
Para registrar estos datos se utiliza la siguiente planilla: 

Planilla 2. Registro de distancias estimadas (en m) desde el centro de la línea transecto al lugar donde se 

observó la iguana. 

Distaacias 1 Igoaoas 
Traosecto # 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10m 12m 20m 2m O m 3m 8m -
2 
3 

Coutador: ----------------------------
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Si la abundancia se estima calculándose la densidad a través de capturas utilizando nasas se puede utilizar esta 

otra forma de registrar los datos: 

Planilla 3. Registro de datos mediante la captura de iguanas con nasas. 

Puesta lospeccióo Edad 
Localidad Hábitat # de Fecha Hora Fecha Hora #iguanas ~_.\ A 

nasas capturadas 

. . 

Hora y sitios óptimos de captura: 9:00am 1:00 p.m., en la zona costera (verano) 

Describir: 

a) Tamaño de las nasas (largo x alto x ancho) 
b) Tipo 
e) Material 
d) Distancia entre nasas 
e) Distancia entre grupos de nasas 
t) Cebo empleado 
g) Camuflaje 

sexo 
~~ H 

Para recoger los datos referidos a morfometría y escamaciones se proponen las siguientes planillas: 

~S 
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Planilla 4. Datos morfométricos y escamaciones en iguanas. 

(Para cada individuo una planilla) 

Localidad: Fecha: Hora: Hábitat: ----------- ------- ----- ------------
Condiciones Meteorológicas: 

Soleado: -. _ Nublado:_ Vientos fuertes: ____ Lluvia: _ _ Temperatura: __ _ 

Método de captura:_· __________ _ 

l¡u.:aoa 1 
YariabiE>s ~IE>didoaes 

PE'SO (p) 

lo a:. e a beza (lea) 
Auclao cabeza (Ac) 
.-\ltura E>spiaa DUC'al (A[~) 
Loa,. Húm~ro (Lh) 
Loas:. Fémur (Lf) 
loag. Cola (lCo) 
loag. HociC'o·cloaC'a (lla·c) 
('oadicióD cola ((e) 

Escamas supra-bbiales(ESl) 
'Xo. Poros featorales (Pf) 
Escamas sob·digiraiE>s ([SD) 
Iscam2s dorso-latE'ralE>s (EDL) 
Escamas del5to n~rticilo (5to \') 
Color (C) 
Coadirión 2f'ftforai(Cg) 

Nota: Capturar 20-30 animales/localidad para las mediciones. 

(50 % hembras - 50% machos) 

• 
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Planilla 5. Datos resumidos de morfometría y escamaciones. 

Localidad: Fecha: Hora: Hábitat: 
----------- ------- ----- ------------

Condiciones Meteorológicas: 
Soleado: _Nublado:_ Vientos fuertes: __ Lluvia: __ Temperatura: __ 
Método de captura: __________ _ 

lo dividuos 
Yariables 1 ' ... 3 4 S 6 i 8 9 10 
Sexo 
Peso (p) 
Looe. Cabeza (l.ca) 
Aucho c:abez:a (Ac) 
Altara espiua auul (:\[:\) 
Loue. Himero (lb) 
Loug. Fémar (Lf) 
Loug. Cola (LCo) 
Looe. Hodco-doaca (lb-e) 
Coudicióa cola (CC') 
Escamas su_~tra·labiales(ESL) 
~o. Poros femor:ales (PI) 
Escamas sub-digitales (ESD) 
Escamas dorso-l:aterales (IDL) 
Escam:as del Sto \·erticilo (Sto.\) 
Color (C) 
Coudidóa ¡eaer:al (Ca) 
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Largo de la cabeza 

longitud húmero 

longitud fémur 

Condición de la cola: 
Sana 
Partida 
Regenerada 

Morfometría y escamaciones en iguanas. 

Morfometría 

Ancho de la cabeza 

Altura máxima de las 
espinas nucales 

Las longitudes de las extremidades se toman 
estando el húmero y el fémur formando un 

ángulo de 90 grados con relación al eje 
longitudinal del cuerpo de la iguana. 

Peso en g 
Longitud en cm 

-Cinta métrica (tela o flexible) 

1 
1 

1 

Materiales: 

- Píe de Rey _j 
1 - Balanza dinamómetro 
L_ 
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Escamaciones 

Escamas supra-labiales 
a ambos lados de la cabeza (lupa). 

