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Para animales poco móviles o sus huellas, este método es bastante rápido, y cuando se tienen varias estimas 

de densidad por este método se procede entonces como en los casos anteriores. 

Por ejemplo se quiso conocer donde eran más abundantes los termiteros o colonias del comején de bola, 

si en un bosque o en manglares. Para ello se delimitaron cinco líneas transectos en cada hábitat y se 

registraron las distancias de las colonias de comején a dichas líneas. Una de tales líneas transectos produjo 

los siguientes datos: 

L= 320m 

n;= 14,12,11,10,10,9, 12,5,3,14,10,18 

Luego d = j_ r (l +l.+ ... + lll = j_ (1.40) = 0.002 colonias 1 ml 
2(320) lt4 12 fáJ 640 (20 colonia i ba) 

Para el área total tenemos: 

T , (colonia f ha) en cada líD.ea ttmsecto 

Ha'bitat 1 2 3 4 ~ 

Bosque 21 23 lO 27 ll 

M'q1ar 17 16 10 lj 18 

Admitiendo igual proporción para ambos hábitat, la densidad total es: 

d1 =22.6+ 15.2= 18.9colonias/ha 
.2 

d cv 
22.6 ll_ge;. 

1S.2 20.4% 

Las colonias son más abundantes en el bosque y sus valores de densidad son menos variables. 

Ejemplos de aplicación. 

1- Iguanas en banda transecto 

2- Polymitas adultas en parcelas 

3- Grupos de heces fecales frescos de jutía conga en parcelas 

4- Nidos de flamencos en parcelas 

5- Sabaneros en línea transecto 

6- Tocororos en línea transecto 

7- Anolis porcatus en parcelas 

8- Parides gundlachianus en parcelas 

9- Araña Nephyla en parcelas 

10- Palmas barrigonas en parcelas 
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Método marcaje-liberación-recaptura 

Muchas poblaciones animales cuentan con individuos muy activos y por lo general están bastante bien 

ocultos (por ejemplo Palomas en un bosque, insectos en un herbazal). En este caso no hay forma mediante 

la cual se puedan contar de forma directa los individuos que ella contiene. En poblaciones de este tipo como 

mejor puede ser estimado su efectivo poblacional es a través del método de marcaje-liberación-recaptura 

(MLR) llamado así porque es necesario capturar individuos de la población, marcarl.os de alguna forma y 

después liberarlos. 

El procedimiento completo del método es el siguiente. El efectivo poblacional se representa por N y es 

precisamente N el número que deseamos estimar. Se designa como M a la cantidad de individuos de la 

población que son capturados, marcados de alguna forma que se les permita ser identificados y liberados 

para que se vuelvan a mezclar con el resto de la población. Algún tiempo después, se captura otra cantidad 

de animales, designada como n y de éstos n se supone que m están marcados. Se asume entonces que la 

proporción de animales marcados en la segunda captura es igual a la proporción que se presenta antes que 

se realiza la captura, es decir que 

m = M por lo que N = nM 
n N m 

O sea, conociendo m, n y M, el efectivo poblacional N puede ser calculado. 

Sin embargo, nM/m es un estimador sesgado. Esto quiere decir que si este estimador fuera utilizado 

muchas veces con datos replicados obtenidos de idéntica forma de la misma población se encontrará que la 

media de Jos estimados no tenderá invariablemente a acercarse al valor real de N, en la medida que se 

incremente el número de réplicas (repeticiones). En lugar de esta situación la media pudiera converger a 

algún otro número, digamos N-b donde b es el tamaño del sesgo. 

Se ha demostrado que la fórmula: 

N= (M+l) (n+l)- 1 

(m+l) 

Tiene un sesgo razonablemente pequeño cuando m >7. 

