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Home range is an aspect of ecology that allows us to understand the mechanisms and spatial relationships that underlie habitat choice 
and animal responses to environmental change. However, studies on this subject have been focused mainly on medium and large mammals, 
while those on small mammals are scarce.  Small mammals play important roles in maintaining ecological processes, such as the survival of 
several plant species.  Phyllotis osilae is a phyllotine rodent, which functions as a potential seed disperser for Polylepis subtusalbida, a tree 
that is endemic and categorized as Vulnerable (VU) for Bolivia.  The forests of P. subtusalbida are highly fragmented, with reforestation with 
introduced species such as Pinus radiata and Eucalyptus globulus.  The question we pose for this study is: how does the home range of P. osilae 
vary between fragments of P. subtusalbida with different types of matrix (natural grassland and exotic tree plantations)?  The study was carried 
out on four fragments of P. subtusalbida in Tunari National Park in the city of Cochabamba, Bolivia: two fragments in the exotic tree plantation 
matrix (Pajcha locality) and two in the natural grassland matrix (San Miguel locality).  For telemetry purposes, radio collars were installed on 
16 individuals.  The home ranges were calculated using the Minimun Convex Polygon (MCP) at 95 %, in the same way the Kernel density (KDE) 
was estimated at 95 %.  The percentage of presence of P. subtusalbida and matrix trees within each home range was determined, with an area 
interval between 50.5 m2 and 3,010 m2.  No significant differences were found between both matrices regard to the area of activity; however, 
in the comparison of the percentages of presence of P. subtusalbida trees and matrix, significant differences were found.  Our results for home 
ranges show that the matrix would not have an effect on the area, but on its mobility; this is evidenced by the absence of movements of P. osilae 
from the fragments to the exotic matrix.  In this case, the exotic tree matrix is operating as a barrier and is reflected in the almost total absence 
of this vegetation matrix in the home range.  P. osilae may be playing an important role in the recovery and conservation of these ecosystems, 
so knowing aspects of their natural history as well as their responses to fragmentation is of great importance in understanding the fate of the 
Polylepis forests.

El ámbito hogareño es un aspecto de la ecología que permite comprender los mecanismos y las relaciones espaciales que fundamentan la 
elección del hábitat y las respuestas de los animales a los cambios ambientales.  Sin embargo, los estudios de esta temática han sido enfocados 
principalmente a mamíferos medianos y grandes, en contraste los de pequeños mamíferos son escasos.  Los pequeños mamíferos cumplen ro-
les importantes para el mantenimiento de procesos ecológicos, como la sobrevivencia de varias especies de plantas.  Phyllotis osilae es un roe-
dor filotino, que funciona como potencial dispersor de semillas de Polylepis subtusalbida, un árbol endémico y categorizado como Vulnerable 
(VU) para Bolivia.  Los bosques de P. subtusalbida están altamente fragmentados, presentando entre sus principales amenazas la reforestación 
con especies introducidas como Pinus radiata y Eucalyptus globulus.  La pregunta que planteamos para este estudio es ¿cómo varía el ámbito 
hogareño de P. osilae entre fragmentos de P. subtusalbida con diferente tipo de matriz (pastizal natural y plantaciones de árboles exóticos)?  El 
estudio se realizó en cuatro fragmentos de P. subtusalbida en el Parque Nacional Tunari de la ciudad de Cochabamba, Bolivia: dos fragmentos 
en la matriz de plantaciones de árboles exóticos y dos en la matriz natural de pastizal.  Para la telemetría se instalaron radio collares a 16 roe-
dores.  Los ámbitos hogareños se calcularon mediante el Minimun Convex Polygon (MCP) al 95 %, del mismo modo se estimó la densidad de 
Kernel (KDE) al 95 %.  Se determinó el porcentaje de presencia de árboles de P. subtusalbida y matriz dentro de cada ámbito hogareño, con un 
intervalo de área entre 50.5 m2 a 3,010 m2.  No se encontraron diferencias significativas entre ambas matrices respecto a el área de actividad; sin 
embargo, en la comparación de los porcentajes de presencia de árboles de P. subtusalbida y matriz, si se encontraron diferencias significativas.  
Nuestros resultados muestran que la matriz no tendría un efecto sobre el área, pero si sobre su movilidad.  Esto se evidencia en la ausencia de 
movimientos de P. osilae de los fragmentos a la matriz exótica.  En este caso, la matriz de árboles exóticos está operando como una barrera y se 
ve reflejado en la ausencia casi total de matriz de esta vegetación en el ámbito hogareño.  P. osilae puede estar cumpliendo un rol importante 
en la recuperación y conservación de estos ecosistemas, por lo que conocer aspectos de su historia natural al igual que conocer sus respuestas 
a la fragmentación es de mucha importancia para comprender el destino de los bosques de Polylepis.
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Introducción
El ámbito hogareño es el área utilizada por un individuo 
para buscar alimento, reproducirse, descansar y reali-
zar todas sus actividades diarias (Burt 1943).  Además, es 
un aspecto de la ecología que proporciona respuestas a 
muchas preguntas biológicas relacionadas con la dinámica 
de la población, las interacciones sociales, patrones de 