1 . 
Escamas sub-digitales del 4to dedo 

en ambas extremidades posteriores (lupa) . 

........... 
Poros femorales 

a ambos lados (lupa) 

1 

" 

- . 
Número de escamas dorso-laterales 

_a ambos lados (Pie de Rey) 

Espinas caudales del Sto verticilo (a simple vista) 
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Planilla 6. Datos para el análisis de heces fecales. 

Localidad: ______ Hábitat: _ _ _ _ _ _ _ Colectores: _ _ _ _ _ _ _ 
Analizadores: - - - - - - - - - --

Aios: O~ .. OS 
Itcm$ ~DE FllA ~IJJ 

Fecha 
Fr•tos 1 semillas graades ~ 1 cm) 
Fntos 1 semillas p~•eias (:$1 cm) 
Tallilos coa •ojas 
Rojas 1raades ~ 2 cm ) 
Hojas peq•eias 
($2 cm) 
Herbáceas 
Otros (especificar) 

Protocolo 

•!• Hacer una colecta por trimestre en la misma localidad. 

A)- Se colectan las heces fecales (no muy secas) en bolsas de nylon (enteras o fragmentadas). 

B)- Se ponen en placa petri con una pequeña porción de agua. 

C)- Con pinzas y agujas se separan y clasifican los items bajo un microscopio estereoscópico. 

Metodolo2ía para la evaluación de la vegetación y el sustrato en los transectos. 

Método: puntos interceptes. 

Material: lienza. 

Período de evaluación: época de lluvia (mayo junio) 

época de seca (febrero marzo) 

Esquema 

• e) 
··----------------------------------~ 

ASO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .... 41----
Centro 

··----------------------------------~E0 
··----------------------------------~ 

10m Lienza 



1-Cuatro líneas de conteo, paralelas al centro de la banda transecto, medidas con una lienza (1Om). 

2-Determinar cada 20 cm un punto intercepto. Total: 50 puntos 1 línea. 

3-En cada punto intercepto determinar: Tipo de sustrato (roca, arena, tierra) 

Tipo de vegetación (forma de vida) 

Ejemplo: 

Fel[etación ra!Jtrera 

....... .. ...... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Roca Roca Roca. 
arena 
~ 

Línea de conteo 
20 cm. 20 cm. 20 cm. 

Intercepto 

Roca 

Vegetación (arbolito) 

Arena 

Vegetación (rastrera) 

puntos 

2 

2 

3 

2 

Planilla 7. Planilla para el registro de los datos obtenidos de la evaluación de la vegetación y el 

sustrato en los transectos. 

Localidad: Fecha: Transecto No: 
----------~----- --------

Ponto Registro 
1 
2 
3 
4 
5 
. 
. 

50 
[Yaloadores: ----------------------------------

35 
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Monitoreo de Microcvcas calocoma CMig.) A.DC. (Palma Corcho) en el Parque 
Nacional Viñales 

Julio Lazcat1o 

Jardin Botánico Nacional 

Universidad de La Habana 

Diseño del estudio 

Localidadés de estudio. 

El monitorco se realiza en cinco localidades que se diferencian en cuanto a: 

• Composición de especies. 

• Especies dominantes en cada estrato. 

• Tipo y grado de interferencia humana. 

Las localidades se identifican por el nombre del accidente geográfico donde se encuentran las agrupaciones 

de plantas (entre paréntesis el código que identifica a cada grupo en particular). 

Las localidades son: 

l. Sierra de la Caoba (Grupos 1, 2, 3, 4). En esta zona la interferencia humana es baja, presente por la 

explotación ocasional de guano, madera y colmenas de abejas de la tierra. La presencia de puercos está limitada 

por la existencia de una cerca. 

2. Sierra de la Caoba (Grupo CHIN). En esta zona la interferencia humana es moderada, presente por la 

explotación ocasional de madera. La zona es utilizada para la cría de puercos, los cuales tienen acceso 

libre a Lodos los recursos que le brinda la naturaleza. 

3. Sierra de la Caoba (Grupo DISP). En esta zona la interferencia humana es baja, presente por la 

explotación ocasional de madera. La zona es utilizada para la cría de puercos, sin embargo debído a io 
accidentado del relieve estos tienen acceso limitado a los recursos que le brinda la naturaleza. 

