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RESUMEN 
 

La guacamaya verde (Ara militaris) es un ave perteneciente al Orden de los 

Psittaciformes, que se distribuye desde el norte de México hasta Sudamérica. En 

México se distribuye de manera fragmentada; uno de los estados donde se 

encuentra es Oaxaca, en el cual se obtuvo el primer registro para esta especie en 

el 2001, y desde entonces se han llevado a cabo trabajos principalmente sobre su 

reproducción y algunos sobre alimentación en una colonia de anidamiento en el 

Cañón del Sabino, Tecomavaca, donde las guacamayas permanecen de febrero a 

octubre. Se conoce muy poco de sus actividades fuera de la época reproductiva, 

en las áreas de alimentación y de descanso. Uno de estos lugares de descanso es 

la Barranca de las Guacamayas, San José del Chilar dentro de la Reserva de 

Biosfera Tehuacán-Cuicatlán donde se puede avistar una importante cantidad de 

individuos durante el invierno, después de la época de reproducción. El objetivo de 

este trabajo fue estimar el número de individuos de la población de la guacamaya 

verde del mes de septiembre a diciembre del 2011 en esta zona de descanso. 

Como resultados se encontró un promedio de 55±12 individuos del mes de 

septiembre al mes de noviembre; el número máximo registrado fue de 69 para los 

meses de octubre y noviembre del 2011, mientras que el número mínimo fue de 

28 para el mes de septiembre y en el mes de diciembre no se obtuvo registro de 

algún individuo. Se registró que la categoría de parejas fue la más común en las 

observaciones realizadas y la principal dirección de salida como de llegada de las 

guacamayas fue el Oeste, además no se observo un posible daño ocasionado por 

las actividades humanas cercanas, permitiendo una mejor conservación, por lo 

que la Barranca de las Guacamayas es un sitio importante para las guacamayas 

como sitio de descanso.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Orden Psittaciformes es uno de los grupos más homogéneos morfológicamente. 

Se distinguen por su cuerpo compacto, robusto, cuello corto, patas zigodáctilas, 

lengua gruesa, carnosa, además de pico corto y fuerte, con la mandíbula superior 

curvada sobrepuesta sobre la inferior (Forshaw 2006). En este orden se han 

descrito hasta el momento 353 especies, pertenecientes a dos grandes familias: 

Cacatuidae y Psittacidae, esta última exclusiva del continente Americano (Forshaw 

2006; Reyes 2007). 

 

Los pericos y guacamayas (Aves: Psittaciformes: Psittacidae) pertenecen a una de 

las familias de aves más amenazadas en el mundo, ya que 57 de las 332 especies 

se encuentran en algún apéndice de la Convención Internacional de Comercio de 

Especies en Peligro de Flora y Fauna (Collar et al. 1992; CITES 2011; Ceballos et 

al. 2002). La mayoría de las especies de Psitácidos están en peligro debido a su 

explotación para el comercio de mascotas, la destrucción del hábitat, la cacería 

para consumirlos como alimento y por sus plumas (Snyder et al. 1987, 1994). 

 

En México esta familia presenta una situación muy alarmante, debido a que, del 

total de 23 especies de Psittácidos registrados para México, todas se encuentran 

dentro de alguna categoría, de las cuales 13 se encuentran en peligro de extinción 

(SEMARNAT 2010).  

 

Las guacamayas son un grupo exclusivo del continente Americano que incluye 21 

especies; del género Ara se conocen 15, de las cuales cuatro están extintas (Ara 

tricolor, Ara atwoodi, Ara erythrocephala y Ara guadeloupensis) (Forshaw 1977, 

2006; Collar y Juniper 1992; Peterson y Chalif 1994; Howell y Webb 1995;). En 

México existen dos especies pertenecientes a este género, la guacamaya roja 

(Ara macao) y la guacamaya verde (Ara militaris), esta última se encuentra 

incluida en la categoría de peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010).  
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La Guacamaya Verde (Ara militaris) 

  Características Morfológicas  

 

La guacamaya verde (Ara militaris) ocupa el sexto lugar en tamaño entre las 17 

especies de guacamayas que hay en América y es la segunda especie de aves de 

mayor tamaño que habita en nuestro país; se distingue por tener desnuda la piel 

de alrededor del rostro donde tiene de cinco a seis líneas de plumas pequeñas de 

color rojo carmesí formando estrías; su pico es grande, fuerte, curvo, terminado en 

punta de color negro mate y con lengua carnosa; es de percha erguida, piernas 

cortas pero fuertes, sus patas tienen dos dedos hacia el frente y dos hacia atrás 

(zigodáctilas) (Forshaw 1977, 2006; CONABIO 2011).  

La frente y plumas de las mejillas son rojo escarlata, su cuerpo es principalmente 

de tonos de verde a azul; la coronilla, nuca y espalda son verde limón; el cuello, 

garganta, pecho, vientre, muslos y costados son verde olivo; las plumas 

cobertoras y secundarias de las alas son color verde olivo oscuro y las primarias y 

secundarias azul turquesa al igual que su rabadilla y cola, y con las cobertoras 

superiores rojas. Por abajo y al vuelo, las plumas de la cola se ven amarillas y las 

alas se ven verde olivo mate y las plumas primarias y secundarias amarillas; su 

piel de la zona desnuda en la cara es de blanca a rosada, el iris en el adulto es 

amarillo a café claro lechoso y las patas son de color gris oscuro (CONABIO 

2011).  

