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RESUMEN
El tecolote moteado mexicano (Strix occidentalis lucida) es una especie amenazada en áreas de México y de los Estados 

Unidos de América. En México se distribuye desde la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental hasta el Eje Neovolcá-

nico Transversal. Esta especie tiene un amplio rango de distribución pero ha sido poco estudiada. En esta investigación, se 

localizó, registró y caracterizó el hábitat de los sitios de descanso del tecolote moteado mexicano a través de muestreos 

en Tlachichila, Zacatecas, México en estaciones de llamado nocturno con imitaciones vocales de la especie y búsquedas 

durante el día. Se muestrearon 51.8 km2 y se localizaron cinco individuos sub adultos en tres sitios de descanso (dos pa-

rejas y un individuo solitario). Para caracterizar su hábitat, se establecieron parcelas circulares de 20 metros de diámetro 

considerando el sitio de percha como el centro de la parcela. Dos de las especies de percha fueron Quercus spp., y Alnus 

spp.; registrando una altura de percha cercana a 72.1 m, en árboles de una altura de 8.52.1 m y diámetro promedio 

de 29.88.2 cm en áreas de ladera con exposición noreste y sureste, con pendientes de 5128%, a una elevación de 

2444.612.9 m y temperatura media de 19.51.7 °C. La cobertura del suelo en los sitios de descanso se caracterizó en su 

mayoría por la presencia de hojarasca, herbáceas y rocas. El tecolote moteado mexicano en Tlachichila, Zacatecas ocupó 

áreas muy similares a otras utilizadas en su área de distribución en México y en los Estados Unidos.

Palabras claves: Sitios de descanso, percha, estaciones de llamado.
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ABSTRACT
The Mexican spotted owl (Strix occidentalis lucida) is a threatened species in areas of México 

and the United States of America. In México, it is distributed from the Sierra Madre Occidental, 

Sierra Madre Oriental to the Eje Neovolcánico Transversal. This species has a wide range 

of distribution but has been scarcely studied. In this study, the habitat of resting spots for 

the Mexican spotted owl were localized, recorded and characterized, through sampling in 

Tlachichila, Zacatecas, México, at stations for night calling with vocal imitations of the species 

and searches during the day. The area sampled was 51.8 km2 and five sub-adult individuals 

were located in three resting sites (two couples and a solitary individual). To characterize their 

habitat, circular plots of 20 meters diameter were established, considering the perch site as 

the center of the plot. Two of the perch species were Quercus spp. and Alnus spp., and they 

had a perch height close to 72.1 m, on trees of a height of 8.52.1 m and average diameter 

of 29.88.2 cm in areas of the mountainside with northern and southeastern exposure, with 

slopes of 5128%, elevation of 2444.612.9 m and mean temperature of 19.51.7 °C. The 

soil coverage in the resting sites was characterized mostly by the presence of fallen leaves, 

herbaceous species and rocks. The Mexican spotted owl in Tlachichila, Zacatecas, occupied 

areas quite similar to others used in its distribution area in México and the United States.

Key words: Resting sites, perch, calling stations.

INTRODUCCIÓN

El tecolote moteado mexicano (Strix occidentalis 

lucida) es una de las tres subespecies del 

búho manchado reconocidas por la Unión Americana de Ornitología (1983) 

(Figura 1 A), y en los Estados Unidos de América, se distribuye desde el sur 

de Utah, centro de Colorado, sur de Arizona, Nuevo México y en las mon-

tañas de Guadalupe al oeste de Texas (Dawson et al., 1987). En México se 

encuentra en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, y Eje Neo-

volcánico Transversal (U.S. Fish y Wildlife Service, 2012). La subespecie está 

declarada como amenazada tanto 

para los Estados Unidos (Federal 

Register, 1993) como para México 

(SEMARNAT, 2010). Los estudios so-

bre la distribución de S. occidenta-

lis lucida refieren a que requiere de 

bosques continuos de pino y enci-

no, así como de áreas arboladas en 

cañones (Figura 1 B). Sin embargo, 

recientes evidencias indican que el 

tecolote moteado mexicano en la 

región de Tlachichila, Zacatecas, 

México y áreas adyacentes, se ubi-

ca en bosques fragmentados como 

consecuencia de actividades huma-

nas como la ganadería y agricultura 

en áreas ejidales y privadas. 