4. Sierra del Infierno (Sendero Interpretativo). En es~a zona la interferencia humana es alta, presente por la 

explotación ocasional de madera y la presencia del Sendero Interpretativo "Maravillas de Viñales", 

utilizado con fines ecoturísticos. La zona es utilizada para la cría de puercos, los cuales tienen acceso 

libre a todos los recursos que le brinda la naturaleza. 

5. Sierra del Infierno (Santo Tomás). En esta zona la interferencia humana es baja, presente por la 

explotación ocasional de guano y madera. La presencia de puercos está limitada por la existencia de una 

cerca. 
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Datos que son tomados 

Abundancia: cantidad de individuos (por sexo, estructura poblacional). 

Reproducción: producción de estróbilos, polinización + fecundación, producción de semillas, supervivencia. 

Epifitismo: magnitud, especies que utilizan aMicrocycas como forófito. 

Estado fitosanitario: tipo de afectación, magnitud. 

Métodos 

Los datos relacionados con la abundancia, reproducción, epifitismo y estado fitosanitario que impliquen 

cantidad de individuos se obtienen mediante el conteo total de los mismos. Aquí se incluyen los siguientes 

aspectos: 

• cantidad de individuos. 

• Producción de estróbilos (cantidad de plantas que produjeron estróbilos, cantidad de estróbilos por 

planta). 

• Cantidad de estróbilos femeninos que fueron fecundados. 

• Cantidad de semillas producidas por estróbilo. 

• Cantidad de semillas que germinaron. 

• Cantidad de plántulas que sobreviven después de la germinación. 

• Cantidad de plantas que presentan epífitas. 

• Cantidad de plantas con un estado fitosanitario particular. 

Los datos relacionados con el cpifitismo son: 

l. Especies que crecen como epífitas sobreMicrocycas. 

2. Magnitud del epifitismo (alto, medio o bajo de acuerdo con la cobertura). 

Los datos relacionados con el estado fitosanitario serían: 

1- Tipo de afectación (comején, fumagina, cóccidos y daños mecánicos). 

2- Valoración del estado general (bueno, regular, malo). 

Cronograma de trabajo 

Para registrar la infonnación, se realizan visitas a las localidades naturales. Como se observa en la Tabla 1, 

existen algunos indicadores cuyo comportamiento podría ser registrado en cualquier etapa del año y otros, que 

sólo podrían estudiarse en meses específicos (junio- septiembre) como los relacionados con la reproducción. 



• 
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Tabla l. Meses en los que se pueden registrar los datos de interés sobreMicrocycas calocoma. 

:\les 

ladicaclor e f mr ab my i• ji a a S o • d 

Cantidad d~ indiYiduos X X X X X X X X X X X X 

Producción de estróbilos X X X 

Cantidad estróbilos femeninos X X X 

fecundados 

Cantidad semillas producidas por X X X 

estróbilo 

Cantidad semillas g~rminadas X X X 

Supen·h·encia de las plámulas X X X X X X X X X X X X 

Epifitismo X X X X X X X X X X X X 

Estado fitosanitario X X X X X X X X X X X X 

• visita# 1: cualquier etapa en el mes de enero 

• visita# 2: inicio del mes de junio 

• visita# 3: inicio del mes de julio 

• visita# 4: finales del mes de agosto 

• visita# 5: finales del mes de septiembre 
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Monitoreo de tortugas marinas en el Parque Nacional Guanahacabibes 

(Proyecto Universitario de Estudio y Conservaciún de Tortugas Marinas, del Centro de 

Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana). 

Julia Azanza 

Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana 

Fernando Hernández 

Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y Fauna 

Daylín 1lfuñoz 

Instituto de Oceanología 

Alexander Nodarse 

Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana 

Actividades 

l. Familiarización del quipo de trabajo con la playa. 

2. Buscar puntos de referencia naturales que subdividan la playa en sectores (que no precisan tener la 

misma área) para facilitar la posterior localización de los nidos. 

-3. Identificar previamente cualquier objeto que pueda ser confundido con una tortuga, por ejemplo: rocas 

grandes. El reconocimiento se debe hacer tanto de día como de noche. 

