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El presente trabajo consistió en desarrollar una estrategia educativa que sirviera de apoyo al docente en la 
realización de actividades de educación ambiental. Dicha estrategia está contenida en un Manual que resume y 
sinteriza información básica relacionada con las características y procesos que ocurren en el Bosque tropical 
caducifolio . La efectividad de la estrategia, fue corroborada mediante la implementación y evaluación de la 
misma, con la participación de escuelas de la comunidad estudiantil de la región de Chamela. El trabajo se 
desarrolló en la Estación de Biología Chamela, que se encuentra en el interior de la Reserva de la Biosfera 
Chamela-Cuixmala; en Jalisco. Los resultados indican que la visita a la Estación de Biología Chamela y la 
realización de las actividades con ayuda del Manual de actividades para educación e interpretación ambiental 
del Bosque tropical caducifolio, fueron efectivos, en promover actitudes favorables hacia la vida silvestre y el 
ambiente en general, esto con base en los resultados obtenidos mediante los cuestionarios y encuestas 
aplicados a los profesores y estudiantes . Sin embargo, es necesario que estas intervenciones tengan mayor 
continuidad y sean reforzadas en el aula. Además de que habrán de realizarse modificaciones a la estrategia 
educativa, con base en contexto educativo regional y con base en los intereses de los estudiantes y habi lidad y 
creatividad de los profesores 
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INTRODUCCIÓN 

EL BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 

Actualmente México enfrenta severos problemas relacionados con la transformación y destrucción de la 
mayoría de sus ecosistemas (Toledo y Ordóñez 1998). Un e1emplo de esto . es el Bosque Tropical Caducifolio 
(en adelante BTC) que es una formación vegetal, característica de la vertiente Pacifica de México , que cubre 
grandes extensiones prácticamente ininterrumpidas desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta 
Chiapas , continuando hasta Centroamérica (Rzedowski , 1978) El BTC es la vegetación tropical más 
ampl iamente distribu ida en México, de hecho es la más extensa de su tipo en Latinoamérica , ya que del total de 
la vegetación tropical del país, el BTC corresponde al 60% (Trejo y Dirzo 2000) 

El BTC corresponde a un conjunto de bosques propios de regiones de cl ima cálido, dominados por especies de 
árbo les (muchos de copa extendida), con alturas que fluctúan entre 8 y 12 m. y que pierden sus hojas en la 
época seca del año. Es un ecosistema marcadamente estacional , debido principalmente al régimen de 
precipitación anual, (Bullock, 1988) En el BTC del oeste de México. por lo general se presentan dos 
temporadas bien diferenciadas : cuatro meses de lluvia (entre 1unio a noviembre) y una época seca , durante la 
cual casi toda la vegetación en los lomerios pierde la totalidad de sus hojas durante 2 a 6 meses . Los pocos 
si tios donde los árboles mantienen su foll aje ocurren en las cañadas donde se retiene una humedad mayor 
(Bullock , 1988; Janzen, 1986). 

Uno de los aspectos que distingue al BTC como un ecosistema importante, es el hecho de que mantiene una 
elevada riqueza de especies y que además, en este ecosistema ocurre un gran número de especies 
endémicas . (e .g. el BTC alberga el 31 % de las 796 especies endémicas de vertebrados de México), (Cebailos 
1995). Esta riqueza de especies y endemismos entraña una gran diversidad genética , de interacciones e 
interesantes adaptaciones, que son la respuesta para hacer frente a las condiciones de marcada estacional idad 
de este ecosistema, que es lo que finalmente representa el valor rea l de l BTC (Janzen, 1986). 

En los trópicos, las poblaciones humanas tienen una mayor afin idad por las zonas de rnenor humedad cuyas 
caracteristicas las hacen más susceptibles al desmonte y transformación para ganadería y agri cu ltura, 
principalmente . El BTC ha sido cortado, quemado y convert ido en pastizal, y ha sido explotado por mucho 
tiempo para propósitos muy diferentes (Murphy y Lugo, 1986) La tasa de deforestación del BTC en México 
para 1995 fue estim ada en 300,000 hectáreas por año, lo que equivale al 2% al año; siendo de las más aitas 
entre los di ferentes ecosistemas forestales del país (Ceballos y García, 1995). Al ser reemplazado por pasturas 
de potreros y lotes de leña, la riqueza de fl ora y fauna reproductiva se reduce en un 90 a 95%. Muchas de las 
poblaciones de vertebrados del BTC están siendo diezmadas principa lmente por la destrucción de su hábi tat 
(Janzen , 1986). 

La extensión de este tipo de vegetación en México ha sido reduc ida a la mitad del tamaño original. Para 1990, 
el BTC ocupaba 13% del territorio Naciona l, del cual 27% se encontraba intacto , 27% estaba fragmentado, 23% 
altamente fragmentado y degradado y 23% había sido transformado a otro tipo de uso (Treja y Dirzo 2000). En 
Mesoamérica, de los 550,000 Km 2 existentes a la llegada de los españoles, solamente el 0.09%, es decir, 480 
Km

2 
está protegido bajo alguna categoria de conservación (Janzen, 1988 ). El BTC ha recibido menos atención 

tanto cient ifica como pública con respecto a otros ecosistemas tropicales y subtropicales como la Sabana y el 
Bosque tropical perenn ifol io . (Janzen, 1988, Maas, 1995). En el ámbito mundial , el BTC se ubica como uno de 
los ecos istemas tropicales más afectado por las actividades humanas (Murphy y Lugo, 1986; Flores-Vi llela y 
Gerez-Fernández, 1989). 

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

La acción de conservar la biodiversidad mediante la declaración de áreas naturales protegidas, constituye una 
estrategia de conservación mundial muy importante. Sin embargo, aún en las mejores condiciones, las 
Reservas no son suficientes, ya que el hecho de conservar "pequeñas parcelas" del planeta, no garantiza su 
perpetuidad. Si no es pos ible proteger la vida silvestre fuera de las áreas protegidas, no habrá mucho que 
sobreviva dentro de éstas (Shafer, 1990). Por esta razón, el éxito en la conservación de un área natural a largo 
plazo, es tá fuertemente ligado a la salud, conocimiento y estabilidad económica de la sociedad en la que está 
inmersa. Es necesaria la participación de todos los estratos de la población, para evitar crear "parcelas de 
tierra" bien conservadas en medio de un mar de deterioro . Dicha participación deberá estar sustentada en el 
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conocimiento , comprensión y concienciación acerca de los problemas ambientales derivados de las actividades 
humanas (Miranda-Morales. 1992). Por lo anterior. es necesario extender la conservación y el conocim iento de 
los sistemas naturales. sus funciones y beneficios. más allá de las áreas protegidas , haciendo que las 
poblaciones cercanas a las Reservas. adquieran una percepción integrada de su entorno . de manera que sea 
posible el uso racional , protección y restaurac ión de los recursos que provee el ecosistema . 

LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

La Estación de Investigación, Experimentación y Difusión Chamela (EBCh) , es una unidad de estudios 
cientificos en el campo , administrada por el Insti tuto de Biologia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que protege un territorio de 3,300 hectáreas. La EBCH actualmente forma parte de la zona núcleo 1 de 
la Reserva de la Biosfera "Chamela-Cuixmala," decretada en 1993; y que protege 13,142 hectáreas de BTC en 
la Costa del Pacifico (Costa Alegre) del Estado de Jalisco. En el interior de la Reserva no existe ningún 
asentamiento humano, no obstante la Reserva está sujeta a una presión externa creciente debido a la 
transformación del terreno para actividades ganaderas los desarrollos turísticos y en menor proporción , los 
asentamientos humanos (Ceballos, et al., 1999). 

Gracias a la existencia de la Estación y principalmente debido al trabajo de muchos investigadores, actualmente 
el BTC del oeste de México es una de las zonas mejor conocidas del Pa ís (Gómez-Pompa y Dirzo, 1995) 
Desdichadamente este conocimiento se reduce a los limites de la esfera académica (Castillo, 1999), y aún 
existen muchos aspectos básicos que las personas que habitan en el BTC, desconocen acerca de su entorno. 
lo que resulta en actitudes y acciones adversas hacia el ambiente (Bogner, 1988). El BTC puede funcion ar 
como un salón de clases viviente (Janzen, 1986). La EBCh, ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo 
de la educación ambiental, y de hecho, una de las metas de la Estación, es promover conocimiento relacionado 
cori dicho ecosistema, los beneficios que provee y las amenazas bajo las que se encuentra , así como buscar la 
adecuada conservación y uso razonable de la naturaleza en general, como la única forma de propiciar no sólo 
el bienestar regional, sino también , global . 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La .educación ambiental es diferente de otras estrategias educativas, ya que resulta de una reorientación y 
articulación de diversas disciplinas y experiencias que promueven la percepción integrada del ambiente, 
enfatizando el desarrollo de un sentido de cuestionam iento y de responsabilidad, haciendo posible acciones 
más racionales y capaces de responder con las necesidades sociales (González-Gaudiano, 1992; en De Alba, 
199?; Bones, 1994 ). 

La ·definición propuesta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
naturales, dice que: la educación ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades y actitudes necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 
cultura y su medio biofisico circundante . La educación ambiental inc!uye la práct ica de tomar decisiones y 
formular un código de comportamiento respecto a las cuestiones que conciernen a la ca lidad ambiental 
(Sánchez, 1982) 

La educación ambiental se desarrolla en tres ámbitos: formal, no formal e informal. El primero corresponde al 
sistema escolarizado, el segundo, consti tuye aquellas acciones dirigidas a informar o reflexionar sobre 
cuestiones ambientales, mediante los medios de comunicación (publicaciones, televisión, radio, etc.) . La 
educación ambiental no formal es la que se desarrolla paralela o independiente a la educación formal, no queda 
inscrita en programas o ciclos del sistema escolar. Aunque sus experiencias educativas pueden ser 
secuenciales, no consti tu yen niveles de preparación ; no se acredita ni se certifica . Es en este ámbito en el que 
se incluyen las intervenciones educativas al aire libre (Diaz-Camacho y González-Gaudiano, 1989). 

Un aspecto importante de la educación ambiental al aire libre puede y debería ser el desarrollo de actitudes , 
responsabi lidad y apreciación de la naturaleza y el ambiente, que puede ser mejor alcanzada por medio de 
métodos afectivos más bien que por métodos cognoscitivos. De acuerdo con Fazio y Zanna (1987, 1981), las 
actitudes son más estables si estas son causadas por la experiencia directa. En este sentido, se espera que las 
experiencias al aire libre promuevan a acciones más positivas 

El ambiente es algo que está ligado a nosotros : no es una realidad separada de nosotros, y por eso tiene que 
ser entendido dentro de un contexto social, y de acuerdo con lo que mencionan Berger & Luckmann, (1966), 
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consecuentemente la consideración de las preocupaciones ambientales siempre lleva a considerar el 
comportamiento humano. La educación ambiental no debe ocurrir en un vacío social, político o histórico 
(Robertson, 1994 ). Es vital para un educador , relacionar el estilo de vida diario de las personas con las 
necesidades del ambiente. 

LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

La interpretación sencillamen te sign ifica expl icar con el contacto directo de objetos y/o lugares espec íficos , los 
principios bajo los cua les se desarrollan los hechos o funcionan los procesos , ya sean aspectos históricos, 
tecnológicos o biológicos (Ham. 1992) . La interpretación ambiental como una modalidad de la educación 
ambiental no formal, es una actividad educativa que pretende revelar significados e interacciones a través del 
uso de obje tos originales , mediante contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos (Tilden , 1957; 
citado por Miranda-Morales. 1992) . La interpretac ión ambiental implica la combinación de componentes 
cognoscitivos y afectivos , (Hammitt, 1981, citado por Miranda-Morales, 1992), con la finalidad de promover 
sens ibilidad, conciencia , entendimiento , entus iasmo y compromiso por el recurso que es interpretado (Risk 
1982; citado por Miranda-Morales 1992) . Los niños en edad de educación primaria son el blanco perfecto pura 
los objetivos de la interpretación ambiental y en general de la educación ambiental, ya que estan en una etapa 
en que se esta moldeando su personal idad, tienen menos responsabilidades y presiones que los adolescentes, 
y son mas receptivos a nuevas ideas y filosofias , de manera que los esfuerzos que sean realizados en !os n;ños 
ahora, resultaran en actitudes y acciones de respeto por la naturaleza en el futuro cercano (Rivas et al., 1998). 

La adquisición de conocimien tos es uno de los principales objetivos de la educación, sin embargo, uno de los 
mayores logros, es el desarrollo de actitudes responsables, sobre todo en los programas educativos fuera del 
salón de clase (Aho, 1984; citado por Bogner, 1998) Una base cognitiva fundamental puede promover 
sensibi lización acerca de los efectos humanos en los sistemas naturales, ya que las acciones ambientales ¡r.i\s 
adversas en muchas ocasiones, no provienen de la malicia contra el ambiente, sino de la carencia de 
conocimiento del mismo (Barry, 1990; ci tado por Bogner, 1998). Es por esta razón, que es ;;r:;cesario 
aprovechar la oportun idad, no sólo de transmitir la información generada acerca de los sis tem as naturnles, sino 
establecer una comunicación en ambos sentidos , enfocada en la interacción de las personas con su ent:irno, 
propiciando el aprendizaje ameno y con structivo de temas ambientales (McGlauflin, 1998; Cast illo, 1999) 

LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación de la eficacia de los programas educativos al aire libre, ha sido usualmente algo difícil de llevar a 
cabo . También es difícil seleccionar los métodos que permitiran conocer si un programa es exitoso o si requi.;:.re 
mejoras (Ryan, 1991 : en Bogner, 1998). A pesar de las dificultades, las evaluaciones son necesarias para llr:vilr 
a cabo varias metas: primero, proveer una evaluación interna del programa, segundo, proveer retroalimentación 
para la mejora y el desarrollo de programas educativos y tercero, promover nuevos programas ecológicos 
(Jacobson, 1991 en Bogner, 1998). 

Para conocer cual es el impacto de las intervenciones educativas, en la mayoría de los estudios se miden 
variables de conocimientos, percepciones y actitudes . La percepción, es un proceso que implica ia 
interiorización de todas las experiencias sensoriales a través de los sentidos, partiendo desde lo simpie o 
aislado, hasta las complicadas interacciones que caracterizan a todas las nociones del entorno y que nos 
permiten seleccionar, organizar e interpretar los estímulos sensoriales en imagenes coherentes y significativas 
del mundo (Laurie, 1983; en Ceja-Adame, 2000) . Las actitudes son respuestas físico-conductuales que 
significan la manera en cómo el individuo concibe los objetos, las ideas o las personas, mas que la esencia de 
las cosas en sí . Son la predisposición o tendencia , por lo general adquirida, y que se caracteriza por los 
aspectos afectivos que aparecen como respuesta a un objeto, filosofía o persona (Oppenheimer, 1992; 
Blakiston, 1983; en Ceja-Adame, 2000) . 

Los programas de educación ambiental , conservación y restauración del BTC deben ser tan familiares a las 
personas, como lo son los programas de salud y educación general (Janzen, 1986). Es importante, hablando 
específicamente de la región de Chamela, que los niños ademas de apreciar el valor de los beneficios que 
provee el BTC, reconozcan la importancia de la existencia de la Estación de Biología Chamela y la Reserva de 
la Biosfera Chamela-Cuixmala, identificandolas como uno de los elementos necesarios para la conservación y 
bienestar de la región. Pero ademas es necesario conocer cual es el impacto de las intervenciones educativas 
de estas instituciones en la comunidad estud iantil a la que se dirigen sus esfuerzos 
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JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos de la EBCh, aparte de apoyar la conservación y la investigación cientifica es promover la 
enseñanza a diferentes niveles y difundir el conocimiento generado a la comunid ad cientifica y el público en 
general (Noguera y Ayala 1993) . Una de las estrategias empleadas para cumplir con este objetivo ha sido la 
rea lización de visitas guiadas de grupos de diferente nivel escolar en un sendero interpretativo en el interior del 
terreno de la EBCh . 

La difusión de la información al público en general es una labor que tiene que enfrentarse todavía a muchos 
retos . A pesar de que la EBCh cuenta con un acervo bibliografico muy amplio acerca del BTC del oeste 
mexicano, toda esta información no es accesible en térm inos practicas para el educador o el público en general , 
entre otras razones por la complejidad de la literatura cient ifica , porque en muchas ocasiones no se encuentra 
disponib le en español o porque la información se encuentra dispersa en diferentes publicaciones de distribución 
ademas muy limitada. 

Hasta el momento. en la EBCh no se contaba con un documento enfocado exclusivamente a comunicar a un 
público no especializado la información basica acerca de las caracter isticas y funcionamiento del BTC; que 
hiciera mas accesible para los profesores de la región , la comunicación de estos temas a la comunidad 

·' estudianti l; y que ademas sirviera como guia tematica y didactica para realizar un recorrido interpretativo al 
interior del bosque, con la cual se pudieran promover los valores en favor de la protección del BTC y la 
naturaleza en general. 

En la mayoría de las ocasiones, las visitas de escuelas de educación primaria a la Estación de Biología 
Chamela, han sido guiadas o atendidas por biólogos, que si bien poseen los conocimientos necesarios de los 

' aspectos generales del BTC, no cuentan con la formación pedagógica requerida, ni con el tiempo suficiente 
para adecuar la información al público antes mencionado o para preparar activid ades que permitan un 
acercamiento didactico y ameno con el conocimiento del BTC. En estos casos. la falta de una estrategia , puede 
·ocasior.ar que la intervención educativa resulte frustrante, demasiado compleja o sesgada hacia el area del 
conocimiento del biólogo, convirtiéndose en un obstaculo en el logro de los objetivos de la educación ambiental. 

Otro problema que se da en el proceso de difusión en la EBCh, es que si bien, los diferentes esfuerzos han 
tenido impacto temporal en la población, se han diluido con el tiempo por la falta de continuidad de los mismos y 
por la falta de una estrategia especifica . 

·Por esta razón, el presente estudio estuvo enfocado a elaborar un documento (i .e . un Manual) en el que se 
planteara una estrategia educativa al aire libre , que sirva de apoyo en la labor docente de la región y en la labor 

• interpretativa de la EBCh . El objetivo fue crear un documento que recopilara, sintetizara y sistematizara parte de 
la información basica acerca del BTC, sus características y funcionamiento; que promueva la reflexión y el 
desarrollo de actitudes positivas hacia el ambiente, así como el conocim iento, uso razonable y conservación de 
la naturaleza en general. Ademas de desarrollar la estrategia, se consideró importante medir el impacto de la 
misma, por lo que el presente trabajo, también consistió en la revisión , implementación y evaluación de la 
estrategia propuesta en el Manual , con la finalidad de conocer el impacto en las variables de percepción y 
conocimientos en los estudiantes de escuelas de educación primaria de la región . 

META GENERAL 

Promover el conocimiento, in terés y compromiso por la conservación del Bosque tropical caducifolio entre los 
Estudiantes de las escuelas de educación primaria cercanas a la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala, 

OBJETIVO 

Desarrollar, implementar y evaluar una estrategia educativa al aire libre enfocada al conocimiento y 
conservación del Bosque tropical caducifol io, mediante la creación de un manual de actividades para educación 
e interpretación ambiental para el apoyo de la enseñanza en educación primaria. 

5 



Guevara-Tacach, A M 2002 Manual de ac l1 v1dades para educaetón e Interpretación ambiental del Bosque tropical caducifol10: Estación de 81ologia Chamela . 
Jalisco 

ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES GENERALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL RELACIONADOS 

Casti llo-Cadena (1986) desarrolló un programa de actividades diseñadas para la educación ambiental 
conservacionista en niños, con la finalidad de que los estudiantes comprendieran la importancia de adoptar una 
cooperación, familiar y/o comun itaria en la realización de actividades de protección del ambiente . mediante 
iuegos que les permitieran comprender las relaciones que existen en la naturaleza. Las actividades planteadas 
en dicho programa, fueron implementadas en el bosque, ex-zoológico de Tlalpan , en la ciudad de México. Este 
trabajo , contempló además de la enseñanza y adquisición de conocimientos , la evaluación de dicho proceso . 

De Alba y González-Gaudiano (1997) elaboraron un documento llamado: "Evaluación de programas de 
educación ambiental en el que recopilan experiencias de evaluación en América Latina y el Caribe . Para dicho 
estud io, sol icitaron a 106 organismos gubernamentales y no gubernamenta les de 21 paises diferentes de la 
región en cuestión , información acerca de sus programas de eva luación en materia de educación amb iental . 
Este documento provee ideas básicas que pueden ser utiles en la tarea de establecer proyectos de evaluación_ 
de programas de educación amb iental de primaria y secundaria . 

Stuever y Monis (1995) , desarrollaron una guia educativa del bosque, que constituyó un programa de 
educación ambiental para enseñar a estudiantes de tercero a quinto grados , a cerca del Bosque Ripario en el 
interior del valle Río Grande Medio ; en Albuquerque, Nuevo México. Esta guia cont iene información acerc;i de 
conceptos ecológicos relacionados con el bosque, desarrolla un recorrido in icial a través del bosque de árboles 
de algodón (Populus deltoides) un árbol que caracteriza las zonas riparias del suroeste de Estados Unidos. La 
guia también contiene una serie de actividades para desarrollar dentro y fuera del aula, así como apéndices 
sustanciales que proveen al profesor con información pertinente para la implementación del programa. l_a 
información está presentada de una manera sencil la y comprensible para publico no especializado . FI 
planteamiento de los temas y las actividades, permite un aprendizaje de tipo constructivo, en el cual los 
estudiantes parten de lo que ya saben y perciben, para desarrollar más conocimiento como resultado de 18 
participación en las dinámicas y la explicación del profesor. Desafortunadamente no se encontró ninguna 
información que indicara que tal guía fue evaluada, con la finalidad de conocer su efectividad . 

Bogner (1998) examinó el comportamiento observado y las actitudes de los estudiantes de educación primaria 
con respecto al ambiente y la conservación al comparar dos programas de educación ambiental de diferente 
duración, que se llevaron a cabo al aire libre en un parque nacional. La finalidad del estudio fue conocw la 
influencia a largo plazo que tenían dichos programas sobre variables corno conocimientos, actitud y 
comportamiento . · 

Simmons (1998) realizó un estudio cuyo objetivo fue describir algunas de las motivaciones de los profesores de 
educación primaria al seleccionar entre diferentes sitios naturales para realizar visitas escolares con fines de 
educación ambiental. Entrevistó a 59 profesores de educación primaria acerca de los beneficios y barreras 
potenciales, así como el nivel de confianza y potencial educativo que los profesores percibían de cuatro sitios 
naturales diferentes. 

Dettman-Eas/er y Pease (1999), examinaron y evaluaron seis programas residenciales dirigidos a estud iantes 
de educación básica, en parques de lowa , Wisconsin y Minnesota, con la finalidad de evaluar su efectividad en 
promover actitudes positivas respecto a la vida silvestre. Los programas que compararon los autores, aunque 
fueron de diferente duración, todos estos tenían que incluir al menos una noche en las facilidades de los 
parques y algun tipo de educación ambiental tendría que estar incluida, aunque esta no fuera su principal 
objetivo . 

Domroese (1999), desarrolló un manual para educadores ambientales en los trópicos, en la que da sugerencias 
de cómo desarrollar programas educativos y de interpretación ambiental. La guía cuenta con información desde 
cómo preparar una exposición o una charla, hasta cómo habilitar un sendero interpretativo y un centre 
interpretativo regional. Esta guía resulta util para quienes están interesados en iniciar programas de educación 
ambiental de carácter no formal, para quienes no cuentan con suficientes recursos económicos , ya que apela 
en repetidas ocasiones a la creatividad y el uso de los recursos disponibles. 
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Ceja-Adame (2000) realizó un estudio acerca de las percepciones y actitudes ambientales de niños y niñas de 
comunidades rurales y urbanas. Este estudio fue llevado a cabo con grupos de estudiantes de segundo, cuarto 
y sexto grados, de primarias públicas y privadas de la ciudad de Morelia y la comunidad rural conocida como 
San Juan Nuevo Parangaricutiro. A los estudiantes se les pidió que respondieran a la pregunta: ¿Cuando me 
hablan de naturaleza. pienso en? 

TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

Son varios los esfuerzos que se han realizado en la Estación de Biologia Chamela en favor de la educación 
ambiental y la difusión del conocimiento cient ifico acerca del Bosque tropical caducifolio que se ha generado a 
lo largo de 30 años de estudios en la reg ión. Desafortunadamente no existe hasta el momento ningún 
documento publicado en el que se sintetice la información relacionada con los esfuerzos en materia de 
educación ambiental en la Estación, por esta razón . a continuación se pretendió hacer un resumen que 
comprendiera los aspectos que se consideraron como los más sobresalientes . 

Los trabajos más significativos en materia de educación ambiental y difusión en la Estación de Biologia 
Chamela , fueron realizados entre 1993 y 1997 por Norma A Luna-Robledo (Bióloga) y Tomás B. Bravo-Reyes 
(Diseñador Gráfico) apoyados por el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) , el Jardin Botánico del 
IBUNAM y la Estación de Biologia Chamela. 

Luna-Robledo (1997) reportó que hasta antes de 1993 en la EBCh se habian desarrol lado algunas actividades 
de difusión y enseñanza. consistentes básicamente en ofrecer visitas guiadas y en dar pláticas a grupos 
escolares de diferentes niveles. Estas actividades no tuvieron seguimiento . Las visitas guiadas que se ofrecian 
no tenian un programa especifico y solamente existia un folleto con información técnica acerca de los 
elementos de un sendero interpretativo que existe en la EBCh. El sendero. no contaba con paradas especificas 
preestablecidas y señalizadas, debido a esto. la actividad se rea lizaba de manera improvisada y sin un 
contenido temático organizado. También hace mención de otros trabajos realizados con los estudiantes de la 
región, que no tuvieron el impacto esperado debido a que la información y materiales utilizados no eran 
adecuados al contexto biológico y social de la región . 

El trabajo de tesis de Luna-Robledo (1997) tuvo como objetivo: "Contribuir a la conservación del Bosque tropical 
caducifolio mediante, un programa de educación ambiental en la Estación de Biología Chamela". Dirigido 
inicialmente a estudiantes y profesores de educación primaria. este programa estuvo vigente de 1993 a 1995. 
Las metas que se establecieron fueron: a) determinar la realidad ambiental de la región y seleccionar temas a 
abordar , b) difundir la función y objetivos de la Estación de Biología Chamela, c) ofrecer asesoría a las escuelas 
de educación primaria, d) planear e impartir cursos de educación ambiental dirigidos a profesores y e) 
desarrollar y probar actividades, herramientas y recursos de la educación ambiental para difusión del 
conocimiento científico y la función de la Estación (materiales didácticos, juegos de simulación, visitas guiadas, 
charlas. etc.) . 

Además de vis itar las escuelas para dar charlas y hacer diferentes actividades con los estudiantes, el programa 
de Luna-Robledo (1997), incluyo visitas guiadas a la EBCh; para lo cual reacondicionó el sendero interpretativo. 
En esta vereda en forma de ocho, y de aproximadamente 700 m. de largo, estableció nueve paradas 
interpretativas, resaltando algunos elementos naturales, presentes en el sendero. Bravo-Reyes (1997), diseñó 
la señalización de cada parada. Juntos trabajaron en la creación de un folleto acerca del este sendero, al que 
llamaron "Bosque de la Enseñanza" . Esta guia sirve para conocer e interpretar cada una de las paradas. Dicho 
folleto incluye información general acerca de las características e importancia del BTC y algunas especies que 
habitan en dicho bosque, así como una breve descripción acerca los objetivos y función de la Estación . 

Luna-Robledo (1997), realizó visitas guiadas con estudiantes de primaria de septiembre a noviembre de 1994. 
El objetivo de las visitas guiadas fue introducir al conocimiento y comprensión de la diversidad y funcionamiento 
del Bosque tropical caducifol io, de una forma sencilla, de manera que se pudiera reconocer cómo afectan las 
actividades humanas a dicho ecosistema y la necesidad de desarrollar soluciones para conservarlo. El ejercicio 
incluyó un diagnostico que le permitiera evaluar la percepción ambiental de los alumnos antes y después de la 
vis ita al EBCh . En este ejercicio participaron 507 estudiantes de siete escuelas pertenecientes a las 
comunidades: Chamela , Emiliano Zapata, Emiliano Zapata (El Ranchito), Francisco Villa, La Fortuna, Punta 
Pérula y San Mateo. todas cercanas a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. También participaror< 43 
profesores a los que se les impartió un curso. 
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Con las visitas guiadas y los cursos impartidos en la Estación, se logró incorporar al programa un total de 17 
escuelas pertenecientes a 15 comunidades de la región de Chamela . De acuerdo con Luna-Robledo (1997), 
todas las actividades del programa de educación ambiental (i .e. visitas a escuelas, cursos, y visi tas a la EBCh), 
en conjunto promovieron la sensibilización del público meta, pero el recorrido por el sendero fue la actividaci 
más exitosa ya que perm itió a los vis itantes experimentar de manera directa el Bosque tropical caducifolio. 
Estas in tervenciones educativas dentro y fuera de la Estación permitieron establecer un vinculo entre la 
Reserva y la comunidad escolar de la región , paso que era esencial para poder tener acceso al resto de lél 
población 

Como parte del proceso de capacitación para docentes que se llevó a cabo en la Estación, se impartieron los 
siguientes "Curso-talleres" , coordinados por Luna-Robledo 

• 1º Curso-Taller para profesores de educación básica "Educación Ambiental" Realizado el 26 y 27 de 
agosto de 1994. Duración 16 hrs. Organizado por: Progra ma Universitario de Medio Ambiente, UNAM y 
Estación de Biología Chamela, IBUNAM . Responsables M. en C Benjamin A. Pozos Hernández, Pas. de 
Biol. Norma Angélica Luna Robledo (Encargada del programa de Educación Ambiental EBCh). M. en C. 
Fel ipe A. Noguera Martínez (Jefe de la EBCh) . 

• 2º Curso-Taller para profesores de educación básica : "Manejo de Residuos Sól idos, Elaboración de 
Composta y Hortal izas" . Realizado el 3 y 4 de marzo de 1995. Duración 16 hrs . Organizado por: Programa 
Universitario de Medio Ambiente, UNAM y Estación de Biología Chamela, IBUNAM. Responsables : M. en 
C. Benjamín A. Pozos Hernández, Pas de Biol. Norma Angélica Luna Robledo y M. en C. Felipe A. Noguera 
Martinez . (Jefe de la EBCh). 

Posteriormente la bióloga Carmen Patricia Lara Novoa, fue contratada para continuar con el Programa de 
educación ambiental de la Estación. Lara-Novoa, partic ipó en la coordinación de un par de cursos : 

• 3º Curso-Taller: para profesores de educación básica: "Técnicas de Comunicación para la Educación 
Ambiental" . Del 15 al 23 de noviembre de 1996. Organizado por: The British Council y la Estación de 
Biología Chamela, IBUNAM. Responsables: M. en C. Javier Senties Laborde (Asesor de proyectes del 
Consejo Británico, México) . M. en C. Felipe A. Noguera Mart inez (Jefe de la Estación de Biología Chamela). 
Adam Adamou (Consultor en Educación Ambiental) . 

• 4º Curso-Taller para profesores de educación básica : "Conoce la Biodiversidad de la Selva Baja Caducifolia 
e Interesa a tus Alumnos en la Conservación y su Aprovechamiento". Del 15 al 18 de agosto de 1997. 
Organizado por: Jardín Botán ico del Instituto de Biología, UNAM y la Estación de Biología Chame!a, 
IBUNAM. Responsables : M. en C. Edelmira Linares Mazari (Encargada de Difusión y divulgación del J2rdin 
Botánico, IBUNAM). Biol. Helia Herrera, Elvia Esparza (Ilustradora del Instituto de Biología), Dr. Robert By.i 
(Director del Jardín Botánico), M. en C. Felipe A. Noguera Martinez (Jefe de la Estación de Biología 
Chamela), Biol. Carmen Patricia Novoa Lara (Encargada del Programa de Educación Ambiental EBCh) 

Durante su estancia en la Estación de Biología Chamela, Luna-Robledo y Bravo-Reyes, además de realizar su 
trabajo de tesis , realizaron materiales didácticos que han sido muy útiles para apoyar la labor educativa y 
fortalecer el programa de educación ambiental de la Estación . 

"Cartel del Bosque tropical caducifolio". Representación gráfica-idealizada de dicho ecosistema, que incluy.~ 
una guia explicativa de los elementos floristicos y faunisticos representados (Bravo-Reyes 1997) 
"Folleto para caminata autoguiada en el Bosque de la enseñanza". Explicación acerca de las características 
generales del Bosque tropical caducifolio y algunos de los elementos naturales presentes en el sendero 
interpretativo (luna-Robledo y Bravo-Reyes 1996) 
"Memorama del Bosque tropical caducifolio". Juego didáctico de tarjetas ilustradas con imágenes de varias 
especies de plantas y animales que se encuentran en dicho ecosistema. 