El error estándar de esta estima es: 

~ • ~(M+1Xif1W-miií-ml 
(m+l)im+2) 

Un ejemplo empleando estas fórmulas es el siguiente: 

En un pequeño cayo se quiere estimar la cantidad total de iguanas que existen en el mismo. Durante un 

día COf!1pleto se recorrió todo el cayo y se capturaron a mano o con lazos 48 iguanas que fueron marcadas 

con cortes en las uñas. Al otro día se volvió a recorrer el cayo y se volvieron a capturar 37 iguanas de las 

cuales 20 tenían marcas (uñas cortadas). Con estos datos tenemos que: 

M=48 n = 37 m = 20 



N= (48+1)(37+1)- 1 = 87 iguanas 

(20+ 1) 

~- ~ (48+U(37+1X48-20X37-20) .. 9.6 
(20+ lr<20+ 2) 

El error de 9.6 es sólo el ll.O% de la estima (87) así que esta se considera adecuada. 

Se dice entonces que en el cayo existen 87± 2(96) iguanas, o sea 87 ± 19.2. 

15 

La estimación del tamaño de una población por el método de captura-recaptura será válida siempre que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

l. La población debe ser "cerrada". Esto quiere decir que no debe existir inmigración o emigración, e 

igualmente no deben producirse nacimientos o muertes durante el período que media entre la 

liberación del primer grupo de M individuos capturados y marcados y la captura para inspección del 

segundo grupo de n individuos. Obviamente la emigración y las muertes removerían algunos de los 

individuos marcados, y por el contrario, la inmigración y los nacimientos aportarían nuevos animales a 

la población que no habrían tenido oportunidad de ser marcados. Por consiguiente la parte marcada de 

la población con toda seguridad se diluiría. Por todo lo anterior, si se elige para el estudio el área 

completa ocupada por la población, se debe asegurar que ésta se encuentre aislada de las poblaciones 

vecinas, o al menos que no ocurra migración apreciable entre ellas durante el estudio. Si son solo 

sectores o parcelas del área de la población los que se van a trabajar, los individuos deben ser lo 

suficientemente poco móviles para que no ocurra un intercambio apreciable de individuos entre 

parcelas durante el estudio. 

2. La probabilidad de ser capturado debe ser la misma para todos los animales de la población (adultos, 

jóvenes, machos, hembras, grandes, pequeños). 

3. Es absolutamente imprescindible hacer marcas reconocibles y que no se pierdan. 

4. Un animal capturado y marcado durante la primera captura no debe tener mayor ni menor 

probabilidad que otro miembro de la población de ser capturado en la segunda ocasión. Así los 

animales no deben ser de recaptura fácil (como consecuencia de marcas atractivas) o esquivos a la 

recaptura (como consecuencia de un método de captura que le cause daño o dolor). Los métodos de 

captura más empleados son: a mano, con trampas y con redes. 

5. El marcaje no debe alterar la probabilidad de muerte del individuo. Por ejemplo al hacer una marca a 

un animal debe tenerse cuidado de no provocar golpes o heridas que con posterioridad puedan 

infectarse. Puntos coloreados del tórax de un insecto por ejemplo podrían cambiar su supervivencia, 

haciéndolo más conspicuo a sus depredadores. Las marcas recomendadas son 

-Mamíferos: presillas en las orejas, cortes de uñas. 

-Aves: anillos en la pata, corte de uñas 

-Reptiles: corte de escamas o uñas, presillas, marcas con pintura indeleble. 

-Anfibios: corte de dedos 

-Caracoles e insectos: marcas con pintura indel~blc. 
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6. Cuando los animales marcados son liberados, ellos deben mezclarse libremente con el 

resto de la p o b l a e i ó n . 

7. Debe transcurrir tiempo suficiente entre la primera y la segunda captura, de modo que 

los animales puedan dispersarse por toda el área. Generalmente se admite que un día es 

lo adecuado entre el marcaje de los animales y su recaptura en la muestra den 

individuos. 