4. Los recorridos comienzan al oscurecer con intervalos entre uno y otro de 40-50 minutos, haciendo 

hincapié en el periodo de marea alta, por ser el momento más prqpicio para la salida de las tortugas. Estos 

recorridos deben realizarse lo más cerca posible de la vegetación sin perder la visibilidad de la playa, con el 

objetivo de no ser detectados por la tortuga que se está acercando y no asustarla. 

5. Mientras se playea hay que observar y escuchar atentamen~e para identificar cualquier elemento inusual 

en la playa que indique la presencia de una tortuga. Estos pueden ser: 

• Abultamiento que resulte nuevo. 

• El rastro (franja de alrededor de 1 m de ancho, generalmente fácil de distinguir, que contrasta con el resto 

de la arena). 

• Montículo de arena. 

• Ruido que produce la tortuga mientras escarba. 

6. Al visualizanma tortuga se debe identificar en cuál de las siguientes etapas de la anidación se encuentra: 

• Ascenso de la t01tuga a la playa. 

• Preparación de la cama. 

• Apertura del hoyo del nido. 

• Oviposición. 

• Tapado del hoyo con las extremidades posteriores. 

• Cubrimiento de la cama con las extremidades. 
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• Regreso al mar. 

Si se encuentra subiendo, para medirla, se debe esperar sin molestarla que comience a poner los huevos y si 

es encontrada en una etapa posterior a la puesta, entonces se le debe medir inmediatamente. 

Solo se medirán las tortugas que aniden, ya que en el caso de las que suben a reconocer la playa puede ser 

estresante el proceso de medición y puede no regresar a anidar. La etapa más recomendable para realizar las 

mediciones de la tortuga es durante la ovoposición o inmediatamente después de haber ovopositado. 

7. Las mediciones a realizar son las siguientes: 

• Largo curvo: Se mide desde el borde anterior del carapacho hasta el posterior por el eje central del 

m1smo. 

• Ancho curvo: Se mide de un borde lateral al otro lado del carapacho por su parte más ancha. 

• Largo recto y ancho recto: Se miden de forma semejante a las medidas curvas, pero con el pie de rey. 

• Ancho del rastro: Se deben trazar dos líneas imaginarias paralelas a los bordes externos de las huellas 

de las aletas y tomarlas como límite del rastro. La medición debe realizarse en una zona donde la playa 

esté lo más plana posible y donde la arena esté húmeda, ya que ahí el rastro queda más definido. 

• Longitud y ancho de la cabeza: Se mide con el pie de rey desde el inicio de la parte cornificada de la 

cabeza hasta el hocico. El ancho se tomará en la parte más abultada de la cabeza. 

• Distancia del nido a la línea de marea alta: Se tomará con una cinta métrica, procurando que quede lo 

más esti~ada posible. En caso de no existir esta se puede emplear una vara de madera o una cuerda de 

largo conocido y se contará la cantidad de estas que separan el nido de la línea demarca alta. 

8. Durante la ovoposición se realiza el conteo de los huevos. En este momento se alumbra 

exclusivamente 

la cloaca empleando una linterna con luz tenue. En caso de no existir linterna se puede hacer el conteo 

colocando una mano por debajo de la cloaca, de modo que los huevos expulsados caigan sobre la misma. 

Luego de contados se dejan caer al nido lo más rápido posible. 

9. Para marcar el nido se recomienda (durante la ovoposición) colocar el extremo de una soga en el fondo 

del mismo y el otro alejarlo lo suficiente para que la tortuga no lo entierre. Una vez que la tortuga haya 

abandonado el lugar se procede a levantar la soga por el extremo libre hasta ubicar el nido con exactitud. 

1 O. En el nido ubicado, por convenio, se colocará una estaca que marcará el nido definitivamente, pintada 

según la especie que anidó: 

• gris: Tortuga verde 

•amarillo: Caguama 

• azul: otra especie 

En una chapilla se escriben los datos referentes al nido: 

• especie que anidó 

• fecha de anidación 

• número del nido 

• número de huevos 



11. Cada grupo de investigadores responsabilizados con la playa tiene que hacer un croquis de la playa, 

donde se ubicará con la mayor exactitud posible todos los nidos, aux i 1 iándose para esto de los puntos de 

referencia mencionados anteriormente. 
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12. En una libreta apa1te se llevará el diario de la playa, donde se registrarán con detalles todos los hechos o 

incidencias acontecidos en la misma. 