Cabe mencionar que previamente a estos trabajos, los únicos materiales gráficos que podían ser utilizados 
como didácticos en la Estación , eran una serie de tres tarjetas postales que contenían la fotografía de tres 
especies de an imales endémicos a la región. 
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Para 1999 Plata-Zamora (Diseñadora Gráfica) y Guevara-Tacach (Biólogo) produjeron otros materiales 
educativos como parte del trabajo de tesis de licenciatura . 

"Loteria del Bosque tropical caducifolio" . Juego didáctico de tarjetas que contienen ilustraciones y breves 
descripciones de la historia de vida de algunas especies de plantas y animales (Guevara-Tacach y Plata
Zamora 2000) . 
"Biocolor Un bosque en dos colores". Juego didáctico en el que está ilustrado un paisaje idealizado del 
Bosque tropical caducifolio, durante ambas temporadas (seca y ll uviosa) . Este paisaje plasmado en un 
tablero . enmarca un recorrido simulado a lo largo de un año, que permite a los estudiantes aprender no solo 
de las caracteristicas del bosque, sino también acerca de la dinámica, los fenómenos y procesos que 
surgen de la interacción entre lo vivo y lo no vivo (Plata-Zamora 2002) 
"Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio" Guia de 
apoyo para profesores de educación primaria , para la realización de recorridos y actividades en el bosque 
de la enseñanza, con la finalidad de promover la conciencia ambiental de la comunidad escolar . 

Como parte de la estrategia de acercamiento entre la Estación de Biologia Chamela y la comunidad escolar de 
las poblaciones cercanas a la Reserva, se distribuyeron entre las escuelas de primaria , algunos de los 
materiales didácticos mencionados, los cuales, debido a su carácter regional , tienen el potencial de apoyar la 
labor docente y complementar los programas educativos formales . 

Son pocas las publicaciones no cientificas creadas con la finalidad de difundir el trabajo realizado en la EBCh : 

• En mayo, junio y septiembre de 1993, asi como en noviembre de 1994, se emitió un boletín informativo 
llamado Chamela Informa. En total fueron cuatro números, en los cuales se daba a conocer cuáles eran los 
proyectos que se realizaban en la Estación así como algo de información relacionada con éstos. 
Desdichadamente este boletín no tenia un enfoque regional , ya que más bien tenia un carácter de reporte 
de los avances y logros de la EBCh y estaba dirigido prácticamente a personal académico del Instituto de 
Biología de la UNAM . 

• En 1995 se elaboró un folleto informativo a todo color acerca de la Estación de Biología Chamela. En este 
folleto se explica la filosofía de la creación de las Estaciones de campo de la UNAM. La importancia de los 
estudios científicos de la vida silvestre, las caracteristicas de la región de Chamela y el BTC. Así como 
aspectos acerca de la EBCh y los diferentes proyectos que apoyaba. Este folleto ha sido el más completo y 
atractivo en cuanto a presentación, pero una vez más su baja distribución impidió que se constituyera como 
un buen vehículo de difusión. 

• En 1995 Luna Robledo publicó un informe en el Boletín Amaranto, para dar a conocer de manera breve, los 
· avances y logros alcanzados en el programa de educación ambiental de la EBCh. Este boletín está dirigido 
a público especializado de la UNAM, de manera que una vez más fue poca la difusión que tuvo esta 
información en otros ámbitos. 

Les avances de dicho programa de educación ambiental fueron presentados en el 11 Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental, "Tras las huellas de Tbilisi" . Realizado en Guadalajara, Jalisco; del 31 de mayo al 5 de 
junio de 1997. Organizado por la SEMARNAP, SEP. Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de 
Guadalajara y Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales. Con la 
presentación en cartel del proyecto: Programa de Educación Ambiental de la Estación de Biología Chamela IB
UNAM en la Mesa de Educación Ambiental y Turismo. Ponente: Norma Angélica Luna Robledo 

En 1998 Luisa Fernanda Robles Díaz de León, comenzó a desarrollar el proyecto llamado "Percepción pública 
acerca de los problemas ambientales en la región de Chamela, Jalisco." Durante la primera fase de este 
proyecto, realizó 92 entrevistas (familiares e individuales), cubriendo casi el 10% de los hogares estimados para 
la población del poblado Francisco Villa. Dicho proyecto promovía la participación de la comunidad estudiada y 
pretendia que la comunidad misma identificara sus principales problemas ambientales , y propusiera soluciones 
a los mismos. Las personas entrevistadas identificaron 11 problemas ambientales, pero que la mayoría de las 
soluciones aportadas en las entrevistas, se enfocaban al problema de la basura . 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LA COSTA DE JALISCO Y LA REGIÓN DE CHAMELA 

El estudio se realizó en el interior de la Estación de Biología Chamela , que forma parte de la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala, con la colaboración de la comunidad estudiantil de algunas escuelas de la región 
de Chamela . Ubicada en el Municipio La Huerta, esta reg ión comprende una parte de la costa de Jalisco, y está 
delimitada por los ríos San Nicolás, al norte y Cuitzmala, al sur (Bullock 1988). 

La región de Chamela se caracteriza por tener un terreno irregular, dominado por lomerios y cañadas, que en 
su mayoría no sobrepasan los 200 msnm, llegando hasta los 400 m La distribución de lluvias a lo largo del año, 
ocasiona una marcada estacionalidad, distinguiéndose claramente dos periodos el lluvioso, de junio a octubre y 
un largo periodo de sequía de noviembre a mayo. El promedio de precipitación anual es de 748 mm. (registrado 
de 1977 a1988) aunque se pueden presentar años más húmedos o más secos. El clima en esta región es de 
tipo tropical subhúmedo, con un promedio de temperatura anual de 25 ºC y 18 ºC en el mes más frio (Bullock, 
1988) 

El hábitat más común es el Bosque tropical caducifolio, el cual se caracteriza por una alta densidad de plantas 
en el sotobosque y porque la mayoría de las especies (95%) dejan caer sus hojas duran te la temporada seca, 
como una estrategia para resistir la larga sequía. Solamente las plantas en las cañadas y cercanas a los 
arroyos mantienen su cubierta verde. La mayoría de los árboles se caracterizan por tener troncos delgados, 
ramificados desde la base, por tener una copa poco densa y extendida horizontalmente, además de no ser tan 
altos (de 8 a 15 m.). Debido a la sequía, durante aproximadamente seis meses, casi todo el paisaje está 
dominado por tonos gris y sepia de ramas de árboles sin hojas (Rzedowski, 1978). 

El Bosque tropical caducifolio de la costa de Jalisco, se caracteriza por su riqueza de especies Con base en los 
estudios realizados en el área, hasta la fecha, se tienen registradas 1,200 especies de plantas vasculares (Let. 
19g3¡, 70 especies de mamíferos, (Ceballos y Miranda, 1986), 270 especies de aves , incluyendo las marinas 
(Arizmendi, et al. 1990), 63 especies de reptiles y 19 de anfibios (Ramirez-Bautista. 1994 ). Hasta la fecha, tan 
sólo se tiene conocida una pequeña porción de los artrópodos de la región , contando con un registro de 1,877 
especies (Rodriguez-Palafox y Noguera-Martínez, en prensa). Además, en la región se han descrito varias 
especies antes desconocidas para la ciencia (Noguera-Martínez, et al. 1996). El Bosque tropical caducifolio está 
habitado por especies que han desarrollado mecanismos particulares de adaptación a un ambiente de gran 
estacionalidad, por esta razón, en este ecosistema existe una gran cantidad de especies endémicas, siendo 
este un hábitat esencial para su subsistencia (Janzen, 1986). 

La costa de Jalisco es una zona de gran belleza natural en las que destacan sus playas, acantilados y su 
terreno serrano. Es una región con un medio ambiente frágil y conservado. En 1990 la Secretaría de Turismo 
declaró la costa de Jalisco como zona de desarrollo turístico. En la costa del Estado de Jalisco, se han 
desarrollado dos polos económicos importantes, vinculados al turismo: Puerto Vallarta y Barra de Navidad
Chamela. (Instituto de Ecología, A.C.). 

La costa de Jalisco, está compuesta por cinco Municipios: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La 
Huerta, Autlán de Navarro. A este corredor costero también se le conoce como "Costa Alegre" . Esta región 
presenta una baja diversificación económica y una problemática social caracterizada por la carencia de fuentes 
de trabajo , un bajo nivel de servicios sanitarios y educativos, se encuentra poco comunicada pero tiene 
potencial para intensificar y mejorar las actividades primarias y secundarias. Esta zona, presenta el fenómeno 
de aglutinamiento poblacional en las localidades urbanas (Instituto de Ecología, A.C.). 

En la costa de Jalisco existía un importante rezago en la dotación y distribución del equipamiento urbano básico 
(drenaje y agua potable). Aunque esta situación mejoró a partir de 1970, con la construcción de la carretera 
federal 200 (Barra de Navidad-Puerto Vallarta), actualmente estos servicios se encuentran distribuidos de 
manera heterogénea. La región en su mayoría se caracteriza por un nivel de marginalidad social alto (Instituto 
de Ecología, A.C.) 

La población económicamente activa del Municipio La Huerta se reparte de la siguiente forma 45.42% en el 
sector primario, 13.62% en el sector secundario, 31.78% en el sector terciario. La Huerta actualmente es 
considerado como un Municipio expulsor, debido a las escasas oportunidades de desarrollo económico que 
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ofrece . Para 1995. La Huerta. presentó una población de 22 ,096 habitantes , con una densidad de 12.82 
hab / Km' La mayor parte de la ;>ob lación del Mun icipio, está distribuida en las localidades costeras de tipo rural 
y en la cabecera munic ioal, c; ~ e es la única localidad urbana del Municipio (Red de Información Municipa l, 
Jalisco ). 

En cuanto a las actividades pri mari as. la mayor parte de la producción agropecuaria de la región , se dirige 
funda mentalmente al autoconsumo, de una pob lación campesina empobrecida que recibe en promedio hasta 
un salario mínimo mensual. Er la reg ión se cultiva en 48% bajo condiciones de temporal y el resto mediante 
riego . Los cul tivos más rnpor:a~ tes son : ma iz, chile , sandia, caña , cítricos, mango, plátano, papaya , limón. 
coco. entre otros .. La ganadería que se practica es de tipo extensivo y poco tecnificada, en la que la destrucción 
de bosques para la in troducción de pastos es una práct ica común. La pesca y acuacultura representan un gran 
potencial de aprovecham iento . :Jero han sido muy poco desarrolladas . La producción forestal se caracteriza por 
su inadecuada planeación de programas y políticas, que resultan en una tala irracional de varias especies como 
cedro . caoba, primavera , ro sa 1"orada. entre otras (Instituto de Ecología , A.C.) . 

El relieve de la región caracter izado por abruptas pendientes (80%) y la dinámica de erosión natural de la región 
(70% l asi como la extensa distribución de suelos poco profundos , no aptos para la agricultura y la escasa 
disponibilidad de agua. representan severas lim itantes naturales para el desarrollo de actividades 
agropecuarias Son muy pocas las zonas con aptitud agrícola, generalmente pequeños va lles con suelo fértil; 
sin embargo las necesidades ce las poblaciones de la región han propiciado la extensión de la frontera agrícola 
y ganadera hacia zonas inadecuadas (Insti tuto de Ecolog ía, A C.). 

Las actividades secundarias en la costa de Jalisco, se caracterizan por la micro o pequeña industria , 
principalmente unidades manufactureras de procesamiento y envasado de alimentos y productos 
;;igropecuarios , industria maderera y mueblera, materiales para construcción, as í como el procesamiento de 
productos pesqueros. En la reg ión de Chamela , las actividades productivas del sector secundario son muy 
pocas En general , la mayor pane de las actividades productivas del sector primario y secundario en esta región 
'se ca racter izan por una invers ión, organización y capacitación casi nula (Instituto de Ecología , A.C .). En las 
activ idades terciarias, la rele\ ancia de la activ idad turística se manifiesta claramente con el decreto que 
p_romueve al corredor ·costa Alegre", como zona prioritaria a nivel nacional para el impulso del desarrollo 
'jurist ico Exis te poco deterioro ambiental en la región de Chamela y en general en la costa de Jalisco, sin 
embargo ia mayor problemática se asocia a las zonas principalmente turisticas como Puerto Vallarta, Barra de 
Nav idad, proceso al que podria llegar a estar sujeta la región de Chamela (Instituto de Ecología, A.C.). 

En particular, la reg ión de Ch arnela se ha caracterizado por el desarrollo de exclusivos centros vacacionales, 
.Esta región se ha visto fuertem ente presionada por los intereses hacia el desarrollo turístico y una fuerte 
especulación de la tierra. ya gran des porciones de terrenos y playas, son propiedad de unos cuantos. 

La dinámica que se vive en la región de Charnela y en general , la costa de Jalisco está acarreando varios 
problemas ambientales, tales como: contaminación del agua , el aire y el suelo, disminución de los bosques , 
pérdida de hábitat y especies erosión y pérdida del suelo, degradación de sistemas hidrológicos, falta de 
recursos. pérdida de cal idad de vida, etc . La dinámica socioeconómica de la región ha ocasionado una fuerte 
migración hacia los polos tur ist1cos. Por otro lado, una gran cantidad de personas migran hacia EEUU. En 
busca de trabajos 

RESERVA DE LA BIOSFERA CHAMELA-CUIXMALA 

Esta Reserva se ubica en la cos ta oeste del Estado de Jalisco, entre los 19°22' y 19°35' de latitud norte y 
104º56' y 105º03' de long itud oeste . Dicha reserva tiene una extensión de 13 ,142 ha ., de las cuales, 3,300 
están baJO la adm 1nistrac 1ón de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la Estación biológica de 
Campo Chamela (Gómez-Pom;ia y D1rzo. 1995; Ceballos. et al. 1999)) . 

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cu1xrna la fue decretada en 1994. como resultado de todo un proceso 
histórico-legal de conservación en la región y el sustento cientifico logrado después de 24 años de estudios 
biológicos del área facilitados ;io1 la existencia de la Estación de Biología Chamela . Esta reserva. es una de las 
primer2s en const itu irse en la costa cen tral del Pacifico mexicano y la primera en proteger principalmente al 
Bosque tropical caauc1fo l1 0 y SL.s ha b1t ats asociados (Gómez-Pompa y Dirzo. 1995; Ceballos , et al. 1999) 
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Son siete tipos de vegetación , los protegidos por la Reserva : bosque tropical caducifol io o Selva baja, Bosque 
tropical subcaducifolio o selva mediana, manglar, vegetación acuática de lagunas y esteros, vegetación riparia , 
dunas costeras y matorral xerófilo, aunque solamente las dos primeras están presentes en el terreno de la 
Estación. 

De acuerdo con el plan de mane¡o , los ob¡etivos de la reserva son: a) Contribuir a la conservación a largo plazo 
de la biodiversidad y ecosistemas naturales de la costa de Jalisco y b) Proteger ecosistemas frágiles y muy 
fragmen tados en la región (Ceballos. et al. 1999). 

ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

Es un centro de investigación científica para estudios de campo, que depende del Instituto de Biologia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala 
(Noguera y Ayala, 1993; Gómez-Pompa y Dirzo. 1995). 

La Estación de Biologia Chamela, actualmente posee y protege un terreno ubicado entre los 19 º 30' de latitud 
norte y 105º 03' de longitud oeste con una superficie de 3,300 hectáreas de cerros y cañadas cubiertos con 
Bosque tropical caducifolio , el cual corresponde a la zona núcleo 1 de la Reserva. La Estación se localiza a una 
distanc ia de aproximadamente de 2 km. del océano Pacifico, en la cos ta Oeste de México. al suroeste del 
Estado de Jalisco (Gómez-Pompa y Dirzo, 1995; Ceballos . et al. 1999) ., 

Los objetivos de la Estación de Biología Chamela son: 1) Preservar los sistemas ecológicos del área de la 
Estación , 2) Conocer la diversidad biológica. estructura y funcionamiento de los ecosistemas protegidos y 3) 
Ofrecer servicios que permitan la realización de: a) Investigación científica , b) Enseñanza a di ferentes niveles y 
c) Difusión del conocimiento generado, ta nto a la comunidad cien tífica como al público en general (Noguera y 
Aya la , 1993) . 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ESTACIÓN 

Sus instalaciones constan de dos laboratorios, tres casas para crecimiento de plantas , museo de 
colecciones biológicas de la región , biblioteca. sala de lectura o reuniones , 
En el campo cuenta con : cuatro kilómetros de caminos transitables en vehículo , siete kilómetros de veredas 
o senderos para transitar a pie, cinco torres de observación que sobrepasan el dosel de la vegetación . 
Para alojamiento, cuenta con dormitorios para 30 estudiantes o investigadores visitantes 7 dormitorios para 
investigadores residentes , servicio de comedor para 30 personas, todos los servicios básicos 
En cuanto a las facilidades para actividades de difus ión y educación, la Estación cuenta con un sendero 
interpretativo , llamado "Bosque de la Enseñanza", especial para rea lizar recorridos guiados con grupos 
escolares en el interior del bosque. Por med io de una angosta vereda en forma de ocho, de 
aproximadamente 700 m, en su recorrido largo y señalizado con nueve paradas temát icas , los vis itantes 
pueden experimen tar más de cerca la riqueza natural de la región. En la Estación también se han 
organizado cursos de biología de campo para especialistas y talleres para profesores de educación básica, 
además de las char las que se dan a los grupos visitantes. de todos los niveles escolares (Gómez-Pompa y 
Dirzo . 1995). 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO 

Conformado por profesores y estudiantes, del tercer a sexto nivel de educación primaria, de escuelas con 
diferentes tipos de organización: un itarias (toda la escuela asis tida por un profesor) , tridocentes (tres 
profesores) y de organización completa pertenecientes al sector escolar 14 y zona escolar 192 . Las escuelas 
que partic iparon en el estud io. se encuentran en poblaciones o localidades rurales no indígenas y de reciente 
creación (aprox. 40 años). comprendidas en la región de Chamela , ubicadas de manera paralela a la linea 
cos tera , y cercanas a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. 
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MÉTODO 

El desarrollo de esta investigación implicó las siguientes etapas , utilizando como referencia el método pa ra 
planificar programas de educación ambiental propuesto por Wood y Walton (1990) . 

ETAPA 1: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 

Se identificó la necesidad de establecer un canal de comunicación entre la Estación de Biología Chamela y las 
poblaciones cercanas a la misma; particularmente, que permitiera el acercamiento entre las diferentes escuelas 
de la región y la Estación. Por lo cual, se desarrolló una estrategia educat iva que aprovechara las facil idades 
que ofrece dicha institución, para realizar visitas escolares en el interior de sus instalaciones. Para lograrl o, se 
decidió elaborar el "Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical 
caducifolio" con el fin proveer una guia para el desarrollo de actividades interpretativas en el interior del BTC , 
dedicada principalmente a grupos de educación básica . 

El presente trabajo comenzó a desarrollarse a partir de marzo del 2000, incluyendo las siguientes actividades : 

1. Identificar del contexto socio-ambiental en la región. Esto se logró haciendo visitas a las diferentes escuelas 
participantes para platicar de manera informal con profesores y estudiantes. Básicamente estaba interesado 
en: a) conocer las características del medio escolar de la región, b) conocer algunas de las percepciones 
que tienen profesores y estudiantes con respecto a la naturaleza, y b) identificar las necesidades y 
carencias de conocim iento respecto al BTC. 

2. Recopilar, organizar y sinterizar información básica acerca de las características y funcionamiento del BTC , 
así como la historia natural de algunas especies que habitan en éste ecosistema, e información acerca de la 
importancia de conservarlo. Esta búsqueda se realizó mediante la consulta de diferentes fuentes 
bibliográficas especia lizadas en el BTC del oeste mexicano, libros , rev istas , principalmente. También se 
rea lizaron consultas directas con investigadores internos y externos a la EBCh. 

3. Recopilar, organizar y sintetizar información sobre las características, funcionamiento e importancia reg ional 
de la Estación de Biología Chamela y la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala . Esto se logró mediante 
la consulta de li bros, revistas, folletos y reportes tanto internos como externos. También mediante la 
observación directa de las instalaciones y su funcionamiento , y mediante pláticas con el personal 
administrativo y académico de la Estación. 

4. Seleccionar actividades, juegos y dinámicas previamente propuestos y aprobados por otros programas 
educativos , y adecuarlos a los diferentes niveles de la educación bás ica, a las condiciones prevalecientes, 
contexto socio-ambiental y características del lugar en el que se llevarían a cabo, en este caso , el sendero 
interpretativo de la EBCh .. 

5. Elaboración del material de apoyo para cada una de las actividades (e .g. mapas, tarjetas para dinámicas 
grupales, títere y escenario, etc ., ). 

6. Identificar los elementos y características distintivos del BTC , con prioridad para ser interpretados y que 
estuvieran presentes en el sendero interpretativo (e.g . condiciones climáticas y estacional idad , 
características físicas del paisaje y la vegetación, especies representativas y endémicas, tipos de cortezas , 
hojas, etc.) así como de elementos que permitieran introducir o explicar temas como , la riqueza de 
especies, interacciones, procesos de transformación , etc. Incluyendo la intervención humana en los 
sistemas naturales La consulta bibliográfica, las pláticas frecuentes con investigadores residentes y 
visitantes , así como el conocimiento del contexto socio-ambiental de la comunidad escolar a la que estaba 
dirigido el estudio permitieron definir los temas prioritarios a abordar por la estrategia educati va_ 

7. Redacción, edición e impresión de la versión preliminar del texto del Manual ; en marzo del 2001 . El Manual 
de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio : Estación de 
Biología Chamela, es una guia con información básica y un programa de actividades dirigidas al profesor o 
instructor de estudiantes de educación prima ri a, en la labor de educar respecto al Bosque tropical 
caducifolio , y promover la protección de la naturaleza en general, de una manera didáctica, amena y 
participat iva. La información que contiene el Manual , está basada en los resultados de los estudios 
cient ificos rea lizados en la región de Chamela y ha sido planteada de manera sencill a y práctica para ser 
utilizada por personas no especia lizadas El programa de activid ades al aire libre , está planeado para ser 
llevado a cabo en el sendero interpretativo de la EBCh, pero puede ser adaptado a otros sitios con BTC y 
con caracterí sti cas simi lares 

ETAPA 11: REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 
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Un2 vez que se terminó una pr imera versión del Manual, en marzo del 2001 , se implementó un programa de 
visitas escolares, que con templaba la aplicación de la estrategia educativa planteada en el Manual, utilizando 
las instalaciones de la EBCh y su sendero interpretativo. Se invitó a la comunidad estudiantil de la reg ión de 
Ch2mela a participar en el proceso de rev isión , implementación y evaluación del mismo mediante visitas a la 
Est2ción de Biología Chamela. El proceso que se siguió fue el siguiente: 

1) Durante el mes de mayo, se visitaron un total de 12 escuelas . Inicialmente se realizó una presentación del 
tl1anual a los profesores que imparten clases en los niveles de 3° a 6° de educación primaria. (se trabajó 
con estos grados, porque los estudiantes de estas edades tienen mayor habilidad física, requerida para la 
visita, obtenían perm iso paterno mas faci lmente para salir de las instalaciones escolares y por su habilidad 
para responder de manera escrita a los instrumentos de evaluac ión) Al final de la presentación, se explicó a 
los profesores sobre la necesidad de evaluar la efectividad del mismo, para lo cual se pidió su participación 
vol untaria. A los profesores que accedieron participa r en la evaluación del Manual, se les invitó a realizar 
una visita con sus estudiantes a la EBCh . 

2) Antes de realizar la visita, a los profesores de 3º a 6º que aceptaron participar, se les prestó un ejemplar del 
Manual, para que pudieran revisarlo y emitir sus comentarios al respecto. Ademas se les pidió que 
seleccionaran uno de los temas planteados para el recorrido en el sendero interpretativo y su actividad 
correspondiente para que ellos mismos tuvieran la oportunidad de dirigirla durante la visita escolar a la 
Estación. Se les pid ió a los profesores, que después de revisa r el manual, completaran una hoja de 
comentarios que se anexaba al final del mismo. Con esta encuesta se pretendió conocer las opiniones de 
los profesores respecto a algunos aspectos del manual, tales como organización y complejidad de la 
información, uti lidad y conveniencia del Manual , etc. De esta manera seria posible conocer las necesidades 
e intereses de los profesores, respecto a los materiales de apoyo, para actividades extraescolares 

3) Una semana antes de la visita , se les pidió que respondieran a una encues ta que consistió en 22 preguntas 
acerca de las ventajas y desventajas, desde el punto de vista educativo y de seguridad de los alumnos, que 
percibían los profesores respecto a real izar una visita escolar al BTC . En este caso, fue importante sciber si 
los profesores percibían de manera diferente, la realización de una visita escolar al bosque durante la 
temporada seca , versus la temporada lluviosa. Para responder a dichas encuestas, a los profesores se les 
entregaron dos formatos con las preguntas , a los cuales respondían por medio de una escala tipo Likert 
(Ander-Egg, 1993) y se les prestaron un par de fotografías en la s que podían apreciar el BTC durante sus 
dos estaciones (Simmons, 1998). (Ver formato de encuesta en la sección de anexos ) 

4) Mientras los profesores respondían a la encuesta, a los estudiantes se les pidió que respondieran a un 
cuestionario con nueve preguntas de percepciones y conocimientos respecto al BTC y la naturaleza en 
general. Una semana después de realizar la visita a la EBCh, se volvió a aplicar este mismo cuestionario a 
los estudiantes. De esta forma, fue posible medir el impacto que la visita a la EBCh y el recorrido pC'r el 
Bosque de la Enseñanza produjo en los estudiantes en cuanto a conocimientos y percepciones 
ambientales . (Ver formato de cuest ionario en la sección de anexos) . 

5) Las visitas de profesores con sus alumnos a la EBCH se realizaron durante el mes de junio del 200 1, 
atendiendo a un grupo por día . Las visitas tenían una duración aproximada de cinco horas . El programa de 
la visita incluia , a) recorrido por el sendero interpretativo Bosque de la Enseñanza constituido por nueve 
temas y actividades a realizar durante el recorrido, b) recorrido por las instalaciones de la EBCh, y 
fina lmente c) proyección de un documental acerca de la Estación de Biología Chamela, el Bosque tropical 
caducifolio y sus problemas de conservación . 

6) El conten ido tematico del recorrido por el Bosque de la Enseñanza, estuvo enfocado a describ ir 
características y procesos que ocurren en el BTC. Las nueve paradas o estac iones interpretativas del 
sendero, sirvieron como punto de referencia para abordar diferentes temas, los cuales tienen la finalidad, de 
permitir la integración de conceptos , part iendo de lo sencillo a lo complejo , buscando en los estudian tes una 
visión integrada del ambiente y sus interacciones. Dicho conten ido se encuentra desarrollado en el Manual 
y a continuación, solamente se da una referencia de los temas abordados y las activ idades realizad as 
durante el recorrido interpretativo en el in terior del BTC y la EBCh. 

16 



Guevara-T 2: :: : n. A /\.1 2002 ~.',::-~a l de á-':tiv idades para educación e Interpretación ambiental del Bosque tropical Cdduci folio Estación Ce Biologia Chamela 
Jal isco 

PROGRAMA DE LA VISITA 

Parada Nombre de la Tema Actividad 
1 parada 

A Bienven1ca La Estación de Biología Chamela y la Recorrido por las instalaciones 
investigación 

B Estaciór El Clima en la región Demostración : aparatos para 
Climatológica medir estado del tiempo 

Recorrido interpretativo por el Bosque de la Enseñanza 
1 Características Características del luqar Descubriendo el bosque 1 

2 Xerófitas Las plantas y sus adaptaciones Supervivencia de las plantas 
3 Abrevadero Los animales y sus adaptaciones Descripc ión de animales 1 

4 !guanero Relaciones e interacciones Red de la vida 
5 Heno Diversidad de la naturaleza Colores de la diversidad 1 

6 Endem ismos Plantas y animales únicos Función de títere 
7 Cactáceas Beneficios de la naturaleza Identificación de beneficios 
8 Erosión Amenazas a la naturaleza Interpretación de amenazas 
9 Conservación Conservación de la naturaleza Reflexionar para conservar 
10 Audiovisual El BTC y la EBCh Aud iovisual y discusión 

7) Des;iués de la vis ita, a los profesores se les pidió que respondieran a una encuesta , la cual es taba divid ida, 
en cos secciones . ambas a responder también por medio de escala tipo Likert (Ander-Egg, 1993). La 
primera parte de esta encuesta dio la oportunidad a los profesores de evaluar aspectos de información, 
motivación y conveniencia de cada una de las actividades que se rea lizaron con los Estud iantes durante la 
vis ita a la Es tación y el recorrido por el sendero interpretativo. De igual forma , fue posible conocer qué fue lo 
que más gusto y :o que menos gustó acerca de la visita. La segunda parte de la encuesta pretendió 
explorar las impresiones de los profesores después de haber participado en una experiencia educativa al 
aire libre y haber estado en contacto directo con el BTC. En esta sección también evalúan el desempeño 
del anfi trión que diri gió el recorrido durante la visita . (Ver formato de encuesta en la sección de anexos). 

8) Para promover la continu idad del proceso de comunicación iniciado con este estudio , a las escuelas 
part icipantes se les obsequió un ejemplar del Manual y un ejemplar de la Lotería del BTC. Los cuales 
ta mb ién se encuentran para su consulta en la EBCh . 

ETAPA 111 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

A) Cues tiona rios y encuestas previos y posteriores a la visita 

La corroboración , reíorzamiento o adquisición de conocimientos, por parte de los estudiantes, fueron 
registrados med iante las respuestas al cuestionario previo y posterior. El cu estionario también proporcionó 
información respecto a cambios de percepción reportados por los estudiantes . Esta información , junto con las 
respues tas obtenidas en las encuestas respondidas por los profesores, perm itió medir el efecto que tuvo la 
intervención educativa. med iante la estrategia propuesta en el Manual. Los resultados cuantitativos fueron 
sometid os a la prueba de hipótesis : diferencia entre las proporciones de dos poblaciones , con la finalidad de 
conocer la signi fi cancia estadística de los datos obtenidos (Daniel, 1987). 

Cu ando la hipótesis nula que va a probarse es p 1-p2=0, está suponiéndose que las proporciones de las 
co s pob lacion es son iguales . Se utiliza esto como justificac ión para combinar los resu ltados de las dos 
muestras y llega r a una estimación mancomunada de la proporción común supuesta . S1 se adopta este 
::Jrocedimiento. se calcu la: 

- ~1+x.f 
p= n,+n2 

Donde x1 y x2 son. respectivamente. el número de la primera y segunda muestra que poseen la 
caracterís tica ce inte rés. Esta estimación mancomunada de p=p1 =p2 se util iza pa ra calcu lar ap 1 -p2 
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Se SUPON E que la distribución muestra! de p2-p1 presenta una distr ibución aproxi madamente normal 
con una media p2-p1 so y un error estándar estimado de: 

HIPÓTES IS: 
Ho: Pr P1SO 
Ha:prp 1>0 

Cuando la hipótes is nula es verdadera y las estimaciones muestrales están mancomunadas la 
ESTADÍSTICA DE PRUEBA es : 

Si la hipótesis nu la es verdadera , la estadística de prueba está distribuida aproximadamente como la 
normal unitaria 

La REGLA DE DECISIÓN Sea a=0.05 Se rechaza Ho si la z calculada es mayor que el valor critico cie z: 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 
p s .05= Ha; hubo diferencia sign ificativa 
p >.05= Ho; no hubo diferencia significativa 

Se utilizó la prueba de hipótesis: diferencia entre las proporciones de dos poblaciones , ya que esta prueba, 
permite conocer si existen diferencias significativas entre dos tratamientos. En este caso, el tratam iento 
suministrado fue la intervención educativa, obteniéndose dos juegos de datos de una misma población . Las 
cifras obtenidas de las respuestas a los cuestionarios previo y posterior, fueron manejados como los resultados 
a dos tratam ientos diferentes: sin intervención educativa (antes) y con intervención educativa (después) . 

Los resul tados se encuentran esquematizados por medio de tablas e histogramas en la sección de resu ltados. 
Las sugerencias obtenidas de los profesores, permi tieron hacer mejoras y ajustes que se incluyeron en la 
versión final del manual . 
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RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL MANUAL 

La invitación a participar en el proceso de revisión, implementación y evaluación del Manual de actividades para 
educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio , se extendió a un total de 12 escuelas . 
Cuatro de éstas no participaron . De las ocho escuelas res tantes , que hicieron la vis ita a la Estación de Biología 
Chamela , solamente cinco participaron en todo el proceso de revisión , implementación y evaluación. No 
obstante . de la población total de estudiantes por las cinco escuelas (378 estudiantes ). no hubo una asis tencia 
total, siendo la más alta de 85%. Un total de 221 estudiantes participaron de manera completa en el proceso. 
cuyos datos son los que se util izaron en el presente estudio. 