Con frecuencia existen razones para sospechar que una o más de estas condiciones no se 

cumplen. En este caso deben realizarse pruebas para comprobar si, de hecho, estas premisas 

mantienen su validez; y en los casos en que no se cumplan, deben hacerse las modificaciones 

apropiadas o emplear otro método. 

Ejemplos de aplicación 

!-Caracol Zachrysia guanensis de Viñales 
2-Iguanas en cayos rocosos 
3-Venados en cayos 
4-Anolis lucius en paredones 
5-Majá de Santa María en cavernas 
6-Cocodrilo cubano en la Ciénaga de Zapata 
7-Diplópodos del suelo en bosque 

Método de remoción 

Este método se basa en la captura de animales durante determinados intervalos de tiempo, los 

cuales no vuelven a ser añadidos a la población, ya que son removidos de ésta. La remoción 

puede hacerse dentro del área total ocupada por la población o dentro de un sector de esta de área 

conocida. Este método es válido si se cumplen las siguientes condiciones: 

1-Se asume que la probabilidad de que un animal sea atrapado es la misma para todos los 

animales, y permanece invariable de una captura a la próxima. Es también necesario que la 

probabilidad de ser atrapado sea la misma para el último animal tomado que para el primero, en una 

situación particular. Así pueden originarse dificultades cuando al usarse trampas, éstas pueden 

capturar solamente un animal, es decir una vez que se dispara la trampa no lo vuelve a hacer. Las 

trampas de este tipo deben ser lo suficientemente numerosas para que todo el tiempo en que se estén 

tomando las capturas haya una abundante disponibilidad de ellas; de otra forma la probabilidad de 

captura iría disminuyendo poco a poco en la medida en que hubiera mayor número de trampas 

ocupadas y menor número de ellas se mantuvieran vacías. 

-



2-Se asume que la proporción capturada en cada tiempo es lo suficientemente grande como para 

provocar una apreciable reducción en el tamaño de la población. 

3-Se asume que la población es estacionaria en el sentido de que las ganancias (provocadas por 

nacimientos e inmigración) y las pérdidas (por muertes o emigración) están exactamente 

balanceadas. La remoción de las capturas es la única causa de cambio en la población. 

El cálculo del efectivo poblacional con este método es el siguiente: 

Se quiere calcular N (efectivo poblacional) de una población de Jicoteas en 

un embalse y para ello se extraen por medio de nasas, cantidades de jicoteas de 

forma continua durante 5 días. Con los datos obtenidos se confecciona la 

siguiente tabla: 

Días de capnn .a. capt ,(Y) .a. . capturados 
acumulados (X) 

o so o 
1 50 so 
" ... 40 130 

3 30 170 
4 20 200 

- El primer día de captura se toma como cero (O) y no se incluye en los datos. 

-Los animales capturados representan la variable Y. 
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-Los animales capturados acumulados representan la variable X, este valor se calcula por la simple suma de 

los valores anteriores al día que se considera. Por ejemplo, para el día 3 el valor es 40 +50+ 80 = 170. 

-El efectivo poblacional se calcula como: 

N = -a/b 

con un error estándar de: 

~=\JID-Yr-IY<X-XflW{-X>l 
n-2 

-
Para Y: media de los valores de Y 

-
X: media de los valores de X 

n: número de días de remociones 
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Los valores necesarios para nuestros cálculos son: 

N=4 

IXY• (50x80)j:(40xl30)+(30:d 70)+(20x200)- l S 300 

IY• 50+40+30+2()-140 

IX• 80+-130+170+2()()- 580 

IX- so+t30l+l7o:+2<Xr- 92 200 

<IXr-<S sor= 336 400 

Y• IY/r 14014=- 35 

x- IX.1r 580/4- 145 

Luego b = - 2 000/8·100= - 0.24 

a = 35 - (-0.24)145= 70.80 

y N = 70.80/0.24= 295 individuos con SN= 32.6 

Aunque el ejemplo se ha trabajado con n = 4, realmente el método resulta válido sin> 6. 