Con base en lo anterior, se identifi-

có y caracterizó el hábitat seleccio-

nado por S. occidentalis lucida en 

Tlachichila, Zacatecas, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se localizó en la 

comunidad de Tlachichila, Munici-

pio de Nochistlán de Mejía, al sur 

del estado de Zacatecas, México. 

El clima en la región es templado 

Figura 1. A: Tecolote moteado mexicano (Strix occidentalis lucida). B: Hábitat del tecolote. Registros en Tlachichila, Zacatecas, México.
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semiseco con temperaturas máxi-

mas y mínimas de 0 °C - 30 °C, 

respectivamente y promedio de 

16.2 °C (Olmos, 2009). El área pre-

senta mesetas y barrancos profun-

dos, con altitudes que oscilan entre 

2160 y 2605 m. El principal tipo de 

vegetación es bosque natural lati-

foliado con encino, matorral iner-

me y matorral latifoliado asociado 

con encino y pastizal inducido 

(INEGI, 1973). Para registrar la pre-

sencia del tecolote moteado mexi-

cano, durante junio-septiembre de 

2013, se establecieron estaciones 

de llamados, ubicadas estratégi-

camente en cañadas, barrancas, 

lomeríos y brechas (Forsman et al., 

1983) (Figura 2), utilizadas princi-

palmente durante la noche, y en 

aquellas áreas de difícil acceso, se 

monitorearon durante el día (U.S. 

Fish and Wildlife Service, 2012). Los 

tecolotes se identificaron median-

te imitaciones bucales y grabacio-

nes de sus vocalizaciones. En cada 

estación de llamado se asignaron 

15 minutos (10 para llamar y cinco 

para escuchar), se registraron las 

coordenadas y la elevación, hora 

de inicio y término de dichas vo-

calizaciones. Cuando se registró 

alguna respuesta de tecolote se 

registró la hora, posible sexo del 

individuo, orientación y distancia 

aproximada del punto de respuesta 

al observador.

Para ubicar a los tecolotes durante 

el día, se recorrieron las áreas adya-

centes de dónde provino la respues-

ta nocturna (aproximadamente un 

área de 800 m de radio) (U.S. Fish 

and Wildlife Service, 2012); para ello, 

se consideró el tipo de vegetación, 

las condiciones generales del hábi-

tat preferido por la especie y topo-

grafía. También se buscaron rastros 

(egagrópilas y excretas en la superfi-

cie del suelo). 

Para identificar y caracterizar el hábitat de los sitios de uso se delimitaron 

dos parcelas circulares de 0.04 ha (Solís y Gutiérrez, 1990; Márquez-Olivas 

et al., 2002) por cada sitio de descanso (estos sitios se seleccionaron con 

base en el avistamiento de tecolotes perchando en los árboles). Para ca-

racterizar los sitios de uso se consideró el sitio de percha como el centro 

de la parcela, y se describió y cuantificó el hábitat. Cuando en los sitios de 

uso del tecolote moteado mexicano el sitio de percha fue un árbol, se re-

gistró la altura del árbol, diámetro, altura de la rama de percha y orientación 

(norte, sur, este, oeste, sureste, suroeste, noreste, noroeste). Cuando el sitio 

de descanso fue una cueva, se registró su altura 

desde la superficie del suelo hasta el inicio de la 

misma, largo y ancho. En caso de que el indivi-

duo se encontrara en un peñasco se registró su 

altura  y exposición. 

En los sitios de descanso se contabilizó el día, 

hora de evaluación y coordenadas geográficas. 

En estos sitios se evaluaron variables biológicas 

como altura, diámetro y especie de cada árbol 

mayor de 10 cm de diámetro localizado dentro 

de la parcela; asimismo se evaluó la cobertu-

ra aérea tomando cuatro lecturas, cada una de 

ellas a una distancia de 10 m del árbol de per-

cha con dirección a cada punto cardinal (Nor-

te, Sur, Este, Oeste); se registró el número de estratos de vegetación y se 

cuantificó la cobertura del suelo con dos líneas de Canfield (20 m direc-

ción norte-sur y 20 m dirección este-oeste (Canfield, 1941) y considerando 

como variables las herbáceas, arbustivas, hojarasca, material leñoso, suelo 

desnudo y roca. También se evaluaron variables físicas como la presión at-

mosférica, temperatura, elevación, pendiente y exposición de la pendiente 

en grados.