Se analizó un total de 442 cuestionarios, dos por cada uno de los 221 estudiantes que visitaron la Estación y 
respondieron a un cuestionario previo y uno posterior a la visita ambos cues tionarios contenían las mismas 
nueve preguntas , a fin de poder compararlos . Todas las respuestas fueron revisadas . contabi lizadas y 
agrupadas en categorías. ta l como se plantea en el anális is de Ceja-Adame (2000) . 

TABLA 1. Escuelas y estudiantes participantes 

Nombre de la Escuela Población No. total de Cuestionarios Asistencia 
estudiantes de 3º a 6º analizados 

Emiliano Zapata Francisco Villa 119 41 34% 
Ignacio Zaragoza El Reba lsito 78 66 85% 
Juan Aldama Punta Pérula 66 50 83% 
Manuel López Coti ll a Emiliano Zapata 31 21 68% 
Unión y Progreso Emil iano Zapata 93 43 46% 

387 total 221 total (x 2) 57% de 387 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA UNO ¿Cómo es el lugar donde vives? 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a su entorno natural, se formu ló la pregunta uno. Cada 
una de las respuestas. contenía varios elementos, que permitieron ubicar las respuestas dentro de las 
siguientes categorías: 

Categoría percepción excluyente : agrupó los elementos de las respuestas que se limitaron a describir 
aspectos relacionados con el interior del asentamiento humano "el pueblo o rancho". Estos evidenciaron 
una percepción menos integrada de la interacción comunidad-entorno natural. Los elementos identificados 
en las respuestas, que sirvieron para agruparlas bajo esta categoria , fue la descripción de: 

a. Animales domésticos 
b. Areas verdes (parques dentro del pueblo y patios de las casa) 
c Infraestructura y servic ios (ej . escuela, clínica, etc.) 
d. Belleza (sin referirse al entorno natural) 
e. Otros aspectos (ej . apariencia física, bienestar económico, convivencia, aspectos poblacionales, etc.) 
Categoría percepción incluyente: agrupó los elementos de las respuestas que además del asentamiento 
humano, también abarcaron aspectos del en torno natural. Las respues tas que contenían estos elementos. 
evidenciaron una percepción más global. que integra a la población humana como parte del entorno 
natural , del que depende y en el cual está inmersa. Los elementos identificados en las respuestas que nos 
permitieron agruparlas bajo esta categoría, fue la descripción de: 

a. Flora silvestre 
b. Fauna silvestre 
c. Paisaje 
d. Clima 
e. Bell eza (con referencia al entorno natu ra l) 
Categoria descalificada cuando no hubo respu esta. ésta no coincidía con la pregunta o estaba incompleta 
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TABLA 2. Percepc1c-1 de e integración comun idad-entorno natural, antes y después de la visita a la EBCh . 

Categoría y Aspecto s 1 ª' Antes 01 Después ,, p 

1 

11 Free . ' ' Prop. Free. Pro p. (respecto A y D) . Percepción excluye1te 1 
230 43% 207 46% 0.2236 (p>0.05) 

animales domést,cos 1 44 8% 30 7% -
áreas verdes 1 8 1% 6 1% 
infraestructura y s erv ic ~ s 15 3% 11 2% 
otros 1 138 26% 128 28% 
belleza (s in inclu ir ento·10) 1 25 5% 32 7% . Percepción irc luyE-:e 1 274 51% 238 52% 0.6217 (p>0.05) 
flora 1 80 15% 61 13% 
fauna silvestre i 20 4% 3 1% 
paisaje 1 57 11% 43 9% 
clima ! 24 4% 15 3% 

·-
belleza (incluyenco er.::irno) ! 89 17% 110 24% 
problemas ambie-itales 1 4 1% 6 1% . Descalificada ! 30 6% 10 2% 0.9967 (p>0.05) 

1 

534 455 
Total 

a} antes de la v1s 1t2 a la EBCh, b) despues de la v1s1ta a la EBCh 
1) frecuencia. 2) proporción, 3) probabilidad asociada a la prueba estadística 
(p>O 05) no existe e 'erencia estad ísticamente significativa 

PREGUNTA DOS : ¿Qué cambio se ve en las plantas del cerro a lo largo del año? 

Para saber cuál era el ¡;·edo de percepción y conocimiento que los estudiantes tenían acerca de la !enolog ía del 
BTC y cómo in fluyó la ir :ervención educat iva en estos parámetros, se les planteó la pregunta dos. Las 
respuestas fueron agrupedas en las siguientes categorías. 

Categoría desc ri pció-, comp leta: la s respu estas mencionaron las caracterí sticas y/o elementos que permi ten 
hacer un contraste e1 tre la temporada seca y la ll uviosa 
Categoría descripc1ó'1 parcial: las respuestas mencionaron las características de una de las dos 
temporadas , o::i vianco o ignorando la otra temporada 
Categoría no nota c2 T1 bios las respuestas de manera explicita mencionaron que no notaban ningún 
cambio . 
Categoría descal1f.cada: cuando no hubo respuesta, ésta no coincidía con la pregunta, o estaba 
incompleta 

Los elementos cons1der2dos en las descripciones fueron: presencia o ausencia de hojas , color general del 
bosque, ocurrencia de la ;1orac ión, ocurrencia de fructificación, identificación del periodo de lluvias y secas, 
percepción del ca rr'.:Jio ce estaciones del año , descripciones acerca del tamaño de la vegetación durante las 
diferentes estaciones y com entarios acerca de la apariencia estética del bosque. 

TABLA 3. Grado de percepción de los cambios feno lógicos del bosque tropical caducifolio antes y después de 
la visi ta a la EBCh 

Categoría Antes Después p 

Free. Pro p . Free. Prop. (respec to A y D) 
Descripción comp1eta 71 32% 84 38% 0.0985 (p>O 05) 
Descripción parc ia 81 37% 68 31 % 0.9032 (p>0.05) 
No notan cambios .j 2% 1 0.4% 0.9099 (p>O 05) 
Descalificadas 65 29% 68 10% 0.3783 (p>O 05) 
Total 22 1 221 

TABLA 4. Frecuencia de caracteristicas feno lógicas menc1onad2s antes y después de la v1s1ta a la EBCh. 

20 



Guevar ::: -- aca:- .:. M 2·: · ~ 2 Ma~ _21 de acti e :::ades para educación e Interpretación ambiental del Bosque tropical caducrtolio Estación de B1ologia Chamela. 
Jalisco 

Elem entos Antes Elementos Después 
Free . Pro p. Free. Pro p. 

colores 116 22% estaciones 28 5% 
sequ ia 116 22% apariencia 24 5% 
florac ión 65 12% tamaño 22 4% 
hojas 64 12% fructificación 12 2% 
lluvias 63 12% Total 524 100% 

PREGUNTA TRES : Escribe el nombre de tres animales que te gusten más 

Para detec:er cuá les son los an im ales de la región más conocidos y saber qué tanto éstos coinciden con los 
animales rTás preferidos. se plantearon las preguntas tres y cuatro . Las respuestas de ambas preguntas se 
agruparon en siete categorías: acuáticos, ajenos a la reg ión (e .g. jirafa, elefante , chango, canguro, etc.), aves, 
domést icos. inverte:irados, mam ífe ros y reptiles. Los estudiantes incluyeron en sus respuestas un tota l de 69 
espec ies, ce estas 43 fueron especies silvestres propias de la región, 15 fueron especies si lvestres ajenas a la 
región y 1 · 'ueron espec ies domést icas . 

TABLA 5. Njmero de es;iecies y grupos de animales mencionados como "preferidos" y frecuencia de 
menciones antes y después de la visita a la EBCh 

Categorías No. de especies % del Respecto al No. Antes Después Respecto a la 
menc ionadas total de spp. Free. 

región AyD 
Antes Después AvD p Free. Prop Free . Prop p 

Acuát icos .! 3 0.68.8 (p>O 05) 12 2% 8 1% 0.7517 {p>O 05) 
Ajenos a la 15 15 - 0.5199 (p>0.05) 30 5% 38 7% 0.0793 (p>0.05) 
req ión 
Aves 10 8 3% 0.7054 (p>O 05) 82 13% 97 17% 0.0281 (p<0.05) 
Domésticos 10 11 0.424 7 (p>0.05) 342 55% 242 43% p>0.05) 
1 nverte:irados 4 3 0.6591 (p>O 05) 6 1% 12 2% 0. 051 6 (p>0.05) 
Mamiferos 12 15 21% 0.2743 {p>O 05) 126 20% 148 26% 0.0078 (p<0.05) 
Rept iles 6 6 8% 0.512 (p>O 05) 22 4% 18 3% 0.6293 (p>0.05) 
Total 60 60 620 100% 563 100% -

(p<0.05) s exis te c ifere nc1a estadísticamente s1gn1f1cat1va 

TABLA 6. L sta de anima les "preferidos" más mencionados, antes y después de la visita a la EBCh. 

Antes p Después 
Animal Free . Pro p. (respecto a " Antes" ) Anim al. Free . Pro p. 
perro 132 21 % 0.9988 (p>O 05) perro 78 14% 
qato 71 11% 0.8997 (p>O 05) cone10 65 12% 
coneio 60 10% 0.0838 (p>0.05) gato 49 9% 
vena do 41 7% 0.758 {p>0.05) perico 39 7% 
perico 40 6% 0.281 {p>O 05) puma/león 31 5% 
caba llo 29 (Desp 16) 5% 0.9292 (p>O 05) venado 30 5% 
pájaro 24 4% 0.6064 (p>O 05) jaguar/tigre 22 4% 
puma/leór 21 3% 0.0233 (p<0.05) chachalaca 21 4% 
1aguar/t1qre 20 3% 0.1 292 (p>0.05) pájaro 19 3% 
ard ill a 20 3% 0.4443 (p>0.05) ardil la 18 3% 
tlacuach ir. o 0% 0.0006 (p<0.05) tlacuach in 9 2% 
chachalaca o 0% 0.0001 (p<0.05) chachalaca 21 4% 

PREGUNT A CU AT RO: Escrib e el nombre de tres animales s ilvestres que vivan cerca de este lugar . 
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TABLA 7. Número de especies y grupos de animales mencionados como silvestres de la región antes y 
después de la visita a la EBCh. 

Categorías No. de especies % del Respecto al Antes Después Respecto a la 
mencionadas total No. de spp. Free. 

reqión AyD 
Antes Después AvD p Free. Pro o Free. Pro o p 

Acuáticos 4 2 - 0.8023 (p>O 05) 8 1% 11 2% 0.2843 (p>O 05) 
Ajenos a la 14 8 - 0.6664 (p>0.05) 29 5% 16 3% 0.9826 (p>0.05) 
reqión 
Aves 9 14 5% 0.1357 (p>O 05) 81 14% 128 21 % 0.0008 (p<0.05) 
Domésticos 10 11 - 0.4207 (p>O 05) 75 13% 49 8% 0.9967 (p>O 05) 
Invertebrados 8 10 - 0.3197 (p>O 05) 33 6% 31 5% 0.6739 (p>O 05) 
Mamíferos 15 17 24% 0.3632 (p>O 05) 280 49% 264 43% 0.9582 (p>O 05) 
Reotiles 8 7 12% 0.6179 (p>O 05) 69 12% 98 16% 0.0207 (p<0.05) 
Total 68 69 - - 577 100% 607 100% -

TABLA 8. Lista de an imales "silvestres" más mencionados antes y después de la visita a la EBCh . 

Antes p Después 
Animal Free. Pro o. -iresoecto a "Antes") Animal Free. Pro p. 
venado 56 10% 0.8646 (p>0.05) serpiente 67 11 % 
iabalin 45 8% 0.8729 (p>0.05) venado 49 8% 
semiente 37 6% 0.0025 (p<0.05) iabal in 38 6% 
pájaro 34 6% 0.7054 (p>0.05) pájaro 32 5% 
armad illo 31 5% 0.7486 (p>0.05) teión 30 5% 
iaouar/tiare 29 5% 0.987 1 (p>0.05) puma/león 28 5% 
puma/león 28 5% 0.5984 (p>O 05) armadillo 28 5% 
teión 27 5% 0.4404 (p>O 05) perico 27 4º' 'º oerro 23 4% 0.9967 (o>O 051 chachalaca 24 4% 
oerico 21 2% 0.2578 (p>O 05) paloma 17 3% 
chachalaca o 2% 0.0001 (p<0.05) iaauar/tiare o 0% 
tlacuachín o 0% 0.0004 (o<0.05) tlacuachin 12 2% 

PREGUNTA CINCO: ¿Qué significa para ti la palabra diversidad? 

Para ubicar cuál es el conocimiento previo y posterior que los estudiantes tienen acerca de dos conceptos 
frecuentemente utilizados al abordar temas de biología y conservación, se plantearon las preguntas cinco y 
seis . Las respuestas obtenidas con relación a la pregunta cinco, acerca del significado del concepto diversidad, 
fueron agrupadas las siguientes categorias : 

Categoría sinónimos: las respuestas, básicamente eran sinónimos de la palabra diversidad (e. g. variedad, 
muchas cosas diferentes, de muchos tipos, etc.) 
Categoria ejemplos: las respuestas incluían ejemplos de diversidad de animales, plantas, frutas y a veces 
hacían referencia a la diversidad humana. 
Categoria concepto implícito: las respuestas no contenían ejemplos ni explicaban qué significa la palabra 
diversidad, pero en la respuesta quedaba implícito que entendían o conocían el concepto (e . g. lo que hay 
en la selva, algo que hay que cuidar) 
Categoría concepto equivocado: las respuestas hacían referencia a otros conceptos (e. g. diversión, 
un iversidad, libertad, etc ) 
Categoría descalificada: cuando no hubo respuesta, és ta no coincidía con la pregunta , o estaba incompleta . 

Figura 1. Conocimiento del concepto "d iversidad" antes y después de la visita a la EBCh 

22 



Guevara-Tacach. A M 2002 Manual de actividades para educación e Interpretación ambiental del Bosque tropical caducifoho· Estación de Biologia Charnela . 
Jahsco 

45 
40 

º0.0012 (p<0.05) O Antes • Después 

"' 35 "' Vi 30 llJ 
:::: 25 

0.2483 (p>0.05) 
c. 

[] 
º0.0031 (p<0.05) 

"' ~ 20 

~·c. 
llJ 15 "O 

"i<- 10 0.121 (p>0.05) 
5 
o 

Sinónimos Ejemplos Implícito Equivocado Descalificada 

Categorías de respuesta 

º (p<0.05) si existe diferencia estadísticamente significativa 

PREGUNTA SEIS: ¿Qué significa para ti la palabra naturaleza ? 

Al igual que con la pregunta anterior, la pregunta seis, sirvió para conocer cual era el grado de conocimiento 
acerca del concepto "Naturaleza ." Las respuestas obten idas acerca del significado de la palabra naturaleza se 
agruparon en las siguientes categorías: 

Categoría intacto: la naturaleza entendida como un lugar sin perturbar. Como un lugar en el que domina el 
componente biológico en un "estado virgen" o "salvaje", sin la in tervención humana o excluyendo el 
componente humano. (e.g. lo que no hizo el humano, lo salvaje, un lugar sin talar, etc.) 
Categoría flora y fau na: la natu raleza entendida como un conjunto de especies de plantas y animales . 
Categoría hábitat : la naturaleza entendida como un sistema biológico e identificado por medio de un bioma 
(e. g. bosque, selva, etc.) 
Categoría disfrute: la naturaleza entendida como un lugar de esparcimiento, como una fuente de disfrute: 
Como un lugar capaz de influir en el estado emocional de los humanos (e.g . un lugar donde hay 
tranquilidad , belleza, paz, etc.) 
Categoría recursos : la naturaleza entendida como una fuente de recursos para satisfacer las necesidades 
humanas (un lugar donde hay oxigeno , agua , sombra , etc.) 
Descalificada: cuando no hubo respuesta , ésta no coincidia con la pregunta , o estaba incompleta. 
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Figura 2. Conoc,mien:o del concepto "naturaleza" antes y después de la visita a la EBCh 
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Categorías de respuesta 

PREGUNTA SIETE : ¿Por qué es importante conservar la naturaleza? 

Con esta pregunta se pretendió conocer si los estudiantes percibían la importancia de conservar la naturaleza 
para el bienestar humano, a la vez que se explora su conocimiento acerca de los servicios ambienta les. Las 
respuestas obtenidas fueron agrupadas en las siguientes categorías: 

Categoría recursos: se refiere a la capacidad del medio biofisico para satisfacer las necesidades humanas 
(oxigeno, agu a, sombra, alimentos, viv ienda, medicamentos, etc.) 
Categoría disfru te: se ubica a la naturaleza como un lugar capaz de inspirar y/o influir en el estado 
emocional de los humanos (tranquilidad, alegria, belleza, paz, etc.) 
Categoría aprend izaje : se ubica a la naturaleza como fuente de saber, experiencia y aprendizaje para las 
generaciones presentes y futuras. 
Categoría equilibrio: la naturaleza de manera integrada, permite la continuidad de la vida , sat isface las 
necesidades de todos los seres vivos y su destrucción gradual propicia la extinción de los seres vivos . 
Categoría desca li ficada cuando no hubo respuesta, ésta no coincidía con la pregunta, o estaba incompleta. 

Figura 3. Razones para conservar la naturaleza (proporción de respuestas antes y después de la visita a la 
EBCh) 
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PREGUNTA OCH O: ¿Qué es la Estación de Biología Chamela? 

Est2 preg Jnta fu e Jtil izc:da pa ra descubrir cual es la percepción de la comun idad estudiant il acerca de la 
Estac ión ce Biol o~ i a Cnamela. De las respuestas obtenidas, fue necesario establecer las siguientes categorias . 

Categoria reserva .a EBCh como un lugar en el que se "cuidan" a las plantas , los an imales y/o la 
natu r21eza er general (e.g . un lugar en el que no se permite la cacería ni la extracción de animales , un lugar 
en el cue no cejan :a lar, donde se cuida la naturaleza, etc .)-
Categoria sit io de estudio : la EBCh como un lugar en el que es posible estudiar a la estru ctura y 
funcionamienw de la naturaleza (e.g. es donde estudian a los animales, invest igan de la naturaleza, etc.) 
Categoría si tio de enseñanza: la EBCh como un sitio potencia l para reali zar visitas escolares con fines 
educat ivos, como L' sitio en el que se puede ir a aprender y en el que enseñan acerca de la natura leza 
(e.g. conde nos ha:J lan de cosas importantes, donde hay árboles con letreros , etc .) 
Categoria santuario la EBCh como un sitio si lvestre , intacto, sin influencia humana (e.g. donde hay selva , 
es donde estén los anima les, etc.) 
Categoría infraestructu ra : La EBCh percibida únicamente por sus instalac iones (e.g. donde hay edificios, 
labora torios. etc .). 
Categoría otra: la c1versidad de las otras respues tas, así como su baja frecuencia imp idió crear una 
ca tegoría espec ifica (e.g. es un letrero en la carretera, etc.) 
Categoria descalificada: cuando no hubo respuesta , ésta no coincidía con la pregunta. o estaba incompleta 

Figura 4. Percepc ión acerca de la Estación de Biología Chamela antes y después de la v isita a la misma. 
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Categoría de respu esta 

PREGUNTA NUEVE: ¿Qué hacen los biólogos en la Estación de Biolog ía Chamela ? 

Esta pregunta fue utilizada pa ra descubrir qué es lo que sabia la comunidad estud iantil acerca del trabajo de los 
biólogos . Estableciendo las siguientes categorias . 

Categoría cu idan ubican a los biólogos como guarda parques, que se encargan del bienestar del sitio (e.g . 
cuidan el bos que, riegan las plantas, alimentan a los animales , vigilan que no maten anima les, etc.) 
Categoría es tudian ubican a los biólogos como interesados en el conocimiento de la naturaleza y su 
func1o'lamiento (e .g. observan a los animales , estud ian a las plantas , etc ) 
Categoría enseñan. ubican a los biólogos como fac ilitadotes del conocim iento hacia la comun idad 
estuc 1antil, los ub ican como anfitriones en la Estación (e.g. ense1i an a los niños sobre la naturaleza. etc ) 
Categoría otra: la c1vers1dad de las otras respuestas , as í como su ba¡a frecuencia im pi dió crear una 
categoría especifica 
Categoría descal ificada : cuando no hubo respuesta. ésta no cou1cidia con la pregunta. o estaba incompleta. 
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Figura 5. Percepción acerca del trabajo y actividades de los biólogos 
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Categorías de respuesta 

Cabe mencionar que el hecho de que no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
todos los resultados, esto no indica que no se hayan encontrado valiosas diferencias prácticas . 

PREGUNTA DIEZ: ¿Qué fu e lo que más te gustó de la visita a la Estación de Biolog ía Chamela ? 

Esta última pregunta solamente se aplicó en el segundo cuestionario, con la fina lidad de conocer cuál fue la 
opinión general acerca de la visita . 

Tabla 9. Lo que más gustó de la visita a los estudiantes 

Aspecto Free. Pro p. 
1º Los an imales 35 16% 
2º La función de !itere Tlacuachin 27 12% 

·-

·-
3º Las plantas 25 11% 
4º La caminata 14 6% 
5º Los juegos 11 5% 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS RESPONDIDAS POR LOS PROFESORES 

Un total de 13 profesores (diez hombres y tres mujeres), partic iparon en el proceso de revis ión , implementación 
y evaluación del Manual. 

Tabla 10. Relación de profesores por cada escuela participante . 

Nombre de la Escuela No. de profesores No. de estudiantes por grado 
part icipantes 

Emil1ano Zapata 3 4º-27, 5º-30, 6 º29 
Ignacio Zaragoza 4 3º-2 1, 4º-16, 5º-18, 6º-23 
Juan Ald ama 3 3º-16, 4°-15, 5º-17 , 6º-18 
Manuel López Cotiila 1 3º-10 , 4º-7, 5º-7 , 6º-7 
Unión y Progreso 2 3º -23, 6º -2 5 

Solamente 11 profesores respondieron a la encuesta que se aplicó antes de realizar la visita a la EBCh . Esta 
primera encuesta estuvo enfocada a conocer cuál es la percepción de los profesores acerca del bosque trop ical 
cad uci folio como un sitio potencial para enseñanza de temas ambientales , y conocer si esta percepción cambia , 
de acuerdo con las dos diferentes estaciones que presenta el BTC; temporada lluviosa y seca . 

26 



Guevara-Tacach. A M. 2002 Manual de act1v1dades para educación e Interpretación ambiental del Bosque tropical caduci folio. Estación de Biologia Chamela. 
Jahsco 

Tabla 11 Beneficios y desventajas que perciben los profesores respecto a las dos temporadas del BTC, como 
lugar con potencial educativo. 

Factor Promedio de Jos valores obtenidos 
Temporada seca Temporada lluviosa 

Conveniencia del sitio' 2.2 1.9 
Confianza del profesor' 2.9 2.8 
Preocupacionesº 3 3.1 
Necesidad de entrenamiento• 3.5 3.7 
Riesgosº 2.7 2.5 
Dificul tad para enseñar educación ambienta lº 4 .3 3.8 

Escala : 1 = muy de acuerdo , 2 = de acuerdo , 3 =no estoy seguro, 4 = en desacuerdo , 5 = muy en desacuerdo 

Conven iencia del sitio : percepción de los profesores respecto a la importancia de proveer la experiencia 
educat iva a sus estudiantes, asi como su interés en visitar la EBCh y rea lizar un recorrido en el BTC. 

2. Confianza del profesor : percepción de los profesores en cuanto a su propia capacidad y preparación 
para enseñar al aire libre bajo las condiciones especificas que ofrece el BTC, durante sus dos 
temporadas; el nivel de confianza, la disposición de técnicas y el conocimiento de programas de 
enseñanza para dirigir una clase al aire libre en el BTC . 

3. Preocupaciones: percepción de dificultades respecto a la seguridad de los estudiantes en el sitio en 
cuestión y la logística correspondiente a realizar una salida escolar. 

4. Necesidad de entrenamiento: percepción de carencia de confianza de estar bien preparado para 
enseñar en el sitio en cuestión, miedo a no conocer las respuestas a las preguntas de los estudiantes y 
el deseo por tener un mejor entrenamiento . 

5. Riesgos: percepción de problemas relacionados con el sitio , tales como perderse, la presencia de 
plantas venenosas, o la amenaza de animales peligrosos . 

6. Dificultad para enseñar educación ambiental : percepción de dificultades o imposibilidad para cumplir los 
objetivos de la educación ambiental en el sitio en cuestión . 

Después de rea lizar la visita a la EBCh, se pidió a los profesores que respondieran a otra encuesta diferente, la 
cual les permitió evaluar cada una de las actividades y la visi ta de manera general; as í como el desempeño del 
anfitrión y la efectividad del Manual. A continuación en la Tabla 11, se muestran los promedios por parada, por 
aspecto y promedio total. 

Tabla 11 . Evaluación de los profesores a la visita (parte 1) 

Parada y tema Información' ' Motivac ión . , Convenienciaº' Promedio 
1 Caracteristicas 2.8 2.3 2.4 2.5 
(caracteristicas del BTC ) 

2 Xerófitas 2.9 2.4 2.5 2.6 
(las plantas y sus adaptaciones) 
3 Abrevadero 2.8 2.7 2.5 2.7 
(los animales y sus adaptaciones) 
4 !guanero 2.2 2.5 2 .3 2.3 
(relaciones e interacciones) 
5 Heno 2.6 2.6 2.3 2.5 
(diversidad en el BTC) ----
6 Endemismos 2.6 3 3 2.9 
(endemismos en el BTC) 
7 Cactaceas 2.1 2.5 2 2.2 
(beneficio.s del BTC) ¡ 

- - -
1 

8 Eros ión 2.2 2.3 2.2 2.2 

1 (amenazas al BTg_ 
--- - - -- - ~ -

9 Conservación 2.6 _J 2.4 24 2.5 
(conserv~1ón del BTC) - - - -- -

1 Instalaciones 2.6 2.1 24 24 
c.lEstac 1ó_r:i de B1ol(lgia~h amela) _ 1 

----'--
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1 Promed io por as;:iecto 2.54 ?.48 2.35 245 
Escala: 1 =Mala. 2=Regular, 3=Buena. 

1) In formación ¿Fue la información adecuada, completa, clara , y concreta de manera que permitió 
reiorzar lo visto en clase, la reflexión y el aprendizaje de otros temas ambienta les? 

2) Motivación : ¿Permitió la actividad crear una atmósfera participativa, que haya entusiasmado, 
comprometido y motivado a los estudiantes a la conservación? 

3) Conven ienc ia: (, Fue la actividad adecuada en cuanto a organización, tiempo , lugar y edad para la que 
L: e pla nteada? 

La segunda parte de la encuesta a la que respondieron los profesores después de la visita, les permitió evaluar 
la conven iencia y los beneficios derivados de la estrategia educativa planteada en el Manual y de la 
intervención ed uca tiva misma . 

Tabla 12. Evaluación de los profesores a la visi ta (parte 2) 

Aspectos Promedio de calificación asignada por los 
profesores 

La intervención educativa reforzó aspectos 1.6 
coc¡noscit1 vo-afectivos 

·La visita fue conveniente en todos los sent idos 2 
(educat ivo, logístico. etc.) 
El Manual es necesario y resultó útil para el objetivo 1.9 
planteado 
El desempeño del anfitrión fue adecuado 17 

Escala: 1 =muy de acuerdo , 2 =de acuerdo , 3 = no estoy seguro, 4 =en desacuerdo, 5 = muy en desacuerdo. 

Finalmente, en la encuesta después de la visita a la EBCh, también se les preguntó qué fue lo que mas les 
gustó de la misma. 

Tabla 13. Lo que mas gustó de la visita a los profesores 

Aspecto Free. Pro p. 
1 o La func ión de títere Tlacuachín (parada 6) 8 72% 
2º El contacto directo con la naturaleza y la caminata 2 18% 
3º El iueqo de adivinar animales y los rastros de éstos (parada 3) 1 9% 
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DISCUSIÓN 

lnic ialmen:e, fuero 'l con:emplados para este estudio, un total de 387 estudiantes, pero únicamente el 57% (221 ) 
participó ce mar.era completa en todo el proceso. Es decir, visitaron la Estación de Biología Chamela y 
respondieron tan:o el cues tion ario previo como el posterior a la visita. La falta de participación del 43% de la 
pob lación estud i a~ ¡¡ ¡ se debió principalmente a que el muestreo de desarrolló durante junio y julio . Este periodo 
no fue qu izás el ras adecuado para garantizar la asistencia de los participantes, ya que durante estos meses la 
carga de :-abajo 2cadémico es mayor, por estar cerca el fin de curso escolar. El indice de participación por 
escuela f1.- e del 3..: % (Escuelas Em 1l1ano Zapata y Francisco Villa) , ll egando hasta un 85% (Escuela Ignacio 
Zaragoza ). El rec_cido e irregular número de estudiantes por grupo no permitió real izar una comparación entre 
estos , más bien 'a un idad de es tudio fue toda la comunidad estudiantil integrada por los estudiantes de 
diferentes grados ~;escuelas. 

Tal como se mercionó en el método. la visita estuvo constituida por tres actividades principales: A) Recorr ido 
por las ins:alaciones de la Estación de Biología Chamela , B) Recorrido por el Bosque de la Enseñanza, durante 
el cual se real izaron las act ividades que se describen a con tinuación; y por último C) Proyección del 
documen:21 "El Bosque tropical caducifolio y la Estación de Biologia Chamela. A continuación, se hace una 
breve descr1pciór y análisis del contenido, actividades y observaciones de la visita a la EBCh . Posteriormente 
se analizc 'l los resultados obtenidos de la evaluación de la misma. 

· A. Le Estacón de Biología Chamela y la investigación (Recorrido por las instalaciones) Los estud iantes 
hacen ur recorrido guiado en las instalaciones de la Estación de Biología Chamela, aprenden acerca 
del trabe~ o de los biólogos. las características y func ionamiento de la Estación, así como de la 
im;iorta nc ia de estud iar y cu idar el BTC. Este recorrido resultó muy ilustrativo tanto para estud iantes 
como pa ra profesores . les permitió identificar las características y funcionamiento de la EBCh, así como 
reconoce- la importancia del trabajo del biólogo y la importancia de la conservación del BTC, no sólo 
e~:endico como plantas y animales, sino como un ecos istema que incluye lo biótico y lo abióti co, en 
re lación :-iediante el intercambio de información, materia y energía, dando origen a complejos procesos 
c; 1.- e perrr 'ten la vida. 

B. El Clima en la región (Demostración: aparatos para medir estado del tiempo) Los estudiantes vis itan la 
es tación c limatológica y conocen el funcionamiento de algunos aparatos utilizados para medir el clima . 
Se discu:e acerca de los factores que determinan el clima , cómo éstos condicionan a los seres vivos y 
acerca ce las principa les características climáticas de la región de Chamela. 

1. Características del lugar (Descubriendo el bosque) Los estudiantes participan en una experiencia de 
descubrimiento de la naturaleza, guiados por su "cuadernillo del explorador" , en el cual registran sus 
o'.:Jservac ones. Se les introduce al contacto directo con la naturaleza, promoviendo en ellos el 
conocimien to de las caracteristicas del BTC ,.Cabe aclarar que ninguna actividad incluyó correr ni gr itar 
er el interior del bosque. el énfasis estuvo en el aprendizaje constructivo mediante la observación. 
ex:ilorac1ón, refiexión y part icipación 

2. Las planees y sus adaptaciones (supervivencia de las plantas) Los estudiantes participan en un juego de 
azcr, que ejemplifica las probabilidades de supervivencia que tienen las plantas cuando el bosque se 
ef'cuentra en cond iciones naturales y perturbadas , reflex ionando respecto a las necesidades que tienen 
les plan tes para nacer, crecer y reproducirse. Otra de las actividades en esta parada , fue la observación 
y manipu:ación de lo que se le llamó "rastros de plantas" (diferentes tipos de cortezas, semil las . hojas , 
frutos. etc.). Los estudiantes disfrutaban tener un contacto más cercano con estos "rastros vegetales" 
Estos objetos , promovieron la curiosidad de los estudiantes y prop iciaron un ambiente más relajado que 
hizo pos i'.:Jle el planteamiento de sus dudas. que a la vez fue pretexto para hablar de procesos 
biológicos acerca de los cuales ellos mismos estaban mostrando curiosidad e interés. 

3. Los anirra les y sus adaptac iones (Descripc ión de animales ) Los estudiantes , con la ayuda de un juego 
ce !arietes ilustradas. participan en una dinámica para describ ir e identificar las característ icas de 
algunos animales del bosque. reflexionando acerca del comportamiento que tienen algunas espec ies 
pera sob-evivir . Esta fue la actividad que generalmente demandaba más tiempo, ya que fue en la que al 
p2-ecer se divirtieron más, ya que en ocasiones tenían que imitar la conducta de los animales que 
desc ribía~ A la vez de que la dinámica permitió el conocimiento de las caracter isticas de animales ya 
CO'locidos para los estudiantes. les permi tió descubrir otros que generalmente son olvidados o 
desconoc dos Mediante esta dinámica , fue posible aclarar mitos y falsas ideas respecto a algunas 
es;iec ies como murc iélagos. tarántulas, helodermas y grandes felinos , entre otros . También en esta 
p2 ·ada. o:iservaron y manipularon "rastros". en esta oca sión de animales , (diferentes tipos de nidos de 
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pajaros. avisperos. panales , craneos de mamíferos , plumas de aves, mudas de reptiles e insectos , etc. ) 
Todos se veían entu siasmados por poder tocar objetos que no les eran comunes . Con excepción de un 
grupo escolar, se evitó mostrar an imales disecados, ya que se trataba de ir en contra de la idea de que 
solamente matando a los animales es como se les puede ver y ademas de ir en contra de un juego 
comunmente practicado , matar cualquier animal pequeño con una resortera. 