espaciamiento (Eiris y Barreto 2009) y distancia de disper-
sión (Santini et al. 2013).  El análisis del ámbito hogareño es 
un primer paso importante para comprender los mecanis-
mos y las relaciones espaciales que fundamentan la elec-
ción del hábitat y las respuestas de los animales a los cam-
bios ambientales (Cumming y Cornélis 2012).  Asimismo, el 
ámbito hogareño de hembras y machos pueden explicar 
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poco estudiada (Fjeldså y Kessler 2004).  La falta de cono-
cimiento sobre las especies de mamíferos en los bosques 
hace imposible comprender su historia natural, ecología 
y estado de conservación, siendo un hábitat altamente 
amenazado y fragmentado (Tarifa y Yensen 2001).  Conocer 
las respuestas a la fragmentación de estos bosques nati-
vos es esencial tanto para predecir su propio destino como 
para comprender el destino de los árboles que dependen 
de ellos (Jorge 2008).  Por esta razón se evalúa la variac-
ión del ámbito hogareño de P. osilae entre fragmentos de 
P. subtusalbida con el pastizal natural y las plantaciones de 
árboles de Pinus radiata y Eucalyptus globulus.

Material y métodos
El estudio se realizó en cuatro fragmentos de P. subtusalbida 
en el Parque Nacional Tunari de la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia (Figura 1): dos fragmentos se encuentran en la 
localidad de Pajcha con superficies de 10.7 ha y 3.6 ha 
(17°19'22.02"S  66°8'12.15"W; 17°19'39.72"S  66°7'58.26"W) 
con una matriz de plantaciones de árboles exóticos 
compuesto por Pinus radiata y Eucalyptus globulus; dos 
fragmentos se encuentran en la localidad de San Miguel con 
superficies de 5.1 ha y 12.1 ha (17°16'36.68"S. 66°19'46.50'W; 
17°16'27.30"S. 66°20'13.25"W) con una matriz natural de 
pastizales compuestos por Calamagrostis sp., Cheilanthes 
pruinata, Cyperus sp., Eryngium paniculatum, Festuca 
dolichophylla, Gamochaeta  sp., Gnaphalium dombeyanum, 
Lupinus sp., Luzula sp., Puya tunariensis, Stevia samaipatensis 
y Stipa ichu.  Ambas localidades se encuentran dentro el 
piso ecológico altimontano distribuidos en las laderas 
montañosas meridionales medias de la Cordillera del Tunari.  
La vegetación potencial natural del piso altimontano es 
dominado por P. subtusalbida, en los meses de mayo a 
agosto se presenta la época de sequía que coincide con el 
tiempo más frio (-3 y -6 °C, respectivamente).  De diciembre 
a febrero se presenta la época de lluvias que coincide con el 
tiempo cálido y se presentan precipitaciones anuales de 45 
a 60 % (Navarro et al. 2015). 