 

Esta especie no presenta dimorfismo sexual, ni diferencias entre edades, mide 

entre 67.5 cm y 75 cm de longitud total, posee una cola larga con una longitud 

entre 38 cm y 42 cm, mientras que puede llegar a medir 79 cm de envergadura y 

pesa aproximadamente de entre 972g a 1134g (Iñigo-Elías 1999, 2000; CONABIO 

2011).   

 

Utiliza pocos recursos florísticos como alimento, ya que solo consume entre 10% y 

23% de lo que existe disponible para ellas, lo que puede indicar que tienen una 
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dieta especializada, que consiste en frutos, vainas, semillas, brotes de hojas, 

flores y de algunos insectos (Gardner 1971; Peterson y Chalif 1994; Del Hoyo et 

al. 1997). Las principales familias de plantas que componen su dieta son 

Anacardiaceae, Mimosaceae, Leguminosae, Palmae, Burseraceae, Moraceae, 

Sapotaceae, Euphorbiaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae  (Martínez y Bonilla 

2008; Contreras-González et al. 2009; CONABIO 2011).  

 

Es un ave diurna, que tiene más actividad por las mañanas al salir a buscar 

comida, para lo que recorre en ocasiones grandes distancias. Al atardecer regresa 

al sitio de descanso donde duerme (Forshaw 1977, 2006). Presenta una intensa 

actividad social y normalmente forma parejas y grupos pequeños de tres a cuatro 

individuos, en los que, cuando hay juveniles, estos suelen permanecer con sus 

padres un tiempo, además de que muestran fuertes lazos con sus parejas 

(Leanning y Shiflett 1983). Anida en grandes parvadas, aunque en épocas no 

reproductivas también se reúne en grupos de entre 8 y 10 guacamayas. En estado 

silvestre, se ha calculado su longevidad entre 50 y 60 años (CONABIO 2011). 

 

Es un ave ruidosa que emite una gran variedad de sonidos, entre ellos algunos 

estruendosos, roncos y ásperos (Forshaw 1977, 2006). Sus llamados, que se 

pueden escuchar a cierta distancia, sirven para alertar de amenazas o para 

comunicarse entre ellas. En hábitats donde viven entre acantilados, sus llamados 

pueden escucharse desde muy lejos debido a la resonancia producida por el eco 

(Forshaw 1977, 2006; Iñigo-Elías 1999, 2000; CONABIO 2011).   
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Distribución Geográfica 
 

La distribución de la guacamaya verde comprende desde el Norte de México hasta 

Sudamérica, encontrándose poblaciones bien localizadas en el Norte de 

Venezuela, Colombia, Este de Ecuador, Perú, Bolivia y Noreste de Argentina 

(Forshaw 1989;) (Figura 1). La población total es difícil de estimar, pero se 

considera que puede haber entre diez mil y veinte mil individuos en toda América y 

se sabe que la población está decreciendo   (Iñigo-Elías 1999, 2000; CONABIO 

2011).   

 
Figura 1. Distribución mundial de Ara militaris (tomado de Arizmendi 2008). 

 



Estimación Poblacional de la Guacamaya Verde (Ara militaris) en la Barranca de las Guacamayas San José del Chilar en la Reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán 
 

Adán Rodríguez García 

 
14 

En Norteamérica la guacamaya verde sólo se distribuye en México en donde se 

presenta de manera fragmentada en colonias aparentemente aisladas, en dos 

áreas. La primera es la vertiente del Pacífico en regiones tropicales secas, desde 

el sureste de Sonora pasando por Chihuahua, hasta Chiapas (Peterson y Chaliff 

1994; Howell y Webb 1995). La segunda es la vertiente del Golfo donde se ha 

reportado en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro; sin embargo se menciona 

que su distribución también abarca los estados de Guanajuato, Veracruz y Estado 

de México hasta llegar al Istmo de Tehuantepec (Figura 2), (Peterson y Chaliff 

1994; Howell y Webb 1995; Iñigo-Elías 2000; Arizmendi y Márquez 2000; 

CONABIO 2011). 

 

Figura 2. Distribución Potencial en México de Ara militaris (tomado de CONABIO 2011). 

 

Arizmendi y Márquez (2000) señalan que algunas de las poblaciones de Ara 

militaris existentes en México se localizan dentro de Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS), como son: las áreas 127 (Cuenca del Rio 

Yaqui, Sonora); 76 (Las Bufas, entre Sinaloa y Durango); 79 (La Michilía en 

Durango); 55 (Sierra de Manantlán en Jalisco); 32 (Nevado de Colima, Colima); 23 

(Cuenca baja de Balsas, Michoacán); 85 (El Cielo, Tamaulipas); 6 (Reserva de la 
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Biosfera Sierra Gorda, Querétaro); 26 (Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-

Oaxaca) y 57 (Cerro Piedra Larga, Oaxaca). Otra de las grandes poblaciones de 

esta especie detectada en la República Mexicana es la que se localiza en la región 

de Cajón de Peñas, Jalisco, compuesta por 90 individuos (Carreón, 1997). Salazar 

(2001) registró una población relativamente grande de guacamaya verde en la 

Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, en el estado de Oaxaca.  

 

En México la guacamaya verde vive en climas variados como son tropicales de 

monzón (Am) y de sabana (Aw) con temporada seca; áridos de estepa (Bs) y 

desierto (Bw) y templado con invierno seco (Cw). Debido a ello, los tipos de 

vegetación en donde vive pueden ser en extremo variados, con una precipitación 

pluvial anual que va desde los 300mm en las regiones más secas, hasta 1800mm 

en las más húmedas (Carreón 1997; Loza 1997). La altitud a la que se encuentra 

normalmente es entre los 500 y los 1500 msnm, aunque puede estar desde el 

nivel del mar hasta los 3100 msnm. Vive en selvas tropicales bajas, medianas 

caducifolias y sub-caducifolias, zonas semiáridas de matorrales espinosos densos 

y bajos y en zonas de transición de vegetación templada de pino-encino (Forshaw 

1977; Collar y Juniper 1992; Carreón 1997; Loza 1997; CONABIO 2011). 