4. Relaciones e interacciones (Red de la vida} Los estudiantes, con la ayuda de un juego de tarjetas 
ilustradas y una bola de estambre, participan en una dinamica que les permitira identificar algunas de 
las interacciones que se establecen entre los diferentes componentes de un ecosistema .. Los 
estudiantes estaban asociados con el tema de las relac iones entre seres vivos, gracias al conocimiento 
de las cadenas tróficas. unicamente fue necesario motivarlos a pensar en función de otro tipo de 
relaciones que se establecen entre los seres vivos, que son resultado de la conducta reproductiva y la 
supervivencia de las especies. Generalmente los estudiantes tienen claramente justificada la existencia 
de los animales "buenos". abejas, venados. pajaros , etc. Por ello fue necesario promover la reflexión 
respecto a la importancia de la existencia de otras especies que no gozan de tan buena reputación. 

5. Diversidad de la naturaleza (Colores de la diversidad) Los estudiantes descubren el valor que tiene la 
diversidad para sus vidas. utilizando un juego de fichas de colores, estimulando la capacidad de 
busqueda y observación . Esta actividad, en verdad promovió el descubrimiento de la gran diversidad de 
la vida y su importancia, ya que la dinamica es tan sencilla como reflexionar en la importancia que tiene 
en nuestras vidas la existencia de los colores. No obstante, fue necesario explicar las implicaciones de 
que exist iera diversidad en la naturaleza. mencionando tan solo brevemente la diversidad genética y 
sus repercusiones e importancia. por ser este un tema mas abstracto y complejo para los estudiantes . 

6. Plantas y animales unicos (Función de títere) Los estudiantes participan una función de títere. 
entrevistando a un pequeño marsupial. endémico al oeste de México: "Tlacuachín" (Marmosa 
canescens sina/oae), estimulando su interés hacia el conocimiento de las especies que habitan el BTC, 
y reconociendo la importancia de mantener su habitat. Esta fue la segunda actividad que mas le gustó a 
los estudiantes y la que mas gustó a los profesores. Una vez mas se comprobó que el uso de 
personajes no humanos, constituye un buen vehículo para la transmisión de información, pues cautiva 
la atención de la audiencia y logra un alto nivel de recordación (Ham, 1992). Este personaje, promovió 
la discusión acerca del respeto de los habitats silvestres y promovió el conocimiento de algunas 
especies endémicas al oeste de México. Con base en la experiencia en la región de Chamela, se puede 
conclu ir que esta actividad fue efectiva con todos los grados escolares con los que se trabajó en el 
presente estudio. 

7. Beneficios de la naturaleza (Identificación de beneficios) Los estudiantes identifican algunos de los 
beneficios que provee la naturaleza, participando en una dinamica de adivinanza de dibujos, utilizando 
como apoyo un juego de tarjetas informativas ilustradas. Generalmente los estudiantes conocen los 
beneficios que se obtienen de los arboles y de los animales. pero al parecer les resu ltaba difícil 
relacionarlos con los ecosistemas; es decir, que de alguna manera los perciben como ent idades 
distintas. Para casi todos los estudiantes estaba muy claro, que los ecosistemas silvestres eran 
importantes. porque constituyen el habitat de muchos seres vivos (excluyendo al hombre). Después que 
se les estimulaba a reflexionar mas respecto al tema. reconocían , los benefic ios mas basicos que 
obtenemos los humanos de la naturaleza, pero de alguna manera no consideraban que los agro 
ecosistemas fueran dependientes de los ecosistemas silvestres. Profundizando en la discusión, se logró 
reflexionar en torno a 15 beneficios basicos que nos proveen los ecosistemas. 

8. Amenazas a la naturaleza (Interpretación de amenazas) Los estudiantes identifican algunas de las 
consecuencias de las actividades humanas y las principales amenazas a la naturaleza , mediante la 
in terpretación de un modelo o maqueta, elaborada en el suelo del bosque; en la que se representan dos 
ambientes (conservado y perturbado). La maqueta, resultó ser un gran apoyo visual que permitió a los 
estudiantes deducir las principales amenazas a la naturaleza. Sin embargo , el tiempo de esta actividad 
terminaba reduciéndose al max1mo, ya que era el momento en el cual ya casi había terminado el 
recorrido por el Bosque de la Enseñanza y el ca lor se había vuelto tan intenso, que ya no era posible 
mantener la atención de los estudiantes . 

9. Conservación de la naturaleza (Conservando la naturaleza) Los estudiantes discuten y reflexion an 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza y de las acciones que pueden llevar a cabo para 
lograr una mejor calidad de vida. La primera parte de esta activ idad. se real izaba en la ult ima parada del 
Bosque de la Enseñanza. en la que una vez mas se les pedía que cerraran los ojos y percibieran su 
entorno. Se les pedía que manifestaran sus impresiones respecto al lugar que acababan de visitar. La 
segunda parte de esta actividad, se rea lizaba en un au la para visitantes y después de ver el 
audiovisua l. Aunqu e la mayoría de los estudiantes. en este pun to ya estaban muy can sados, todavía 
había algunos que seguían participando y mencionando opciones de alternativas para usar 
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adecuadamente la naturaleza y proteger el ambiente. De manera que sus compañeros escuchaban 
estas intervenciones . 

El método de enseñanza utilizado involucró actividades de aprendizaje participativo en el interior del sendero 
interpretativo, e integró aspectos cognoscitivo-afectivos en cada una de las dinamicas. Esto, aunado con el 
entorno natural, como menciona Bogner (1998) proveyó una base mas intrínseca para promover los valores 
ambientales, de lo que se puede lograr en el interior de un salón de clases. 

En todas las actividades, siempre se dio un tiempo, con la participación de los estudiantes tanto para plantear 
sus dudas y preguntas, contar historias personales, explicar, discutir, reflexionar y llegar a una conclusión. El 
programa de vis itas, resultó ser adecuado. Sin embargo, una de las sugerencias de los profesores, fue la de 
programar varias visitas con programas menos saturados, lo cual es mas conveniente, pero resu ltaba menos 
probable para los fines de la presente investigación, además de que uno de los grandes obstáculos 
manifestados por los profesores, fue la disposición de vehículos para transportar a los estudiantes desde sus 
escuelas hasta la estación y de regreso, no tanto así, la disposición de espacio dentro del programa escolar. 

Solamente un profesor, dio respuesta al formulario que se encontraba al final del Manual, con el cual evaluaban 
el contenido, ut ilidad y presentación del mismo. Una vez más, fue la falta de tiempo y la carga de trabajo a final 
de cursos , la que impidió que dedicaran más tiempo a esta parte del proceso. Sin embargo,, durante la semana 
en la que se les prestó el Manual , aunque de manera parcial si realizaron la revisión del mismo. Tan solo tres 
profesores de todos los participantes, se animaron a dirigir alguna de las actividades planteadas en el Manual. 
Dichas actividades fueron : "Descubriendo del bosque", "Describiendo animales" y "Conservando la naturaleza" . 
Todos ellos lo hicieron de manera muy amena y se lograron los objetivos exitosamente . Al final comentaron que 
les había gustado participar dirigiendo la actividad . Casi todos los profesores participantes apoyaron en la 
función de títere y demostraron mucho entusiasmo, además de una gran capacidad para motivar a sus 
estudiantes . 

El formato del Manual, es parecido al que tienen algunos manuales desarrollados y empleados en áreas 
natura les protegidas , tal como "The Bosque Education Guide" (Stuever y Morris, coordinadores, 1995) o la 
"Guia didáctica de educación ambiental para escuelas primarias" editada por la Sría. de Educación de Tabasco 
y la UNESCO Con la fina lidad de implementar adecuadamente la estrategia desarro llada en el Manual , se 
contemplaron los lineamientos y sugerencias propuestos por Domroese (1999). También se encuentra apegado 
al currículum de educación básica, de acuerdo con el análisis realizado por De Alba , et al (1993) . Las 
actividades sugeridas , son producto de búsqueda bibliográfica y adecuación al contexto regional . Una 
compendio muy completo de actividades para promover valores ambientales está comprendido en el manual 
"Project Learning Tree (McGlauffin, 1998). 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS AMBIENTALES DE LOS 
ESTUDIANTES 

Pregunta uno: ¿Cómo es el lugar dónde vives? 

Poco más de la mitad de los estud iantes (51 %) describe el sitio en el que viven de manera incluyente con 
respecto a la naturaleza que rodea a los asentamientos humanos. Es decir, en sus respuestas incluyeron 
aspectos de flora y fauna silvestre , paisaje, clima, etc. Después de asistir a la visita ésta proporción se 
incrementa en (52%). A diferencia de esto , los es tudiantes que describen de manera excluyente el lugar en el 
que viven, es decir, quienes excluyen de su descripción el entorno natural, restringiéndose únicamente a la 
esfera humana y la infraestructura de sus poblados. mantienen una proporc ión de 43% antes de Ja visita y 46% 
después Cabe resaltar que las respuestas descalificadas de esta pregunta disminuyen en poco más del 50%. 

Para este caso, en el que no se presentó una tendencia especifica, es dificil de predecir con certeza cuál fue el 
efecto de la visita en los estudiantes con respecto a la apreciación que ellos tienen acerca del lugar en el que 
viven . Por un lado la visita permitió que los estudiantes vieran más de cerca el bosque , que descubrieran 
algunos de los elementos del entorno natural en el cual es tá inmerso el pueblo . Esta visita. les permitió apreciar 
el contraste que hay entre un ambiente natural como el bosque , y cómo luce dicho ambiente, después haber 
suírido transformac iones como consecu encia de las necesidades y actividades humanas . La oportunidad de 
interactuar más de cerca con el bosque, y haber apreciado dicho con traste bosque-pueblo pudo , más allá de 
ayudar a los estudiantes a integrar su población como parte del sistema natural, pudo ocasionar en su 
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perceJción una <;spec1e de barrera divisoria entre ambos sitios, debido a sus cond iciones marcadamente 
difere1tes 

Resu ta interesar:e resa ltar que dentro de la categoría de percepción incluyente, el mar y la playa, fueron los 
elementos pa isa1 · sticos más mencionados, con una marcada diferencia con respecto a elementos como cerros, 
arroyos, islas , etc Esto se consideró como una evidencia directa del nexo afectivo y práctico que se mantiene 
con e mar. 'a pla /ª y sus recursos. A diferencia del "cerro", el mar es un lugar al que mucha gente de la región 
acuce con ~1 es ce esJarcim iento muy probablemente cada semana, o es el sitio de trabajo de muchos adultos . 
Más aun, acuel l2s poJ aciones estudiadas que se encuentran más cercanas al mar, muchas de sus fuentes de 
trab 2_0 depender directamente de los beneficios estéticos y materiales que se obtienen del mar. 

Los comentarios -efle;aban actitudes diferenc iales del mar y la playa, con respecto del cerro. Hasta el momento 
en la región se r2n ex:raí do recursos del mar sin que éste se vea modificado en gran manera. Esta no ha sido 
la m isma suerte del Josque o el ·cerro", para el cual la extracción de sus recursos y su utilización le ha 
rep resen taco ur a s1c;n ificativa transformación y deterioro, ya sea para la agricultura, la ganadería, el 
aprovechamiento fores tal , desarrollo turist ico , etc .. No obstante que en la región aún existen grandes 
extensiones de bosque aún en buenas cond iciones , ya se puede apreciar claramente el deterioro causado por 
las activ idaces hL.manas. 

La respues ta més frecuente a ¿cómo es el lugar donde vives? fue "bonito", es decir, la mayoría de los 
estuc1antes perc Jen la belleza del lugar en el que viven, no obstante la atribuyen a elementos diferentes. 
Mien;ras que a:c;unos estudiantes atribuyen la belleza al paisaje y la abundante vegetación del bosque 
(percepción incl u_1en te ). otros la atribuyen exclusivamente al aspecto estético del poblado, es decir las casas y 
otros elementos ::>resentes en el poblado. Hubo estudiantes para quienes la belleza , estuvo en función de las 
conc1ciones soc ales y de convivencia del lugar en el que viven (estas ul timas dos perspectivas fueron 
cons;deracas co ---i o percepción excluyente ). No obstante fue posible observar que la belleza con referencia al 
entorno natu ral es més consistente en la percepción de los estudiantes, ya que son estos elementos a los que 
más hacen refe-enc1a cuando hablan de la belleza del lugar en el que viven . Más de la mitad de los 
respondientes es:aba de acuerdo en que el lugar en el que viven es bonito, haciendo referencia al entorno 
natural. es:o inc ca qJe existe una relación afectiva preferentemente positiva con respecto al lugar en el que 
viven. Al respecto. un estudiante respondió : "Muy bonito , bueno a mi me gusta y no lo cambiaría ni por vivir en 
San tiago, Colima y eso que allá tengo fam il iares." Pocas respuestas indicaron una percepción negativa del 
entorn o: ejemplo · Es un lugar caluroso, polvor iento y aburrido" o "no me gusta porque hay muchos pleitos." 

La flora es el sec;undo elemento más mencionado en las respuestas de los estud iantes , dentro de la categoría 
de percepc ión 1 ~c 1uye n te , lo cual indica que la vegetación no pasa desapercibida y que ocupa un lugar 
prepondera nte. e: cual puede ser aprovechado en los programas educativos . Por su parte , la fauna silvestre 
ocupa un lugar mucho más discreto en la percepción de los estudiantes . Esto es comprensib le cuando uno se 
percata de que ro es fácil ver anim ales en este bosque y menos durante el día . Esto ocas iona que los animales 
silvestres no te rc; an una presencia tan importante en la percepción de los estud iantes. Por el contrario, las 
veces que se mencionan animales, mayormente son los animales domésticos, ya que los animales de corral 
forman pa rte de la vida cotid iana de los pobladores de estos ra nchos. 

Bajo la denominación "otros" se agruparon una gran cantidad de elementos que por su diversidad y baja 
frecuencia no permitieron crear categorías específicas. Tales como apariencia física , bienestar económico, 
convivencia. aspectos poblacionales, etc . No se pueden establecer tendencias con base en las respuestas 
obtenidas con re ación a estos aspectos , ya que mientras algunos estud iantes mencionan que el lugar en el que 
viven es muy alegre, otros piensan que es aburrido; mientras algunos de ellos sienten que ahí está todo lo que 
necesi tan. otros detectan algunas carencias . Es importante resaltar que una proporción muy reducida de 
estuc iantes detectara• algún tipo de prob lemática en su comun idad, ya fuera social (pleitos , inseguridad, 
alcorolismo. etc \ ecoriómica (pobreza y carencia de servicios ), cul tural (ca rencia de secundarias) y ambiental 
(fa lta de h1c; ene ) 

En cuan to a la Jroblemática ambiental, se pu ede decir, que la mayoria de los estudiantes no perciben los 
prob lem as amb ienta les que aquejan a su región como la tala inmod erada, incend ios. deterioro de la vida 
silvestre . sojre.:castoreo, etc . Los es tudiantes que manifi estan alguna problemática ambiental, se refieren 
única'ílente a la contam inación por basura . Ejemplo: "No está tan limpio pero tampoco está muy sucio ." 
Solamente c;n es :udian te hizo re ferencia a la con taminación del aire por los coches y ninguno de ellos mencionó 
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nada acerca de la contam inación del aire por la quema de basura , que resulta ser una costumbre común en la 
región . 

Cabe destacar, que las descripciones de los estudiantes , muy frecuentemente, terminaban por ser inventarios 
de elementos presentes en sus comunidades y aunque esto facilitó el conteo y la agrupación de la información 
en categorías, también dificultaron en cierta forma su interpretación, ya que el grado de destreza en el lenguaje 
escrito que tienen los estudiantes podría ser un obstáculo para que desarrollaran las descripc iones. Había que 
considerar que cuando los estudiantes mencionan ciertos elementos, detrás de ello existía cierta carga de 
información. Cuando mencionan que hay escuelas en el lugar en el que viven, pueden también estar haciendo 
referencia a la vida cultural de su población . De igual forma , al hacer mención de los jardines y el campo que 
hay al interior de sus comunidades. puede que quieran dar a entender que no necesitan ir lejos para divertirse, 
de que no necesitan ir al cerro para jugar y divertirse, aunque esto no esté de manera explicita en la respuesta. 
Todo esto puede estar dando información valiosa para conocer cual es la percepción de los estudiantes en 
cuanto a su entorno natural. 

Tal como lo menciona Dettman-Easler y Pease (1999) en su estudio Evaluating the efectiveness of residencial 
environmental education programs in fostering possitive altitudes toward wildlife, en ocasiones, no es de 
sorprenderse que no haya diferencias sign ificativas , cuando los estudiantes ya están de cierta forma asociados 
con el elemento o las características que se pretende que conozcan . En su estudio, ellos encuentran, que no 
hubo ninguna diferencia sign ificativa respecto a las acti tudes que los estudiantes evaluados, presentaban 
respecto a los mamíferos, argumentando, que era el grupo que más conocían y al que estaban más asociados, 
de manera que no hubo grandes modificaciones al respecto. De esta misma forma sucedió con los resultados 
obtenidos respecto a la percepción del entorno. Para muchos estudiantes, el contacto con el bosque no resultó 
una experiencia nueva, y por esta razón, no hubo cambios significativos en su percepción. 

Ejemplos de respuestas a la pregun ta ¿Cómo es el lugar en el que vives? Respuestas agrupadas en la 
categoría excluyente: 1) Chico, con una escuela chica y dos tiendas, 2) Es bonito, además pacífico, casi no hay 
contam inación, casi siempre está limpio, 3) Bonito porque tiene escuela, kinder y secundaria , 4) pequeño, con 
pocos recursos de vivienda y seguridad, 5) Es bonito, chico y casi tranquilo. Respuestas agrupadas en la 
categoría incluyente fueron, 1) Bon ito, hay playa y mar, 2) Agradable y con naturaleza, 3) Boni to, tiene dos 
esteros y cerros cerca. 4) Bonito, hay árboles y animales" 5) Bonito, con muchos pájaros y animales. 

Pregunta dos: ¿Qué cambio se ve en las plantas del cerro a lo largo del año? 

El 69% de la población analizada, en los cuestionarios previo y posterior a la visita , man ifestó conocer o 
identificar algún tipo de cambio en la vegetación del bosque. Incrementó de 32 a 38% la proporción de 
respuestas que describieron de manera completa los cambios fenológicos en la vegetación percibidos por los 
estudiantes, es decir, las respuestas eran una descripción completa de lo que sucede durante la temporada 
seca y la temporada lluviosa, demostrando con este tipo de respuesta un conocimiento más integral de lo que 
sucede en el bosque a lo largo del año. Los estudiantes que únicamente describían de manera parcia l o 
incompleta los acontecimientos entre ambas estaciones, hac iendo referencia solamente a alguna de las dos 
estaciones que se presentan en el BTC, sus respuestas eran agrupadas en la categoría de descripción 
incompleta, ya fuera porque obviaban u omitían dicha información. Esta ca tegoría tuvo una proporción de 37%, 
antes de la visita, y se redujo a 31% después de ésta. 

Una proporción muy reducida convino en que no notaban ningún cambio (2%, antes de la visita), dicha cifra 
después de la visita se redujo a la mitad. Esto indica que de alguna manera los procesos naturales no pasan 
desaperc ibidos por los estud iantes. Fue común encontrar respuestas que daban la descripción típica de las 
cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno), sugiriendo que en ocasiones los conceptos 
tradicionalmente enseñados en la escuela, no siempre se apegan a la realidad (ya que en este caso, en el BTC , 
se distinguen dos estaciones de manera muy marcada, la lluviosa y la seca) . A veces la manera tan dogmática 
con la que se pretende que los estudiantes aprendan ciertos conceptos , muchas veces llega a ser un obstáculo 
para el desarrollo en los estudiantes de la capacidad de deducción con base en su propia real idad , 

De entre los aspectos o característ icas que sirvieron de indicio a los estudiantes para reconocer los cambios 
fenológicos en el bosque fueron , en orde n de importancia: los colores. la sequía, la floración, la presencia y/o 
ausencia de las hojas . De los respondientes , el 5% percibieron el cambio del bosque en términos estét icos, 
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mencionando que a veces se ve bonito (generalmente cuando está verde) y a veces se ve feo (cuando esta 
seco). Una proporción menor de estudiantes, percibieron el cambio en función del "tamaño de las plantas" o el 
"tamaño del bosque" ya que mencionaban que mientras el bosque está seco , las plantas se ven pequeñas y 
mientras está verde, las plantas crecen y/o se ven grandes. 

Fue frecuente encontrar que tanto profesores como estudiantes se referían a la temporada seca del BTC, como 
una época fea y poco interesante o "sin chiste." Esta percepción puede indicar una falta de entendimiento y 
apreciación de la dinámica de dicho ecosistema, atribuyéndole poca o nula importancia a la misma. Esto se 
podía ver reflejado, cuando los estudiantes se referían a la hojarasca, muy caracteristica de la temporada seca 
como basura de monte, sugiriendo que la asocian con algo inservible, como un desecho. Si bien es un desecho 
para las plantas cumple una función importantísima para el bosque, evitando la pérdida de humedad y la 
erosión del suelo, y creando un hábitat y materia prima para invertebrados y otros grupos. entre sus principales 
funciones. 

Es de hacer notar que la lluvia no es el principal aspecto por el cual los estudiantes distinguen el cambio 
estacional, sino que este lugar es ocupado por los colores. Es decir, los estudiantes al describir el cambio 
fenológico, hacían principalmente referencia al color verde de las hojas o del bosque en general, el cual luego 
cambia a gris, porque se secaba y entonces las ramas de plantas y árboles se hacen mucho más ev1dt:ntes 
(aspecto: sequía). 

Es de hacer notar, que a diferencia de los estudios realizados con estudiantes eri áreas urbanas, y a pesar de la 
influencia que están alcanzando los medios masivos de comunicación en las áreas rurales, la percepción y 
conocimiento de la naturaleza y sus procesos, son percibidos más bien, por experiencia directa que por medio 
de la escuela. De acuerdo con lo obtenido por Castillo-Cadena (1986) , los estudiantes que viven en las 
ciudades adquieren cada vez más una visión distorsionada de la dinámica de la naturaleza, de tal manera que 
la ven ajena a ellos y no se ven como parte de ella. 

Ejemplos de respuestas a la pregunta ¿Qué cambio se ve en las plantas del cerro a lo largo del ario? 
.Respuestas agrupadas en la categoría descripción completa: 1) En veces están secas y en veces bonitas, 2) 
En que todo el año están secas y sólo en tiempo de lluvia están verdes , 3) Unas secas y otras verdes, 4) 
Grandes y a veces secas, 5) Muy secas y feas y luego muy nuevas. Respuestas agrupadas en la categoría 
descripción incompleta: 1) tristes, secas y feas, 2) Se pone verde, 3) Tiran mucha basura porque no llueve, 4) 
Que se ven grandes y crecen muchas plantas y poco a poco se pone matujoso, 5) Que florecen. 

Pregunta tres: Escribe el nombre de tres animales que te gusten más. 

Se mencionaron un total de 69 animales entre las respuestas del cuestionario previo y posterior. La categoría 
dentro de la cual se mencionaron más animales preferidos, fue la de los animales exóticos o ajenos a la región, 
de los cuales se mencionaron 15 animales diferentes antes y 15 después. Sin embargo, la frecuencia de 
preferencia de estos animales fue la tercera más baja (5% antes y 7% después). No obstante que se hayan 
mencionado menos animales domésticos (1 O antes y 11 después), fueron los animales de esta última categoría 
los que tuvieron la mayor preferencia (55% antes y 43% después). En cuanto a los animales silvestres de la 
región, fueron los mamíferos , los que alcanzaron la cifra más alta de animales mencionados (12 especies 
diferentes mencionadas antes y 15 después), emparejándose en cantidad a la categoría de animales ajenos a 
la región, pero a diferencia de estos últimos, los mamíferos tuvieron una frecuencia de preferencia mayor (20% 
antes y 26% después). Con cifras menores les siguen las aves, los reptiles, los animales acuáticos y los 
invertebrados. 

Se puede decir, que es fuerte el lazo afectivo que los estudiantes tienen por los animales domésticos, ya que 
forman parte de su vida diaria y son éstos a los que mejor conocen . Sin embargo los datos indican que hubo 
una reducción en la preferencia en este grupo, muy probablemente como consecuencia de la visita a la 
Estación de Biología Chamela , el recorrido por el bosque y el desarrollo de las actividades , en donde tuvieron la 
oportunidad de conocer y/o recordar animales silvestres propios de la región. Aunque no se obtienen muchas 
especies nuevas en las respuestas al cuestionario posterior. si se percibe en los resultados , (1) el incremento 
en preferencia por los an imales silvestres de la región , con respecto a la que se tenia antes de la visi ta , y (2) 
que esta preferencia está muy por encima de los animales exóticos , aunque frecuen temente es acerca de los 
animales exóticos de los que más se sabe, en cuanto a la vida silvestre. 
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Es importante considerar, tal como lo mencionan Dettman-Easler y Pease (1999), con base en los resultados 
obtenidos en su estudio, que es común que muchos estudiantes se muestren positivos hacia el conocimiento o 
la preferencia de los mamíferos , inicialmente porque están más familiarizados con ellos y porque muchos de 
ellos, de hecho son mascotas o parecidos a las mascotas. Los estudiantes que tengan una actitud positiva 
inicial hacia los mamíferos, podrán no mostrar un cambio o algún cambio significativo en actitud. 

Con respecto al número de especies reportadas para la región y las respuestas obtenidas en los cuestionarios, 
se puede decir, que de manera general, los estudiantes tienen aproximadamente como preferidos, a tan solo el 
21 % de los mamíferos, el 8% de los reptiles y el 3% de las aves que existen en la región, cifras que podrían 
mejorar si se realizan más esfuerzos por transmitir el conocimiento acerca de las especies silvestres de la 
región, no olvidando que no se puede, o es mas difícil proteger lo que no se conoce. 

En la tabla 6 se puede corroborar que el perro sigue siendo por excelencia el animal más preferido (el mejor 
amigo del hombre). El venado, el perico y el puma/león (de acuerdo a como le llaman en la región) son los tres 
animales silvestres de la región más preferidos. Es importante notar que antes de la visita la chachalaca no es 
mencionada por ningún estudiante y en las respuestas obtenidas después se puede ver que la chachalaca 
queda entre los diez animales más preferidos. Algo parecido sucede con el tlacuachín , que aunque no llega a 
estar entre los diez más preferidos, no es mera coincidencia que sea mencionado al menos nueve veces como 
un animal preferido. En su caso la chachalaca fue uno de los animales que casi siempre fue posible ver y 
escuchar durante los recorridos en el sendero de la Estación, llamando la atención de los visitantes. La 
preferencia hacia tlacuachín obedece al hecho de que fue una réplica de peluche de este an imal la que se 
utilizó para dialogar con los estudiantes mediante un teatro guiñol. 

Las creencias y preferencias de los padres, tienen un efecto significativo en el desarrollo de las actitudes y 
comportamientos de los niños (Siegel, 1992 en Musser y Diamond, 1999) Los gustos o preferencias respecto a 
la fauna , corresponden a esto. La sociedad promueve esquemas establecidos y patrones de gustos, lo que 
hace que los niños prefieran los animales aparentemente agresivos y las niñas los animales aparentemente 
dóciles. Pero además este mismo factor ocasiona el rechazo o aceptación de ciertas especies que 
históricamente se han considerado como peligrosas, creando una serie de mitos en torno a las mismas, que 
obstaculizan el conocimiento objetivo. 

Pregunta cuatro : Escribe el nombre de tres animales silvestres que vivan cerca de éste lugar. 

Durante la aplicación de los cuestionarios, fue posible percibir, que la mayoría de los estudiantes desconocían 
el concepto "silvestre". Fue preferible utilizar esta palabra en vez de "salvaje", ya que esta última, según la 
indagación, representaba para los estudiantes más bien, animales agresivos. Se les explicó el significado de la 
palabra silvestre para que pudieran responder a dicha pregunta. 

Algunos estudiantes, especialmente los de menor edad, tenían la idea de que ciertos animales exóticos como la 
jirafa, el elefante, el chango, etc. habitan en el BTC. Fue éste el segundo grupo del cual se mencionaron más 
animales como habitantes de la región, antes de la visita, (14 antes y 8 después). Afortunadamente este grupo 
tuvo una baja frecuencia de menciones, la cual todavía se redujo más como consecuencia de la visita a la 
Estación, (5% antes y 3% después), lo que indica que muchos mitos acerca de algunos animales exóticos muy 
probablemente podrían haber sido eliminados con esta visita de aprendizaje acerca del bosque. 

Los mamíferos de la región , fue la categoría en la cual se mencionaron más an imales tanto antes como 
después (15 especies diferentes mencionadas antes y 17 después), teniendo también la proporción más alta de 
menciones (49% antes y 43% después). El número de aves mencionadas incrementó con respecto a las 
respuestas de la pregunta anterior (10 especies mencionadas antes y 8 después) . Sugir iendo que a pesar de 
que los estudiantes conocían mas especies de aves, no necesariamente estas se encuentran entre sus 
animales favoritos. Este mismo grupo, el de las aves, tuvo también una proporción en menciones mayor que en 
la pregunta anterior (14% antes y 21 % después). Sucediendo lo mismo con los reptiles, de los cuales se 
mencionaron 8 especies diferentes antes y 7 después y la proporción con la que se mencionaron fue mucho 
mayor que la obtenida en la pregunta anterior (12% antes y 16% después). 

Es interesante hacer notar que los estudiantes demostraron mayor conocim iento de la fauna de la región en la 
pregunta cuatro con respecto a la tercera, debido a que la pregunta tres, únicamente buscaba indagar acerca 
de sus preferencias Al relacion ar las respuestas obtenidas en ambas preguntas, podemos notar que aunque 
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saben algo de los animales de la región , no son necesariamente éstos los más preferidos en todos los casos. El 
grupo de los mamiferos de la región es ciertamente en el que se tiene una mayor consistencia entre 
conocimiento y preferenc ia. En cambio se puede notar un mayor contraste con respecto a los reptiles, de los 
cuales se mencionan varios como pertenecientes a la región , pero que padecen de una preferencia muy baja. 
Poco se habla de este último grupo, el de los reptiles , y cuando se hace, es únicamente con relación a lo 
peligroso que pueden resultar, así como un sin fin de mitos acerca de su comportamiento. Tal es el caso del 
reptil Heloderma horridum, conocido en la región como "escorpión". En torno a este pequeño reptil venenoso de 
lentos movimientos, existen un sin fin de mitos, que lo describen como un animal maléfico y agresivo. 

Fueron el venado , la serpiente, el jabalin, el armadillo, el tejón, el jaguar/tigre, el puma/león y el perico, los 
animales más mencionados en las respuestas, los cuales no necesariamente son bien conocidos o han sido 
vistos. Algunos de estos , especialmente el puma y el jaguar han sido mitificados y a veces confundidos con sus 
equivalentes ecológicos de África y Asia. El perro, deja de ser uno de los diez primeros animales considerados 
como habitantes del bosque, reduciendo de manera considerable la proporción de veces que se menciona. Lo 
que indica que se alcanza una percepción más adecuada de lo que son los animales domésticos y los 
silvestres. Una vez más se repite el caso de la chachalaca, que a pesar de ser un habitante conspicuo del 
bosque, parece ser que pocos la conocen o la recuerdan (de acuerdo con los resultados del cuestionario 
previo), quizás porque es percibida como menos espectacular que los otros animales. Sin embargo fue la que 
dio más espectáculo durante las visitas, pasando a ser el número nueve de entre los diez animales silvestres 
más mencionados. Nuevamente sucede lo mismo con el tlacuachin , reiterando que la actividad realizada y el 
vehículo utilizado para transmitir la información fueron exitosos. 

A pesar de que es dific il ver a los animales silvestres en su hábitat natural , para los grupos de estudiantes que 
vis itaron la Estación e hicieron el recorrido por el sendero interpretativo, fue posible apreciar varias especies de 
aves, entre las cuales estaban las chachalacas, pájaros carpinteros, azulejillos, zopilotes, calandrias, urracas y 
papamoscas; igualmente fue posible escuchar guaquillos y palomas. Los visitantes vieron lagartijas, 
tapayaxines y serpientes, y también varias especies de insectos. Solamente en una ocasión, en las respuestas, 
se mencionó como animal silvestre de la región a la chicharra, a pesar de que es un insecto que no pasa 
desapercibido por la intensidad de los sonidos que emite justamente al final de la temporada seca y que llegan 
a ser casi ensordecedores. Durante la caminata, no fue posible ver a ningún mamifero , ya sea por los hábitos 
que tienen los animales de este grupo (principalmente diurnos y nocturnos) o por el bullicio que se hacia 
durante la caminata, no fue posible ver ningún mamífero , pero la actividad que se realizó en el sendero acerca 
de algunas especies de animales que habitan en el BTC, permitió a los estudiantes reforzar lo que sabían 
acerca de éstos y aprender acerca de las características y los hábitos de otros animales que también habitan en 
el BTC . Sin embargo , en ninguna de las respuestas se hace mención de ningún anfibio . 