El trabajo se realizó durante los meses de marzo a junio 
del 2013, terminando la época de lluvias y comenzando la 
época de sequia.  Para la captura de P. osilae, se instalaron 
160 trampas tipo Sherman para pequeños mamíferos en 
cada fragmento, siguiendo un protocolo de muestreo 
en micromamíferos altoandinos (Ruiz et al. 2004).  Se 
realizaron líneas de trampeo, cada línea con 10 trampas 
y una separación de 10 m.  Se instalaron cinco líneas 
paralelas a los bordes, una al centro y dos a ambos lados 
del borde hasta una distancia de 20 m al interior del 
fragmento y la matriz.  Las líneas de trampeo estuvieron 
activas de una a tres noches, sumando un esfuerzo de 
480 trampas por fragmento.  Como cebo se utilizó avena, 
esencia de vainilla, mantequilla de maní y uvas pasa.  La 
revisión de las trampas y recebado se realizó cada 12 
h.  Una vez capturados los individuos necesarios para la 
realizar la telemetría se procedió a cerrar las líneas, para 
evitar recapturarlos.  

distintos efectos del medio ambiente, debido a que en las 
hembras están relacionado con la distribución espacial de 
recursos y cobertura (Bonatto et al. 2012), mientras que 
para los machos dependen de la distribución espacial de 
las hembras (Ostfeld 1985).  A la fecha, se carece de infor-
mación sobre el ámbito hogareño para muchas especies o 
hábitats particulares (Wood et al. 2010). Tradicionalmente, 
los estudios de ámbito hogareño han sido enfocados princi-
palmente a mamíferos medianos y grandes, y es muy difícil 
encontrarlos en pequeños mamíferos (Harris et al.  1990; 
Dressler et al. 2016).

Los pequeños mamíferos cumplen roles de importancia 
vital para el mantenimiento de procesos ecológicos, 
como la sobrevivencia de varias especies de plantas, la 
cual depende de la interacción de planta-animal que 
tiene efectos en la dispersión desde la planta madre, 
escarificación y enterramiento de las semillas (Tarifa y 
Aguirre 2009).  Los roedores filotinos (Phyllotini Vorontsov, 
1959) son pequeños mamíferos comunes en bosques 
de Polylepis (Yensen y Tarifa 2002).  En este estudio, nos 
enfocamos en Phyllotis  osilae, un roedor abundante en 
bosques Polylepis  subtusalbida (Vargas et al. 2007; Tarifa 
y Yensen 2001) y a la vez un consumidor de semillas de 
esta especie (Balderrama 2013, com. pers.), por lo que su 
presencia y consumo de semillas de Polylepis lo hace un 
potencial dispersor. 

Los bosques de Polylepis (Rosaceae, Sanguisorbeae) son 
bosques nativos altamente fragmentados a lo largo de su 
distribución; en Bolivia se ha estimado que ocupan el 10 % 
de su distribución original (Fjeldså y Kessler 2004).  Polylepis 
subtusalbida es una especie endémica para Bolivia y, según 
los criterios de la IUCN (Arrázola 2011) aplicados a la flora 
amenazada de Bolivia, está categorizado como Vulnerable 
(VU; Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático 2011).  Entre sus principales amenazas está la 
reforestación con especies introducidas como Pinus radiata 
y Eucalyptus globulus (Arrázola 2011).  Estos árboles exóticos 
son parte ahora del estrato arbóreo donde están presentes 
los bosques de P. subtusalbida (Gareca et al. 2007), formando 
la matriz del paisaje de estos bosques fragmentados.  En 
la ecología del paisaje, el modelo parche-corredor-matriz 
define a la matriz como el tipo de elemento dominante, 
más extensa y coherente del paisaje (Forman 1995).  El 
tipo de matriz que rodea los hábitats fragmentados tienen 
efectos significativos sobre la biodiversidad en diferentes 
tipos de paisaje, escalas espaciales, enfoques ecológicos 
y grupos taxonómicos (Prevedello y Viera 2010).  Los 
pequeños mamíferos que dependen del bosque, pero 
persisten en paisajes fragmentados, pueden ser utilizados 
como modelos para cuantificar los efectos de la pérdida 
y fragmentación del hábitat, y guiar las acciones de 
conservación para mejorar el bienestar de los animales en 
paisajes fragmentados (Delciellos et al. 2018). 

Los mamíferos de los bosques de Polylepis han recibido 
poca atención científica (Yensen y Tarifa 2002) y la distri-
bución de los animales asociados a estos bosques ha sido 



www.mastozoologiamexicana.org   400

Rojas-Estrada et al.