 

En poblaciones de guacamayas verdes que viven en hábitats bien conservados, 

como en las selvas altas de Perú, se han registrado densidades máximas de 1.6 a 

2.3 ind/Km2; y se piensa que la densidad es menor en México, además de que no 

existen estimaciones de la población total, solo para algunas poblaciones locales 

(CONABIO 2011). En 1999, se calculó que había entre 60 y 80 individuos en la 

Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, Querétaro (Gaucín 2000). Entre 2004 y 

2005 fueron vistos varios grupos de hasta unos 17 individuos en la Sierra Madre 

del Sur, Guerrero, después de que no se habían registrado en los últimos 20 años 

en esa región (Almazán y Nova 2006).  
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  Biología Reproductiva 
 

La temporada de reproducción es muy variada dependiendo de la altitud a la que 

se encuentren, lo cual está directamente relacionado con la temperatura y el 

régimen de lluvias, que afecta a su vez la disponibilidad de alimento (Lindenmayer 

et al. 1991). En el Noroeste del país la puesta de huevos no ocurre hasta 

principios de abril o mayo; al centro del país esto sucede entre diciembre y enero, 

mientras en el sur ocurre entre los meses de noviembre a enero (Iñigo-Elías 

1999).  

 

El ciclo reproductivo de Ara militaris comprende desde la búsqueda de pareja 

hasta el abandono del nido por parte de los volantones (Iñigo-Elías 1999). Durante 

la selección de nidos, se observa a las parejas llegar a los árboles con oqeudades 

y al menos uno de los individuos se asoma o entra en éstas, repitiendo el 

comportamiento en otros nidos potenciales (Carreón 1997). 

 

Normalmente la nidada consiste de dos huevos, pero algunas parejas pueden 

poner e incubar hasta tres huevos, estos huevos son de forma elíptica, de color 

blanco, con un peso de 32g y dimensiones de 52mm X 36mm (Thomsen et al. 

1996; Carreón 1997). La incubación comienza inmediatamente después de la 

puesta del último huevo de la nidada. Este período puede durar en promedio hasta 

24 días, posteriormente los polluelos eclosionan y permanecen en el nido hasta la 

edad de 120 a 137 días (3 a 4 meses) y son alimentados de cuatro a seis veces al 

día. Los juveniles salen volando del nido, entre los 97 y los 140 días de edad 

(Carreón 1997; Loza 1997; Iñigo-Elías 1999, 2000). Permanecen con los padres 

hasta casi un año, antes de que la pareja comience a anidar nuevamente y se 

estima que alcanzan la madurez sexual hasta casi los tres o cuatro años de edad, 

además se ha reportado que solo del 19 al 30% de la población en reproducción 

logra sacar entre 1 a 1.5 volantones (crías que salen del nido) por temporada 

(Thomsen et al. 1996; Carreón 1997; Loza 1997; Iñigo-Elías 1999, 2000; 

Contreras-González 2007; Soberanes-González 2008).        
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Estudios de Ara militaris 
 

Existe poca información acerca de la ecología de Ara militaris en vida silvestre, y 

solamente se han estudiado algunas colonias en Perú, Bolivia, Colombia, 

Venezuela, Ecuador y México (Forshaw 1989). Se tienen registros de guacamaya 

verde desde 1961 por Koepcke en Perú quien la observó en septiembre y octubre 

al este de los Andes (Koepcke 1961). En Bolivia se registró una población por 

Juniper y Parr en 1998. En Colombia se tiene el reporte de su distribución al norte 

del país (Flores y Sierra 2004). En el 2000 Enkerlin-Hoeflich et al. mencionan la 

presencia de pequeñas poblaciones en Venezuela, y en el 2008 Arcos-Torres y 

Solano-Ugalde registraron la primera colonia reproductiva en Ecuador.  

 

En México, los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios sobre 

guacamaya verde. Gaucín (2000) encontró que la abundancia máxima de 

ejemplares de guacamaya verde se presentó en el mes de noviembre de 1997 con 

79 ejemplares en el Sótano del Barro, mientras que la abundancia máxima que se 

registró en el  Cañón del Arroyo Hondo fue de 47 individuos en el mes de febrero 

de 1999, ambos lugares en el estado de Querétaro. 

 

En la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, Salazar (2001), realizó  el 

primer registro de guacamaya verde en los cañones del Río Sabino y Río Seco, 

Santa María Tecomavaca, Oaxaca, encontrando un total de 20 parejas, además 

observó que las guacamayas verdes realizaron desplazamientos de las zonas de 

anidación a las de alimentación en dirección este-oeste y viceversa, y se observó 

a algunas parejas en ambos cañones, tal vez porque estaban anidando y solo 

salían a alimentarse. 

 

En esta misma Reserva Aguilar et al. (2003) reconocieron cinco áreas de 

alimentación, descanso y posible reproducción de la guacamaya verde. Uno es 

Los Compadres, un paraje localizado sobre el camino antiguo a Santa María 

Ixcatlán y es utilizado como zona de alimentación, descanso y posiblemente de 
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reproducción entre julio y octubre; el segundo sitio es el Cañón del Río Sabino y 

representa una zona de reproducción, descanso y alimentación utilizada por las 

guacamayas durante los meses de junio a agosto principalmente; el tercer sitio es 

Tepelmeme, La Huerta, es una Barranca ubicada en el Río Xiquila que se utiliza 

como zona de descanso y alimentación, donde observaron a las guacamayas en 

el mes de agosto; la cuarta área es Quiotepec, se ubica junto a la terracería que 

comunica a las poblaciones de Quiotepec y Cuicatlán, en las proximidades del Río 

Grande, es una zona de alimentación utilizada por las guacamayas en los meses 

de junio a agosto y por último la Barranca de las Guacamayas en San José del 

Chilar donde se encuentra presente del mes de septiembre al mes de diciembre, 

que utilizan como área de descanso. 