Antes de la visita prevalecían ideas como la de que en la región hay primates, siendo esto producto de rumores, 
de quienes han visto tejones y los han confundido con changos. No deja de ser inquietante el hecho de que 
muchos estudiantes consideren a los pericos como animales domésticos, lo cual significa que ya no los asocian 
a su ambiente natural y en libertad, sino que la imagen mental más fuerte que tienen , es la de ver pericos 
encerrados en jaulas , animales que han sido saqueados de sus nidos, para venderse de manera ilegal, 
menguando así las poblaciones naturales. 

Dettman-Easler y Pe ase ( 1999) mencionan que un enfoque fuerte en el conocimiento de la vida silvestre, 
promueve un fuerte desarrollo de actitudes positivas hacia ésta y que esto a su vez promoverá actitudes 
positivas hacia la protección de los hábitats silvestres, que por consecuencia generará una mayor conciencia 
respecto al control de la contaminación y uso adecuado de los recursos; lo que a final de cuentas, también 
estará promoviendo actitudes positivas hacia el ambiente en general . 

Pregunta cinco: ¿Qué significa para ti la palabra diversidad? 

Una proporción muy alta de estudiantes, antes de la visita, relacionaba la palabra diversidad básicamente por 
su similitud fonética con conceptos como, con universidad y diversión . Muchas veces cuando se abordan te mas 
ambientales, espec ia lmente por personas que no pertenecen al mismo contexto, tiend en a presuponer que el 
público al que se dirigen entiende los conceptos en el mismo sentido en que los entiende quien los trans mite, 
creando asi confusiones. 

Los resultados en cuanto a esta pregunta después de la visita, son para cada categoria positivos, ya que se 
incrementó la proporción de estudiantes que pudieron expl icar de una forma u otra lo que significa la palabra 

36 



Guevai-?-Taca ::-- A M. 2•: •j 2. ManL.al de act1v1dades para educación e Interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biologia Chamela. 
Ja1isc:: 

diversidad. aunque en algunos pocos casos no fuera necesariamente con relación a la naturaleza. Así mismo 
se redujo le propo··ción de respuestas consideradas como equivocadas y descalificadas. 

Ejemplos Ce respuestas a la pregunta : ¿Qué significa para ti la palabra diversidad? Categoría sinónimos: cosas 
diferentes. varios. algo variado; categoría ejemplos: diversidad de plantas y animales, diferentes tipos de 
animales y plantas; categoría ejemplos: manzanas, plátanos naranjas , etc. O caballos, perros, pájaros , etc.; 
categoría equivocado: divertirse , diversión, universidad 

Pregunta seis : ¿Qué significa para ti la palabra naturaleza? 

La respuesta que tuvo la proporción más elevada antes de la visita, fue la que indica que los estudiantes 
percrben a la naturaleza como un conjunto de elementos de flora y fauna . Después de la visi ta, esta categoría 
fue la única, con excepción de la categoría de respuestas descalificadas, que presentó un decremento en 
cuan!o a p~oporc ión, permitiendo así el incremento positivo en el resto de las categorías . 

Este resul:ado concuerda con lo obtenido por Ceja-Adame (2000) en su estudio acerca de las percepciones y 
las actitudes ambientales de niños y niñas de comunidades rurales y urbanas, en el que encontró que tanto los 
estudiantes de escuelas públicas como privadas perciben más la naturaleza como un conjunto de elementos 
floristicos y faun isticos. Así mismo, Ceja-Adame (2000) reportó que la proporción más baja, fue la que 
corresponC ió al hecho de percibir a la naturaleza como un ecosistema . Esto sucedió de la misma forma con los 
estudiantes de la región de Chamela en el presente estudio. Ceja-Adame argumenta que la percepción de 
elementos aislados en la naturaleza, parece estar reforzada por el tipo de enseñanza que reciben durante la 
clase de ciencias natura les en la cual no se logra integrar la complej idad de lo que la naturaleza representa. Es 
posible observar que la proporción de respuestas que corresponden a la categoría "Hábitat", se incrementa 
después de la vis ita, es decir, que dicha actividad promovió en cierta forma el hecho de percibir a la naturaleza 
de manera más integrada. 

Ceja-Adame (2000) menciona que la segunda categoría más importa nte que obtiene en su estudio es la de 
percibir a la naturaleza como un paisaje del cual los estudiantes forman parte y la de percibir a la naturaleza 
como un santuario. Todos estos resultados obtenidos en el estudio de Ceja-Adame, considerándolos de manera 
global son coincicentes con los encontrados en el presente estudio. 

En su estud io rea lizado acerca de los discursos y prácticas en la educación ambiental, (Sauvé, 1996; en Ceja
Ada me), logró iCentificar seis concepciones parad igmáticas del ambiente : 1) El ambiente como naturaleza .. 
para ser a;ireciaco, respetado y preservado, en el cual el humano tiene una disociación; 2) El ambiente como 
un recurso.. para ser manejado, que es limitado, que se está deteriorando; 3) El ambiente como un 
problema ... para ser resuelto; 4) El ambiente como un lugar para vivir ... para conocer y aprender acerca de él; 5) 
El ambiente como la biosfera .. . en la que vive todo ser viviente (conciencia planetaria) ; 6) El ambiente como 
proyecto comuni ta rio .. en el que los humanos estamos involucrados mediante la responsabilidad social. 

Finalmente Ceja-Adame (2000) menciona que los estudiantes que monitoreó fueron capaces de identificar 4 de 
las 6 concepciones paradigmáticas del ambiente descritas por Sauvé (1996). Estas fueron : el ambiente como 
naturalez2. como lugar para vivir, como un problema y como proyecto comunitario. A este respecto, los 
estud iantes de las escuelas de la región de Chamela coincidieron en identificar las tres primeras , pero también 
identificaron la concepción del ambiente como un recurso y como la biosfera. El hecho de que los estudiantes 
de la reg ión de Chamela hayan identificado una mayor can tidad de concepciones paradigmáticas con respecto 
al ambiente, pueCe deberse a la influencia que ha ejercido la existencia de la Estación de Biolog ía en la región , 
dando lugar a una mayor comunicación y sensibilización acerca de los temas ambientales, hacia los estudiantes 
en las pob'aciones cercanas a la Reserva. 

A diferenc ia de lo encontrado por Ceja-Adame (2000), en el presente estudio, no se obtuvo ninguna respuesta 
que hiciera referencia a aspectos mágico-religiosos. Ceja-Adame (2000) reporta que el ambiente, o en este 
caso la natura leza. percibida como un milagro divino, fue la segunda ca tegoría que alcanzó el valor más alto en 
la percepc ón de los estudiantes . De manera personal puedo dec ir que esto tiene que ver con las caracteristicas 
de los ase~tam i e -itos humanos con los cuales se trabajaron en ambas investigaciones . El grupo experimental 
de la zona ru ra l cel estudio de Ceja-Adame (2000), corresponde a una comunidad llamada San Juan Nuevo 
Parangancutiro, L.o icada en el Estado de Michoacán. Dicha población tiene un carácter más tradicional y un 
bag aj e cu ltural más largo que las poblaciones de reciente creación ubicadas en la costa de Jalisco, que 
corresponCen a la reg ión de Chamela. Por otro lado, una de las escuelas monitoreadas por Ceja-Adame era de 
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tipo religioso, inclinando de esta manera las respuestas hacia las percepciones congruentes con dicha 
educación . 

Las respuestas que indicaron que los estudiantes perciben a la naturaleza como un lugar intacto, un sitio que se 
encuentra en estado virgen o sin perturbar, así como las respuestas que declararon a la naturaleza como un 
hábitat, describiendo básicamente a la vegetación y prácticamente omitiendo a la fauna y al ser humano, fueron 
las que tuvieron el mayor incremento. Después están, con incrementos más discretos, las categorías 
relacionadas con la influencia que puede tener la naturaleza en los humanos: disfrute y recursos . 

Ejemplos de respuestas a la pregunta: ¿Qué significa para ti la palabra naturaleza?. Categoría intacto: lo que no 
hizo el ser humano, lo salvaje, un lugar que no ha sido talado; categoría flora-fauna: es donde hay muchas 
plantas y animales; categoría hábitat: es la selva, es donde hay un bosque; categoría disfrute: un lugar donde 
hay tranquilidad, un lugar bonito; categoría recursos: un lugar donde hay oxígeno. 

Pregunta siete: ¿Por qué es importante conservar la naturaleza? 

La proporción de respuestas agrupadas en cada una de las categorías, muestra un contraste marcado. Los 
estudiantes reconocen que es importante conservar la naturaleza y la razón más mencionada fue: "porque la 
naturaleza nos da la vida", la cual fue agrupada en la categoría "equilibrio". Las respuestas agrupadas en esta 
categoría tenían un carácter un poco más abstracto que las respuestas agrupadas en la categoría "recursos", 
en la cual se agruparon respuestas como: "porque nos da oxígeno", "porque de ella obtenemos muchas cosas", 
"porque nos da el alimento", etc. 

Fue interesante encontrar que aunque en una proporción muy reducida , algunos estudiantes identifican el 
potencial educativo de la naturaleza. Dicha proporción incrementó después de la visita. Todavía fue mayor la 
proporción de respuestas que consideran importante conservar la naturaleza porque esta puede proveer una 
mejor calidad de vida (emocionalmente hablando). 

Dentro de la categoría "Otra", se agruparon respuestas que por su diversidad y baja frecuencia no permitieron 
crear una categoría individual. Entre estas, sólo una estudiante mencionó que era importante conservar la 
naturaleza porque la había creado Dios. Esto indica que es muy reducido el efecto teológico-religioso que se 
tiene en esta región del país en cuanto a temas ambientales. Es importante también mencionar que ninguna de 
las respuestas obtenidas ni antes ni después se encontró que alguno de los estudiantes pensara que no era 
importante conservar la naturaleza. 

Varias de las respuestas obtenidas de esta pregunta, denotaron un comportamiento pro-social, que de acuerdo 
con Musser y Diamond (1999), este comportam iento se entiende como aquellos actos voluntarios que 
pretenden ayudar o beneficiar a otro individuo o a un grupo de individuos, incluyendo animales. Estos actos son 
una forma de ver las actitudes pro-ambientales. Hubo respuestas que mencionaban que era importante 
conservar la naturaleza, porque de otra forma, las futuras generaciones no la conocerían de manera completa y 
en buen estado. Otras respuestas mencionaban la aversión hacia la extinción de la vida silvestre y/o el derecho 
de los animales a vivir. Todas esas respuestas indican un comportamiento pro-social que a final de cuentas 
resulta en actitudes positivas hacia el ambiente. 

Se puede ver entonces, que el concepto naturaleza es ciertamente abstracto y que si se ha de utilizar para 
transmitir información, es necesario que el educador y su público estén de acuerdo con las fronteras de este 
concepto, si es que se quieren evitar confusiones. Lo mismo sucede con el concepto de ambiente, que es 
todavía más complejo, muchas veces desconocido y otras veces mal empleado. 

Ejemplos de respuestas a la pregunta ¿Por qué es importante conservar la naturaleza? Categoría recursos 
porque nos da agua, frutas y oxigeno; categoría disfrute: porque es muy bonita , porque nos divertimos en ella; 
categoría aprendizaje: porque entonces ya no vamos a poder conocer a las plantas y animales, porque 
podemos aprender mucho de las plantas y los animales; categoría equilibrio: porque mantiene la vida, porque 
nos da salud; categoría otra : porque es nuestro deber, porque la creó Dios, porque está limpia. 

Pregunta ocho: ¿Qué es la Estación de Biología Chamela? 

La percepción de cada estudiante respecto a la realidad, varia en gran manera de acuerdo con su experiencia 
de vida y la información que posea . Ciertamente la Estación de Biología Chamela, no es un ente desconocido 
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para muchos de los estudiantes de la región, aunque la percepción que tienen de esta institución es muy 
variada. Desde los estudiantes que mencionan que la Estación es un letrero en la carretera (el cual si existe), 
ya que es lo único que han visto de la Estación, hasta los estudiantes que describen de manera precisa las 
instalaciones de la misma. 

Antes de la visita a la Estación , hubo una gran cantidad de respuestas, muy variadas, que mostraron una 
percepción fragmentada de lo que es la Estación de Biología, las cuales fueron agrupadas en la categoría 
"Otra" . Hubo una reducción considerable en la proporción de respuestas ubicadas en la "Descalificada", es 
decir, que la visita contribuyó efectivamente a que la mayoría de los estudiantes tuviera una idea más completa 
de lo que es la Estación . 

L'na gran proporción de respuestas sug irió que los estudiantes perciben a la Estación, como un sitio en el que 
hay naturaleza (de acuerdo con la definición que cada estudiante dio a la palabra naturaleza), es decir, que en 
la estación existe un conjunto de plantas y animales que viven de manera libre , que en la Estación no hay cosas 
hechas por el hombre, y que la vegetación está en buen estado. U.N.A.M 

Una cantidad menor de respuestas se relacionaron con la misión y funcionam iento de la Estación, pero estas se 
incrementaron como consecuencia de la visita, así que se obtuvieron más respuestas que indicaron por 
ejemplo, que la Estacón era un sitio donde se protegía a las plantas y animales, donde se estudiaba todo lo 
relacionado con la naturaleza, donde se enseñaba y se aprendía acerca de los animales y las plantas. A 
muchos estudiantes les llamó su atención las instalaciones de la Estación , y después de la visita muchas de las 
respuestas describían la infraestructura de la misma. 

Antes de la visita, de todas las respuestas en las que se mencionaba que la Estación era un si tio de protección, 
principalmente mencionaban que es un sitio en el que se protegen a las plantas y los animales, o que era un 
sit io en el que se protege la naturaleza. Aquí viene a ser importante distinguir qué es lo que los estudiantes 
entienden por la palabra naturaleza, ya que si por ésta entienden solamente como un conjunto de plantas y 
animales, entonces estarían excluyendo de la conservación al agua, el aire , el terreno y todo lo que estos 
elementos implican, reduciendo la importancia de los mismos como propiciadores de la conservación. 

Muchos de los estudiantes fueron a la Estación con la idea de poder ver muchos animales enjaulados, tal como 
se pueden encontrar en el zoológico, asociando esta idea con el concepto de protección de la vida silvestre. Las 
respuestas no manifestaron de manera explicita la importancia de la protección del hábitat, ubicando solamente 
a las plantas y los animales como los únicos elementos naturales meritorios a la conservación. Es decir, en 
muchos casos, la protección de la naturaleza se restringía a estos dos. 

Ejemplos de respuestas a la pregunta : ¿Qué es la Estación de Biología Chamela?. Categoría reserva : es donde 
cuid an a las plantas y los animales; categoría sitio de estudio: es donde estudian toda la naturaleza; categoría 
sitio de enseñanza-aprendizaje: es un lugar para aprender de los animales y las plantas; categoría naturaleza: 
es un paisaje, es donde los animales viven libres; categoría infraestructura: es donde hay edificios, es un lugar 
con laboratorios; ca tegoría otra: un letrero, un recorrido. 

Pregunta nueve: ¿Qué hacen los Biólogos en la Estación de Biología Chamela? 

Debido a la Existencia de la Estación de Biología en la reg ión, ha sido posible la interacción de carácter formal e 
informal de los biólogos con los habitantes de la región . En la región existe ya una influencia ocasionada por la 
cantidad de biólogos que visitan la región y platican con sus pobladores . Es frecuente encontrar niños que 
mencionan que quieren ser biólogos cuando sean grandes. También por la influencia de algunos programas de 
televisión enfocados al estudio y protección de la vida si lvestre, los estudiantes conocen en cierta forma la labor 
de los biólogos. Esto se reflejó en las respuestas obtenidas en los cuestionarios previos, en las que se obtuvo 
casi la misma proporción de respuestas de que los biólogos cuidaban y estudiaban las plantas y los animales. 
Aunque también se tuvo una respuesta así: "las personas ahí rezan , hacen misa y retiros" .. 

Sin embargo , fue posible observar que los estudiantes tenían la idea de que los biólogos se dedicaban a 
.. cuidar" la naturaleza, regando con agua a las plantas, así como alimentando y curando a los animales . Es 
decir, que no ubicaban el hecho de que protegiendo el territorio de la Estación es como podían preservarse los 
procesos ecológicos que no solo mantienen la vida de las plantas y los animales , sino de todo ser vivo, 
incluyendo a los humanos. Es importante que los programas educativos hagan énfas is en la incapacidad del ser 
humano de mantener la vida silvestre por sus propios méritos. Porque estas ideas salvadoras de la naturaleza, 
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haran pensar a las personas que no es necesario mantener los sistemas naturales, sino que el humano y su 
tecnología lo resolveran todo, sin importar el modo de vida que se lleve. Los estudiantes veían a la 
conservación y la protección del bosque como una actividad de biólogos y no como parte de sus vidas. 

Fue común encontrar que el esquema paternalista de la conservación se reproduce en los profesores y por 
consecuencia en los estudiantes. Reiteradamente los profesores mencionaban que en la Estación se debía 
hacer algo para resolver los problemas de basura que había en las poblaciones y que el gobierno no ponía 
atención a dichos problemas. Esta misma situación se presentó durante la realización del trabajo de Luna
Robledo (1995). Como consecuencia de las necesidades de resolver los problemas de basura, Luna-Robledo 
(1995) impartió cursos relacionados con la separación y manejo de los desechos sólidos y la creación de 
huertos escolares. Sin embargo, ninguna de estas practicas. al tiempo de real ización del presente estudio, 
fueron observadas en alguno de los planteles . que incluyó el trabajo de Luna-Robledo, en cambio, como se 
observó en la escuela Emil iano Zapata, de la población Francisco Vi lla o Cuixmalita, ha habido un gran 
incremento en la producción de basura , por el uso de platos y vasos desechables, que junto con otros desechos 
sólidos son quemados en las inmediaciones de la escuela, afectando a los vecinos y promoviendo un mal 
ejemplo entre los estudiantes y la población en general. 

Ejemplos de las respuestas a la pregunta: ¿Qué hacen los biólogos en la Estación de Biología Chamela?. 
Categoría cuidan: cuidan que los animales no se extingan, riegan el cerro, curan a los animales heridos; 
categoría estudian: observan la naturaleza, estudian a los animales; ca tegoría enseñan: nos enseñan de la 
naturaleza; categoría otra: van de un lugar a otro, cuidan los carros, utilizan computadoras. 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

Un dato importante fue el hecho de que las respuestas obten idas en el cuestionario posterior fueron mas cortas, 
es to provocó que cada respuesta contuviera menos elementos a contabilizar y por lo tanto las cifras obtenidas 
en cada una de las categorías disminuyera. Esta disminución en el tamaño de la respuesta, pudo deberse a que 
los estudiantes ya conocían el cuestionario y mostraran menos entusiasmo en completarlo . Cuando se 
detectaba una reacción de este tipo, fue necesario motivar a los estudiantes a hacer un esfuerzo por responder 
cada pregunta. 

Fue común encontrar que la mayoría de los estudiantes tenían algún conocimiento respecto a la Estación de 
Biologia Chamela, que de alguna manera tanto estudiantes como profesores, contaban con cierto grado de 
información respecto al lugar que visitarían y los temas de los cuales se hablarían. Esto coincide con el término 
utilizado por Bogner (1988), quien dice que nadie llega a la visita con "tabula raza", es decir, nadie llega a la 
visi ta con la mente en blanco y que muy probablemente las respuestas obtenidas en los cuestionarios, son el 
efecto de la pred isposición a la quiescencia, tratando que sus respuestas y actitudes coincidan con lo que ellos 
creen que el investigador espera . Este factor. así como las influencias independientes a la visita y el 
reforzamiento que pudieran proveer los profesores después de la visita, pueden ocasionar cierto grado de 
sesgo en los datos obtenidos, para evitar al maximo esta situación , se procuró revelar la menor cantidad de 
información posible antes de la visita tanto a profesores como estudiantes y aplicar los cuestionarios de manera 
imprevista y con tiempos muy cercanos antes y después a la fecha de la visita a la Estación. 

El objetivo final de la educación ambiental al aire libre, mas que generar conocimientos, es el desarrollar 
preocupación y conciencia acerca del ecosistema total y los problemas asociados, así como modelar el 
comportamiento de los estudiantes respecto al ambiente y la conservación. (Bogner, 1998). Sin embargo, los 
cambios en actitudes y su duración , son elementos muy difíciles de medir (Ryan, 1991 ). En el caso específico la 
eva luación de los resultados de la educación ambiental al aire libre esta siempre obstaculizadas por el hecho de 
que los evaluadores no tienen oportunidad de conocer los resultados de tal educación, especialmente porque 
los estudiantes dejan a los instructores, y estos últimos no pueden percatarse de lo que sucede después. Esto 
coincide con lo reportado por Castil lo-Cadena (1986) quien argumenta que no fue posible continuar 
monitoreando los cambios en conduc ta de los estudiantes , ya que no fue posible observarlos después de 
fina lizado el campamento durante el cual apl icó su programa educativo . En el presente estud io, es dificil decir 
con los datos obtenidos , ident ificar si existe una relación posit iva entre el conocimiento ganado y los cambios en 
actitu d. Sin embargo, es un hecho que los estud iantes adquirieron conocimiento nuevo como consecuencia de 
partic ipar en el programa de interpretación ambiental de la Estación de Biología Chamela. Este conociem iento 
significó entre otras cosas la adquisición de lenguaje , que es bastante considerable, a la luz de la adqu isición de 
conocimiento bajo condiciones educativas formales (lecc ión por lección) (Aho, 1984). Al respecto, Ramsey & 
Rickson , 1977 (en Bogner. 1998) mencionaron que s1 bien los conocimientos adquiridos en programas 
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educativos relevantes pueden influir sobre las actitudes ambientales, llegan a carecer de efecto al nivel de 
com prom iso Otros autores han mencionado que los conocimientos no juegan un papel esencial o que no existe 
una relación sig ni fica tiva entre este y los cambios de actitudes (Armstrong & lmpara, 1992 Urban, 1986: 
Hendee, 1972: en Bogner, 1998). Sin embargo el dicho clásico "Uno solamente protege aquello que conoce", es 
mero sentido común, por to que et conocimiento de conceptos y acontecimientos de las relaciones ecológicas 
naturales, son una variable importante en la educación ambiental. Por su parte, Barry (1990: en Bogner, 1998) 
establece que tas acciones más adversas, no emanan de la malicia hacia el ambiente sino de una carencia de 
conocimiento del mismo. 

Et resultado se refleja en un nuevo reconocimiento de las redes ecológicas y una reflexión más crítica acerca 
del tradicional antropocentrismo. Debido a que los estudiantes que asistieron a la visita, ya estaban en cierta 
forma pre-sensibilizados , hacia ta naturaleza, primero por vivir en et sitio y segundo por haber formado en 
alguna ocasión . ;::¡arte ce tos programas educativos de la Reserva , cualquier incremento en actitudes tendía que 
alcanzar un atto nivel. Sin embargo, aun se observa una gran carencia de actitudes positivas respecto al 
ambiente, que pueden deberse a la fa lta de integración de los conceptos y la información adquirida mediante la 
educación formal, basada en la experiencia directa, el contacto con tos sistemas naturales en buen estado y la 
reflexión de los problemas ocasionados por las actividades humanas. Es por ello, que los resultados del 
presente estudio, muestran la necesidad, no solo de desarrollar programas educativos enfocados a ta 
conservación del BTC , que no únicamente promuevan el conocimiento del mismo, sino la interacción y la 
comprensión del papel del ser humano dentro del ecosistema. Bogner (1998) concluye que una experiencia 
directa de suficiente duración puede, producir un cambio posi tivo en actitudes y comportamiento. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO AL BTC 

Mediante tos reactivos de la encuesta, se les pidió a los profesores que juzgaran el potencial del Bosque 
tropical caducifotio como sitio para real izar educación ambiental. Los reactivos de ta encuesta describían varios 
beneficios y lim itantes para llevar a tos estudiantes al lugar que se mostraba en dos fotografías: el BTC en sus 
dos temporadas . seca y lluviosa. Los reactivos fueron relacionados con una escala de tipo Likert (escala: 1 =muy 
de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=no estoy seguro, 4=en desacuerdo y 5=muy en desacuerdo), que permitió a tos 
profesores emit ir su opin ión respecto a seis factores principales : 1) Lo apropiado del sitio, 2) la confianza del 
profesor. 3) sus preocupaciones , 4) ta necesidad de entrenamiento y 5) los riesgos. 

Al principio, después de ver tas fotografías, algunos profesores preguntabas , a cuál lugar se les llevaría, como 
si se tra tara de dos sitios diferentes. Otros profesores comentaban que era el mismo sitio, pero la mayoría 
reflejaba mayor interés por visitar el lugar en donde se veía la vegetación exuberante. Fue común encontrar que 
los Profesores generalmente mencionan que la temporada lluviosa (la verde) es la más bonita o comentarios 
como el verde es vida , esto puede influ ir en gran medida la apreciación que los estudiantes tienen acerca de su 
entorno y podría propiciar acti tudes de rechazo hacia la temporada seca. Es muy común pensar que la época 
lluviosa es la más favorable, y es muy difícil ubicar la importancia de ta temporada seca para la dispersión de 
semillas por ejemplo. 

De manera general, las respuestas de los profesores no llegaron a los extremos de la escala establecida , es 
decir, las calificaciones que dieron a cada reactivo de tos seis factores principales se mantuvieron entre los tres 
valores interm edios: de acuerdo, no estoy seguro y en desacuerdo. Aun así, fue posible observar una 
percepción diferencia l respecto a las dos temporadas del BTC en cuestión. 

Con respecto a to apropiado del sitio para enseñanza, tos profesores estuvieron de acuerdo en que ta 
temporada lluviosa era ta preferida para llevar a sus estudiantes. El 90% de tos profesores participantes, 
creyeron que era importante que sus estudiantes experimentaran ta visita al bosque en ambas estaciones . 
Aunque declararon que sus estudiantes disfrutarían más haciendo ta visita durante ta temporada lluviosa. En 
conjunto, tos profesores mostraron que estaban ligeramente de acuerdo en estar a gusto realizando una clase 
en et bosque durante la temporada lluviosa y que no estaban seguros de sentirse a gusto haciendo to mismo 
durante la temporada seca. 

Los profesores mostraron de manera general, no estar seguros de su capacid ad para enseñar en cuanto al 
bosque tropical caduc1íolio tanto en ta época de lluvias como de secas . De igual forma manifestaron no estar 
seguros de ten er los conocimientos y/o saber tas técnicas que necesitaban para dar una clase ahí. A la vez que 
mostraron su preocupación por carecer de programas o tem as adecuados, curiosamente estaban menos 
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seguros de contar con la información que necesitaban para hacer una visita durante la temporada lluviosa que 
en las secas. 

El 36% de los profesores participantes confesó que estaba muy de acuerdo o de acuerdo en que necesitaban 
más entrenamiento antes de llevar a sus estudiantes a un lugar como ese. Siendo una vez más la temporada 
lluviosa la que evidenció una menor necesidad de entrenamiento. Las respuestas reflejaron niveles moderados 
de preocupación , pero a la vez desconocimiento de las condiciones bajo las que se encontraría el grupo al 
hacer la visita a la Estación de Biología. El 82% de los profesores demostró que la seguridad era su principal 
preocupación. Con base en los resultados fue posible notar que de manera general, los profesores consideran 
como más problemático realizar la vis ita durante la temporada seca. Sin embargo, afirmaron estar más 
preocupados por los riesgos que podrían representar las plantas y los animales durante la temporada lluviosa, 
preocupándoles más los riesgos potenciales por plantas venenosas. Mostraron igual preocupación por el riesgo 
de perderse en cualquiera de las dos temporadas, es decir, no estaban seguros de ello. 

Finalmente, casi el 100% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo de que seria dificil enseñar educación 
ambiental en el BTC en cualquiera de las dos temporadas . Curiosamente a pesar de la baja preferencia que 
tuvo la temporada seca con relación a cada aspecto, obtuvo una calificación mejor en cuanto a este último 
factor indicando que los profesores estaban ligeramente más en desacuerdo de que seria dificil enseñar 
educación ambiental bajo esas circunstancias. 

Las diferencias en cuanto a la apreciación del potencial educativo de las dos temporadas no variaron 
marcadamente por el conjunto de profesores, aunque de manera individual fueron más contrastantes. Se puede 
decir de manera general, que los profesores perciben de manera diferente al BTC dependiendo de la . 
temporada, considerándolo como más apropiado, para visitar, durante la temporada lluviosa. Aunque por otro 
lado, consideraron que seria menos dificil enseñar educación ambiental durante la temporada seca, y aunque 
consideraban más problemático y menos conveniente visitar el bosque durante esta temporada, demostraron 
mayor preocupación por los riesgos naturales que podían presentarse durante la visita en la temporada · 
lluviosa . 

Una mirada detallada a los resultados, sugiere temas de interés respecto a cada una de las dos temporadas y 
consecuentemente aspectos particulares que deben ser abordados en el desarrollo de programas educativos 
para las áreas naturales. Quienes planean los programas, necesi tan ayudar a los profesores a adquirir los 
conocimientos y técnicas educativas para un sitio natural especifico, y ayudarles además a desarrollar las 
habilidades y recursos para hacer frente a las cuestiones de seguridad y logística. 

Entender cómo es percibida cada temporada y de manera general cada sitio natural , provee información 
valiosa , especialmente para aquellos interesados en desarrollar programas de entrenamiento para algún sitio o 
circunstancias en particular. Es igualmente importante entender, en el caso particular del BTC, cómo se 
comparan y perciben sus dos temporadas; esto provee elementos para la toma de decisiones en las áreas 
naturales. 

A pesar de que los profesores mostraron más interés y confianza en visitar el BTC durante la temporada 
lluviosa, manifestaron estar menos seguros de contar con la información necesaria para dar una clase bajo 
esas condiciones. Además , como ya se mencionó mostraron mayor preocupación por los riesgos naturales que 
podían surgir durante dicha temporada. Por otro lado, los profesores mostraron muy poco entusiasmo por visitar 
al BTC durante la temporada seca. Muy probablemente se debe a que desconocen la importancia de la 
temporada seca para este ecosistema, cuales son las ventajas y los elementos interpretativos que ofrece este 
bosque durante dicha temporada. 

En el estudio realizado por Simmons (1998) en el que indagó acerca de la percepción de los profesores de 
educación primaria respecto al potencial educativo de cuatro sitios naturales diferentes (bosques , parques 
recreativos , sitios con cuerpos de agua como lagos, ríos, estanques, etc. y parques urbanos), encontró que 
existe una percepción diferencial en cuanto a los beneficios y las barreras que presentan cada uno de estos 
sitios. Las respuestas de los profesores manifestaron que los bosques y los sitios con agua , resultaban los sitios 
más interesantes para visitar, pero a la vez presentaban más riesgos que el resto de los sitios en cuest ión . De 
acuerdo con las respuestas , el bosque, fue considerado como el sitio más apropiado para visitar, no obstante 
que fue para el cual los profesores manifestaron una mayor necesidad de conocimientos y entrenamiento , asi 
como una mayor carencia en cuanto a programas de estudio y actividades para llevar a cabo una clase en ese 
lugar. Este mismo patrón fue el que se presentó en el presente estudio , en el cual la temporada lluv iosa en el 
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BTC, fue considerada como la más adecuada para visitar, sin embargo, la que presentaba más riesgos y de la 
cual se carecia de materiales para la enseñanza . 

En contraste con el estudio de Simmons (1998) en el que las tendencias de preferencia fueron más claras, en el 
presente estudio, las diferencias fueron poco marcadas, esto podría ser explicado, debido ya sea al bajo 
numero de muestra disponible, al hecho de que solamente se hayan provisto dos opciones a juzgar, de un solo 
sitio, el BTC, o simplemente a la tendencia cultural de no expresar opiniones extremas. 