Para el manejo y manipulación de los individuos 
capturados se siguieron los lineamientos propuestos por 
Sikes et al. (2016), en concordancia con las leyes nacionales 
del Estado Plurinacional de Bolivia (Autorización MMAyA-
VMA-DGBAP N° 619/12).  Los roedores se identificaron 
mediante claves (Hershkovitz 1962; Steppan 1995; 
Anderson 1997; Spotorno et al. 2004; Jayat y Pacheco 2006) 
y se registraron medidas morfométricas convencionales: 
longitud total, cola, pata posterior, oreja (Anderson 1997), 
también se registró el sexo, estado reproductivo, código 
numérico de los individuos, fragmentos de la matriz en 
donde se ubicaron sus ámbitos hogareños y el peso.  El 
pesado de los individuos se obtuvo con una pesola de 
capacidad de 100 g y precisión de ± 0.3 %; la exactitud del 
peso de los individuos fue un factor determinante para la 
instalación de los transmisores.

Para la telemetría se instalaron radio collares VHF Tele-
nax (TXB-004G) solamente a individuos en los que el peso 
del transmisor no superó en 5 a 10 % el peso del animal 
(Sikes et al. 2011); para la instalación se siguieron las con-
sideraciones y recomendaciones de White y Garrot (1990).  
El seguimiento de telemetría se realizó por nueve días en 

promedio, debido a la duración de la batería del trans-
misor, desde las 19:00 a 3:00 por los hábitos nocturnos que 
presenta P. osilae.  El seguimiento no incluyó las primeras 24 
horas tras liberar a los individuos, para permitir que se acos-
tumbraran a los transmisores.  Para el seguimiento se usó 
un receptor Telonics (TR-4K) y una antena Yagi de tres ele-
mentos, la posición se determinó mediante triangulación 
con un lapso de 60 minutos (en promedio) entre cada 
posición.  Para cada posición se registraron sus coordena-
das geográficas (punto fijo o fixed point).  Se registraron 
datos adicionales de distancia y azimut entre cada punto 
fijo.  Los ámbitos hogareños se calcularon en el programa 
BIOTAS Versión 2.0 Alpha (Ecological Software Solutions 
LLC) mediante el Polígono Mínimo Convexo (Minimun Con-
vex Polygon, MCP) al 95 % (Mohr 1947), también se estimó 
la densidad de Kernel (KDE;  Worton 1989) al 95 % para facil-
itar comparaciones.

Se determinó el porcentaje de presencia de árboles de 
P. subtusalbida y matriz dentro de cada ámbito hogareño 
de pastizal natural y plantaciones de P. radiata y E. globulus 
se sobrepuso una cuadricula sobre el área de actividad.  Se 
utilizó una imagen satelital WorldView-2 (resolución espa-

Figura 1.  Mapa del área de estudio.  Limites del Parque Nacional Tunari y subecoregiones presentes (Ibisch y Mérida 2003).  Las ubicaciones de los fragmentos de Polylepis subtusalbida 
se indican con letras.  A): Localidad de San Miguel con una matriz de pastizales, fragmentos SM13 y SM11.  B): Localidad de Pajcha con una matriz de plantaciones de árboles exóticos 
compuesto por Pinus radiata y Eucalyptus globulus, fragmentos PAJ1 y PAJ2.
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cial 0.5 m) para la localidad de Pajcha y para la localidad 
de San Miguel una imagen satelital Maxar Technologies 
(resolución espacial 30 m).  En ambas imágenes satelitales 
fue posible identificar árboles de P. subtusalbida y la matriz.  
La fotointerpretación se realizó con los softwares de ArcGIS 
10.2 (Esri, USA) y Google Earth Pro (Google LLC, USA).  Se 
compararon las estimaciones de los ámbitos hogareños con 
el tamaño de muestra mediante una regresión lineal, con 
el software PAST Versión 4.03 (Hammer 2001), para deter-
minar la independencia de las estimaciones.  Se realizó un 
ANCOVA para comprobar las diferencias entre localidades 
para el área del ámbito hogareño y una prueba de U de 
Mann-Withney para los porcentajes de presencia (árboles 
de Polylepis y matriz), ambos estadísticos fueron calculados 
mediante el software PAST Versión 4.03 (Hammer 2001).