Estudio de los neonatos: 

l. Guiándose por los datos recogidos en las planillas de control de los nidos, una 

vez que se van a cumplir los 40 días de la anidación se debe proceder a su cercado. 

Para ello se pueden emplear diversos materiales como pueden ser hojas de guano y 

tablillas de madera. 

2. Cada noche se debe revisar el cercado, especialmente al amanecer, que es el momento preferido por los 

neo natos para salir del nido. Es importante mantener una vigilancia estricta y dejar que los neonatos emerjan 

solos. 

3. Cuando se detecta la salida de los mismos, si existen condiciones apropiadas, se procede a su medición y 

conteo para liberarlos cuanto antes al mar. No deben ser retenidos porque pierden agua y fuerzas. A los 

neonatos se les debe medir los siguientes parámetros: 

• Largo recto y ancho recto (con un pie de rey). 

• Peso (con una balanza). 

• Deformaciones (presencia o ausencia). 

• Presencia de vitelo (yema en el ombligo). 

4. Luego de liberar a todos los neonatos que estaban en la superficie se debe realizar el análisis del nido en el 

cual se buscará si quedaron neonatos atrapados debajo de la arena y además definir: 

• Número de neonatos muertos al nacer. 

• Número de huevos con determinado desarrollo embrionario. 

• Número de huevos sin embrión. 

• Número de cascarones (más de 50% de la superficie del huevo) 

• Número de huevos con embriones. 

• Número de huevos inféttiles. 

• Número de huevos o neo natos con hongos o larvas de insectos. 

• Número de huevos o neonatos depredados. 

5. Al concluir el análisis del nido, los cascarones y huevos que no eclosionaron deben ser devueltos al nido 

tapados. Nunca arrojarlos al mar o dejarlos en la superficie de la arena. 

6. Hay que prestar atención (anotarlo en las planillas) a la presencia de cualquier organismo que pueda 

resultar dañino para los huevos y/o neonatos como es el caso de hongos y larvas de insectos entre otros. Si 

existen y es posible, tomar muestras de los mismos. 
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Objetivo General 

Monitoreo del cocodrilo cubano (Crocodylus rhomb{fer) en el Parque 
Nacional Ciéna~:a de Zapata. 

Roberto Ramos Targarona 

Parque Nacional Ciénaga de Zapata 

Monitorear las poblaciones de Crocodylus rhombifer en dos áreas núcleo de su distribución en la Ciénaga 

de Zapata, que ,incremente la base de datos bio-ccológicos, para desarrollar un plan de conservación y manejo a 

largo plazo. 

Objetivos específicos 

l- Determinar la tendencia poblacional en las zonas de estudio. 

2- Determinar estructura de tallas y sexos, composición y fenometría por especie, éxitos de capturas y 

factor de condición. 

3- Conocer mejor las relaciones intercspecíficas con el Crocodylus acutus. 

Metodología 

El método que se utiliza en este estudio es el de captura-marcajc-recaptura. 

Para el estudio de la distribución, abundancia, estructura de la población, movimientos, tasa de 

crecimiento, éxitos de captura, composición por sexos y densidad se utiliza la metodología propuesta por 

Ramos etal., 1994. 

Área de Estudio 

El estudio abarca dos localidades de la porción centro- occidental de la Ciénaga de Zapata: 

a) Zanja del Diez de aproximadamente !50 km2 . 

b) Zona sur-oeste del antiguo batey de Mancadero con aproximadamente 130 km2
. 

Ubicación de las zonas de estudio 

de Crocodylus rhombifer en el 

Parque Nacional Ciénaga de Zapata. 



; 

A las zonas de estudio se accede a través de canales que solamente son transitables en época de lluvia por 

medio de pequeños botes de fondo plano. Debido a las condiciones naturales del área, el estudio se realiza en 

la época de lluvia (mayo -noviembre) para poder acceder a estas zonas. A la localidad conocida como Zanja 

del Diez, se puede acceder por el mar. 
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Se seleccionaron cuatro estaciones en cada localidad, que abarcan un área total de 34,31 km2
. Estas estaciones 

se ubican a una distancia menor de 4 km. unas de otras. Cada área será visitada una vez al año en época de lluvia. 