Simmons (1998) sugiere que los profesores toman la decisión de llevar a sus estudiantes a un sitio 
determinado, con base en una serie de consideraciones. Que es importante saber, cual es la confianza que 
sienten los profesores en cuando a las actividades extramuros en determinados lugares y cómo perciben ellos 
la capacidad de dichos sitios para ofrecer posibilidades educativas o no. Simmons ( 1998) menciona que los 
encargados de los programas educativos en las reservas naturales que pretendan estimular a los profesores a 
conocer mejor y a utilizar todo el potencial educativo de un sitio natural (como el BTC), entonces deberán 
argumentar cuidadosamente las razones por las cuales es importante visitar y aprender de dicho sitio a pesar 
de las barreras que se perciben, es decir, los profesores necesitan reconocer porqué ciertos lugares naturales, 
aparentemente de poco interés o bajo ciertas circunstancias, siguen siendo importantes. Simmons (1998) 
agrega que los profesores necesitan ser provistos de materiales como guias explicativas y de actividades, que 
no solo contengan la información que necesitan para conocer el sitio y dar una clase ahi, sino que también les 
provean información que les sirva de ayuda para realizar actividades adecuadas al sitio e información que les 
permita saber como comportarse en un sitio natural y qué hacer ante los riesgos naturales. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A LA VISITA A LA 
EBCH Y EL BTC. 

De manera general, se puede decir que los profesores calificaron el programa de actividades de manera 
positiva . La encuesta respecto a la visita permitió a los profesores evaluar cada una de las actividades de 
acuerdo a tres aspectos principales: información, motivación y conveniencia. De acuerdo con los resultados, la 
actividad más preferida fue la función de títere (tlacuachín). Seguidas por el juego relacionado con los animales 
y las plantas. No fue senci llo ver animales vivos, debido a los hábitos nocturnos de muchos de ellos, además 
de que el bullicio de los grupos visitantes, muy probablemente los mantenía alejados. Sin embargo fue posible 
ver: chachalacas, pájaros carpinteros, urracas, lagartijas, serpientes e insectos . A los profesores les gustó que 
sus estudiantes pudieran ver y detectar rastros de animales, aparte de los que el anfitrión les mostró (nidos, 
madrigueras, esqueletos, mudas de escamas, panales, termiteros, plumas, huellas, etc .). Esto fue lo que 
mantuvo a los estudiantes a la expectativa y observación durante el recorrido. 

De acuerdo con las calificaciones otorgadas por los profesores, la información transmitida fue buena, pero la 
motivación y la conveniencia alcanzaron solamente calificación regular. Una de las causas de inconveniencia 
que manifestaron los profesores, fue el intenso calor y la falta de sitios con sombra , situación que después de 
cierta hora comenzó a provocar la distracción de los estudiantes y la falta de ánimo para continuar participando 
en la visi ta . Debido a las condiciones del sendero interpretativo y el tipo de actividades desarrolladas, se 
comprobó que el recorrido, resultaba totalmente inconveniente si se realizaba con más de 30 estudiantes, 
situación que se presentó solamente en una ocasión debido a la disponibilidad de los profesores a cargo de 
dichos grupos. 

En la segunda parte de la encuesta, no obstante los profesores manifestaron que la intervención educativa fue 
exitosa , ya que permitió reforzar aspectos cognoscitivo-afectivos, produciendo en los estudiantes aparte de 
conocimiento, un mayor compromiso por la conservación del bosque. Todos los profesores , demostraron estar 
dispuestos a llevar de visita a sus estudiantes nuevamente la Estación. Aunque el programa de actividades les 
pareció saturado. Esto indica que podria desmembrarse el programa de una visita en varias visitas 
subsecuentes , durante las cuales se aborden menos temas pero con mayor profund idad, convirtiéndose asi 
esta actividad al aire libre en un gran apoyo pedagógico , que además promueva el conocimiento y protección 
del BTC. 

Casi todos los profesores declararon que hay una gran carencia en cuanto a información dispon ible , que no 
cuentan con materiales especificas para la región , de que necesitaban saber más acerca del lugar y que el 
Manual les resultó un material útil para estas neces idades , ya que con el Manual se puede aprovechar mejor el 
potencial de la misma. La encuesta incluyó la sección pa ra ca li ficar al anfitrión con la finalidad de eliminar el 
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sesgo que podria haber sido incluido por un mal desempeño del mismo, siendo más dificil evaluar la 
func ionalidad de las actividades por si mismas . 

Es importante conocer cual es la percepción que tienen los profesores acerca de la naturaleza , ya que se 
espera que la educación ambiental no sea únicamente transmisión de conocimiento, sino que los profesores 
procuren estimular emocionalmente a sus estudiantes y les ayuden a ubicar y ocuparse de la problemática que 
relaciona el est ilo de vida diario de los estudiantes y las necesidades del ambiente (Bogner, 1998) . Cuando los 
principios emociona les son integrados en una experiencia al aire libre , generalmente se considera que 
fomentan actitudes positivas y promueven a la acción ambiental (Janzen, 1988: en Bogner, 1998). 

CONCLUSIONES 

Entrenar a una ciudadan ia ambientalmente responsable, es sin duda, una tarea compleja y de largo plazo. 
Además, el comportamiento ambiental responsable en el individ uo, solo se ve recompensado, cuando las 
mayorías , también se comportan de manera responsable. Es por ello necesario, que las intervenciones 
educativas tengan continuidad y consistencia, para que se refleje en la vida real, de manera significativa los 
cambios promovidos. 

De acuerdo con el modelo de educación ambiental propuesto por la UN ESCO en 1977 (Dettman-Easler y 
Pease, 1999), muchos de los programas educativos en materia de educación ambienta l, únicamente cubren las 
dós primeras etapas del proceso: concienciación y conocimiento, dejando de lado el desarrollo de actitudes , 
habilidades y la acción . El presente trabajo , también cubrió únicamente las dos primeras etapas, es importante 
lograr superar este nivel y llegar hasta la promoción de acciones ambientales. 

Este estudio apoya la noción de que las intervenciones detalladas pueden afectar las actitudes y el 
comportamiento de los estudiantes (Bogner, 1998). La evaluación indicó que ocurrieron cambios significativos 
en las escalas mon itoreadas, después de haber participado en el programa educativo. No sabemos si la 
in tervención educativa en la Estación de Biología Chamela solo tuvo efecto temporal a nivel de actitudes, ya 
que otras experiencias (Bogner 1998), mencionan que solo programas de cinco días tuvieron efecto a nivel 
conductual, pu es los cambios y su permanencia tienden a depender en la duración de la intervención. No 
obstante que la adqu isición de conocimientos se presenta de manera indistinta a la duración del programa. 

La visita a la Estación de Biología Chamela y la realización de las actividades con ayuda del Manual de 
actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque trop ical caducifolio, fueron efectivos, en 
promover actitudes favorables hacia la vida silvestre y el ambiente en general , esto con base en los resultados 
obtenidos mediante los cuestionarios y encuestas aplicados a los profesores y estudiantes. Sin embargo, es 
necesario que estas intervenciones tengan mayor continuidad y sean reforzadas en el aula. Además de que 
habrán de rea lizarse mod ificaciones a la estrategia educativa, con base en contexto educativo region al y con 
base en los intereses de los estudiantes y habilidad y creatividad de los profesores . 

Tal como se menciona al inicio, es muy importante , a la par que se desarrollan nuevos programas educativos , 
implementar también la evaluación de los mismos, con la fina lidad de que se justifiquen los esfuerzos, se 
conozca la efectividad del programa, se puedan realizar mejoras y consegu ir financiamientos. 

SUGERENCIAS 

Implementar un estudio a largo plazo, en el que se investigue cual fue el efecto de la intervención educativa 
realizadas en el presente y otros estudios, el grado de recordación que tien en tanto estudiantes como 
profesores de las activ idades rea lizadas en la Estación, y además que se indague también cuál ha sido el uso 
que se le ha dado al manual, cómo aplican los conceptos y actividades sugeridas y cuáles son las 
modificaciones que los profesores han hecho o quisieran hacer a dicho material. 

Es muy importante desarrollar in fraestructura para la real ización de actividades de educación ambiental en la 
Estación de Biologia Chamela , esto incluye el reacondicionamiento del sendero interpretativo, la creación de un 
inmueble para recib ir vis ita ntes. realizar charlas y proyecciones, as i com o mantener materiales para exposición . 

Establecer una linea de investigación permanente de carácter socio-ambiental con sede en la región, con la 
capacidad de entender dich o contexto y habil itar la comunicac ión y cooperación entre las poblaciones , el 
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gobierno y las ins: rtuc.ones. Que promueva el desarrollo de recursos humanos , enfocados en el área de 
educac ión ambien:al; :iermi tiendo la participación tanto de estudiantes externos a la región, así como el 
involucram rento de es;~diantes y pobladores de la región en general, en el desarrollo de los proyectos y 
programas educati•1os. 

Es im;)Ortante que en la Estación de Biología se continúen impartiendo cursos para profesores de educación 
básica , aunque las futuras incursiones deberán hacerse en colaboración con la comunidad educativa, las 
instituciones, el gob ierno y la sociedad en general de la región . 

Es im;:iortante desarrol'.ar los programas educativos al aire libre en colaboración con los profesores, con la 
finalidad de apegarse al currículum y la experiencia educativa. y aprovechar mejor la oportunidad que ofrece la 
Reserva, a favor de for:alecer la educación ambiental de la reg ión. A la vez de que es necesario reforzar estas 
activ icades en el a ~l a. 

Es im;:iortante que los esfuerzos futuros en educación ambiental, no se enfoquen únicamente a temas de 
basura . Debe entenderse que esta problemática, no es sino una mera consecuencia de muchos otros 
problemas ambien tales que se están descuidando, tales como la falta de conocimiento del BTC, sus 
característ icas y los procesos ecológicos que mantiene, la extracción y comercialización ilegal de especies, la 
tala inmoderada, los usos de suelo inadecuados, etc . 

Desar-rollar proyectos ce investigación que promuevan la capacitación de personas en la región que hagan 
pos ible la creación de centros interpretativos regionales, que promuevan el desarrollo económico de la zona y la 
conservación del m ismo: fomentando el conocimiento del BTC entre estudiantes, otros pobladores y turistas. 
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ANEXO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Encuesta para profesores, acerca del Manual 

Instrucciones: marque e1 cuadro que corresponda al número que indica la respuesta de su preferencia, según la 
siguiente escala: 1 =muy de acuerdo , 2= de acuerdo, 3 =no estoy seguro , 4 = en desacuerdo, 5 =muy en 
desacuerdo 

Reactivos 1 2 3 4 5 
La información contenida en el manual es adecuada 
El lenguaje del manual es muy técnico y difici l de leer 
La cantid ad de información que presenta el manual es excesiva 
El manual fac ilita la planeación y ejecución de actividades educativas al aire 
libre 
El manual resuelve ducas muy importantes 
El manual puede ayudar como material de consul ta y apoyo aún en 
actividades para el salón de clases 
E l manual no tiene los esquemas suficientes que permiten la comprensión de 
todos los tema s 
Me qustaria contar con material como este para el desarrollo de mis clases 
El manual me ha perm itido conocer aspectos del BTC que antes ignoraba por 
completo 
La información del manual me ha perm itido aclarar dudas con relación al 
bosque tropical caduciiolio 
Existen pocos materiales didácticos específicos de la reqión como el manual. 
La información está presentada de manera desorganizada 

Encuesta para profesores, antes de la visita 

Reactivos 1 2 3 4 5 
Es necesario hacer una visita escolar a ese sitio para completar mi proqrama escolar 
Me sentiría a gusto dando clases ahí 
Es importante para mis estudiantes experimentar un lugar como ese 
Mis estudiantes disfrutarían visitando un luqar como ese 
No estoy particularmente interesado en llevar a mis estudiantes ahí 
Paseos a lugares como ese no valen mucho la pena 
Yo estaría dispuesto a llevar a mis estudiantes a un lugar como ese 
Conozco el tipo de técnicas que necesito usar para dar una clase ahí 
Tengo disponible programas o temas adecuadas para una clase ahí 
Tengo los conocimientos para dar una clase exitosa ahí 
Se que es lo que debo hacer con los estud iantes si visitamos ese lugar 
Me siento bien capacitado para enseñar en un lugar como ese 
Me preocuparia la seguridad 
Me preocuparía que otras personas pud ieran causarnos problemas 
Me preocuparía que m1 qrupo fuera demasiado qrande 
Seria dificil llevar a mi grupo a ese lugar 
Seria muy pel igroso llevar a los estud iantes a un lugar como ese 
Tendría pena no conocer las respuestas a las preguntas de mis alumnos 
Llevar a los estudian tes a ese sitio requiere un entrenamiento especial 
Me gustaría tener más entrenamiento antes de llevar a mis estudiantes a ese lugar 
Me preocuparía percerme 
Me preocuparia por las plantas venenosas 
Me preocuparía acerca de la amenaza de alqún animal 
Seria dificil enseñar educación ambiental ahí 
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Cuestionario para estudiantes, antes y después a la visita 

1. ¿Cómo es el lugar donde vives? 

2. ¿Qué cambio se ve en las plantas del cerro a lo largo del año? 

3. Escribe el nombre de tres animales que te gusten más 

4. Escribe el nombre de tres animales silvestres que vivan cerca de este lugar 

5. ¿Qué sign ifica para ti la palabra DIVERSIDAD? 

6. ¿Qué sign ifica para ti la palabra NATURALEZA? 

7. ¿Por qué es importante proteger la naturaleza? 

8. ¿Qué es la Estación de Biología Chamela? 

9. ¿Qué hacen los Biólogos en la Estación de Biología Chamela? 

Encuesta para profesores , después de la visita (primera parte) 

¿Cuál es su punto de vista acerca de la INFORMACIÓN, la MOTIVACIÓN y la CONVENIENC IA de cada una de 
las actividades real izadas durante la visita a la Estación de Biologia Chamela . Por favor, ca lifique las 
activ idades realizadas, de acuerdo con los tres aspectos antes mencionados, asignándole a cada uno el valor 
de la ca tegoría que corresponda con lo que usted piensa: 1 =mala, 2= regular, 3= buena. 

Información (INFO).: ¿Fue adecuada la información , clara, completa y concreta de manera que permitió 
reforzar lo visto en clase , la reflexión y el aprend izaje de otros temas ambientales?. 
Motivación (MOTIV): ¿Se creó una atmósfera participativa, que entusiasmara, comprometiera y motivara a 
los Estudiantes a la conservación? . 
Conveniencia (CONV): ¿Fue la actividad adecuada en cuanto a organización, tiempo, lugar y edad pa ra la 
que estaba planteada? 

Parada Tema Actividad lnfo. Motiv. Con v. 
1 Caracterís ticas Características del Cuadernillo del exp lorador 

lugar 

2 Plantas y sus Las necesidades de las plantas y 
Xerófitas adaptaciones observación de rastros de plantas 
3 Animales y sus Adivinanza de animales y observación 
Abrevadero adaptaciones de rastros 
4 Relaciones e La red de la vida 
lquanero interacciones 
5 Diversidad de la Los colores de la diversidad 
Heno naturaleza 
6 Animales y Función de títere 
Endemismos plantas únicos 
7 Beneficios de la Observación de tarjetas con 
Cactáceas naturaleza ilustraciones de beneficios 
8 Amenazas a la Interpretación de ambientes perturbados 
Erosión naturaleza rural v urbano 
9 Conservación de Reflexión y fin del recorrido en el 
Conservación la Naturaleza sendero interpretativo. 
10 Instalaciones La Estación, Recorrido por las instalaciones de la 

obje ti vos y Estación 
funcionamiento 
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Encuesta para profesores, después de la visita (segunda parte) 

Instrucciones : marque el cuadro que corresponda al número que indica la respuesta de su preferencia, de 
acuerdo con la siguiente escala: 1 = muy de acuerdo, 2 = de acuerdo, 3 = no estoy seguro , 4 =en 
desacuerdo, 5 = muy en desacuerdo 

Reactivos 1 2 3 4 5 
1 El contacto con la naturaleza produce en los estud iantes una mayor 

comprensión de los beneficios ambientales y los problemas ambientales 
2 El contacto con la naturaleza produce en los estudiantes un mayor respeto 

por la naturaleza y comprom iso por su conservación 
3 El contacto con la naturaleza estimula emocionalmente a los estud iantes 

comprometiéndolos afectivamente con su entorno 
4 Se puede cumplir con los objetivos de los programas educativos durante 

las salidas escolares a sitios naturales 
5 Los estudiantes aprendieron y disfrutaron de la visita a la Estación 
6 No estaría dispuesto a vis itar de nuevo la Estación, con un grupo escolar 
7 El recorrido fue demasiado largo y cansado para mis alumnos 
8 El proqrama de actividades es tuvo muy saturado 
9 Las act ividades fueron poco interesantes y estaban fuera de contexto 
10 La visita me decepcionó y no me fue de gran utilidad 
11 Fue fáci l entender lo que propone en el manual y las actividades 

propuestas en el mismo 
12 Cons idero que el manual permite crear una atmósfera de aprend izaje 

participativo y a la vez, de recreación 
13 Necesito saber más acerca de aspectos ambientales de la región y el 

manual representa un material adecuado para ese fin 
14 Seria importante contar con el manual como material de apoyo 
15 Lo propuesto en el manual aprovecha el potencial del luqar 
16 El anfitrión logró ex itosamente la participación de todo el grupo 
17 El instructor conservó la atención de los estud ian tes casi todo el tiempo 
18 El instructor explicaba los conceptos de manera senci lla y concreta 
19 El instructor transm it ía información correcta 
20 El instructor tenia la capacidad y aptitud para diriqir la vis ita 
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Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biolog ía Chamela, Jalisco. 

PRESENTACIÓN 

JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO 

Este manual pretende facilitar el acceso a la 
información que se ha generado en la Estación de 
Biologia Chamela (EBCh) , como resultado de 24 
años de estudios biológicos en la región. El Manual 
constituye un vehículo de difusión, para aquellas 
personas interesadas en promover el conocimiento, 
conservación y uso adecuado de la naturaleza. 

En el manual se sintetiza información básica 
relacionada con la importancia, las amenazas y el 
estado de conservación del Bosque Tropical 
Caducifolio (BTC). Además, en este Manual se 
sugieren y describen actividades que permiten al 
educador propiciar el aprendizaje de temas 
ambientales de manera participativa y amena. 

Algunas de las actividades, ya han sido propuestas 
previamente en programas educativos al aire libre; 
bajo contextos ambientales diferentes. Estas 
mismas actividades han sido adaptadas, a la 
información y contexto regional. 

Debido a que la Estación de Biología Chamela 
cuenta con un sendero interpretativo llamado: 
"Bosque de la Enseñanza", el contenido, 
(información y actividades) del Manual , está 
enfocado a proveer una estrategia adecuada para 
realizar recorridos de interpretación ambiental en 
dicho sendero. 

El objetivo es aprovechar al máximo las 
posibilidades de difusión que ofrece la Estación, y 
la oportunidad de establecer una buena 
comunicación de los temas ambientales con los 
Estudiantes de educación primaria , de las escuelas 
cercanas a la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala (RBCC). 

El Manual es un material de apoyo que ayudará a 
reducir el tiempo de preparación del Anfitrión para 
investigar, planear, organizar y dirigir una visita 
escolar en la Estación y en el sendero 
interpretativo, sin pretender restringir la creatividad 
e iniciativa propia del Anfitrión, optimizando así al 
máximo la oportunidad de Difusión. 

El Manual representa un punto de partida que 
integra los diferentes esfuerzos realizados en la 
Estación de Biologia Chamela en favor del 
conocim iento y conservación del BTC y que puede 
garantizar a mediano plazo la continuidad de estos 
esfuerzos, en tanto se diseña y aplica un Programa 
de Educación Ambiental para la Reserva. 
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Dedico este Manual con infinita admiración, amor y 
gratitud, a Josefina, mi Madre. 

Este Manual está dirigido a los Estudiantes y 
Profesores de las Escuelas de educación primaria 
que espero vendrán a la Estación de Biología 
Chamela y a aquellas personas que asuman la 
responsabi lidad de interactuar con ellos en favor de 
la conservación de la naturaleza . 
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LAS INSTITUCIONES QUE APOYARON 

La tarea fundamental del Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(IBUNAM), es catalogar la diversid ad de especies 
de flora y fauna del territorio Nacional, entender sus 
relaciones evolutivas, caracterizar sus 
distribuciones pasadas y presentes. Además tiene 
la responsabilidad de mantener y desarrollar las 
Colecciones Naturales de flora y fauna, las cuales 
están a cargo de grupos de Investigadores y 
Técnicos que se dedican a estudiarlos. 

La misión del Fondo Mex icano para la 
Conservación de la Naturaleza (FMCN), es la 
protección de la biodiversidad de México y asegurar 
el uso sustentable de sus recursos naturales, a 
través de la promoción de acciones estratégicas y 
el apoyo financ iero de mediano y largo plazo. 



Manual de act ividades para educación e interpretación del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biologia Chamela. Jalisco. 

CONTENIDO 

1° PRESENTACIÓN 1 
J USTI FICAC ÓN Y PROPÓSITO 

AGRADEC l'. l lENTOS 

M ISIÓN DE ..AS INSTITUCIONES OUE APOYAN EL 

PROYECTO 

2° . INTRODUCCIÓN 4 

E L Bosou = T ROPICAL CADUCIFOLIO 

LAS AREAS NATURALES P ROTEGIDAS 

LA INTERP?.ETACIÓN AMBIENTAL 

LA ESTACIÓN DE BIOLOGIA C HAMELA 

3°. EDU CACIÓN A MBI E NTAL 7 

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

METAS Y 03JETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

4°. INTERPRET ACIÓN AMBIENTAL 12 

¿ÜUÉ ES LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL? 

CUALIDADO:S DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

5°. ESTACIÓ N DE BIOLOGÍA CHAMELA 15 

L OCALIZAC IÓN , OBJETIVOS E HISTORIA 

ORGANIZAC IÓN Y FUNCIONAMIENTO 

INVE STIGACI ÓN Y DIVULGACIÓN CIENTIFICA 

INFRAESTR UCTURA Y SERVICIOS 

A CCESO A .A ESTACIÓN 

6° RESERVA DE LA BIOSFERA CHAMELA 

C UIXMALA 21 

H ISTOR IA Y OBJETIVOS 

7°. VISITANDO LA ESTAC IÓN DE B IOLOGÍA 

C HAMELA 25 

SUGERENCIAS 

PROGRMIA DE VISITA PROPUESTO 

RECORRIDO GUIADO EN 

LA ESTACIÓN DE BIOLOG ÍA C HAMELA 

8°. PARADA "A" B IE NVENIDA 27 

ACTIVIDAD A: R ECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 

DE LA ESTACIÓN DE BIOLOGIA CHAMELA 

F ICHA TÉCNICA A: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA ESTACIÓN DE BIOLOGIA CHAMELA 

9º PARADA "B" EST AC IÓ N C LIM A T OLÓGICA 33 
A CTIVIDAD B: EL C UMA DE LA REGIÓN 

(D El.IOSTRACIÓN DE APARATOS PARA MEDIR EL 

Cli l .IA) 

F ICHA TEC'~ I CA B: EL CLIMA Y LAS CARACT ER ÍSTICAS 

DEL CLI MA !J E LA REGIÓN. 

RECORR IDO G UIADO EN EL SENDERONATURAL 

BOSQ UE DE LA ENSEÑANZA" 

10° PA RADA "1" C ARACTERÍSTICAS 37 
A CTllJI DAC 1 CARACTERÍST ICAS DEL LUGAR 

(D <cSCRIPCI ÓN DEL BOSQUE T ROPICAL C ADUCIFOLIO) 

Guevara- Taca cl1. A 1. 1 y J H Vega Ri vera. 2001 
Estac1on de B1clog 1a Chamela. IBUNAM 

2 

FICHA TtCNICA 1: EL BOSQUE T ROPICAL 

CADUCIFOLIO (BTC) 

11° PARADA "2" XERÓFI T AS 40 
ACTIVIDAD 2: LAS PLANTAS Y SUS ADAPTACIONES 

(DEMOSTRACIÓN: SOBREVIVENCIA DE LAS PLANTAS 

EN EL BTC) 

FICHA TtCNICA 2: LAS PLANTAS Y LA ESTACIONALIDAD 

EN EL BTC 

12°. PARADA "3" ABREVADERO 4 5 

ACTIVIDAD 3: Los ANIMALES y sus ADAPTACIONES 

(DESCRIPCIÓN DE ANIMALES QUE VIVEN EN EL BTC) 

FICHA TtCNICA 3: AVES, MAMIFEROS Y REPTILES EN 

EL BTC 

13°. PARADA "4" !GUANERO 50 
ACTIVIDAD 4: RELACIONES E INTERACCIONES 

NATURALES (LA RED DE LA VIDA) 

FICHA TÉCNICA 4: POLINIZACIÓN EN EL BTC 

14° PARADA "5" H E N O 54 

ACTIVIDAD 5: DIVERSIDAD DE LA NATURALEZA (Los 

COLORES DE LA DIVERSIDAD) 

FICHA T tCNICA 5: BIODIVERSIDAD Y EL BTC 

15°. PARADA "6" ENDEMI S MOS 58 

ACTIVIDAD 6: P LANTAS Y ANIMALES ENDtMICOS 

(FUNCIÓN DE TITERE) 

FICHA TtCNICA 6: ENDEMISMOS Y EL BTC 

16°. PARADA "7" CACT ÁCEAS 63 
ACTIVIDAD 7: B ENEFICIOS DE LA NATURALEZA 

(IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES ) 

FICHA TÉCNICA 7: B ENEFICIOS QUE PROPORC IONAN 

LOS ECOSISTEMAS 

17°. PARADA "8" EROSIÓN 67 

ACTIVIDAD 8: AMENAZAS A LA NATURALEZA 

(INTERPRETACIÓN DE MAQUETAS DE AMB IENTES 

PERTURBADOS ) 

FICHA TtCNICA 8: PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA 

REGIÓN 

18°. PARADA "9" CONSERVACIÓN 70 
ACTIVIDAD 9: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(REFLEXIÓN: EL BTC ES TAMBIÉN NUESTRO HOGAR ) 

FICHA TÉCNICA 9: CONSERVAC IÓN Y EL B T C 

19°. LECTURAS ADICIONALES 72 

EL BOSQUE DE LA ENSEÑANZA 

EL BOSQUE T ROPICAL CADUCIFOLIO COMO UN 
ECOSISTEMA 

ALGO DE LA HISTORIA DE LA REGIÓN 



Manual de a::ividades ~a ra e<:Jcación e interpretación del Bosque tropica l caduc1folio: Estación de Biolog ia Chamela , Jalisco. 

20°. ANEXOS 83 

MATEC<IAL DE APOYO 

• M".ºA DE UB :::ACIO'. JE LA RoSERVA 
• Ac- 1v1DAD A : MAF" : e LAS 11JSTALACIONES 
• AC- IVIDAD B : ExP_ : ;c1óN JEL FUNCIONAMIENTO DE 

LCS APARAT :JS DE-" oSTACIÓN CL l ~IATOLÓGICA 

Ac-v1DAD 1 · Cu,:,:o'iNILLO JEL EXFLORADOR 
AC- VIDAD 2: TAB_ o'iO PROBABILIDADES DE 
SC'3REVIVENCIA Do _;s PLANTAS 
AC7 1VIDAD 3 Y 4: (A'.oXO VII : HISTORIA NATURAL) 
Ac-1v1DAD 5: F1cr-.,:,s DE COLORES 
A:-1v1DAD 6: Gu1u. ?ARA LA FUNCIÓN DE TiTERE 
Ac-1v1DAD 7: T AR. O! AS cor. INFORMACIÓN ACERCA 
Do LOS SERv lCIOS ,:,J,131ENULES 
HOJA DE TRABAJO 8: TARJETAS CON INFORMACIÓN 
ACoRCA DE e OS PR:-'3LEMAS AMBIENTALES EN 
Al.'31ENTES =oRTü=.=ADOS 
M"?A DEL B::JSOUo :o LA ENSEÑANZA 
H'.JJA DE REGISTRC :o PLANTAS MARCADAS EN EL 
So'.DERO 
~.=A DE DISTRIBLC :'.lN DEL BTC EN LA REPÜBLICA 
MoXICANA 

11. GLOSARIO 

111. VOCABULARI O DE LA REGIÓN 

IV. TEXTO DEL AUDIOVISUAL 
EL Bosou= TROP.:;L CADUCIFOUO y LA ESTACIÓN 
Do BIOLOG ,:,, CHAl.' o_A 

V. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA CHAMELA-CUIXMALA 

VI. LISTA DE ALGUNAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA CERCANAS A LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA CHAME LA-CUIXMALA 

V II. HISTORIA NATURAL DE PLANTAS Y ANIMALES 
QUE HABITAN EN EL BTC (BREVES 
DESCRI PCION ES) 

VIII . LI STAS DE ESPECIES 
A'.=IBIOS y '<EPTILoS 
A'.'oS 
M,:,1.1iFEROS 
PL;NTAS 

21º. LITE RATURA CITADA Y SUGERIDA 

Guevara-Tacach. A /.' y J r .'ega Rivera. 200 1 
Estación de 8.ologia Cnarne:2 3UN.:.. ' .1 

3 



Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifoho: Estación de Biologia Chamela, Jalisco. 

INTRODUCCIÓN 

EL BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 

Actualmente México enfrenta severos problemas 
relacionados con la transformación y destrucción de 
la mayoria de sus ecosistemas . Un ejemplo de esto, 
es el Bosque Tropical Caducifolio (en adelante BTC) 
que es una formación vegetal , caracteristica de la 
vertiente Pacifica de México, que cubre grandes 
extensiones prácticamente ininterrumpidas desde el 
sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta 
Chiapas continuando hasta Centroamérica 
(Rzedowski 1978). El BTC es la vegetación tropical 
más ampliamente distribuida en México, de hecho es 
la más extensa de su tipo en Latinoamérica. ya que 
del total de la vegetación tropical del pais, el BTC 
corresponde al 60%. 

El BTC corresponde a un conjunto de bosques 
propios de regiones de clima cálido, dominados. por 
especies de árboles (muchos de copa extendida), 
con alturas que fluctúan en los 8 metros y que 
pierden sus hojas en la época seca del año. Es un 
ecosistema marcadamente estacional, debido 
principalmente al régimen de precipitación anual, 
(Bullock 1988). En el BTC del oeste de México, por lo 
general se presentan dos temporadas. bien 
diferenciadas: cuatro meses de lluvia (entre 1un10 a 
noviembre) y una época seca, durante la cual casi 
toda la vegetación en los lomerios pierde sus ho1as 
durante 2 a 6 meses. Los pocos sitios donde los 
árboles mantienen su follaje ocurren en las cañadas 
donde se retiene una humedad mayor (Bullock, 1988; 
Janzen, 1986). 

El BTC se distingue porque mantiene una elevada 
diversidad de especies . Tan sólo en la región de 
Chamela al oeste de Jalisco, se han registrado más 
de 1000 especies de plantas vasculares (Lott 1993). 
72 especies de mamiferos (Ceballos y Miranda 
1986), 270 de aves incluyendo las marinas 
(Arizmendi, et. al. 1990), 68 de reptiles y 19 de 
anfibios (Ramirez-Bautista 1994) .. Los artrópodos no 
están completamente registrados . Para 1996 se 
conocian aproximadamente 1230 especies de 
insectos (Noguera, et. al. 1996). En este ecosistema 
ocurre un gran número de especies endémicas; en 
cuanto a vertebrados terrestres , alberga el 31 % de 
las 796 especies endémicas de México. Esta 
diversidad de especies y endemismos entraña una 
gran diversidad genética, de interacc iones y 
comple1as adaptaciones, que son la respuesta para 
hacer frente a las cond iciones de marcada 
estacionalidad de este ecosistema, esto en sí 
representa el valor real del BTC (Janzen 1986) 
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En los trópicos, las poblaciones humanas tienen una 
mayor afinidad por las zonas de. menor humedad 
cuyas caracteristicas las hacen mas suscept1bl.es al 
desmonte y transformación para ganaderia Y 
agricultura. El BTC ha sido cortado, quemado Y 
convertido en pastizal, y ha sido explotado por mucho 
tiempo para propósitos muy diferentes (Murphy y 
Lugo 1986). La tasa de deforestación del BTC en 
México para 1995 fue estimada en 300,000 
hectáreas por año, lo que equivale al 2% al año; 
siendo de las más altas entre los diferentes 
ecosistemas forestales del país (Ceballos y Garcia 
1995). Al ser reemplazado por pasturas de potreros Y 
lotes de leña, la riqueza de flora y fauna reproductiva 
se reduce en un 90 a 95% (Janzen 1986). Muchas de 
las poblaciones de vertebrados del BTC est~n 
siendo diezmadas principalmente por la destrucc1on 
de su hábitat. 

La extensión de este tipo de vegetación en México ha 
sido reducida a la mitad del tamaño original. Para 
1989 el BTC ocupaba 13% del territorio Naciona: , del 
cual '30% se encontraba ya con algún grado 0~ 
deterioro. En Mesoamérica, de los 550,000 Km 
existentes a la llegada de los españoles, solamente 
el 0.09%, es decir, 480 Km 2 está protegido bajo 
alguna categoría de conservación. Además, e! BTC 
ha recibido menos atención tanto cientifica como 
pública con respecto a otros ecosistemas tropicales Y 
subtropicales como la Sabana y el Bosque tropical 
perennifolio. (Janzen 1988, Maas 1995). En el ámbito 
mundial, el BTC se ubica como uno de los 
ecosistemas tropicales más afectado por las 
actividades humanas (Murphy y Lugo 1986, Flores
Villela y Gerez-Fernández 1989). 