Resultados
Capturamos tres especies de roedores para ambas 
localidades: Akodon boliviensis, Oxymycterus paramensis 
y Phyllotis osilae.  Se monitoreó un total de 16 individuos 
de P.  osilae, siete hembras y un macho en la localidad de 
Pajcha (matriz de árboles exóticos), y cinco hembras y tres 
machos en la localidad de San Miguel (matriz natural de 
pastizales).  Las comparaciones entre las estimaciones de 
los ámbitos hogareños con el tamaño de muestra indica 
que no hay independencia (r = 0.775, t = 4.5956, P = 0.0004).  
Se estimó el área y perímetro de los ámbitos hogareños 
(Tabla 1; Figuras 2, 3), donde se obtuvo 3,010 m2 como el 
área máxima para la hembra H2 (Figura 3) y una mínima de 
50.5 m2 para la hembra H5 (Figura 4).  El área y perímetro 

núcleo (Kernel 95 %) no se obtuvo para todos los individuos 
debido al número limitado de puntos fijos.  En promedio, 
se tuvieron nueve noches consecutivas de seguimiento, 
a excepción del macho M8, que después del tercer día se 
perdió la señal del transmisor (Tabla 1).

Dentro del área de los ámbitos hogareños de P. osilae 
se obtuvieron los porcentajes de presencia de árboles de 
P. subtusalbida, y matriz (árboles exóticos y pastizal natural; 
Figura 4).  En la localidad de Pajcha se observó que, en su 
mayoría, los individuos presentaron un mayor porcentaje 
de árboles de P. subtusalbida (Figura 2).  En contraste, en la 
localidad de San Miguel la presencia tanto de árboles de 
P. subtusalbida como de matriz natural de pastizal fue simi-
lar (Figura 3), e incluso se obtuvo el registro de la hembra 
H10 (Figura 3) que presentó un 80 % de matriz natural de 
pastizales dentro su ámbito hogareño.

En las comparaciones de área del ámbito hogareño 
entre las localidades de Pajcha y San Miguel no se encon-
traron diferencias significativas (F = 0.078, d. f. = 1, P = 
0.784).  Sin embargo, sí se encontraron diferencias significa-
tivas al comparar el porcentaje de presencia de árboles de 
P. subtusalbida y la matriz (W = 0.5, p = 0.0006639).

Discusión
Los efectos de especies forestales introducidas en los bosques 
nativos de P. subtusalbida han sido estudiados en los últimos 
años (Aguirre et al. 2004; Martínez et al. 2006; Aguirre et al. 
2007; Gareca et al. 2007; Solís et al. 2014).  Gareca y Martínez 
(2015) encontraron que las especies introducidas afectan en la 
reproducción y regeneración de P. subtusalbida, y este efecto 

Tabla 1.  Áreas y perímetros de los ámbitos hogareños de Phyllotis osilae.  Hembra (H), macho (M). 

Código N. fixed points N. noches Àrea (m2) MCP 95 % Perímetro (m) MCP 95 % Área (m2) Kernel 95 % Perímetro (m) Kernel 95 %

Localida de Pajcha

H1 46 10 1,035.5 140.58 1,068.72 270.61

H2 63 10 3,010 207.70 2,271.65 426.41

H3 35 10 1,502 155.78 - -

H4 45 10 1,491 156.18 1,777.89 297.11

H5 19 9 50.5 34.27 - -

H6 18 9 255 70.73 - -

H7 12 10 213.5 58.76 - -

M8 7 2 177.5 66.31 - -

Localidad de San Miguel

H9 39 8 847.5 144.88 46.12 136.78

H10 43 8 2,450 245.68 37.75 136.69

M11 38 8 1,191 132.06 - -

M12 63 8 1,274 182.99 50.45 142.12

H13 20 9 480 88.95 - -

M14 31 6 1,668 191.92 - -

H16 30 9 736 112.57 - -

H17 32 10 499 87.22 971.09 169.37
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puede diferir según la localidad y el tipo de bosque.  La matriz 
de árboles exóticos igualmente tendría un efecto sobre los 
pequeños mamíferos como P. osilae.  Nuestros resultados de 
ámbito hogareño muestran que la matriz de árboles exóticos 
no tendría un efecto sobre el área o perímetro, pero si sobre 
su movilidad; esto se evidencia en la localidad de Pajcha, con 
la ausencia de movimientos de P. osilae de los fragmentos a 
la matriz exótica (Figura 2).  Kupfer et al. (2006) mencionan 
que una matriz opera como una barrera, filtro o conducto 
que variará según el tipo de perturbación, en este caso, 
la matriz de árboles exóticos estaría operando como una 
barrera.  La presencia de plantaciones forestales con plantas 
exóticas ocasiona impactos sobre los acuíferos y perturban 
gravemente el ciclo de nutrientes en los suelos debido a la 
resistencia a la descomposición de la materia orgánica muerta 
(Navarro 2015).  Esto se ve reflejado en la ausencia casi total 
de matriz de árboles exóticos en los ámbitos hogareños, a 
excepción del individuo H7 (Figura 2) que presenta un 33 % 
de matriz exótica.  Por otro lado, la matriz natural de pastizal 
tiene un rol importante en los ámbitos hogareños de P. 
osilae.  Patton et al. (2015) indican que esta especie está muy 
restringida a los hábitats de pasto dominado por el género 