En estas estaciones se marcarán 2 transectos radiales de aproximadamente 1 km. de longitud. La dirección y 

la longitud de esos transectos estarán detenninadas por el terreno y la accesibilidad con el bote. 

A lo largo del transecto se colocan 6 cebos a no menos de 100m de separación unos de otros, a una altura de 1 a 

2m sobre el nivel del agua. Se revisan los cebos en la mañana en los tres días subsiguientes, capturándose los 

cocodrilos vistos de ambas especies y sus híbridos, con lazos y a mano los más pequeños. 

Datos registrados 

• Largo total de los individuos (cm). 

• Sexo (tacto cloacal). 

• Especies (C. acutus, C. rhombifer o híbridos)- mediante tabla de características externas visibles, según 

Ramos y col. ( 1993). 

• Temperatura del aire y el agua COC). 

• Velocidad del viento y la salinidad. 

• Profundidad del agua (cm). 

Los cocodrilos son marcados con pintura de laca para la recaptura v isual. Además se realizan cortes de los 

escudetes dobles caudales, para establecer un código de identificación individual de los ejemplares. 

Dada la corta duración del muestreo, el movimiento limitado de los animales marcados y el método de 

marcaje, se considera que se cumplan las siguientes premisas: 

• Ningún animal nació ni emigró en el área de estudio. 

• Los animales marcados y no marcados viven y mueren en la misma proporción en el área de estudio. 

• Todos los animales tienen la misma probabilidad de ser capturados. 

• Ninguna marca es perdida. 
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Si estas premisas se cumplen, los cálculos del estimado del número de cocodrilos y su error estándar se 

pueden determinar por el método de Shumacher (Bayliss, 1987). 

donde: N - estimado de la población 

Mi - número de animales marcados en la población que 

precede i'11 captura 

mi - número de animales previamente marcados en la 

captura de i'h ocasión. 

ni - número de animales capturados en i'" ocasión. 

Este método pem1ite chequear la asunción de la misma probabilidad de captura. Si la asunción no es 

violada, una regresión de mi/ni sobre Mi es linear a través de su origen y la pendiente es 1/N. 

Los resultados obtenidos se comparan con los encontrados en años anteriores por una prueba U. 

Además se compara la estructura de talla, la composición por sexos y especies y los éxitos de captw-as por 

medio de la prueba G (tabla de contingencia r x k), con un grado de significación de p < 0.05. 

Para calcular las áreas trabajadas consideramos que la menor área razonable en cada campamento, es un 

polígono que encierra un radio de 500 m desde cada punto de nuestros transcctos y la mayor área será un círculo 

donde el radio es la mitad de la distancia de los campamentos adyacentes. 

Los datos de distribución, movimientos y otros de interés se ubican en mapas topográficos de diferentes 

escalas: 1 :25 000, 1: 50 000 y 1: 100 000, que cubren toda la península de Zapata y las posiciones, rutas, cebos 

de atracción, y las distancias respectivas son determinadas con un Gannin Map GPS. 

Los resultados obtenidos permitirán analizar algunas de las interacciones ecológicas entre el cocodrilo 

cubano, el cocodrilo americano y sus híbridos; conocer aspectos de la biología y la ecología de estas especies y 

el estado de las poblaciones, principalmente del cocodrilo cubano. 
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Monitoreo de la cotorra (Amazona leucocephala) y el catey (Aratinga euops) en 

el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. 

Gerardo Regué Quiala 

Unidad de Servicios Ambientales 

CITMA, Guantánamo 

(Propuesta de especialistas de los Parques Nacionales Alejandro de Humboldt y Pico Cristal, en colaboración con 

la Facultad de Biología y el Instituto de Eco logia y Sistemática) 

Para el estudio de las poblaciones de estas especies. se definió la siguiente metodología: 

l. Localizar los sitios de reproducción, alimentación y dormitorio de los psitácidas. 

2. Establecer puntos fijos de conteos en cada una de las áreas. tomando siempre lugares elevados: torres 

artificiales y naturales de observación (un árbol alto), para definir la dirección del vuelo, tamaño del 

grupo, etc. 

Frecuencia del conteo. 