 

Bonilla-Ruz et al. (2005) realizaron un estudio sobre la temporada de reproducción 

de guacamaya verde (Ara militaris) en el Cañón del Sabino, se registró que se 

establecieron 11 nidos de los cuales fracasaron dos, produciendo 10 volantones, 

representando una tasa de reclutamiento de 10% de la población al año.  

 

Almazán y Nova (2006) en la Sierra Madre del Sur en Guerrero, registraron 17 

guacamayas verdes en una zona de bosque de pino-encino, cerca de la Higuera. 

Su presencia probablemente se deba a que los individuos realicen movimientos 

post-reproductivos alternando sitios de anidación en el este y alimentación en el 

oeste, además de que son los primeros registros después de 20 años para el 

estado de Guerrero. 

 

En una Reserva Ecológica Universitaria en Cosalá, Sinaloa, Rubio et al. (2007), 

registraron que la abundancia máxima de guacamayas para el área fue de 39 

individuos y se logró identificar el patrón del ciclo reproductivo que inicia en abril y 

concluye en septiembre cuando salen del nido los volantones. 

    

Reyes (2007) realizó un estudio sobre la biología reproductiva de la guacamaya 

verde (Ara militaris) durante el periodo 2002-2004 en el Cañón el Sabino; detectó 
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un total de 41 oquedades usadas, de las cuales 13 fueron usadas como nidos y de 

estas ocho fueron exitosas ya que se observó la salida de volantones y se estimó 

el periodo de crianza en 70-98 días.   

 

Desde fines del 2001 al 2004 y durante el 2006 Bonilla-Ruz et al. (2007) realizaron 

un estudio sobre el ámbito hogareño de la Guacamaya Verde (Ara militaris) en la 

Cañada Oaxaqueña, registrando del mes de septiembre al mes de diciembre 14, 

83, 76 y 89 individuos respectivamente, en la Barranca de las Guacamayas, en 

San José del Chilar. 

 

Se realizó un estudio de abundancia estacional y cronología reproductiva de la 

guacamaya verde (Ara militaris) en una región semi-árida del centro de México por 

Rivera-Ortíz et al. (2007) que comprendió del mes de febrero del 2005 a marzo del 

2006; se encontró un máximo de 67 individuos en el mes de agosto, que utilizaban 

como dormitorio y sitio de reproducción la barranca del Sabino, Santa María 

Tecomavaca, Oaxaca. Las aves fueron más comunes de marzo a septiembre, en 

donde agosto fue el mes con mayor promedio de individuos (40). La época de 

reproducción ocurrió entre marzo y octubre; la actividad se concentró durante las 

mañanas y las tardes; además se documentó la presencia de 30 cavidades 

potenciales y de cinco nidos activos durante el año y se observó a dos volantones 

producidos durante el año.     

 

Arizmendi (2008) indicó que los datos obtenidos en la zona de la Cañada 

Oaxaqueña, mostraron que el número de individuos de Ara militaris que habitan y 

se reproducen en el Cañón del Sabino, cambia significativamente entre los meses. 

Además menciona que la aparente “desaparición” de los individuos, corresponde 

con el inicio de los registros de esta especie en otras localidades como San Juan 

Coyula, Los Compadres y San José del Chilar. 

 

Bonilla-Ruz et al. (2008) realizaron un monitoreo de la población de la guacamaya 

verde en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán indicando que en el mes 
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de noviembre la zona llamada La Barranca de las Guacamayas en San José del 

Chilar presentó 41 individuos, y en el mes de diciembre se observaron un total de 

99 individuos  en este sitio.  

 

Monterrubio-Rico et al. (2011), realizaron un estudio sobre distribución actual y 

potencial de la guacamaya verde en Michoacán, en donde se confirmó su 

presencia en los municipios de La Huacana, Churumuco y Arteaga, 

adicionalmente se localizaron 7 áreas de descanso y anidación de la especie. 

   

  Problemas de Conservación  

 

En México la guacamaya verde ha sido conocida desde épocas prehispánicas, 

desde entonces han sido explotadas de forma intensiva (Bonilla-Ruz et al. 2007); 

estas vistosas aves llaman la atención principalmente por el extraordinario colorido 

de su plumaje, además que adiestradas son capaces de imitar el habla humana 

provocando lazos afectivos en las personas (CONABIO 2011). Entre el año 2005-

2006 se calculaba que la venta en el comercio nacional de una guacamaya verde 

se encontraba entre 136 y 727 dólares, mientras que en el mercado internacional 

estaba alrededor de los 1000 a 2000 dólares por individuo (SEMARNAT 2006; 

Cantú et al. 2007; CONABIO 2011). 

 

El principal factor de riesgo en contra de la guacamaya verde en México es la 

intensa destrucción de los hábitats donde vive, por actividades principalmente 

agrícolas, ganaderas, así como la deforestación y desaparición de las poblaciones 

de especies de grandes árboles (Forshaw 1977, 2006; Iñigo-Elías 1999, 2000; 

Cantú et al. 2007). La destrucción del hábitat es seguida de la amenaza que 

provoca el tráfico ilegal, ocasionando que sea una de las especies más cotizadas 

(Cantú et al. 2007), ya que en 2010, se encontró en el quinto lugar en 

aseguramientos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) entre las 23 especies de psitácidos (CONABIO 2011). 

