corporal de 

la especie y sus ubicaciones de si el hábitat es homogéneo o heterogéneo. 

Veamos ahora cómo se procede al cálculo de la densidad, teniendo en cuenta diferentes situaciones. La 

forma de las parcelas la consideramos siempre cuadrada o rectangular, y su número y área dependerá de la 

especie y hábitat. Con las restantes variables, es decir tipo (parcela o transecto), hábitat (homogéneo o 

heterogéneo) y extensión (igual o desigual) son posibles 8 combinaciones de las cuales presentaremos 

algunas aquí. 

PARCELAS Y TRANSECTOS 

l. Parcelas de igual extensión en hábitat homogéneo. 

Se quiere estimar la densidad y el efectivo poblacional de una población de 
lagartijas del género Anolis, que viven en un bosque de Guásimas de 5 ha. Para 
ello se delimitaron 20 parcelas de 1 O x 1 O m = 100 m2 y se contaron todos los 
individuos observados durante las horas de mayor actividad de la especie. 

Parcela# N Parcela# N Parcela# N 

1 1 6 2 11 3 

2 3 7 7 12 3 

3 5 8 6 13 2 

4 4 9 o 14 7 

5 5 10 1 15 10 

Parcela# N 

16 4 

17 5 

18 o 
19 1 

20 7 
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Los parámetros que deben calcularse son: 

- densidad media de la población: 

X=d= rXi/a 

Donde Xi es la cantidad de individuos observados en cada parcela y a es la cantidad de 
parcelas. 

-Variabilidad de los datos tomados, medida por la varianza (82
) y el coeficiente de variación (CV) de 

la densidad. 

S2 = r XP - a: X) 2 / a 
a-1 

C.V = "'S 2 X 100 
. d 

- Efectivo poblacional 

N = d x A Donde A es el área total ocupada por la población en tmidad de 

superficie igual a la densidad 

- Error estándar de N 

SN -=\J S2[A {A-a)] 
a 

Para los datos de la población de Ano lis tenemos: 

D = 1+3+5+ ... +0+1+7 = 3.8 indiv/100 m1 

20 

sl., (t2+32+ ... +t2+72)-(762}120 = 7.3 
20-1 

• CV = '"./7.3 X 100= 71.1% 
3.8 

La variabilidad de la densidad es alta, pero esto es bastante común en los cálculos de la densidad: 

N =3.8 x 500 = 1 900 individuos 

A= 500 ya que 5 ha representan 50 000 m2
, o sea 500 parcelas de 100 m (la unidad de área de las 

parcelas trabajadas) 

También 3.8 individuos/lOO m2 = 380 individuos/ ha 

Luego N = 380 x 5 = 1 900 individuos 
SN=\J 7.3[500(500-20)] = 296 

20 



Este error representa el 296/1 900 x 100 = 15.6% de la estima y no se considera muy alto. 

Finalmente el valor de N se da corno: 

N = 1 900 ± 2(296) = 1 900 ± 592 

9 

El error se multiplica por dos y con ello se obtienen los límites inferior y superior del verdadero valor de 

N, o sea 1 900-592= 1 308 y 1 900+592= 2 492. 

Toda esta metodología trabaja bjen con saurios, artrópodos no insectos (arañas, mancaperros, cangrejos· 

de tierra) y caracoles arborícolas, entre otros. 

11. Parcelas de igual extensión en hábitat heterogéneo. 

Se quiere estudiar la densidad de pilas de heces fecales frescas de Jutía conga, en tres zonas de su hábitat 

forestal natural: zona rocosa, zona de hierbazales y zona de suelo con hojarascas. Para ello se delimitaron al 

azar 1 O pars:elas de 0.25 ha en cada zona y cada 

una de éstas se consjdcró corno un estrato. Las 

pilas frescas se contaron temprano en la mañana, 

registrando 

cuidadosamente toda 

la parcela. 

Se sabe que el 

mínimo de pilas de 

excretas frescas 

refleja la abundancia real de las Jutías en cada 

estrato, dividiendo este número entre dos. Los 

datos obtenidos fueron los siguientes: 

Primero calculamos la densidad y su 
coeficiente de variación dentro de cada estrato, 
como en el caso anterior. 

Rocosa 

Densidad ( d) 7.7 

Coeficiente de variación (CV) 36.5 

Parcela# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Estratos 

Hierbazal 

3.5 

56.4 

Pilas de excretas por estratos 

Rocosa Hierbazal Hojarascas 

6 1 3 

8 6 5 

10 3 7 

12 o 2 

7 4 3 

8 5 1 

4 7 10 

10 4 3 

3 2 4 

9 3 6 

hojarascas 

4.4 

60.9 
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El estrato de mayor densidad es el rocoso presentando a su vez una menor variación. 

La densidad total para el área es el valor promedio de estas densidades, si los tres estratos están en igual 

abundancia dentro del área: 

dT = 7.7 + 3.5+ 4.4 = 5.2 pilas/ 0.25 ha 

3 

Si los tres estratos no están en igual abundancia, entonces debe calcularse su proporción aproximada (P) 

y entonces la densidad total es: 

dr = rP¡x el¡ donde P, es la proporción de cada estrato 

D, es la densidad de cada estrato 

Estrato Proporción (P) Densidad (d) Pxd 

Rocosa 0.6 7.7 4.6 

Hierbazal 0.1 3.5 0.4 

hojarasca 0.3 4.4 1.3 

dr = 6.3 pilas/0.25 ha 

Lo que equivale a 6.3/2 = 3.1 jutías/0.25 ha 

En el ejemplo anterior se ha calculado la densidad de una señal de los 

individuos de la población y no de los individuos en sí. Este mismo 

procedimiento puede usarse para calcular la densidad de la población adulta en 

reproducción de muchas aves que anidan en colonia, contando los nidos en uso 

(nidos activos) por unidad de superficie. 