A continuación se dan dos ejemplos donde fue posible aplicar este método. 

La cantidad de caracoles terrestres del género Zachrysia, en un mogote aislado, se estimó por el método 

de remoción durante el mes de junio (mes de mayor actividad de la especie). Para ello se hicieron 

extracciones continuas de animales durante 7 días, calculándose una población total de 422 animales. 

En determinadas zonas del país, la Jutía carabalí causa daños a los pinares por su alta densidad. Por ello, 

en un área de pinares de 105 ha se cazaron durante 10 días estos animales para bajar la densidad, lo que se 

aprovechó para determinar el efectivo poblacional mediante el método de remoción. El cálculo de los datos 

dio un efectivo de 832 animales en el área, o sea 83211 05= 7.9 jutías/ ha. 

Ejemplos de aplicación 

1- Palomas rabiches cazadas en una temporada 

2- Caracoles Zachrysia removidos para uso médico 

3- Jutía conga cazada por exceso de población 

4- Jicoteas capturadas por noche 

Requisitos: deben removerse grandes cantidades de individuos. 

Abundancia relativa. 

La abundancia relativa es el número de individuos de una especie o grupo de especies, referido a una 

unidad arbitraria seleccionada por el investigador, que casi siempre es una distancia o un intervalo de 

tiempo. Dicha abundancia se determina por los denominados itinerarios de censo, en los cuales, durante su 

recorrido, se anotan todos los individuos y/o señales de los mismos (huellas, cantos, etc.) sin tener en cuenta 

su situación. 
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El conteo puede realizarse a uno o a los dos lados de la línea de progresión y los resultados se pueden 

expresar como individuos por metros o kilómetros, o individuos por minutos u horas. Específicamente para 

las aves se considera más adecuado referir los resultados a unidades de tiempo, pues las exigencias 

ecológicas y la conducta de éstas cambian mucho entre estaciones, por lo que es preferible utilizar una 

medida arbitraria no identificable con nada medido sobre el terreno. 

Este método es adecuado en el estudio de una sola especie para comparaciones de su abundancia relativa 

entre localidades o estaciones, y aunque puede usarse también para comparaciones entre especies, esto 

depende de que dichas especies tengan igual detectabilidad, que es lo que se asume cuando se hacen conteos 

de varias especies simultáneamente. Este método es adecuado cuando se quiere tener una idea aproximada 

del cambio numérico de la población, o cuando se desea tener tma información rápida de la abundancia de 

una especie en un área geográfica muy extensa, donde detenninar densidad es imposible por la falta de 

tiempo. 

Realmente siempre deben calcularse varios valores de abundancia relativa en diferentes sitios y 

diferentes tiempos, y el valor que se da es la abundancia relativa media (AR) con su coeficiente de 

variación. 

Entre las señales de los animales utilizados para determinar abundancia relativa, están las huellas, heces 

fecales, ramoneo, refugios y cantos, entre otras. Además del animal vivo puede también considerarse la 

cantidad de piezas cazadas o colectadas por estación si se trata de una especie económica (venados, patos, 

jicoteas, cangrejos de tierra). 

La validez de este método descansa en el supuesto de que la abundancia relativa de la especie sea 

proporcional a su densidad. Esto nunca se demuestra, ya que siempre se supone como cierto. 

La abundancia relativa es 

muy usada en los estudios de 

comunidades de aves donde 

se cuentan muchas especies 

al mismo tiempo. En tres 

áreas protegidas de Cuba, la 

AR (aves/hora, promedio de 

1 O conteos en el mes de 

mayo) de aves canoras y 

ornamentales, fueron las 

siguientes: 

Cienfuegos es el área de 
mayor AR de este tipo de 

. aves. 