 



Estimación Poblacional de la Guacamaya Verde (Ara militaris) en la Barranca de las Guacamayas San José del Chilar en la Reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán 
 

Adán Rodríguez García 

 
21 

Además ciertas características en la biología reproductiva de la guacamaya verde, 

y en general de todos los psitácidos, aumentan la vulnerabilidad de sus 

poblaciones como son: las bajas tasas reproductivas debido a los pocos huevos 

que producen y la baja supervivencia de los polluelos; la edad tardía de la primera 

reproducción y baja disponibilidad de sitios para anidar. También sus hábitos 

sociales la hacen fácil presa de los traficantes (Loza 1997; Iñigo-Elías 1999). 

 

Todos estos factores han generado que la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

ingresara a la guacamaya verde dentro del Apéndice I, en donde se incluyen todas 

las especies en peligro de extinción y el comercio de estas especies se autoriza 

solamente bajo circunstancias excepcionales (CITES 2011). La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) por sus siglas en 

ingles, en su Lista Roja de Especies Amenazadas, la ubicó en la categoría de bajo 

riesgo desde 1988, que ahora equivaldría a baja preocupación; la categoría 

cambio a vulnerable desde 1994 hasta la actualidad, ya que sus poblaciones están 

declinando rápidamente debido a la acelerada pérdida de su hábitat y a su captura 

para comercio como mascota. La IUCN considera que la especie deberá ser 

protegida para asegurar su supervivencia dentro de la gran cantidad de Áreas 

Naturales Protegidas en las que se encuentra en América, sin embargo, en 

muchas de ellas las medidas de protección son insuficientes (IUCN 2011). En 

México, la Norma Oficial de Especies en Riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010  

tiene a la guacamaya verde designada como en Peligro de Extinción, además se 

considera desde 2008 como especie prioritaria del Programa de Conservación de 

Especies en Riesgo (PROCER) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) (SEMARNAT 2010). 
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OBJETIVOS 

  Objetivo General 

 

Estimar la abundancia de la Guacamaya Verde (Ara militaris) así como su patrón 

temporal de aparición en la Barranca de las Guacamayas San José del Chilar en 

la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.  

 

  Objetivos Particulares 

 

 Determinar la abundancia de la guacamaya verde (Ara militaris) en la 

Barranca de las Guacamayas, en San José del Chilar.  

 

 Registrar el porcentaje de las diferentes categorías de grupo, así como la 

dirección de vuelo de la Guacamaya Verde. 

 

 Corroborar el periodo de estancia de la guacamaya verde en el área de San 

José del Chilar. 

 

 Realizar la observación de posibles factores humanos que pudieran estar 

influyendo en la abundancia de la guacamaya verde en la zona. 
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Materiales y Métodos 

 Área de Estudio  

  Localización  

 

La Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán se localiza entre los 17º 48’ y 

18º 58’ de latitud Norte y los 97º 03’ y 97º 43’ de longitud Oeste, abarcando los 

estados de Puebla y Oaxaca. La localidad de San José del Chilar se localiza en la 

Cañada de Cuicatlán, al sur de la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, 

al noreste del estado de Oaxaca. Presenta una altitud promedio de unos 1300 

m.s.n.m. El área de descanso de la Guacamaya Verde se ubica en la zona 

conocida como la Barranca de las Guacamayas (Figura 3) (17º 40’ 44.6” N y 96º 

58’ 17.9” O); se caracteriza por ser una barranca con paredes casi verticales de 

poco más de 50 metros (Bonilla-Ruz et al. 2008). 

 

  Clima 

 

El clima de la zona es seco, muy cálido BSo(h')w''(w)(e)g (Garcia 1973); presenta 

una temperatura media anual de 26ºC, con una temperatura mínima de 23º a 25º y 

una máxima de 35º a 45º, una precipitación anual entre 304mm y 432mm; el 

régimen de lluvias comprende de los meses de junio a octubre y la estación seca 

de noviembre a mayo (Salazar 2001). 

 

  Vegetación  

 

En la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, existe una serie de 

ecosistemas diversos, clasificados en 29 tipos de vegetación; los más 

representativos por su extensa cobertura son los matorrales xerófilos que ocupan 

el 32.9%, el bosque tropical seco con el 24.1% y el bosque templado que ocupa el 

19.5% de la superficie total de la reserva (Valiente-Banuet et al. 2000).  
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La Barranca de las Guacamayas tiene una vegetación que está constituida por 

selva baja caducifolia con especies como Ceiba aesculifolia (Pochote), C. 

parvifolia (Ceiba), Plumeria rubra (Flor de Mayo), Cedrela oaxacensis (Cedro), 

Bursera submoliformis (Copalillo), B. schlechtendalii (Copalillo), B. morelensis 

(Mulato), B. excelsa (Bursera), B. heteresthes (Copal), Cercidium praecox (Árbol 

de goma), Lysiloma divaricata (Tepemezquite), Amphipterygium adstringens 

(Cuachalalá), Cephalocereus sp. (Viejito) y diversas cactáceas columnares 

(Neobuxbaumia tetetzo, Pachycereus weberi,entre otras) (Rzedowski 1978; 

Valiente-Banuet et al. 2000; Bonilla-Ruz et al. 2008). 