Si se admite una pareja por nido, entonces la densidad de la población adulta 

reproductiva es d = 2 d,, donde d" es la densidad de nidos en uso. Si el área ocupada por la colonia es A, 

entonces N = d x A como en el caso l. 

Por ejemplo para el Flamenco tenemos en una colonia con dos estratos: 

Estratos Areas (ha) Nidos/ ha (da) d-2da g2 

1 Area periférica de la colonia a =6 26.7 53.4 2.5 

D. Area central de la colonia a =4 60.0 120.0 1.7 

A= 10 



Proporción del estrato I = 611 O= 0.6 

Proporción del estrato II = 4/ 1 O = 0.4 

Densidad total <4= (0.6 x 53.4) + (0.4 x 120.0) = 80 indiv 1 ha 

N = 80 x 1 O = 800 individuos adultos en reproducción. 

El cálculo del error de N (SN) en este caso es muy complicado. 

JII. Parcelas de desigual extensión en hábitat homogéneo. 

Existen métodos estadísticos 

especiales para esta situación, pero son 

algo complicados. Un método que puede 

dar valores relativamente confiables es el 

siguiente: 

En un manglar se ha calculado la 

cantidad de individuos de Cangrejos de 

tierra en 1 O parcelas de tamaños 

desiguales, cuyos valores son los 

siguientes: 

La última columna se deriva de la 

segunda y la tercera, y da la densidad 

.. -~* 
1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Aml(tr) 

100 

~o 

180 

150 

200 

80 

lOO 
100 

~o 

no 

No. ele__: :_ __ 1 en, 
(iDdiv 1 100 ml) 

3 3 

1 2 

10 6 

9 6 

12 6 

3 4 

6 6 

4 4 

1 2 

10 7 

que tuviera la parcela si fuesen de un mismo tamaño (100m2 en nuestro caso). Con estos valores se trabaja 

entonces como en el caso l. 

Los cálculos dieron: 

d = 4.6 indiv 1 lOO m2 (0.046 indiv 1m2
) 

S2=3.4 

cv = 40.1% 

11 

Pero debe tenerse en cuenta que esta estima es derivada de otras estimas, por lo que puede tener un gran 

error. 

IV. Bandas transectos de igual extensión en hábitat homogéneos o 
heterogéneos. 

El uso de bandas y líneas transectos en vez de parcelas es apropiado cuando 

se necesita muestrear una gran área, la población presenta alta densidad y los 
1 
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Individuos son muy móviles, requisitos que reúnen a la perfección muchas especies de aves, razón por la 

cual éste es el método más empleado en dicho grupo. 

En la banda transecto el investigador fija una longitud determinada, digamos 1 km., y la recorre 

delimitando a ambos lados una anchura determinada que lleva "a ojo"; dentro de la banda así delimitada se 

cuentan entonces durante el recorrido todos los individuos de la especie o especies que se quieren estudiar, 

observados dentro de 1~ misma. Por supuesto, puede suceder que muchos individuos queden realmente fuera 

de la banda y sean contados y viceversa, pero se supone que estos errores se compensen. El ancho de la 

banda depende por una parte de la especie; si se van a contar lagartijas, 2 m ( 1 m a cada lado) serán 

suficientes, pero si se van a contar venados, 200 m ( 1 00 m a cada lado) es lo adecuado. Pero el tipo de 

hábitat también influye. En una zona de sabana los transectos deben ser mucho más anchos que en un 

bosque. 

Por lo demás, los cálculos numéricos cuando se obtienen datos de bandas transectos son iguales a los que 

se obtienen con parcelas, ya que una banda transecto no es más que una parcela móvil. Los datos obtenidos 

del caso I, por ejemplo, también pudieron haberse obtenido por bandas transectos, y el cálculo es 

exactamente el mismo. No obstante presentamos un ejemplo. 

Dentro de un área 

protegida se delimitaron 

30 bandas transectos de 

1000 x 20m = 20 000m2 

(2 ha) y mensualmente, 

Densidad total dr =-

temprano en la mañana, se contaban todos los individuos del ave canora conocida como Negrito. De las 30 

bandas transectos, 17 estaban en pinares y el resto en zonas antrópicas, así que se consideraron dos estratos. 

Esta situación es la misma que la del caso JI y se trabaja de igual manera. Los resultados finales quedan 

corno sigue: 

V. Líneas transectos de igual longitud en hábitat homogéneos. 

Una variante de la banda de transecto es la línea transecto. Aquí también se delimita un recorrido de 

longitud determinada, pero no se cuentan los individuos dentro de los límites de los lados imaginarios de la 

banda, sino que se calcula la distancia en línea recta de cada individuo observado a la línea de recorrido del 

investigador. Así a lo largo de 1 km. por ejemplo, se pueden contar 50 codornices a cada una de las cuales se 

les determinó la distancia en línea recta del punto en que fueron observadas a la línea de marcha del 

investigador. De esta forma lo que se tiene para el cálculo son la longitud de la línea y las n distancias (50 en 

nuestro ejemplo) tomadas a los n individuos observados. 

La densidad entonces se calcula como: 

d. 1.(1:1/D¡) 
2L 

Donde L es la longitud de la banda transecto 

n¡ es cada una de las n distancias medidas 