Especies 

Tomeguín de la tierra 

Sinsonte 

Catey 

Cotorra 

Tocororo 

Cartacuba 

Zunzún 

Solibio 

Zorzal gato 

Tomeguin del pinar 

Zorzal real 

Cabrtto 

Negrito 

Azulejo 

La Belén 

2.6 

0.4 

0.4 

3.0 

2.0 

1.2 

0.2 

1.5 

0.2 

0.9 

0.1 

0.4 

o 
o 

Areas prote¡idas 

Jobo Cieafaegos 

6.9 9.9 

1.1 0.5 

o o 
o o 

2.9 o 
1.4 2.8 

0.1 3.6 

1.2 6.8 

o o 
1.4 1.4 

l. O 7.4 

OA 6.6 

0.7 o 
o 0.9 
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La AR también se utiliza para 
estimar de forma rápida las localidades 
de mayor abundancia de una especie de 
interés económico. Por ejemplo, para la 
Cotorra y el Catey en el área protegida 
La Belén, se hicieron conteos de estas 
especies en once localidades durante tres 
días y se registraron los animales 
observados cada 0.5 hora, desde las 
08:30 a las 15:30 horas. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Localidades 

Los kt..JOM 

Los.~M 

E~lieo 

1 

\,aonenl l 

~ 

La ~sabela 

Lltii}'IIMSI 

La Dalia 

Cazco OJOS 

Penco 

Clley 

S 

7 

.S 

o 
.S 

o 
3 

1 

o 
o 
o 

Evidentemente Los Jabalíes es la localidad de mayor abundancia relativa. 

AR• 

Cotom 

lS 

4 

;: 

o 
o 
o 
.S 

o 
o 
... 
o 

Para las aves que emiten cantos o llamadas, como faisanes, codornices, sinsontcs, rabiches, etc., se puede 

establecer una ruta lineal, con paradas a intervalos de 0.5 km. Comenzando y terminando siempre a una hora 

fija, y considerando Jos factores c~irnáticos que influyen en estos cantos y llamadas (temperatura 

principalmente), el investigador recorre la ruta y se detiene en las paradas de 2 a 3 minutos (esto depende de 

la especie) para contar el número de cantos o llamadas y continúa después para la siguiente parada. 

Se determina entonces el índice número promedio de aves por paradas, que puede ser utilizado como una 

medida de las tendencias del desarrollo dentro y entre poblaciones de un área. 

Para los grandes quelonios marinos como tortugas, careyes y caguamas, que salen a tierra para poner sus 

huevos, se puede estimar su abundancia relativa contando la cantidad de rastros observados en la playa, 

dentro de una longitud determinada (100m, 1 km.). 

Por supuesto, sólo se cuentan los rastros frescos en una dirección (del mar a la playa o viceversa) y debe 

considerarse que un mismo animal puede salir varias veces. En julio de 1978 se contaron en promedio 2.6 

rastros/1 00 m de playa en Punta Mal Tiempo, Cayo Largo, durante 5 días y 

en 8 transectos de 100 m. 

Los insectos de forma general, o especies en particular, pueden 

evaluarse en cuanto a su abundancia relativa media, utilizando trampas de 



• 

21 

luz y expresando dicha abundancia como individuos atrapados por hora u otra unidad de tiempo. Así la 

abundancia relativa media de coleópteros en un área protegida en el mes de julio, entre las 1900 y las 2300 

horas, es de 30 indiv 1 trampas de luzJ hora en zonas abiertas y sólo de 1 O en zonas boscosas. 

Ejemplos de aplicación 

1- Nidos de tortugas marinas 1 km. de playa 

2- Aves individuales 1 hora 

3- Grupos de heces fecales de jutía conga 1 100m 

4- Conteos de faisanes 1 km. 

Métodos para ~rupos específicos 

Además de los métodos de conteos discutidos anteriormente, que se utilizan en un gran número de 

grupos de animales, existen métodos más específicos que solo se aplican a determinados grupos, algunos de 

los cuales describimos brevemente a continuación, incluyendo métodos para contar árboles y arbustos, que 

resultan también útiles en los estudios de fauna. 

l. Artrópodos (Insectos, arácnidos, diplópodos y quilópodos) 

Innumerables son los métodos que existen para contar artrópodos terrestres, los que dependen de si la 

especie es voladora (mariposas), terrestre (muchos escarabajos o diplópodos), o de] follaje (grillos o 

arañas). 