Figura 2. Ubicación de las estaciones (S) de llamado para la localización del tecolo-

te moteado mexicano (Strix occidentalis lucida) en Tlachichila, Zacatecas, México.
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Las coordenadas de los sitios evaluados se registraron 

con un GPS marca Magellan-Meridian Gold; las variables 

de altura y pendiente se cuantificaron con un clinómetro 

marca SUUNTO Instrumental PM-5/360PC; la elevación, 

temperatura y presión atmosférica con un barómetro 

Speedtech Instruments; la exposición de la pendiente 

con una brújula Brunton Eclipse 8099; la cobertura aé-

rea con un Spherical Densiometer Model-A; el diámetro 

de los árboles y la línea de Canfield se midió con una 

cinta Truper Fiberglass de 20 m.

Para cuantificar la diversidad vegetal en sitios de des-

canso y aleatorios, se recolectaron muestras de plantas 

presentes en las parcelas, las cuales se colocaron y man-

tuvieron en prensas botánicas para su proceso e identifi-

cación. Para comparar la composición vegetal entre los 

sitios de uso y aleatorios, se determinó la diversidad beta 

con los índices de Jaccard y de Sorensen. Asimismo, se 

estimó la densidad de árboles (número de árboles ha1) 

en los sitios de uso (descanso) y sitios aleatorios, así 

como la temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el periodo de estudio se muestrearon 51.8 km2, 

se evaluaron seis sitios de uso (descanso/percha) y se 

encontraron cinco individuos; dos parejas y un tecolote 

solitario sub adultos. La distancia mínima entre un sitio 

de uso y otro fue de 1.82 km y la máxima de 2.16 km. 

La densidad de tecolotes en el área de estudio fue de  

0.096/km2. Asimismo, se evaluaron seis sitios de uso 

(descanso/percha) y seis sitios seleccionados al azar.

La elevación promedio en los sitios de uso del tecolote 

fue de 2444.612.9, la presión atmosférica media fue de 

1023.8 mb/hpa. La temperatura más baja fue de 17.6 °C y 

la más alta de 22.3 °C (19.51.7), la mayoría de los sitios 

tuvieron una cobertura aérea de más del 50% y presenta-

ron una pendiente pronunciada. Tres de los sitios se en-

contraron en laderas con exposición noreste. Cuatro de 

las perchas de los tecolotes fueron árboles (dos Quercus 

spp., un Alnus spp., y una especie arbórea no identifica-

da). Los árboles de percha tuvieron alturas de 9 m a 20 

m y un diámetro de 41.4 cm a 82.8 cm. El promedio de 

la altura de la rama de percha fue de 72.1 m. Los árbo-

les registrados y evaluados en las parcelas tuvieron en 

promedio un diámetro de 29.88.2 cm y una altura de 

8.52.1 m (Cuadro 1).

La densidad de árboles (número de árboles ha1) fue 

mayor en los sitios de uso (212.572) que en los sitios 

Cuadro 1. Valores promedio de variables biológicas y físicas registradas en los sitios de uso del tecolote moteado mexicano (Strix occidentalis 

lucida) en Tlachichila, Zacatecas, México.

Variables
Sitios de uso Promedio y desviación 

estándar1 2 3 4 5 6

Biológicas

Tipo de percha cueva Cueva árbol árbol árbol Árbol _

Altura percha (m) 4 5 8 7 8 10 72.1

Estratos 3 3 3 3 3 3 30

DAP (cm) 21.9 26.9 25.9 30.6 45.7 28.1 29.88.2

Altura (m) 6.9 7.2 7.3 7.7 12.6 9.4 8.52.1

Cobertura aérea (%) 55 41.2 50 52 80.7 50 54.813.4

Físicas

Elevación (m) 2439 2440 2440 2440 2438 2471 2444.612.9

Temperatura (°C) 19.7 17.6 20.1 20.1 22.3 17.6 19.51.7

Presión atmosférica 1013 1013 1022 1022 1034 1039 1023.810.7

Pendiente (%) 75 68 60.5 65 0 37.5 5128

Exposición de la pendiente O NE NE NE SE E _
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aleatorios (141.654). En cuanto a la cobertura del sue-

lo en los sitios de descanso, la variable hojarasca fue 

mayor con 37.520.5%. Las otras variables más abun-

dantes fueron herbáceas (24.811%) y roca (18.212.1%) 

(Cuadro 2).