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

La acción de conservar la biodiversidad mediante la 
declaración de áreas naturales protegidas, constituye 
una estrategia de conservación mundial muy 
importante, pero aún en las mejores condiciones las 
Reservas no son sufic ientes, ya que el hecho de 
conservar "pequeñas parcelas" del planeta, no 
garant iza su perpetuidad Si no es posible proteger la 
vida silvestre fuera de las áreas proteg idas, no habra 
mucho que sobreviva dentro de éstas (Shafer 1990). 
Por esta razón , el éxito en la conservación de un 
área natural a largo plazo, está fuertemente ligado a 
la salud y estabilidad económica de la sociedad en la 
que está inmersa. 
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Por lo anterior, es necesario extender la 
conservación y el conocimiento de los sistemas 
naturales, sus funciones y servic ios, más allá de las 
áreas protegidas, haciendo que las poblaciones del 
área de Influencia de las reservas , adquieran una 
percepción integrada de su entorno, de manera que 
sea posible la restauración, protección y uso racional 
de los recursos que provee el ecosistema . 

Es necesaria la participación de todos los estratos de 
la población, para evitar crear "parcelas de tierra" 
bien conservadas en medio de un mar de deterioro. 
Dicha participación deberá estar sustentada en el 
conocimiento, comprensión y concienciación acerca 
de los problemas ambientales derivados de las 
actividades humanas (Miranda-Morales 1992). 

LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

La "Interpretación Ambiental" como una modalidad de 
la Educación Ambiental no formal, es una actividad 
educativa que pretende revelar significados e 
interacciones a través del uso de objetos originales, 
mediante contacto directo con el recurso o por 
medios ilustrativos (Tilden 1957; citado por Miranda
Morales 1992). La interpretación ambiental implica la 
combinación de componentes cognoscitivos y 
afectivos , (Hammitt 1981; citado por Miranda-Morales 
1992), con la finalidad de promover sensibilidad, 
conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso 
por el recurso que es interpretado (Risk 1982; citado 
por Miranda-Morales 1992). Los niños en edad de 
educación primaria son el blanco perfecto para los 
objetivos de la interpretación ambiental y en general 
de la educación ambiental, ya que están en una 
etapa en que se está moldeando su personalidad, 
tienen menos responsabilidades y presiones que los 
adolescentes, y son más receptivos a nuevas ideas y 
f:!osofías, de manera que los esfuerzos que sean 
realizados en los niños ahora, resultarán en 
sentimientos de respeto por la naturaleza en el futuro 
cercano (Rivas et al. 1998). 

La adquisición de conocimientos es uno de los 
principales objetivos de la educación, sin embargo, 
uno de los mayores logros, es el desarrollo de 
actitudes responsables, sobre todo en los programas 
educativos fuera del salón de clase (Aho 1984, citado 
por Bogner 1998). Una base cognitiva fundamental 
puede promover sensibilización acerca de los efectos 
humanos en los sistemas naturales, ya que las 
acciones ambientales más adversas en muchas 
ocasiones, no provienen de la malicia contra el 
ambiente, sino de la carencia de conocimiento del 
mismo (Barry 1990; citado por Bogner 1998). Es por 
esta razón, que es necesario aprovechar la 
oportunidad de no sólo transmiti r la información 
generada acerca de los sistemas naturales, sino 
establecer una comunicación en ambos sentidos, que 
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se base en el de las personas con su entorno, 
propiciando el aprendizaje ameno y constructivo de 
temas ambientales (Project Learn ing Tree 1999) 

LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

La Estación de Inves tigación, Experimentación y 
Difusión Chamela (EBCH) , es una unidad de estudios 
científicos en el campo, administrada por el Instituto 
de Biología de la Un iversidad Nacional Autónoma de 
México, que protege un territorio de 3,300 hectáreas. 
La EBCH actualmente forma parte de la zona núcleo 
1 de la Reserva de la Biosfera "Chamela-Cuixmala," 
decretada en 1993; y que protege 13, 142 hectáreas 
de BTC en la Costa del Pacifico (Costa Alegre) del 
Estado de Jalisco, en México. En el interior de la 
Reserva no existe ningún asentamiento humano, no 
obstante la Reserva está sujeta a una presión 
externa creciente debido a la transformación del 
terreno para actividades ganaderas los desarrollos 
turísticos y en menor proporción, los asentamientos 
humanos. 

Actualmente el BTC del oeste de México es una de 
las zonas mejor conocidas del País (Gómez-Pompa y 
Dirzo 1995). Desdichadamente este conocimiento se 
reduce a los límites de la esfera académica (Castillo 
1999), pero aún existen muchos aspectos básicos 
que las personas en general , que habitan en el BTC, 
desconocen acerca de su entorno, lo que resulta en 
actitudes y acciones adversas hacia el ambiente 
(Bogner 1988). El BTC puede funcionar como un 
salón de clases viviente (Janzen 1986). La EBCh, 
ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo 
de la educación ambiental, y de hecho, una de las 
metas de la Estación, es promover conocimiento 
relacionado con dicho ecosistema , los beneficios que 
provee y las amenazas bajo las que se encuentra, 
asi como buscar la adecuada conservación y uso 
razonable de la naturaleza en general , como la única 
forma de propiciar no sólo el bienestar regional , sino 
también, global. 

Los programas de conservación y restauración del 
BTC deben ser tan familiares a las personas, como lo 
son los programas de salud y educación (Janzen 
1986). Asimism o es importante, hablando 
específicamente de esta región , que los niños 
además de apreciar el valor del entorno natural , 
reconozcan las funciones de la Estación de Biolog ia 
Chamela y la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala, identificándolas como uno de los 
elementos necesarios para la conservación y 
bienestar de la región. 

Uno de los objetivos de la EBCh, aparte de apoya r la 
conservación y la investigación cientifica es promover 
la enseñanza a diferentes niveles y difundir el 
conocimiento generado a la comun idad cientifica y el 
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publico en general (Noguera y Ayala 1993). Una de 
las estrategias empleadas para cumplir con este 
objetivo ha sido la rea lización de visitas guiadas, de 
grupos de diferente nivel escolar en un sendero 
interpretativo en el interior del terreno de la EBCh. 

La difusión de la información al publico en general es 
una labor que tiene que enfrentarse todavía a 
muchos retos. A pesar de que la EBCh cuenta con un 
acervo bibliografico muy amplio acerca del BTC del 
oeste mexicano, toda esta información no es 
accesible en términos practicas para el educador o el 
publico en general , entre otras razones por la 
complejidad de la literatura científica, porque en 
muchas ocasiones no se encuentra disponible en 
español o porque la información se encuentra 
dispersa en diferentes publicaciones de distribución 
ademas muy limitada. 

Hasta el momento, en la EBCh no se contaba con un 
documento que sirviera de apoyo para la realización 
de visitas guiadas en el sendero interpretativo, con 
información sencilla acerca del BTC y que ademas 
fuera específico para intervenciones educativas con 
Estudiantes de educación primaria. Únicamente 
existía un folleto para realizar recorridos autoguiados 
(el cual se reprodujo textualmente en este Manual). 

En la mayoría de las ocasiones, las visitas de 
escuelas de educación primaria, son guiadas o 
atendidas por biólogos, que si bien poseen los 
conocimientos necesarios, no cuentan con el tiempo 
suficiente para adaptar la información al publico 
antes mencionado o para preparar actividades que 
permitan un acercamiento didactico y ameno con el 
conocimiento del BTC. En estos casos, la falta de 
una estrategia , puede ocasionar en algunos casos 
que la intervención educativa resulte demasiado 
compleja o sesgada hacia algun area del 
conocimiento de la Biología, convirtiéndose en un 
obstaculo en el logro del proceso de educación 
ambiental. 

Otro problema es que se ha en el proceso de 
difusión, es que si bien, los diferentes esfuerzos han 
ten ido impacto temporal en la población, se han 
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diluido con el tiempo por la falta de continuidad de los 
mismos y por la falta de una estrategia específica. 

Es importante desarrollar una estrategia educativa 
que permita el acercamiento de los niños con su 
entorno, mediante el contacto con la naturaleza y 
activ idades de aprendizaje, que desarrolle en ellos un 
compromiso por su ambiente. Es necesario elaborar 
un documento que sirva de apoyo al trabajo del 
educador en el desarrollo de la interpretación 
ambiental. Lo más importante en principio es dotar al 
educador con un material específico basado en la 
región, que contenga información básica acerca del 
BTC, que le ayude a identificar los elementos del 
ecosistema que sean susceptibles y/o prioritarios 
para interpretar, y que además, le proporcione 
algunas actividades prácticas que le ayuden a 
promover el aprendizaje de manera constructiva y 
amena. El manual para interpretación ambiental 
perm it irá que esta actividad se optimice, ya que con 
la información basica sistematizada y dirigida a un 
pub lico específico, las experiencias propias del 
intérprete y su capacidad para crear una atmósfera 
de verdadera comunicación en ambos sentidos , será 
posible avanzar en el proceso de difusión y 
sensibilización acerca de la riqueza y la problematica 
ambiental de la región. 

La creación de un documento con tales 
características, requiere que suficiente información 
sea identificada , sistematizada y planteada de 
manera sencilla en un documento con las 
características de un manual , es decir, que sea fácil 
de leer (incluyendo a personas cuya formación 
profesional no sea necesariamente en Biología) y 
que pueda aportar soluciones practicas a situaciones 
reales, en el desarrollo de las actividades de 
educativas de interpretación de la naturaleza. 

META GENERAL 

Promover el conocimiento, interés y compromiso por 
la conservación del Bosque tropical caducifolio entre 
los Estudiantes de las escuelas de educación 
primaria cercanas a la Reserva de la Biosfera de 
Chamela-Cuixm ala. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El uso irracional de los recursos naturales ha 
ocasionado un alto costo social para las 
generaciones actuales y futuras ya que éstos 
constituyen la base material del desarrollo de la 
sociedad y representa n la fuente a partir de la cual se 
alimentan los procesos de producción (Vizcaino
Cook et al. 1996). La crisis ambiental que enfrenta 
actualmente la sociedad involucra y afecta a todos 
sus sectores; esta problemática se acentua en las 
grandes ciudades, donde el medio urbano y su 
cultura se apoderan profundamente del ciudadano 
(Rendón y Latapi 1996) 

En las ultimas décadas se ha reconocido la 
necesidad de educar a la población acerca de las 
características y funcionamiento de los sistemas 
naturales para ayudar a promover una relación más 
árm ónica entre el ser humano y su medio ambiente , 
pretendiéndose así resolver , al menos en parte la 
problemática ambiental y en todo caso prevenir la 
pmducción de nuevos problemas (Sánchez 1982). 

Conforme más aprendemos acerca del impacto sobre 
los sistemas que sostienen la vida en la Tierra, mejor 
podremos conservarlos y aprovecharlos de manera 
más razonable (Bones 1994 ). De la educación 
ambiental se espera que contribuya a la socialización 
de las estrateg ias de uso, manejo y conservación de 
los recursos naturales, as i como la concienciación de 
las poblaciones humanas acerca de los problemas de 
medio ambiente, la importancia de la conservación y 
las posibles formas de conviv ir con armenia en la 
naturaleza (Castillo 1999). 

¿QUE ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

La educación ambiental es diferente de otras 
estrateg ias educativas , ya que resulta de una 
reorientación y articulación de diversas disciplinas y 
experiencias que promueven la percepción integrada 
del medio ambiente , enfatizando el desarrollo de un 
sentido de cuestionamiento y de responsabilidad, 
haciendo posible acciones más racionales , capaces 
de responder a las necesidades sociales (Gozález
Gaudiano 1992 : en De Alba 1996: Bones 1994) 

La educación ambiental es también el proceso por 
medio del cual el ind ividuo, asim ila los conceptos e 
interioriza las actitudes que le permiten evaluar las 
relaciones de interdependencia establecidas entre la 
sociedad con su modo de producción , su ideolog ia, la 
estruc tura de pod er dominante , y su medio biofisico, 
al igual que le prepara para actuar en consecuencia 
con la evalu aci ón efectuada. (Diaz-Camacho y 
Gonzále z-Gaudiano 1989; Cañal 1981 ). 
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La definición propuesta por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales dice que: 

"La EDUCACIÓN AMBIENTAL, es el proceso de 
reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades y acti tudes necesarias que sirvan para 
comprender y apreciar la relación mutua entre el 
hombre, su cultura y su medio biofisico circundante . 
La educación ambiental incluye la práctica de tomar 
decisiones y formular un código de comportamiento 
respecto a las cuestiones que conciernen a la calidad 
ambiental" (Sánchez 1982). 

La educación ambiental se desarrolla en tres 
ámbitos : formal, no formal e informal. El primero está 
integrado al sistema escolarizado. El ámbito informal 
lo constituyen aquellas acciones dirigidas a informar 
o reflexionar sobre las cuestiones ambientales a 
través de medios de comunicación como las 
publicaciones, la radio, la televisión o el cine 
(González-Gaudiano 1995, citado por Castillo 1999). 

La educación ambiental no formal es la que se 
desarrolla paralela o independiente a la educación 
formal, no queda inscrita en los programas de los 
ciclos del sistema escolar, sus experiencias 
educativas pueden ser secuenciales , pero no 
cons tituyen niveles de preparación; no se acredita, ni 
se certifica. En este ámbito se incluyen las 
intervenciones educativas al aire libre(Diaz-Camacho 
y González-Gaudiano 1989) 

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un proceso de enseñanza 
formado de cinco elementos: sensibilización , 
adquisición de conocimiento, desarrollo de actitudes , 
desarrollo de habilidades y participación (Bones 
1994). 

1) Sensibilización 

Primer contacto con el problema; se proporciona 
información general, med iante diversos medios , 
motivando el interés sobre algun problema 
determ inado, basándose en el intercam bio de 
conocim ientos y experiencias de los participantes . 
Muchas de las acciones rea lizadas en educación 
ambiental no superan este nivel (Diaz-Camacho y 
González-Gaudiano 1889) 

2) Conocimiento 
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Adquisición del conocimiento necesario para una 
comprensión global de la estructura y funcionamiento 
del medio, de los procesos naturales y sociales . la 
problematica derivada de la interacción hombre
med io y las estrategias para la solución de los 
problemas (Cañal 1981 ). 

Una base cognoscitiva suficiente, implica saber que: 

Los seres vivos varían adecuandose a las 
características cambiantes del medio (Concepto 
de adaptación). 

Los seres vivos e inertes limitados en un cierto 
espacio constituyen un sistema de elementos e 
interacciones relacionados por un continuo 
intercambio de materia , energía e información 
(Concepto de ecosistema). 

Cada especie se integra de una determinada 
manera en el ecosistema, definido por el 
conjunto de relaciones que mantiene con los 
demas elementos (Concepto de nicho ecológico) . 

Los ecosistemas se caracterizan por ser 
sistemas abiertos, en interacción con los 
sistemas adyacentes , manteniéndose mediante 
un intercambio constante de materia , energia e 
información (Concepto de interacción e 
interdependencia). 

En los ecosistemas existen mecan ismos 
autorreguladores que permiten conservar un 
equilibrio dinamico (Concepto de procesos) . 

Los elementos y compuestos importantes para 
los seres vivos siguen recorridos cícl icos en el 
ambito de toda la Tierra, llamados ciclos 
biogeoqu imicos porque experimentan 
alteraciones químicas en el curso de procesos 
dinamicos de tipo biológico y geológ ico 
(Concepto de ciclos biogeoquímicos) . 

Los ecosistemas cambian su estructura a lo largo 
del tiempo a causa de variaciones periód icas, 
aperiódicas y la propia dinamica del ecosistema 
(Concepto de sucesión ecológica) . 

Ciertos fenómenos naturales o la acción humana 
pueden afectar la capacidad de autorregulación o 
destruirla totalmente (Concepto de perturbación y 
contaminación) . 

El hombre es parte integral de los ecosistema s, 
de los cuales depende para vivir. En la 
actualidad, es la especie que posee una mayor 
capacidad para alterar los ecosistemas y los 
cic los biogeoquimicos . Estos desequilibrios 
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repercuten en su propia seguridad y amenazan al 
conjunto de la biosfera (Concepción de un 
mundo finito) . 

La relación de cada sociedad humana con el 
medio, es explicable con base en el modo de 
producción, su estructura y funcionamiento de 
sistemas económicos, sociales, de explotación 
de recursos, y factores de tipo cultural (Concepto 
de aprovechamiento, explotación , conservación , 
uso razonable, susten tabilidad, etc.). 

La relación actual del humano con la naturaleza se 
caracteriza por: 

Crecimiento ininterrumpido y exponencial de la 
población . 
Crecimiento de la producción y el consumo. 
Incremento de la contaminación. 
Agotamien to de los recursos alimentarios , 
minerales y energéticos. 
Posibles catástrofes generalizadas : guerra 
nuclear, química o bacteriológica, destrucción de 
capa de ozono. 
Degradación general del medio con destrucción 
de elementos históricos. desertización de 
grandes regiones, al teración del paisaje y 
extinción de especies animales y vegetales . 
Deterioro de la calidad de vida humana por 
homogeneización cultural y destrucción de 
culturas autónomas, incremento de la violencia 
social y acentuación del caracter enajenante del 
trabajo y el ocio . 
Alternativas de desarrollo para las generaciones 
actuales y futuras . 

3) Desarrollo de Actitudes 

El desarroll o, cambio o maduración de actitudes se 
logra conforme se alcanza una apreciación mas 
profunda del mundo natural , los individuos y las 
culturas. 

El desarrollo de actitudes implica: 

Toma de conciencia de la problematica ambiental 
existente y de la necesidad de promover 
alternativas de relación con el med io. 
Adquisición de valores que lleven a participar 
activamente en la protección y mejora de la 
naturaleza y de las relac iones hombre
naturaleza . 
Actitud favorable de cooperación con otras 
persona s para la reso lución de los problemas 
ambientales . 

4 ) Desarrollo de Habilidades 
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Implica enseñar a las personas "cómo pensar", y no 
"que pensar" capacitándolas para la tom a de mejores 
decisiones. 

Desarrollo de las capacidades sensoriales, 
perceptivas y de comunicación, tales como el 
análisis crítico del entorno social y natural, 
buscando pruebas y analizando la situación 
detectada. 
Desarrollo de la capacidad participativa en la 
toma de decisiones. 

5) Participación 

Esta es la meta fina l de la educación ambiental; hace 
referencia a un compromiso activo y puede significar 
un cambio de comportamiento, o involucramiento 
propio en la toma de decisiones y realización de 
acciones (Diaz-Camacho y González-Gaudiano 
1989) 

Elaboración de medidas y/o programas de 
desarrollo en general en función de factores 
ecológicos, politicos. económicos sociales y 
estéticos . 
Trabajo cooperativo. 
Participación en estud ios interdisciplinarios . 
integrando los información que actualmente está 
desvinculada (Cañal, 1981 ). 

METAS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Llegar a establecer una relación más equi librada 
entre el hombre y su medio, mediante la protección, 
restauración y mejoramiento del ambiente, teniendo a 
la naturaleza como base importante del desarrollo 
humano, no sólo económico, reconociendo la 
necesidad de ver en la naturaleza una fuente de 
recursos materiales o un medio para rea lizar estudios 
e investigaciones, sino rescatándola como una fuente 
de motivación y placer más allá de lo intelectual 
(Rendón y Latapi 1996). -

Objetivos de la Educación Ambiental según la 
Conferencia de Tibilisi 

Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus 
problemas. 
Entregar conocimientos que permi tan enfrentar 
los problemas adecuadamente. 
Crear y modificar actitudes que permitan una 
verdadera participación de los individuos en la 
protección y mejoramiento del med io ambiente . 
Crear la habil idad necesaria para resolver los 
problemas ambientales . 
Crear la capacidad de evaluación de las medidas 
y programas económ icos, es téticos y educativos . 
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Asegurar una amplia participación social que 
garantice una acción adecuada para resolver los 
problemas ambientales (Sánchez 1982). 

Fines de la Educación Ambiental: 

Lograr un cambio profundo en las estructuras , 
forma de análisis y gestión de cuestiones 
ambientales, devolviendo la capacidad de 
decisión a la comunidad que esté directamente 
involucrada . 
Conseguir que, en la planificación (económica, 
social, urbanistica , etc .). se consideren los 
conocimientos que aporta la ciencia de la 
Ecología . 
Establecer principios éticos relativos a las 
relaciones del humano, entre si y con el medio, 
que constituyan un punto de referenc ia 
universalmente aceptado sobre la toma de 
decisiones sobre aspectos ambientales. 
Establecer un tipo de educación en el que la 
metodologia util izada sea el contacto directo con 
la realidad ci rcundante (que el entorno 
estructurado, lleno de interacciones sea el objeto 
de estudio) 

Consideraciones: 

La educación ambiental (EA): 

La EA, es una forma excelente para enfocar el 
in terés y motivar el aprendizaje del estudiante. La 
educación ambienta l NO es sinónimo de 
ecología , es más bien, el análisis de la relación 
sociedad-naturaleza y de sus cambios a través 
de la historia (Bones 1994; Vizcaíno-Cook et al. 
1996). 
La EA, implica la enseñanza de ju icios de valor 
para razonar claramente sobre problemas 
complejos del medio. 
La EA, debe estar orientada al tratamiento de 
realidades locales, propiciando la búsqueda de 
causas. efectos y soluciones a través del análisis 
de los factores económicos, politicos, sociales y 
ecológicos. 
La EA, Debe estar incluida en las diferentes 
disciplinas como una dimensión y no como un 
área de conocimien tos, es decir como una 
"materia aparte" desarticulada y aislada de 
contexto y la real idad. Más bien la EA debe 
formar parte de la educación integral permanente 
(Cañal 1981). 

Dimensión ambiental , signif ica en términos generales 
la demarcación de aspectos esenciales y de los 
limites de un proceso. hecho o fenómeno (De Alba et 
al. 1988) La dimensión ambiental está relacionada 
con la cultura, la historia y el conocim iento. 
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:Os importante reco rdar que: 

Los fines de la EA van más allá del nivel 
personal, tom ando un carácter decididamente 
social y afectando a las esferas de la estructura 
política, económica y cul tural de la sociedad 
La labor del educador no es neutra , las 
op iniones. los comportamientos y características 
del enseñante transmiten al alumno un 
determ inado mensaje ideológico que captará con 
toda seguridad (Cañal 1981 ). 
Es preciso que el educador posea ciertos 
conocimientos ecológicos básicos y fundamentos 
adecuados en sociología y su relación con la 
ecolog ía humana, además de contar con 
preparación en el empleo y evaluación de 
métodos pedagóg icos de enseñanza en grupo 
(Rendón y La tap í 1996). 
La participación siempre es posible en toda la 
población, considerando su edad, cultura , 
situación económica , quehacer cot idiano y nivel 
de responsabilidad social , de acuerdo con su 
posibil idad de incidir en la resolución de la 
prob lematica ambienta l anal izada (Díaz
Camachoy González-Gaudiano 1989). 
Mantener desarticulados los aspectos 
ambientales de los problemas socia les , confina 
los prob lemas a un espacio donde no es posible 
reconocer las responsabilidades personales, ni 
de la sociedad (Vizcaíno-Cook et al. 1996). 

Sugerencias 

Antes de iniciar una experiencia educativa : 

El enseñante ten dra que cuestionarse hasta que 
punto comparte los objetivos que pretende cubrir, 
para evi tar que ciertas incongruencias y 
ambigüedades influyan en su labor profesional y 
le lleven a actitudes y comportamientos 
contradictorios (Cañal 1981 ). 
Los programas y actividades deben procurar 
reencontrar las inclinaciones afectivas 
posibilitando la adq uis ición de conocimientos que 
conduzcan a las personas a percibir, sentir e 
identificarse con su medio. De esta base emotiva 
se espera que surja la preocupación y 
compromiso hacia el cuidado y respeto de la 
naturaleza (Rendón y Latap i 1996. Bogner 1998). 
La comunicación con otros profesores acerca de 
ideas probablemente generará ideas adicionales 
y proporcionara apoyo entusiasta . 
Obtener ayuda de la comunidad, en algunos 
cnsos simplemente implica comunicación abierta 
con aquellos que se oponen a la idea . Aun la 
oposición más fuerte puede ser convencida de 
apoyar un prog rama de educac ión ambiental , 
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cuando tienen un claro entendimiento de las 
ideas y motivos (Bones 1994) 

Para la elaboración de un programa de educación 
ambiental es preciso: 

Reun ir la mayor cantidad de información 
existente relacionada con la problemática y las 
experiencias previas desarrolladas en la 
local idad . 
Diseñar una estrategia que plantee líneas de 
acción , los sectores de la población a los cuales 
está dirigido y los recursos de que se dispone, 
tanto en personal, materiales e instalaciones 
como en financiamiento. 
Delimitar los objetivos generales y las metas a 
lograr en tiempos definidos, que sean realis tas y 
permitan una evaluación en función de los 
resultados alcanzados 
Sistematizar el contenido en temas generadores, 
que son enunciados generales de áreas o 
problemas ambientales, derivados de los 
siguientes tópicos: la basura , la erosión , la 
contaminación , el agua, la fauna si lves tre, la 
deforestación o la producción de alimentos que 
para su anál isis requieren la participación de 
múltiples enfoques (Diaz-Camacho y González
Gaudiano . 1989). 

En la selección de temas generadores se debe: 

Analizar las características y problemas 
ambientales de la localidad, propiciando la 
participación de la población con la que se vaya 
a desarrollar las acciones . 
Cons iderar según la población participante, el 
grado de complejidad con el que van a ser 
tratados los temas . 
Analizar previamente el programa escolar 
respectivo para conocer el tipo y nivel de 
información que se maneja y determinar la forma 
mas conveniente de articular el tema generador, 
lo más indicado es hacerlo con los profesores del 
grado escolar y a partir de sus propuestas, en 
virtud de que serán ellos quienes ejecuten lo 
acordado (Díaz-Camacho y González-Gaudiano 
1989). 
Estimular en todos los casos la discusión de los 
puntos de vista de los participantes y la 
factibilidad de su real ización. 
Mostrar una act itud abierta y respetuosa hacia 
los distintos grupos; toda labor dirigida a intentar 
educar ambientalmente, implica el 
enfrentamiento constante de puntos de vis ta, por 
lo que deben rechazarse los comportam ientos 
tend ientes a imponer una determ inada visión del 
mundo y sus problemas 
Anal izar los temas generadores objeti vamente, 
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evi tando posiciones catastróficas o romanticas, 
pues ambas representan distorsiones de la 
realidad y no conducen a la construcción de una 
propuesta valida. 
Promover un contacto íntimo con la realidad 
local , tanto natural como sociocultural, de esta 
manera la enseñanza se hace mas accesible, útil 
y estimulante (Sanchez 1982). 
Desarrollar tanto como sea posible actividades al 
aire libre, ningún libro o audiovisual puede 
sustituir la potencialidad educativa que tiene la 
naturaleza al contacto directo. 
Tener presente que el aprendizaje no se produce 
por lo val ioso o interesante que pueda ser en sí, 
sino por la validez que tiene para alguien en un 
momento y en un contexto dados (Diaz
Camacho y Gonzalez-Gaudiano 1989). 

CONCLUSIONES 

IJna serie de habitos y formas de relación 
inadecuadas con el ambiente -que estan firmemente 
asentadas en los países mas industrializados, 
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exportadores del estilo de desarrollo- se encuentran 
aun en la etapa de simples aspiraciones, en pleno 
proceso de aprendizaje o cuando mas, como 
características de una el ite minoritaria, en los países 
en vías de desarrollo. Por lo tanto, una educación 
ambiental en el Tercer Mundo inserta en el proceso 
normal de aumento de la cobertura educativa , puede 
tener un efecto significativo (Sanchez 1982). 

En la medida en que la sociedad esté mas educada y 
consciente de los valores respecto a la naturaleza, 
sera mas responsable, crítica y estara mejor 
preparada para proteger adecuadamente el medio. 
Los estudiantes de hoy son los lideres y tomadores 
de decisiones del mañana. Todo modelo educativo 
es en ·algun sentido subsidiario del modelo de 
desarrollo socioeconómico que prevalecerá en las 
generaciones futuras, las cuales tendran que tomar 
decisiones más inteligentes y responsables 
(Vizcaíno-Cook et al. 1996). 
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INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Tomado de: 

Ham, S.H . 1992. Interpretación Ambiental. Una Guía 
Práctica para Gente con Grandes Ideas y 
Presupuestos Pequeños. North American 
Press. Editor Fulcrum . Colorado, USA. 

¿QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN? 

Interpretación sencillamente significa: explicar con el 
contacto directo de objetos y/o lugares específicos , 
los principios bajo los cuales se desarrollan los 
hechos o funcionan los procesos, ya sean aspectos 
históricos, tecnológicos o biológicos, de manera que 
puedan ser comprensibles para todas las personas 
tanto jóvenes como adultos, ya sean turistas, 
agricultores , estudiantes , etc . Ser un buen intérprete 
es algo independiente de cualquier profesión y 
significa saber acerca de comunicación, y ser capaz 
de reconocer y explicar las características principales 
de algo, una máquina, un hecho histórico, un 
fenómeno natural, etc. El entendimiento de cómo 
funciona la comunicación junto con el conocimiento 
práctico de cómo aplicarlo , constituye la raíz de los 
programas interpretativos más efectivos. 

La interpretación es simplemente un enfoque de la 
comunicación . En su concepto básico, la 
interpretación es exactamente una traducción. La 
interpretación ambiental involucra la traducción del 
lenguaje técnico de una ciencia natural o área 
relacionada a términos e ideas que las personas que 
no son especial istas , puedan entender fác ilmente, 
Además implica hacerlo de forma que sea 
entretenido e interesante . 

En 1957, Freeman Tilden, dramaturgo y filósofo con 
un profundo entendimiento intuitivo acerca de como 
los humanos comunicamos mejor, fue el primero en 
definir form almente la interpretación como "Una 
actividad educacional que aspira a revelar los 
significados y las relaciones por medio del uso de 
objetos originales, a través de experiencias de 
primera mano, y por medios ilustrativos en lugar de 
simplemente comunicar información literal." 

En el aula , la meta del maestro, a menudo, es 
comunicar solamente hechos, un proceso a largo 
plazo necesario en la educación . En la interpretación , 
únicamente presentamos aspectos que le ayuden a 
las personas a entender y apreciar lo que les 
estamos tratando de mostrar o transmitir. El trabajo 
de los intérpretes no consiste en "enseñar" a sus 
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audiencias en el mismo sentido que se lo hace en la 
escuela. Los métodos apropiados de comunicación 
en el aula no son compatibles con los utilizados para 
las audiencias que están fuera del sistema de 
educación formal. La audiencia, en un aula es 
diferente a la que se tiene fuera del salón de clases o 
dentro de un área natural protegida, ya que las 
personas se comportan de acuerdo con el ambiente 
en el que se encuentran. Por esta razón se 
distinguen dos tipos de audiencia : Audiencia cautiva 
y no-cautiva 

Existe una diferencia psicológica trascendental entre 
el au la y un área protegida. El aula es un ambiente 
en el cual la audiencia tiene que poner atención, es 
decir son una audiencia cautiva. Fuera del aula o en 
un sitio natural -una Reserva por ejemplo-, La 
audiencia no está obligada a poner atención. 
Pondrán atención sólo si lo desean o les parece 
interesante. Pero si la presentación es demasiado 
académica o requiere de mucho esfuerzo para 
entenderla, probablemente no pondrán atención. 

CUALIDADES DE LA INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 

Existen cuatro cualidades que distinguen a la 
interpretación de otras formas de transferencia de la 
información: 

1. La interpretación es amena 
2. La interpretación es pertinente 
3. La in terpretación es organizada 
4. La in terpretación tiene un tema 

Cualidad 1 (Amena) 

No es la meta principal de la interpretación, pero es 
una cualidad esencial. Toda comunicación buena 
entretiene en el sent ido de que mantiene la atención 
de su aud iencia . Si la audiencia no se encuentra a 
gusto, probablemente cambiará su atención hacia 
algo más interesante . En general las mejores 
exhibiciones son aquellas que parecen un juego, son 
participativas y son dinámicas. 

Algunas formas de hacer la in formación técnica más 
amena . 