Los métodos más simples se definen por sí mismos y no necesitan de 

equipos especiales: 

-Captura por unidad de esfuerzo (mariposas/ hora) 

-Individuos por unidad de vegetación (escarabajos/ árboles) 

Otros métodos utilizan trampas de diversos tipos, según los objetivos: 

-Trampas de intercepción para insectos voladores 

-Trampas de luz para insectos nocturnos 

-Trampas para artrópodos de suelo 

-Trampas de caída (pitfall traps) para artrópodos activos de vegetación baja o de 

suelo. 

-Captura con jamo para artrópodos de follaje 

En todos los casos las capturas deben ser estandarizadas a: 

-individuos capturados/ trampal unidad de tiempo. 
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11. Reptiles 

Las técnicas específicas para reptiles son muy simples y quedan reflejadas en el siguiente cuadro para 

cada uno de los grupos: 

Mrtodo nptdlco Ofidios Lqartos Cocodrilos Tortucas 

dulceaca.ícolas 

Captura a mano unidad de tiempo X X X X 

Captura con lazo wudad de ttempo . X - -
Caprun truq:>a!. urudad de ttempo - X X X 

111. Aves 

Las aves cuentan con el mayor número de técnicas específicas de conteo dentro de los vertebrados 

terrestres. A continuación describimos unas pocas de las más simples: 

Conteo de nidos: Se realiza total o por parcelas, en aves coloniales (pelícanos, garzas, gaviotas). Sólo 

refleja la población nidificante. 

Conteo de bandos: Se realiza en aves altamente gregarias (garzas, patos, psitácidas). Puede hacerse a la 

salida de los dormitorios o en áreas abiertas de alimentación. 

Conteos en puntos: Es un método más específico para pájaros, ya sean pascriformes o no. En el área de 

estudio de la o las especies se señalan puntos aleatorios de conteo, generalmente deben cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

- Separación entre puntos: 1 O 200 m, en dependencia de la movilidad de las especies 

- Radio de detección: generalmente 25 m, pero también 30, 100 o infinito. 

-Duración de las observaciones: generalmente 1 O min., pero pueden ser 

de 5-20 min. 

- Número de observadores: 1 ó 2 

-Horario de conteo: El mejor horario para los conteos varia en 

dependencia de las características del 

lugar, pero generalmente va de las primeras horas de la mañana hasta 

las 10:00 ó 11 :00 de la mañana. 

- Variable obtenida: Número promedio de detecciones de la especie/ punto de conteo 

-Número total de puntos: Mientras más réplicas de los conteos existan más confiables serán los datos, 

sin embargo, teniendo en cuenta el esfuerzo de muestreo, un total de 30 réplicas se toma como 

suficiente. 
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Redes: También es específico para pájaros paseriformes y no paseriformes. Se utilizan varias redes de 

tamaños y aperturas específicos. Los individuos capturados de la especie en estudio se dan entonces como: 

I = N 1 (H x R) X l 00 

Donde: 

I =Índice de captura, generalmente se expresa como# aves/ 100 horas-red. 

H =Número de horas que las redes permanecen abiertas 

R = Número de redes 

Para los análisis estadísticos utilizando estos índices se recomienda estandarizar los datos utilizando la 

fórmula: 

I' = In (I + 1) donde: ln = logaritmo neperiano. 

IV. Mamíferos 

Los métodos específicos para mamíferos se refieren, generalmente a pequeños mamíferos o especies 

muy dificiles de observar. Para el primer caso la técnica más utilizada es un sistema de trampas, 

desplegadas en forma de grilla en puntos aleatorios del área de estudio. Estas trampas se ceban de manera 

que atraigan a las especies en cuestión y se abren y cierran a horarios determinados. 