Figura 3.  Ámbitos hogareños (polígonos amarillos) de la localidad de Pajcha con matriz de plantaciones de árboles exóticos (polígono rojo).  A): Fragmento PAJ2, individuos H5, H6, 
H7 y M8.  B): Fragmento PAJ1, individuos H4 y H3.  C): Fragmento PAJ1, individuos H2 y H1.

Stipa en el Altiplano.  La composición florística de localidad 
de San Miguel incluye gramíneas de este género (Stipa ichu), 
permitiendo la presencia de matriz natural de P. osilae, y en 
un caso H10 (Figura 3), el porcentaje de esta matriz es mayor 
que el fragmento.

Las diferencias entre los ámbitos hogareños de machos 
y hembras son comunes (Sanches et al. 2012).  En ratones 
una característica típica es que los machos se sobrepongan 
con los de varias hembras (Bonatto et al. 2013).  Bond y 
Wolf  (1999) demostraron que en roedores microtinos 
(Microtus canicaudus) el tamaño del ámbito hogareño de 
los machos esta influenciado por una combinación de 
la densidad, acceso a las hembras y competencia con los 
machos.  Bonnatto et al. (2012) determinaron en el ámbito 
hogareño de Akodon azarae los machos se evitan unos de 
otros, esta evasión espacial reflejaría la competencia entre 
los machos por monopolizar a las hembras receptivas, 
haciéndolos más vulnerables a ser depredados, razón por 
la cual se capturaron pocos individuos machos (n = 4).  
Los ámbitos hogareños de la localidad de Pajcha están 
conformados en su mayoría por hembras (n = 6; Figura 2), 
donde se observa que el 100 % de presencia de árboles 
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de P. subtusalbida, esto indicaría que los fragmentos de 
esta especie es un hábitat con abundantes recursos para 
pequeños mamíferos como P. osilae. 

La generación de información sobre aspectos de 
la reproducción de Polylepis podría ayudar, en alguna 
medida, a remediar el problema de la fragmentación de 
estos bosques (Vega et al. 2018).  La dispersión de semillas 
por el viento puede predominar en algunas especies de 
Polylepis (Simpson 1979), pero la superficie de los frutos de 
diferentes especies tiene crestas, bultos, espinas o alas, lo 
que también sugiere la dispersión animal (Simpson 1986).  
Balderrama (2013, com. pers.) encontraron que P. osilae 

consume semillas de P. subtusalbida, además, determinaron 
el grado de daño causado a las semillas y registraron que 
el consumo parcial sería la principal forma de P. osilae para 
consumir semillas.  También registraron que en fragmentos 
de bosques de P. subtusalbida con matriz de pastizal natural 
y plantaciones de árboles exóticos, P. osilae es la especie 
dominante en la estructura de la comunidad de roedores.  
Conocer aspectos de la biología de Polylepis, así como sus 
interacciones planta-animal son de mucha importancia, ya 
que roedores como P. osilae pueden estar incrementando la 
probabilidad de germinación de semillas y permitiendo la 
distribución de semillas hacia lugares donde la vegetación 

Figura 3.  Ámbitos hogareños (polígonos verdes) de la localidad de San Miguel con matriz de pastizales.  A): Fragmento SM11, individuos M14 y H13.  B): Fragmento SM11, individuos 
M11 y M12.  C): Fragmento SM13, individuos H17 y H16.  D): Fragmento SM11, individuos H9 y H10.
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natural ha sido removida, cumpliendo un rol importante en 
la recuperación y conservación de estos ecosistemas.  Por 
lo anterior, conocer aspectos de su historia natural como 
su ámbito hogareño es de mucha importancia, al igual que 
sus respuestas a la fragmentación para predecir su propio 
destino y el de los bosques de Polylepis.
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