En los sitios de uso, se registraron tres estratos de vege-

tación y 22 especies de plantas, de las cuales el 59.1% 

fueron herbáceas, el 18.2% arbóreas, el 9.1% arbustivas y 

13.5% de otros tipos biológicos (liquen, musgo, suculen-

tas). En los sitios aleatorios, la frecuencia de especies fue 

más baja, pero mayor su riqueza con un total de 42 es-

pecies entre las que predominaron las herbáceas (69.1%), 

arbóreas (12%), arbustivas (12%) y otros tipos biológicos 

(6.9%). 

Al comparar las especies vegetales presentes en los sitios 

de uso vs. aleatorios, se obtuvo un valor de 0.125 y 0.285 

para el índice de Jaccard y Sorensen, respectivamente, 

que indican muy baja similitud entre sitios. La densidad 

de tecolotes obtenida en Tlachichila, Zacatecas fue me-

nor a la reportada por Bravo-Vinaja (2003) en Valparaí-

so, Zacatecas y por Tarango et al. (1997) en Chihuahua. 

Sin embargo, la densidad en este estudio fue mayor a 

la estimada por Tarango et al. (2001), Márquez-Olivas et 

al. (2002) y Garza (1999). Esta variación puede atribuirse 

a la duración del muestreo, temporada del mismo, di-

ferencias en las condiciones del hábitat entre regiones, 

topografía y habilidad del investigador para escuchar y 

localizar a los individuos. 

La distancia entre sitios de descanso fue inferior a la re-

portada en otros estudios (Ganey y Balda, 1989; Young 

et al., 1998; Bravo-Vinaja, 2003). Las parejas ocurren en 

intervalos de 3-4 km en hábitat adecuado según Ganey 

y Balda (1989); sin embargo, Marshall (1957) estimó que 

las parejas ocurren cada 1.6 a 3.2 km en la zona mon-

tañosa del sur de Arizona (EUA) y sugiere que la densi-

dad puede variar dependiendo de la región de estudio y 

condiciones del hábitat. En la presente investigación, las 

distancias entre sitios fueron inferiores a las registradas 

en otros estudios, lo cual podría deberse a que los rema-

nentes de bosque no son muy grandes y están rodea-

dos de zonas dedicadas a la agricultura y ganadería, así 

como a pequeñas poblaciones rurales. En Chihuahua, 

México, Tarango et al. (1997) reportaron a los tecolotes 

perchando en áreas cercanas a parcelas de agricultura 

y/o camino de terracería (0.140-2 km), y a 50 m de una 

zona con tala ilegal reciente.

La elevación de los sitios de uso se encuentra dentro de 

los rangos reportados para la especie en México (Ganey 

y Balda, 1989; Garza, 1999; Tarango et al., 2001; Már-

quez-Olivas et al., 2002; Bravo-Vinaja, 2003). Los rangos 

de elevación descritos para la subespecie coinciden con 

las formas topográficas de cadenas montañosas, caña-

das, acantilados, barrancas, entre otras, en las cuales se 

ha registrado la presencia de tecolotes, así como la al-

tura a la que se presenta el tipo de bosque que habitan.

La subespecie es vulnerable al estrés por calor; por lo 

tanto, las áreas de nidos y perchas; por lo que el tecolote 

prefiere condiciones frías (Ganey et al., 1993), lo ante-

rior coincide con los datos de temperatura del presente 

estudio tomados en los sitios de uso (19.56 °C) y sitios 

aleatorios (22.85 °C). En el estudio realizado por Ganey 

(2004) se indica que los tecolotes usan un hábitat fres-

co porque aparentemente reduce la pérdida diurna de 

agua por evaporación. También relaciona el área basal y 

la cobertura aérea como factores que propician mayor 

humedad relativa y una temperatura más fresca. El plu-

maje de la subespecie está adaptado para que soporten 

climas fríos y baja tolerancia a temperaturas mayores de 

Cuadro 2. Valores promedio registrados en la variable de cobertura del suelo en los sitios de uso del tecolote moteado mexicano 

(Strix occidentalis lucida) en Tlachichila, Zacatecas, México.

Variables
Sitios de uso Promedio y desviación 

estándar1 2 3 4 5 6

Arbustivas 3.75 3.75 0 0 31.25 2.5 6.812

Herbáceas 33.75 37.5 21.25 23 27.5 6.25 24.811

Hojarasca 40 36.25 52.5 59 0 37.5 37.520.5

Material leñoso 3.75 5 6.25 11.25 0 1.25 4.53.6

Roca 11.25 8.75 16.25 6.75 36.25 30 18.212.1

Suelo desnudo 7.5 8.75 3.75 0 5 22.5 7.97.7
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27 °C (Barrows, 1981), y de acuerdo a Ganey (2004), la elevación está corre-

lacionada significativamente con la temperatura. 