En el segundo caso se utilizan técnicas de evaluación indirecta, como son las evidencias dejadas por los 

animales, siendo las más ut'ilizadas: las heces fecales, las huellas o daños a la vegetación. Estas evidencias 

pueden ser trabajadas como tales (grupos de heces fecales frescas/ ha; daños/ árbol/ ha) o ser transformadas 

de manera que reflejen una estimación de las densidades de los animales, lo que se realiza por medio de 

fórmulas adecuadas. 

V. Árboles 

Por supuesto que el método más sencillo para estimar abundancia de árboles es 

el de parcelas o transectos, pero estos a veces resultan muy trabajosos, por lo que se 

crearon otros métodos como los que a continuación se relacionan: 

Método del vecino más cercano: Se utiliza para especies abundantes y con 

distribución espacial aleatoria. La densidad se calcula como: 

D•Ni 3.14x Z:(di~ 

Donde: 

N = número de distancias medidas al azar de un árbol de la especie en estudio a su vecino. (de la misma 

especie) más cercano. 
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Di = distancia medida de i mo árbol a su vecino más cercano (las distancias se miden desde el centro de 

un árbol al otro, no desde sus superficies externas). 

El error estándar de Des: 

Método de los cuartos centrados en un punto: Se utiliza también para especies abundantes y con 
distribución espacial aleatoria. 

La densidad se calcula como: 

0•4xl4N-P 
3.14 !: (di!) 

Donde: 

N= Número de puntos aleatorios ubicados en una línea transecto, en cada uno de ellos se divide el área 

circundante en cuatro cuadrantes y en cada uno de ellos se mide la distancia del árbol más cercano 

de la especie en cuestión a dicho punto. 

di = Distancia medida del i mo árbol al punto a\eatorio en la línea transecto. Cada punto tendrá cuatro 

medidas y si se hacen 30 puntos aleatorios, en una línea transecto tendremos entonces: 30 x 4 = 120 

distancias di por cada línea transecto. Si a su vez se hicieron 15 líneas transecto por toda el área de 

estudio, entonces el total de di = 15 x 120 = 1800. 

El error estándar de esta estima de densidad es: 

SE= D 2 /4N- 2 
4N 

VI. Arbustos 

Para evaluar la abundancia de arbustos se utiliza con frecuencia el método de la línea intercepto, que 

realmente fue diseñado para medir cobertura. El método simplemente indica trazar "m" líneas transectos en 

la zona de estudio donde se encuentra la especie de arbusto de interés. En cada una de estas líneas 

(determinadas con una lienza graduada en metros o centímetros y· colocada a una altura determinada o en el 

suelo) se miden las siguientes variables de los arbustos que interceptan dicha línea: altur:a (Wi), 

perpendicular a la línea transecto y el tramo que cubre la proyección de su intercepción (si la copa está sobre 

el suelo) o el propio arbusto, sobre la línea. La densidad se calcula como: 

D•l:L(l:(li'\\'i)) 
•• 



Donde: 

L = Longitud de todas las líneas transectos combinadas 

K = Total de arbustos de la especie en estudio que interceptan la línea 

La cobertura se calcula como: C= l:Ci/L X 100 

La abundancia de la especie puede darse también de forma relativa, como la cantidad de veces que se 

registra la especie en estudio, cada 1 O cm ó 1 O m, a lo largo de todas las líneas transectos. 
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Algunos ejemplos de monitoreo en áreas protegidas 

Como parte del Proyecto para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas (PNUD 1 

GEF), encaminado a conservar asociaciones representativas de ecorregiones cubanas de significación y 

fortalecer el SNAP en general, se llevan a cabo acciones de monitoreo sobre determinadas especies en las 

áreas protegidas implicadas en dicho proyecto, de forma tal que estas experiencias puedan replicarse en 

otras áreas del SNAP. 