Figura 3. Localización de La Barranca de las Guacamayas (Modificado de Bonilla-Ruz et al. 2007). 
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 Muestreo 
 

Abundancia y Actividad. Las observaciones se realizaron del mes de septiembre al 

mes de diciembre del 2011 en periodos de tres a cuatro días a principios de cada 

mes; estos meses se tomaron con respecto a los registros de estudios realizados 

en la zona (Bonilla-Ruz et al. 2007 y 2008; Arizmendi 2008). Para reducir 

perturbaciones en las actividades de las guacamayas o algún posible 

ahuyentamiento de estas, las observaciones se realizaron en una estructura 

(mirador) que ya se encontraba construida por personas de la comunidad (Figura 

4), además de que en este lugar se tiene una buena visibilidad del área, 

reduciendo un posible reconteo de los individuos. Los individuos solo se contaron 

en el momento de entrar a la zona, ya que cuando se encontraban dentro, las 

guacamayas realizaban diferentes movimientos entre los árboles, haciendo que se 

confundieran con la vegetación, lo que impedía que se tuviera un número 

confiable de los individuos.  

 

 
Figura 4. Mirador en la Barranca de las Guacamayas. 
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Los censos se realizaron por un grupo de tres observadores; uno se quedaba en 

el mirador, mientras que los otros dos se encontraban en una zona más alta para 

observar mejor la dirección de entrada de las guacamayas, estos censos se 

realizaron dos veces al día: minutos antes de que amaneciera hasta el momento 

que salieran todas las guacamayas de esta zona y en la tarde tres horas antes de 

que anocheciera para así poder observar su llegada hasta que no se tuviera 

actividad.  

Se emplearon binoculares de 8x32mm de marca VORTEX para llevar a cabo las 

observaciones; en cada una estas se estableció la categoría de tamaño (solitarios, 

parejas o tríos (Figura 5), además de registrar la fecha, hora del día y la dirección 

de vuelo, tanto de entrada como de salida a la zona, este último dato tomado con 

la ayuda de una brújula.   

 

 

Figura 5. Categorías de tamaño (tomado de Arizmendi 2008).  
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Análisis Estadísticos. La variación del mes de septiembre a noviembre del número 

de guacamayas registradas en la Barranca de las Guacamayas se analizó 

mediante una prueba de ANOVA, esto con el fin de comparar estos meses, el 

valor de error estadístico con el que se trabajo fue de P <0.05; no se tomo el mes 

de diciembre para este análisis, debido a que en este mes no se tuvo el registro de 

algún individuo.   

  

Factores Humanos. Se realizaron observaciones en los alrededores del área de 

estudio para determinar la cercanía de actividades humanas o la presencia de 

infraestructuras como de tendidos eléctricos, cercanos a la zona, que 

posiblemente estuvieran afectando la abundancia y actividades de la especie; se 

converso con algunas personas de la comunidad sobre la importancia de la 

guacamaya verde en este lugar, además se observo el control y organización 

sobre los grupos de personas que llegan a observar a las guacamayas en la zona.   
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Resultados 
 

Abundancia 

 

Se obtuvo un promedio de 55±12 individuos del mes de septiembre al mes de 

noviembre que utilizan la Barranca de las Guacamayas como lugar de descanso. 

No hubo diferencias significativas entre los meses registrados (H=2.88, p<0.05). 

Durante el mes de diciembre no hubo registro de individuos; mientras que los 

registros más altos fueron en el mes de octubre con 59±8 individuos, seguido del 

mes de noviembre con 57±10 individuos y el mes de septiembre con 35±10 

(Figura 5).  

 

 
Figura 5. Número promedio de individuos de Ara militaris registrados mensualmente durante los 

meses de septiembre a diciembre de 2011, en la Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, México. 
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Se registró que el número máximo de individuos durante el tiempo de estudio fue 
de 69, tanto para el mes de octubre como para el de noviembre; mientras que el 
número mínimo registrado fue 28 en el mes de septiembre, además en el mes de 
diciembre no se obtuvo el registro de algún individuo (Figura 6). 

 
 

 
Figura 6. Número máximo y mínimo de individuos de Ara militaris registrados mensualmente entre 

los meses de septiembre a diciembre de 2011, en la Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, 
México. 
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 Categorías de Grupo 
 

Con respecto a las categorías de grupo, se registraron tres tipos: parejas, tríos y 

solitarios; siendo la categoría de parejas la que obtuvo un mayor porcentaje de 

observaciones con 83.33%, seguida de la categoría de tríos con un 10%, mientras 

que la categoría de solitarios tuvo el menor con 5.66% (Figura 7). De la misma 

manera la categoría de parejas fue la más presente en las observaciones 

registradas durante los diferentes meses, teniendo un porcentaje de 72%, 82% y 

96% para los meses de septiembre, octubre y noviembre respectivamente; 

mientras que la categoría de solitarios fue la que obtuvo menor porcentaje con 

solo 2%, 8% y 2% para los meses de septiembre, octubre y noviembre 

respectivamente (Figura 8).   

 
 

 
Figura 7. Porcentaje de observaciones de las diferentes categorías de grupo de Ara militaris, en la 

Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, México. 
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Figura 8. Porcentaje de observaciones de las diferentes categorías de grupo de Ara militaris entre 

los meses de septiembre a diciembre de 2011, en la Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, 
México. 
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Dirección de Vuelo 
 

De la Barranca de las Guacamayas, los individuos de Ara militaris se dirigen 

principalmente hacia el Oeste (89.9 % de los registros) por la mañana con rumbo a 

Almoloyas y al Norte (10.1 % de los registros) hacia Coyula y el Pápalo, siendo 

estos tres lugares, áreas de alimentación para la guacamaya verde; mientras que 

por las tardes, los individuos de guacamaya verde llegan principalmente del Oeste 

(más del 76.1 % de los registros) (Figura 9 y Figura 10).   