El porcentaje de la pendiente fue muy similar al promedio reportado por Bra-

vo-Vinaja (2003). Las pendientes con exposición noreste son de las más utili-

zadas como sitios de descanso de los tecolotes (Tarango et al., 1997; Young 

et al., 1998; Seamans y Gutiérrez, 1995, Tarango et al., 2001; Márquez-Olivas 

et al., 2002). Una pendiente muy pronunciada implica contar con áreas bos-

cosas de difícil acceso para la tala. 

La cobertura aérea (porcentaje de sombreo) fueron semejantes a lo repor-

tado por Bravo-Vinaja (2003), Tarango et al. (2001) y Márquez-Olivas et al. 

(2002). La importancia de la cobertura aérea para esta ave, reside en que 

un dosel cerrado proporciona condiciones favorables de microclima; ya que 

los diferentes estratos arbóreos, permiten a los tecolotes perchar en árboles 

más bajos que otras capas de follaje, proporcionando así una protección 

contra la radiación solar, propiciando microclimas más favorables. Forsman 

et al. (1984) resalta la importancia de los encinos (Quercus spp.) para proveer 

condiciones adecuadas de microclima para la subespecie, en el presente 

estudio la mayoría de las perchas del tecolote pertenecieron a este géne-

ro coincidiendo con la mayor frecuencia en las parcelas de evaluación. La 

cobertura aérea es importante para la protección de los depredadores del 

tecolote, especialmente para los juveniles, así como contra lluvia, granizo o 

nieve. Asimismo, los bosques de dosel cerrado suelen proveer mejores gua-

ridas para pequeños mamíferos, proporcionando así mayor abundancia de 

presas para el tecolote (Carey et al., 1992; Ganey et al., 1997; Tarango et al., 

2001; Ganey, 2004).

En cuanto a tipo de vegetación, los tecolotes se encontraron en un bos-

que de encino de tipo secundario. A este respecto, la altura de los árboles 

se considera como una variable importante con la madurez del bosque; y 

de acuerdo a Tarango et al. (1997) los tecolotes en México ocupan zonas 

con vegetación secundaria lo cual coincide con que tengan árboles más 

bajos y las copas de los árboles menos cerradas que los sitios de descanso 

de tecolotes de los Estados Unidos, posiblemente porque en México la tala 

ilegal está menos controlada. Ganey et al. (1999) resalta la importancia de 

la presencia de árboles grandes en bosques jóvenes como un componente 

importante del microhábitat de percha y anidación del tecolote. Los datos de 

la vegetación indican que entre los sitios de uso y sitios aleatorios hay poca 

similitud (IJ0.125, QS0.285). La riqueza de especies en los sitios aleatorios 

fue mayor pero menor su frecuencia, son zonas más heterogéneas con ár-

boles más pequeños, de menor densidad y con más perturbación humana.

Las variables de cobertura del suelo que registraron mayor porcentaje en 

los sitios de descanso fueron hojarasca, herbáceas y roca. De acuerdo con 

Young et al. (1997) la cobertura del suelo puede ser un indicador de la ca-

lidad del hábitat debido a que ésta se relaciona de manera directa con la 

diversidad, abundancia y disponibilidad de presas. La hojarasca, la roca y el 

material leñoso sirven como guaridas o protección para la fauna pequeña 

de especies como Neotoma spp., N. mexicana, Peromyscus spp. Sylvilagus 

floridanus, Sigmodon fulviventer, 

Thomomys umbrinus que han sido 

identificadas como presa del te-

colote en México (Tarango et al., 

2001; Bravo-Vinaja et al., 2005). 

CONCLUSIONES
La presencia del tecolote moteado 

mexicano fue registrada en tres si-

tios de uso (seis sitios de descanso 

evaluados). La vegetación identifica-

da fue bosque de encino; y se lo-

calizaron dos parejas de tecolotes, 

una en la Barranca Angosta y otra 

en el Cerro Pardo; mientras que en 

el Rincón Verde se observó un teco-

lote solitario. El tecolote moteado 

mexicano en Tlachichila, Zacatecas 

utilizó hábitats similares a los repor-

tados en otras áreas de México y Es-

tados Unidos de América.
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