Para cada especie se elaboró una línea base y se diseñó un protocolo de monitoreo. El monitoreo de 

estas especies permitirá evaluar la efectividad de las acciones de protección y manejo que se realizan en 

dichas áreas. Las áreas protegidas y las especies que son objeto de estudio como parte de este Proyecto, son 

las siguientes: 

1- Parque Nacional Guanahacabibes 

• Cyclura nubila (Iguana) 

• Caretta caretta (Caguama) 

• Chelonia mydas (Tortuga verde) . 

2- Parque Nacional Viñales 

• Microcycas calocoma (Palma Corcho) 

• Zachrysia guanensis (Caracol de Viñales) 

3- Parque Nacional Ciénaga de Zapata 

• Crocodylu acutus (Cocodrilo americano) 

• Crocodylus rhombifer (Cocodrilo cubano) 

4- Parque Nacional Alejandro de Humboldt 

• Amazona leucocephala (Cotorra) 

• Aratinga euops (Catey) 

• Carapa guianensis (Najesí) 

5- Parque Nacional Pico Cristal 

• Amazona leucocephala (Cotorra) 

• Aratinga euops (Catey) 

Los. métodos de monitoreo aplicados en estos parques nacionales sobre las especies anteriormente 

citadas, se muestran a continuación. 



Objetivo General 

Monitoreo de la iguana (Cyclura nubila nubila) en el Parque Nacional 

Guanahacabibes. 

Dorka Cobian 

Parque Nacional Guanahacabibes 
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Monitorear la población de iguanas presente en la zona de los farallones del PN Guanahaeabibes con el 

objetivo de obtener conocimientos bio-ecológicos básicos que permitan planificar acciones y tomar medidas 

adecuadas de manejo para su conservación. 

Objetivos especítlcos 

1- Definir el área de distribución actual de la especie dentro del Parque. 

2- Caracterizar el área de estudio. 

3- Obtener conocimientos morfométricos, de alimentación y demográficos sobre la población. 

4- Identificar los microhábitats que la iguana utiliza diferencialmente para satisfacer sus requerimientos 

vitales. 

5- Monitorear el efecto de la intervención antrópica sobre la población de iguanas en el área. 

Métodos de trabajo 

1- Registro de localidades con presencia/ausencia de iguanas. Reflejar la distribución en un mapa. 

2- Definir y caracterizar el área de estudio (vegetación, suelo, clima) y las diferentes localidades donde se 

realizan los conteos directos. 

3- Realizar conteos directos entre las 9:30am 1.00 pm, muestreándose los distintos hábitat donde se 

distribuye la especie, una vez por trimestre, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Calendario de actividad de la iguana 

E F :\1 • A IM )J• 1 lA s• OJ~ D* 
Apar~ami~ntos (}.·oposición Eclosión 

• Cont(OS M - meses dt lluYia. 

Capturar ejemplares para estudios morfométricos. 

Colecta de heces fecales para el análisis de las preferencias alimentarias. 

Estimar la abundancia, calculando la densidad a través de conteos mediante transectos en bandas. Siempre 

que sea factible se determinará sexo y si es juvenil o adulto. 

4- Evaluar la vegetación y el sustrato (microhábitats) de las localidades donde se realizan los conteos. 

5- Identificar y evaluar cambios en la distribución, la densidad, la abundancia de las poblaciones en el área 

de estudio sometida a actividad humana ( constmcción de vial, degradación del hábitat, tráfico de autos). 
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Planillas que se utilizan para el registro de los datos de campo: 

Planilla l. Registro de los datos de conteos en bandas transectos. 

Para las iguanas también es factible estimar la abundancia calculándose la densidad a través de distancias 

estimadas (en m) desde el centro de la línea transecto al lugar donde se observó la iguana. 

Ejemplo: 
20m 

1 m 

Transecto 

12m 2m 8m 

Materiales: Lienza / binoculares 

-- -- - --- -----------·-