 

 

Figura 9. Dirección de vuelo de Ara militaris durante la mañana y la tarde,  entre los meses de 
septiembre a diciembre de 2011, en la Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, México. 
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Figura 10. Dirección de vuelo de Ara militaris durante la mañana y la tarde,  entre los meses de 

septiembre a diciembre de 2011, en la Barranca de las Guacamayas, Oaxaca, México. 
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Discusión 
 

Se registró que el promedio de individuos de guacamaya verde para la Barranca 

de las Guacamayas fue de 35±10, 59±8 y 57±10, para el mes de septiembre, 

octubre y noviembre del 2011. Estos registros son diferentes a lo observado por 

Bonilla-Ruz et al. (2007), que realizaron observaciones y avistamientos de dos a 

tres días consecutivos en cada visita, desde fines de 2001 al 2004 y durante 2006. 

Los conteos de estos años fueron promediados a fin de tener un solo conteo por 

mes a lo largo de un ciclo anual, registrando 14, 83, 76 y 89 individuos para el mes 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente, mientras que 

para el mes de noviembre del 2007 registraron un total de 41 individuos y de 99 

para el mes de diciembre en el área (Bonilla-Ruz et al. 2008). 

 

Con respecto al mes de septiembre, Bonilla-Ruz et al. 2007 registraron que la 

mayor parte de las guacamayas se encontraban en otro sitio de descanso que se 

ubica al norte, que es los Compadres, lo que podría explicar el registro de pocos 

individuos en la Barranca de las Guacamayas con respecto a los demás meses en 

los que esta especie se encuentra en el lugar.  

 

Aunque la cantidad de individuos registrados por Bonilla-Ruz et al. 2007, del mes 

de octubre y noviembre son superiores a los registrados en este estudio, los datos 

nos indican que la mayoría de los individuos de la población se encuentran en la 

Barranca de las Guacamayas, en los últimos meses del año. Además se tuvieron 

avistamientos de individuos en otras localidades, esto mencionado por personas 

de la comunidad de Santa María Tecomavaca y de la comunidad de San José del 

Chilar. Esto se debe a que los movimientos de las guacamayas así como ocurre 

en otras aves frugívoras y Psittácidos (Renton 2001; Rivera-Ortíz 2007), entre 

diferentes localidades, está relacionado con los cambios espaciales y temporales 

en las abundancias de los recursos alimenticios (Contreras-González 2007). 
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En el mes de diciembre, Bonilla-Ruz et al. 2007 y 2008 registraron 89 y 99 

individuos respectivamente. Mientras que durante los días de registro en la 

Barranca de las Guacamayas en el 2011, no se obtuvo observación de algún 

individuo; esto fue contrastante, ya que Bonilla-Ruz et al. 2007 y Arizmendi en 

2008 mencionan que del mes de septiembre al mes de diciembre se pueden 

observar guacamayas en esta área. 

 

En los meses de observación se registró que la categoría de parejas fue la que 

obtuvo el mayor porcentaje de observaciones, mientras que la categoría de 

solitarios fue la que obtuvo un menor porcentaje; esto registros son similares a los 

reportados por Rivera-Ortíz en el 2007 y por Arizmendi en el 2008, en donde, para 

el área conocida como el Cañón del Sabino, la categoría más presente durante 

estos años fue la de parejas, mientras que la categoría de solitarios como la  

menos reportada. Cabe señalar que el área de el Cañón del Sabino es el lugar de 

reproducción de la guacamaya verde por lo que no es extraño que la categoría de 

parejas sea la más presente en el lugar (Aguilar et al. 2003; Bonilla-Ruz et al. 2007 

y 2008; y Arizmendi 2008); mientras que la Barranca de las Guacamayas es un 

lugar de descanso y al registrar que esta categoría fue la más presente, nos indica 

que las guacamayas se encuentran en pareja aun después de pasar la época de 

reproducción, ya que al igual que otros psitácidos, las guacamayas desarrollan 

vínculos muy estrechos con su pareja (Renton 2001; Lanning y Shiflett 1983).  

De los tríos registrados, cabe destacar que en uno de los que se observo en el 

mes de septiembre, se pudo confirmar la presencia de un volantón integrando uno 

de estos; ya que el volantón presentaba colores más vivos en su plumaje, 

mientras que en los otros dos, la coloración de su plumaje era más opaco y se 

veía un poco gastado, esto debido al roce del plumaje con las paredes de las 

oquedades en las que anidan (Iñigo-Elías 1999; CONABIO 2011), además se 

observó que este volantón fue alimentado por las otras dos guacamayas, al igual 

que lo registrado por Lanning y Shiflett (1983) en la especie Rhynchopsitta 

pachyrhyncha, en donde cada uno de los padres se turnaban para alimentar al 

volantón.   
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Se observó que la mayoría de las guacamayas por las mañanas salían con 

dirección al oeste y algunas otras hacia el norte, en donde se encuentran zonas de 

alimentación, mientras que por las tardes la llegada fue principalmente del oeste. 

Esto concuerda con lo reportado por  Rivera-Ortíz en el 2007, Bonilla-Ruz et al. 