• Hacer los primeros conteos antes del período reproductivo, es decir, enero y febrero, escogiendo 2 días de 

cada mes por la mañana, de 6:00a.m. a 9:00a.m. y por la tarde de 4:30p.m. a 6.00 p.m. 

• Hacer un segundo conteo en el período postreproductivo, a partir del21 de junio, julio y agosto, 3 días en 

cada mes. mañana y tarde, a la misma hora. 

(Los datos de los conteos se registran en la Planilla 3). 

En la última quincena de abril (proceso reproductivo) se hace la caracterización de los nidos en las áreas 

seleccionadas. 

Parcela para la caracterización de la vegetación en los sitios de nidificación. 

• Para caracterizar la vegetación se toman parcelas circulares de 11 ,3 m de diámetro (A= 0,04 ha) y se 

miden todas las variables expuestas en la Planilla 1 para la toma de datos. 

• Se caracteriza el área de nidificación del catey en Las Comadres, sector de La Melba y el área de 

nidificación de cotorras en la localidad Cuenca del Castro, sector Cupeyal del Norte. 

Caracterización de los nidos. 

Se define un área de nidificación para caracterizar los nidos, a los cuales se les mide las variables que se 
1 

encuentran en la Planilla 2 para la torna de datos. 
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Planilla 1: Caracterización de la vegetación en el sitio de nidificación. 

Sector: _________ Fecha: _ _ __ Localidad:-------------

Posición GPS: PuntoNo.: Nombre del evaluador: -----------
Especies de árt»oles 
1-
2-
3-
etc •••• 

DAP: Diámetro a la Altura del Pecho 

Densidad y frecuencia de árboles. 

Número de arbustos------------------

Altura del dosel (m)-----------------

Cobertura del dosel%--------------

Ej.J3+ de 20 total = 65% 

Planilla 2: Caracterización de los nidos. 

DAP 

+ + 
+ + 
+ -
+ + 

.Aitara Tipo 

- - -
+ + -
+ + -
+ - + 

Sector: Fecha: Localidad: Punto No: ------ ----- ----- - ------
Posición GPS: Nombre del evaluador: ----- - -----

~idos Sp.de Coadicióa Tipo de O rieatat' ió a l"bicacióa ca,·idad 
árbol ~ido delaido ea el dosel 

y :\1 ~t Cp [ D A Ab e 
1· 
2-
3-
4-
~-
e(c .•. 

V-vivo; M-muerto; Nt-natural; Cp- de carpintero; E-encima; D-dosel; A-abajo; Ah-abierta; 
C-cerrada; L-liso; R- rugoso. 

..\rbol 

L R 



Planilla 3. Registros de Conteos. 

Sector: _ _____ Fecha: ____ Localidad: ______ Punto No: ___ _ 

Posición GPS: Condiciones climáticas: ------- --------

Nombre del observador: ----------

Esp«.i~ Aerapa mt@•to: Hora de ~o. total dé ~o. de ~o. de Diréccio• 
(parejas- solitarios} obsen-acióa iadnidaos adultos li•,·e•iles del ,·aelo 

Catev parejas 8:30am 6 6 o ~"E 
Cotorra 
Cotorra 
Cotorra 
Cate\· 
ek ... 

Observaciones: Anotar cualquier otro dato que considere de interés. 

Bibliografía Básica 

Para profundizar en los aspectos tratados en este manual recomendamos las lecturas siguientes: 

l. Southwood, T. R. E. 1978. Ecological Methods (2"d edition). Chapman & Hall. Londres 

2. Sutherland, W. J. 1996. Ecological Census Technigues. Cambridge Univ. Press. Cambridge 

3. Krebs, Ch. J. 1999. Ecological Methodology (2"<1 edition). Addison Wesley Longman, California. 

Bibliografía citada 

l. Bayliss, P. 1987. Survey methods and monitoring within Crocodrile Management Programs. 

EnWildll(e Management, Crocodiles and Alligators. Webb, G., S.C. Mano lis & P.J. Whitehead 

(Eds), Surrey Beatty & Sons, Chipping Norion, Australia. 

2. Ramos, Roberto, V, de Buffrenil y J. P. Ross. 1994. Currents status ofthe Cuban Cocodrile, C. 

Rhombifer, in the Wild. In Proceedings ofthe 12'h Working ofthe CSG, IUCN. Vol. 1.: 113 140. 

47 