2007 y 2008 y Arizmendi 2008 y 2010, donde indican que la Barranca de las 

Guacamayas es un área de descanso y de ahí se trasladan a lugares para 

alimentarse durante el día;  al oeste se encuentra la zona de Almoloyas, mientras 

que en dirección norte se encuentran más áreas de alimentación, como lo son 

Coyula, Pápalo y Peña Blanca. Se registro que  para el mes de septiembre y 

octubre, por la mañana las guacamayas salieron entre las 7:00 y 8:00 hrs.  y por 

las tardes su llegada fue de las 18:00 a las 19:00 hrs., para el mes de noviembre 

la hora de salida fue de las 6:00 a las 7:00 hrs. y su llegada entre las 16:30 a las 

18 hrs, mientras que Rivera-Ortíz (2007) menciona que las guacamayas llegan 

alrededor de las 19:00 hrs y se van muy temprano por la mañana a las 6:00 hrs en 

esta área 

 

Se pudo corroborar la presencia de la guacamaya verde del mes de septiembre al 

mes de noviembre del 2011 en la Barranca de las Guacamayas, al igual que lo 

mencionado y registrado por Aguilar et al. (2003), Bonilla-Ruz et al. (2007 y 2008) 

y Arizmendi (2008), sin embargo en el mes de diciembre no se registro algún 

individuo, lo que difiere con respecto a estos autores, quienes mencionan que la 

guacamaya verde se encuentra todavía en el mes de diciembre en esta zona, 

antes de que comience la época reproductiva y se dirijan hacia el Cañón del 

Sabino y otras zonas. 

 

Aunque no se pudo realizar alguna visita a otras localidades para poder registrar 

en donde se encontraban las guacamayas, las personas de la comunidad de 

Santa María Tecomavaca y San José del Chilar, mencionaron que las vieron en 

Peña Blanca, San Lorenzo Pápalo y Almoloyas, que son áreas de alimentación 

(Rivera-Ortíz en el 2007; Bonilla-Ruz et al. 2007 y 2008; Arizmendi 2008), 
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indicando que probablemente también se utilizaron como sitios de descanso o que 

se pudieran desplazar a los Compadres, que es un área de descanso y  que se 

encuentra más al Norte que la Barranca de las Guacamayas (Aguilar et al. 2003; 

Bonilla-Ruz et al. 2007 y 2008; Arizmendi 2008), además el desplazamiento de las 

guacamayas se pudo deber a la variación en la disponibilidad de los recursos 

alimenticios, ya que las condiciones ambientales no son las mismas en todas las 

localidades,  lo que podría explicar el que no hubiera algún individuo en el mes de 

diciembre en la Barranca de las Guacamayas. Contreras-González (2007) registro 

que tanto en el Cañón del Sabino y en Coyula la disponibilidad de alimento era 

diferente debido al tipo de vegetación que se encuentra en estas áreas y a las 

características ambientales, lo que provoco que la guacamaya verde realizara 

migraciones locales entre estos lugares; además Renton (2001) encontró una 

variabilidad temporal y espacial en la abundancia de recursos alimenticios para 

Amazona finschi, provocando que estos loros mostraran variación espacial en el 

uso de hábitat, correspondiendo a las fluctuaciones en la disponibilidad de 

recursos alimenticios entre hábitats. 

 

Con respecto a los factores antropogénicos que pudieran afectar a la población de 

las guacamayas, se encontró que algunas torres de suministro de energía 

eléctrica se encuentran a poco mas de 3.5 Km y el poblado de la comunidad de 

San José del Chilar se encuentra a unos 4.8 Km, esto en dirección Este; estos 

factores son cercanos a la Barranca de las Guacamayas sin embargo no se 

registró que algún individuo se dirigiera hacia esas zonas, y han sido pocos los 

avistamientos de individuos de guacamaya verde que se han hecho por las 

personas de la comunidad de San José del Chilar. Asimismo las personas de esta 

comunidad no realizan captura de individuos de guacamaya verde por diferentes 

razones; por lo difícil de poder capturarlas debido a que las guacamayas se 

encuentran en las laderas de la barranca y a que las guacamayas son sensibles a 

perturbaciones ocasionadas por la presencia de personas, además de que las 

personas de la comunidad tienen muy en cuenta la importancia que tiene la 
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guacamaya verde y otras especies para ellos y los beneficios que estas les 

proveen. 

 

Sin embargo, uno de los factores que pudiera afectar a la guacamaya verde, es la 

presencia de las personas por las actividades de ecoturismo, ya que si no se tiene 

un buen control de los residuos que estas personas generan, a las actividades que 

realizan y al ruido que ocasionan, se pudiera ver afectado el hábitat en menor o 

mayor medida. 
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Conclusiones 
 

La Barranca de las Guacamayas es una importante área de descanso para la 

guacamaya verde en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, ya que 

varios individuos de esta especie utilizan este sitio en los últimos meses del año.  

 

Las construcciones cercanas a la Barranca de las Guacamayas aparentemente no 

afectan a la población de las guacamayas, además de que no hay perturbaciones 

ocasionadas por personas de la comunidad.  

 

Es importante llevar a cabo estudios sobre la guacamaya verde en la zona de 

reproducción, sin embargo es igualmente importante realizar estudios en los 

demás sitios utilizados como áreas de alimentación y de descanso, ya que de esta 

manera se puede tener un mejor registro y mayor información de las actividades 

de la guacamaya verde en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, con 

lo que se pueden proponer medidas de manejo y programas de conservación más 

efectivos para la especie.     

 

Se necesita una mayor relación y organización entre las personas de las 

comunidades en donde la guacamaya verde se encuentra presente en alguna 

época del año, esto con el fin de compartir información y experiencias 

relacionadas al manejo que cada una de las comunidades tiene respecto a esta 

especie. 

 

La comunidad de San José del Chilar, cuenta con algunos estudios técnicos y de 

infraestructura necesaria, sin embargo no se tiene una capacitación suficiente para 

un mejor aprovechamiento ecoturístico y para un posible monitoreo adecuado de 

la especie.  
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