Sonri a: "cuando tú sonries, todo el mundo sonríe 
cont igo" 
Utilice verbos activos : es preferible decir, "el 
murciélago polin izó el árbol" en vez de uti lizar la 
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forma pasiva del verbo "el árbol fue polinizado 
por el murciélago''. 
Muestre Causa-Efecto: a las personas les 
interesa saber qué va a suceder. 
Vincule a la Ciencia con la Historia humana : 
relacionando algunos de los conocimientos 
científicos o tradicionales, con los 
acontecimientos o perspectivas históricas, 
culturales y económicas . 
Use una "Metáfora visual" para describir ideas 
complejas : utilice ilustraciones que puedan 
ejemplificar conceptos complejos. 
Use un veh icu lo para hacer un concepto más 
interesante: exagerar tamaño o la escala de 
tiempo (ej. Si fuéramos tan pequeños que 
pudiéramos entrar a un hormiguero, usted se 
asombraria de lo que veria ... ) 
Utilice una analogía predominante : (ej. Asemejar 
la tierra con la piel en capas de la cebolla, para 
explicar ciertos procesos geológicos). 
Utilice una situación imaginaria : (ej . ¿Cómo seria 
nuestra vida sin árboles?) recorra el tiempo , 
sugiera un problema hipotético, etc. 
Utilice la personificación : asigne una identidad 
narrativa a una cosa , planta o animal (ej . ¿Qué 
diria un árbol si pudiera hablar?, ¿Qué opinan las 
hormigas de los humanos?. Teniendo cuidado de 
NO sugerir que las plantas y los animales tienen 
actitudes, cual idades o pensamientos humanos. 
Enfoque a un sólo individuo: elabore una historia 
ficticia , pero científicamente verdadera sobre una 
persona o un objeto particular (ej . Presente un 
cuento que describa la trayectoria de una gota de 
agua a través del ciclo del agua). Asignele una 
identidad al individuo (ej. Guillermo gota). 

Cualidad 2 (Pertinente) 

La interpretación pertinente es significativa y 
personal. La información es significativa cuando 
podemos relacionarla con algo que ya está dentro de 
nuestro cerebro, es decir cuando le entendemos en 
el contexto de algo más que ya sabemos. Cuando 
vemos y oimos algo que no nos recuerda nada, la 
información no tiene sentido para nosotros. Es 
importante evitar el uso de términos técnicos, a 
menos que sean importantes para explicar un 
concepto o idea principal. Es posible también hacer 
uso de "puentes" entre el mundo de lo desconocido 
mediante analog ias y comparaciones . 

La información es personal cuando está relacionada 
con los intereses de la audiencia. Las cosas muy 
re levantes nos incluyen a nosotros mismos, nuestras 
familias, nuestra salud , nuestro bienestar, nuestra 
calidad de vida, nuestros valores más profundos, 
principios , creencias y convicciones . Cualquier 
información que se vincula a este circulo in terior de 
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nuestras vidas captura y mantiene nuestra atención 
más que otro tipo de in formación Segun Tilden : 
"Cualquier interpretación que no relacione de alguna 
forma lo que se está exhibiendo o describ iendo con 
algo dentro de la personalidad del visitante o 
audiencia, será estéril." Una forma de hacer más 
personal una presentación para la audiencia , es la 
utilizar el recurso de Auto-Referencia, y Clasificación . 

La auto-referencia consiste en hacer que la audiencia 
piense acerca de ellos mismos y de su 
experiencia, mientras se brinda la 
información (ej . Piense en la ultima vez que 
usted .. ., ¿Alguna vez usted ... ?, ¿Cuántos de 
ustedes alguna vez han ... ?. La auto-
referencia comúnmente utiliza las palabras 
"usted o ustedes" 

La clasificación se basa en la idea de que la gente 
pondrá más atención a las cosas que les 
recuerden a si mismos (ej. Si ustedes 
realmente se preocupan por la calidad de 
aire, agua y suelo que dejarán a sus hijos, 
entonces estarán interesados en escuchar 
esto ... ). Las clas ificaciones también pueden 
ser neutrales (ej . Nosotros los mexicanos, la 
mayoria de los jóvenes, etc .). Sea cuidadoso 
al utilizar las clasi ficaciones. Estas 
estereotipan a las person as . Aunque sean 
positivas o neutrales tienen el poder de 
ofender. Trate de ser incluyente con su 
publico, cuando sea posible (ej. en vez de 
decir: los dueños de los aserraderos; mejor 
decir: las personas interesadas en que la 
producción de madera continúe, -ésto es casi 
todos-) 

Cualidad 3 (Organizada) 

La interpretación en su mejor manifestación, no 
requiere un gran esfuerzo de su audiencia , ya que la 
información es presentada de manera que las ideas 
sean fác iles de seguir. La mejor interpretación es 
aquella que es muy amena y fáci l de seguir. Si las 
ideas que se presentan siguen una secuencia lógica 
de pensamiento , muy poco esfuerzo es necesario 
para mantener las cosas organizadas. Si la 
información es organizada en categorias, por 
consiguiente, no parece tan voluminosa . Si 
mantenemos las ideas en una cantidad manejable, 
podemos presentar una cantidad impresionante de 
información en las mismas. Si se constru ye 
demasiada información fuera de contexto, llegamos a 
estar desesperadamente confundidos y 
eventualmente desistimos de tratar de ordenarla . Con 
las audiencias no cautivas , esto puede pasar en 
segundos. 



Manual de actividaoes pa ra educación e interpre:a c1ón ambienta l del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biologia Chamela, Jalisco. 

Es importante no incluir más de cinco ideas 
principales a la vez. Esto permite dar sentido al 
mensaje. Los únicos requisitos son que la audiencia 
pueda fác ilmente distinguir entre las cinco ideas 
principales y la información subordinada que usted le 
adjunta como hechos sobresalientes , conceptos, 
comparaciones , analogías , reflex iones, etc. que 
puedan darle más co lorido a la historia . 

Cualidad 4 (Tiene un tema) 

Es necesario diferenciar entre Tema y Tópico . El 
tópico es meramente el objeto o motivo de la 
presentación (ej. la contaminación del agua); en 
cambio el tema es el punto principal o mensaje que 
un comunicador esta tratando de transmitir acerca de 
un tóp ico (ej. la contaminación del agua es un 
problema serio) Es decir la idea tiene un inicio y un 
fin y no sólo es un concepto . 

Con un tema bien claro en mente, un comunicador 
disfruta de la ventaja de conocer exactamente lo que 
necesita decir , escribir o mostrar a fin de llevar tal 
mensaje a la audiencia. El problema con mucha de la 
interpretación es que generalmente se basa en 
tópicos (ej. erosión del suelo, las aves de México, 
etc.). Las presentaciones que no tienen temas nos 
llevan a preguntarnos "¿Y qué?". Desdichadamente, 
la mayoría de nosotros hemos leido y escuchado 
información que nos dejó haciéndonos esa pregunta . 
En otras palabras , las presentaciones que no tienen 
temas no nos llevan a alguna parte. Los temas, 
ayudan a los intérpretes a seleccionar dentro de la 
riq ueza de su conocim iento los pocos hechos y 
conceptos que van a poner dentro de sus 
presentaciones . También , si el in terprete revela por 
antic ipado cuá l es el tema y cómo esta organ izado, 
mejorara el entendimiento y comprensión de la 
presentación. 

En las caminatas gu iadas y excursiones, mencione el 
tema a su audiencia durante la in troducción . Indique 
cuá les son los puntos principales. Esto ayudara a 
que la in terpretación temática sea más efectiva. No 
olvide siempre tener bien claros los conceptos que va 
a explicar. 

Tres pasos para describ ir temas 

1. Seleccione un tópico general (ej . "nuestro suelo" ) 
y complete la siguiente orac ión: generalmente, mi 
presentac ión es acerca de "nuestro bosque" 

2 Formule el tópico en térm inos más espec ificas, 
completando la siguiente oración 
especificamente. yo qu iero hablarle a m1 
aud iencia acerca de: "la importancia de la 
conservación de nuestro bosque" 
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3. Exprese su tema completando la siguiente 
oración: después de oír mi presentación, yo 
qu iero que mi audiencia comprenda que: "es 
importante conservar nuestro bosgue a fin de 
obtener lo necesario para sobrevivir y mantener 
la calidad de vida de los humanos. 
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ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

UBICACIÓN 

A una distancia de aproxim adamente dos 
kilómetros del océano Pacífico. en la costa Oeste 
de México, al suroeste del Estado de Jalisco, 
existe una región de tierras ba1as, de terreno 
irregular, caracterizado por cañadas y lamerías, que 
en su mayoría no sobrepasan los 200 metros sobre 
el nivel del mar. 

El clima en esta región es de tipo tropical 
subhúmedo, con una temperatura media anual de 
25º C Al año. caen en promedio, 748 milímetros de 
agua con las ll uvias, las cuales en promedio duran 
cuatro meses, y se presentan regularmente de junio 
é! noviembre (Bullock 1988). 

Con estas caracteristicas climáticas de marcada 
estacional idad, aunando a un suelo particular, la 
vegetación predominante es el Bosque Tropical 
Caducifol io (BTC) o Selva Baja (SB) que durante 
los cuatro meses en los que dura la temporada 
lluviosa se observa verd e por el abundante follaje. 
La sequía de los meses restantes, va promoviendo 
la caida de las hojas de los árboles que están en 
las partes elevadas y durante seis meses casi todo 
el paisaie está dominado por tonos gris y sepia de 
ramas de árboles sin ho1as (Rzedowsky 1978). 

El sitio que se describe en los párrafos anteriores, 
es justamente el lugar en el que se encuentra la 
Estación de Biología Chamela, en Jalisco, que es 
un centro de Investigación cien tífica para estudios 
biológicos en el ca mpo, que forma parte y es 
admin istrada como una dependencia del Instituto 
de Biolog ia de la Un iversidad Nacional Autónoma 
de México. Actualmente la Estación forma parte de 
la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. 
(Ceballos 1999) 

HISTORIA 

El Instituto de Biologia de la UNAM, desde su 
fundación en el año 1929 ha buscado la forma de 
apoyar e incrementar el conocimiento científico de 
los sistemas naturales de México. A mediados de 
1958, dos de los mas importantes Botánicos del 
pais , el Dr. Faustino Miranda y la Doctora Helia 
Bravo, propus ieron la creación de centros 
especiales para el estud io de la Biología tropical del 
Pa ís. Se necesitaron ca si 1 O años para que esta 
propuesta se consolidara, con la creación, en 1967 
de la Estación de Biología Tropica l Los Tuxtlas en 
Verac ruz ; y posteriormen te , en el año de 1970, la 
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creación de la Estación de Biología Chamela en 
Jalisco. 

Existen otras estaciones de campo en el país , sin 
embargo, solamente estas dos forman parte y son 
administradas por el Instituto de Biología UNAM 
(Noguera y Ayala 1993). 

Con el establecimiento de la Estación de Biología. 
se le dio mayor impulso a los estudios de carácter 
biológico en la región. Estos estudios han producido 
una gran cantidad de información, que represen ta 
un conocimiento cada vez más profundo sobre la 
diversidad biológica , el ambiente físico y la 
estructura y funcionamiento del Bosque Tropical 
Caducifolio , ecosistema que había sido poco 
atendido con anterioridad (Janzen 1988). 
Actualmente el Bosque Tropical Caducifolio , del 
oeste de México, es una de las zonas me1or 
conocidas en el País , desde el punto de vista 
biológico. 

Inicialmente La Estación de Biología Chamela , 
contaba con 1,600 hectáreas de terreno, con una 
forma casi rectangular, de aproximadamente 2 km. 
de ancho y 8 km. de largo, con orientación 
aproximada oeste a este y ubicado entre los 19º 30' 
de latitud norte y 105º 03' de longitud oeste, a tan 
solo cinco kilómetros del poblado Chamela . El 
terreno fue donado por el Sr. Antonio Urquiza, 
quien fuera alumno de la UNAM. 

Los primeros Biólogos que exploraron el área , para 
seleccionar la ubicación de las instalaciones de la 
Estación fueron Camelio Sánchez Hernández, 
Bernardo Villa, Wi lliam López Formen! y Alfredo 
Pérez Jiménez, quienes, además desarrollaron los 
primeros estudios biológicos en el área (A. Pérez
Jimenez, Com.Pers.). 

La construcción de la Carretera Federal 200 que va 
de Barra de Navidad a Puerto Vallarta, facilitó el 
acceso a los terrenos de la Estación y por 
consiguiente la construcción de sus instalaciones, 
ubicadas en lo alto de una loma. a 2 km . de 
distancia del océano Pacífico, y a unos minutos de 
la Bahía Chamela. Inicialmente la Estación sólo 
contaba con un laboratorio, la casa del 
administrador y un edificio de dormitorios para los 
investigadores (el que actualmente corresponde a 
las oficinas). La ampliación de la in fraestructura 
para la Estación se inició en 1975, y para 1983 se 
inauguraron las nuevas instalaciones: dos edificios 
para dormitorios, un ed ificio para colecciones y 
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biblioteca, un aula-laboratorio, una cocina-comedor, 
y un cuarto de servicio . 

La disponibilidad de agua, siempre ha sido una 
limitante en el desarrollo de la región, y de igual 
forma para el desarrollo de la Estación . En un 
principio se intentó construir pozos , para la 
obtención de este líquido, pero deb ido a la altura 
del sitio , y a pesar de la existencia de arroyos 
superficia les temporales no se encontró ningún 
depósito. El agua se ha tenido que traer desde el 
arroyo Chamela, a 6 km. al norte de la Estación . 
Para esto se cuenta con una pipa capaz de 
transportar 8,000 litros de agua y una cisterna con 
capacidad de 50 ,000 litros. 

Con la ayuda de un tanque elevado se distribuye el 
agua por gravedad a todos los edificios. A este 
tanque elevado también se le ha dado el uso de 
torre de observación, ya que desde ésta se puede 
apreciar una vista general de los cerros y arroyos 
dentro del terreno de la Estación y ubicar al oeste, 
el mar y hacia el noreste el cerro del Huehuentón . 

La energ ía eléctrica es vital para un centro de 
investigación con las características de la Estación 
de Biología. Durante los primeros años de 
existencia de la Estación no había suministro de 
energía eléctrica; una vez instalada no era continua 
y tenía muchas fallas. 

El suministro de energía eléctrica tuvo una gran 
mejora con la construcción de la sub-estación 
eléctrica, cuya planta generadora hasta esta fecha 
provee energía cuando el suministro exterior se 
suspende, lo cual es más común durante la 
temporada lluviosa . Este sistema puede garantizar 
el buen funcionamiento del equipo, as i como el 
mantenimiento de las condiciones climáticas que 
los laboratorios , biblioteca y museo requieren para 
albergar las colecciones, los aparatos y al imentos 
que de otra forma sería imposible mantener. 

La comunicación con el exterior, y en particular con 
el Instituto de Biología, al principio se realizaba 
mediante un radio de banda civil, con el cual la 
comunicación era muy limitada . 

En 1983 se instalaron los primeros teléfonos En 
1992, se instalaron lineas telefónicas , por medio de 
una conexión de fibra óptica local. Actualmente la 
Estación cuenta con acceso a la Red Electónica 
(interne!), mediante un sistema satel ital, que enlaza 
a la Estación con el "servidor" de información de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méx ico. 
Haciendo más eficiente la comunicación y 
obtención de información de cualquier parte del 
mundo. 
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Desde 1980, se han realizado esfuerzos por 
conformar colecciones biológicas en la Estación, 
pero debido a la carencia de infraestructura 
especial para el mantenimiento de las mismas, todo 
el material de colecta se destinaba directamente a 
los museos del Instituto de Biologia. En 1985, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) apoyó un proyecto tendiente al 
incremento del acervo de las colecciones biológicas 
de la Estación. Una vez construido el nuevo edificio , 
en 1983, se adecuó un espacio con clima artificial 
para el museo, en el cual se depositó el material 
para su mantenimiento y preservación . La 
formación y crecimiento de las colecciones ha 
dependido de la colecta, resultado de las 
investigaciones realizadas en la Estación, 
intercambio o donaciones y depósito de ejemplares 
de respaldo. 

La Estación tuvo una considerable expansión de 
territorio cuando por Decreto Presidencial , 
publicado el 4 de mayo de 1993 recibió mediante la 
Secretaría de Desarrollo Social, la donación de 
1,751 ha de terrenos (poco más del 100 % originaí) 
antes pertenecientes a la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hid ráulicos. Estos terrenos también 
pertenecieron originalmente al Sr. Antonio Urquiza 
con lo cual se duplicó el área protegida, de 1,600 a 
3,300 Ha. Por su parte, la Universidad de 
Guadalajara adquirió un lote de terreno aledaño a la 
Estación, con la finalidad de impulsar las 
actividades de investigación de campo y de 
formación de profesionales de la misma 
Universidad (Ayala, et al. 1993). 

OBJETIVOS 

Desde sus inicios, los objetivos de la Estación de 
Biología Chamela han sido : 

Preservar los sistemas ecológicos del terreno 
de la Estación 
Conocer la diversidad biológica, estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas protegidos 
Ofrecer servicios que permitan la realización 
de: a) Investigación científica, 
b) Enseñanza a diferentes niveles y 
c) Difusión del conocimiento generado, tanto a 
la comunidad cientifica como al público en 
general (Noguera y Ayala 1993). 

De lo anterior , deriva el nombre oficial : Estación de 
Investigación, Experimentación y Difusión Chamela 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El desarrollo de la Estación como una unidad de 
investigación avanzada. es posible gracias a la 
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labor científica , realizada por una gran cantidad de 
investigadores y estudiantes tanto de la UNAM, 
como de los que provienen de otras instituciones 
nacionales y extranjeras. El personal académico 
residente en la Estación de Biología Chamela 
desde 1998, está constituido por: 

• Alicia Rodríguez Palafox (Taxonom ía de 
avispas) 

• Enrique Ramírez García (Taxonom ía moscas) 
• Felipe Arturo Noguera Martínez (Taxonomía de 

cerambícidos) 
• Jorge Humberto Vega Rivera (Ecología de 

aves) 
• Katherine Rentan (Biología de la conservación) 
• Kathryn Stoner (Ecología de mamíferos) 
• Mauricio Quesada Avendaño (Ecología 

reproductiva de plantas) 
• Ricardo Ayala Barajas (Taxonomía de abejas) 

El personal académico, además de realizar 
estudios de alto nivel en sus áreas respectivas, 
dirigen y asesoran el trabajo de tesis de varios 
estudiantes de Biología, a nivel Licenciatura, 
Maestría o Doctorado. De manera que aparte de la 
activ idad académica que es realizada por visitantes 
ya sea del Instituto de Biología u otras instituciones 
nacionales y extranjeras, la Estación de Biología 
Chamela tiene vida académica propia. 

La organización de esta unidad de investigación, ha 
sido coordinada mediante un Jefe de Estación. 
Actualmente Ricardo Ayala Barajas desempeña 
este cargo , antes ocupado por: Felipe A. Noguera, 
Stephen H. Bullock, Alfredo Pérez Jiménez y 
Camelio Sánchez, siendo el último mencionado, el 
primero en desempeñar este cargo. (A. Perez
Jiménez, Com. Pers .). 

El buen funcionamiento de la Estación también 
depende de la calidad del trabajo del personal 
administrativo, que actualmente está compuesto 
por 15 personas: 

Delia Verduzco (Auxi liar de cocina) 
Evangelina Robles (Cocinera) 
Francisco Flores (Oficial de transportes) 
Ignacio Ramírez (Delegado administrativo) 
José Landin (Electricista ) 
Juán M. Robles (Vigilante) 
Lucía López (Auxiliar de intendencia) 
Luis Vidr io (Plomero) 
Ma. Elena Santana (Cocinera) 
Ma. Paz Rivas (Auxiliar de in tendencia) 
Marcel ino Sánchez (Técnico) 
Margarita Cárdenas (Auxiliar de Intendencia) 
Mireyda Orozco (Secretaria) 
Rafael Orozco (Vigilante) 

Guevara-Tacach. A M y J H Vega Rivera . 2001 
Estación de 81ologia Chamela. IBUNAM 

17 

Ramón Zárate (Secretario) 

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

A lo largo de los 30 años de existencia, la Estación, 
está cumpliendo con el objetivo de estudiar y 
generar información científica acerca del Bosque 
Tropical Caducifolio, de manera que cada vez es 
mejor el conocimiento que se tiene sobre su 
naturaleza. Actualmente en la Estación se están 
llevando a cabo 37 proyectos de invest igación 
científica, incluidos en cinco áreas generales: 

Taxonomía y sistemática 
Ecología e historia natural 
Ecomorfofisiología 
Ecosistemática 
Difusión y Educación ambiental 

En cuanto a la diversidad biológica, con base en los 
diferentes estudios, actualmente se han registrado 
en la región alrededor de 1200 especies de plantas 
(Lott 1993), 70 especies de mamíferos (Ceballos y 
Miranda 1986), 270 especies de aves, incluyendo 
las marinas (Arizmendi el al. 1990), 63 especies de 
reptiles. 19 de anfib ios (Ramírez-Bautista 1994) y 
alrededor de 2, 194 especies de insectos. En la 
región se han descrito especies antes 
desconocidas para la ciencia; 1 O especies de 
plantas, una especie de serpiente y 98 especies de 
insectos (Noguera et al. 1996) 

Gracias al trabajo conjunto de investigadores, 
técnicos y colectores . La Estación cuenta con 
colecciones biológicas regionales y de referencia 
muy completas. Dichas colecciones constituyen una 
herramienta valiosa para el desempeño de la labor 
científica, ya que sirven de apoyo al conocim iento 
de los organismos existentes en la región . El 
conocimien to actual sobre la diversidad biológica en 
la reg ión, es de los más avanzados del País . 

En la Estación, se están desarrollando 
investigaciones a largo plazo para conocer los 
patrones de crecimiento de plantas y regenerac ión 
del Bosque Tropical Caducifolio. También se 
estudian los procesos que determinan la estructura 
y funcionamiento de este ecosistema y la respuesta 
del sistema a diferentes niveles de perturbación . 
Una de las finalidades de estos estudios es diseñar 
y desarrollar práct icas más adecuadas de manejo y 
uso del bosque, propiciando la conservación del 
sistema natural, mediante el desarrollo de 
alternativas en el aprovechamiento de los recursos 
que puedan satisfacer las neces idades de una 
población creciente. 
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También en la Estación, se desarrollan varios 
proyectos tendientes a conocer las diferentes 
form as en las que los organismos interactúan con 
su medio, sus necesidades de recursos, espacio, 
al imentación, conducta , aspectos reproductivos y 
sociales , etc. Los resultados que están produciendo 
dichas investigaciones, permiten entender las 
necesidades de los seres vivos dentro del sistema y 
as i poder determinar la medida en Ja cual los 
humanos deberán conservar y aprovechar los 
recursos, sin afectar gravemente los ecosistemas. 

Como resu ltado de las investigaciones realizadas, 
actualmente se sabe: 

a) Que la comunidad que protege la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala es altamente 
diversa, y que a pesar de esto hab ia recibido 
poca atención por Jos diferentes sectores, 
incluyendo la comunidad cientifica ; 

b) Que en el área hay un gran número de 
especies endémicas, pero que también muchas 
especies que están amenazadas o en peligro 
de extinción 

c) Que la heterogeneidad del hábitat, requ iere la 
conservación de más áreas a lo largo de la 
distribución de esta comunidad 

d) Que los recursos naturales han sido explotados 
irracionalmente 

e) Que la ganaderia y agricultura en el área son 
usos inadecuados , pero existen alternativas 
para la subs istencia regional. (Ceba llos el al. 
1999). 

Los estudios han perm itido reconocer que cada vez 
es mayor la pérd ida de Ja riqueza biológica , como 
consecuencia de las actividades humanas, y que 
esto es uno de los grandes problemas de la 
actualidad , ya que muchos organismos se están 
extinguiendo antes de que podamos conocerlos, y 
antes de poder saber cuál era su uti lidad, no sólo al 
humano, sino también a la naturaleza, y cómo 
podrá afectarnos su extinción definitiva 
(Ramamoorthy et al.1998). 

Como resultado de las investigaciones y estudios 
en el Bosque Tropical Caduci folio del oeste de 
México, a lo largo de 30 años de existencia de la 
Estación de Biologia Chamela, se tiene el registro 
de 339 articulas , publicados en aproximadamente 
140 revistas científicas, tanto nacionales , de 
di fusión interna y ex terna a la Universidad y 
también revis tas in ternacionales de mayor difusión. 
Al menos 67 instituciones , entre nacion ales y 
extranjeras , han apoyado con financiam ientos, para 
viáticos, aprovis1onam1ento de equipo, o de alguna 
otra forma la rea lización de las investigaciones 
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De entre las principales áreas de trabajo 
desarrolladas con las investigaciones en la 
Estación, a continuación se muestra una relación 
algunos articulas. 

• 76 se refieren a Taxonomía, 
41 se enfocan a Ja Ecologia de plantas y 
animales, ya sea poblacional o de la 
reproducción , 

• 37 son inventarios de flora y fauna, 
• 29 son estudios sobre los ecosistemas y ciclos 

biogeoquímicos, 
• 25 estudian procesos de ecofisiológicos en 

plantas, 
• 19 sobre historia natural , 

13 sobre anatomía y morfología en plantas y 
animales, 

• 7 sobre la caracterización física del ambiente, 
• 6 trabajos de diversidad, 
• 4 sobre aspectos bioquimicos 

Son 114 el número de tesis defendidas desde 1975 
hasta 1999, de las cuales, 66 corresponden a nivel 
licenciatura, 28 a nivel Maestría y 20 a nivel 
Doctorado. Del total de las tesis, 60 están 
enfocadas al estudio y análisis de la fauna, 23 de la 
flora de Ja región, 13 al estudio del ecosistema y el 
resto están relacionadas con diferentes aspectos 
del Bosque Tropical Caducifolio. De igual manera el 
acervo bibliográfico de la Estación crece año con 
año. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Para la realización del trabajo de investigación, la 
infraestructura y servicios que ofrece la Estación, 
son los siguientes: 

Laboratorios (2), con clima artificial. Uno cuenta 
con cuarto oscuro anexo y espacio para 
preparación de muestras y el otro tiene un área 
acondicionada como aula que funciona también 
como espacio para preparación de muestras . 
Ambos laboratorios cuentan con tuberías de 
gas, mesas de trabajo provistas de contactos 
con tierra fisica (120 v. 60 Hz.), tarjas con agua 
corriente y aire acondicionado. El equipo de 
laboratorio disponible incluye: balanza analitica , 
centrífuga, horno, microscopios (óptico y 
estereoscópico) y secadora botánica . 
Casas de sombra (3) para crecimiento y 
propagación de plantas. 
Museo de Colecciones Biológicas de la Región ; 
éste es único en su tipo . El museo se divide en 
Herbario de la flora regional y Colección 
Zoológica de referencia de la fauna local y de 
algunas otras áreas de la República, con 
ejemplares de insectos, otros invertebrados , 



ManLal de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biologia Chamela, Jalisco. 

peces , anfibios , reptiles , aves y mamíferos. La 
colección entomológica es una de las más 
grandes y completas del País . 
Bibl ioteca, con un acervo muy completo de 
libros, revistas y sobretiros, especializados en 
el centro-oeste de Méx ico y el Bosque Tropical 
Caducifolio . 
Sala de lectura o reuniones , en donde se puede 
disponer de proyectores de diapositivas y 
acetatos . 

Las colecciones biológicas y bibliográficas se 
encuentran ub icadas en un espacio dedicado 
exclusivamente para su resguardo, bajo 
condiciones de temperatura y humedad controlada 
por medio de aire acondic ionado y aparatos 
deshumificadores y están a disposic ión de los 
investigadores y estudiantes cuyos estudios las 
requieran . 

En el campo la Estación cuenta con: 

Cuatro kilómetros de caminos transitables con 
vehículo (Camino An tiguo Norte 700 m, Camino 
Antiguo Sur 400 m. y Eje Central 2500 m) . 
Siete kilómetros de Veredas o senderos para 
transitar a pie (Ardi lla 1,380 m; Buho, 475 m; 
Calandria, 850 m; Chacha laca, 1075 m; Perico 
21 O m; Tejón 3,000 m y Verd ín 11 O m), todos 
localizados en la porción sureste de la 
Estación . 
Cinco torres de observación que sobrepasan el 
dosel de la vegetación. 

Facilidades de alojamiento: 

Dormitorios para 30 investigadores y/o 
estudiantes visitantes (ropa de cama y toalla 
inclu idos) 
Dormitorios para al menos 7 investigadores 
residentes 
Servicio de comedor para 30 personas 
Todos los servic ios básicos: agua potable, 
baños, energ ía eléctrica , gas, limpieza 
Otros servicios : internet, teléfono, correo 
normal , fax y fotocopiado 
Lavandería 
Estacionamiento 

Aunque todo el terreno de la Estación es tá 
dedicado a la conservación e investigación 
científica , solamente la porción suroeste de la 
Estación , ha sido utilizada con mayor frecuenc ia, 
debido a la ex istencia de una serie de veredas y 
cam inos, en el in ter ior del bosque y a que es en 
esta área donde se encuentran las instalaciones y 
el acceso de la carretera Federal 200, que va de 
Barra de Navidad a Puerto Vallarta 
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Cada vez son más los Investigadores y 
Estudiantes, principalmente Biólogos, interesados 
en el estudio del Bosque Tropical Caducifolio. El 
terreno proteg ido así como los servicios e 
infraestructura que ofrece la Estación garantizan 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
diferentes estud ios. 

En el año de 1998 se registró un total de 304 
visitantes, con fines de investigación, de los cuales 
228 fueron provenientes de instituciones nacionales 
y 76 proven ientes de insti tuciones extranjeras, 
siendo mayo y julio los meses con mayor número 
de visitantes (75), que coincide con el fina l de la 
temporada seca y el segundo mes de la temporada 
lluviosa . 

Muchos estudiantes que realizan estudios de 
campo en la Región, para el desarrollo de sus 
trabajos de tesis , ya sea de Licenciatura, Maestría o 
Doctorado, permanecen alojados en la Estación por 
diferentes periodos de tiempo, desde unos cuantos 
días, hasta más de un año, según las 
características de cada investigación. En 1998, se 
registraron 5,071 días de estancia en la Estación. 

Para algunos Estudiantes, la convivencia con los 
Investigadores, y el contacto directo y continuo con 
el ecosistema, resu lta en una experiencia 
enriquecedora , const ituyéndose en un factor crucial 
de su desarrollo académico, que puede producir 
una apreciación más clara acerca de la 
investigación y la realidad ambiental de la región .. 

La Estación de Biología Chamela, ha sido 
seleccionada por el National Research Council 
(EUA) Committee on Research Priorities in Tropical 
Biology como uno de cuatro sitios de las zonas 
tropicales del mundo para estudios a nivel 
ecosistema a largo plazo (Lott 1985) 

DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 

Uno de los objetivos principales de Estación de 
Biología Chamela es difundir el conocimiento 
científico adqu irido con las investigaciones, a las 
poblaciones humanas que habitan cerca de la 
Reserva. Al respecto, en 1993, con el apoyo del 
Programa Universitar io de Medio Ambiente de la 
UNAM , se comenzó a desarrollar un programa de 
educación ambiental, dirigido a Profesores y 
Estudiantes de educación primaria , cuya meta fue 
sensibilizar a la poblac ión sobre la importancia de 
conocer y conservar el entorno natural (Luna
Robledo 1995) 

Como resultado de la existencia de este programa 
educativo y de difusión, en la Estación se 
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construyó, internado entre la vegetación. un 
sendero interpretativo llamado: "Bosque de la 
Enseñanza". diseñado para realizar recorridos de 
interpretación ambiental. 

Este sendero ha funcionado como un salón de 
clases al aire libre. en donde se puede observar 
parte de la flora y fauna de la región . La Estación 
únicamente rec ibe grupos escolares programados y 
con fines educativos, para la realización de visitas 
guiadas; no cuenta con infraestructura ni personal 
para recibir y atender turismo. ya que esto último no 
esta considerado como uno de sus objetivos (Ayala 
et al. 1994 ). 

En la Estación se han elaborado materiales 
didacticos que sirven de apoyo en actividades de 
educación ambiental. originalmente desarrollados 
con la finalidad de promover el conocimiento de la 
riqueza natural de la región (Luna-Robledo y Bravo 
1997, Guevara-Tacach y Plata-Zamora 2000) . 
Actualmente estan a la venta: un cartel. un folleto. 
tarjetas postales. un juego de "Memorama" y un 
juego de "Lotería". todos con ilustraciones e 
información acerca de la flora y fau na del Bosque 
Tropical Caducifol io. 

Actualmente la Diseñadora Grafica Isabel Plata 
esta realizando un nuevo juego de mesa en el que 
estan representados plantas y animales integrados 
en el paisaje cambiante del Bosque tropical 
caducifolio a lo largo de un año. Este juego, 
llamado: "Biocolor" pretende enseñar de manera 
interactiva y amena. acerca de la historia natural y 
la conservación de este bosque. El juego Biocolor y 
este Manual. se unen a los esfuerzos realizados en 
la Estación por reforzar las activ idades de 
educación ambiental en la región. 

La Estación ha funcionado también como un centro 
de reuniones para cursos avanzados sobre Biología 
Tropical en el campo. También ha sido posible 
realizar en la Estación foros que acercan a 
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Investigadores de varios sitios del País y del 
extranjero. interesados en desarrollar nuevas 
estrategias de con servación y uso adecuado del 
Bosque Tropical Caducifolio. 

El reto actual de la Estación de Biologia Chamela. 
no es únicamente proteger el Bosque Tropical 
Caducifolio que se encuentra en el interior de sus 
terrenos y continuar generando información val iosa 
sobre este ecosistema. Ahora. las investigaciones 
tendran que contar con estrategias de vincu lación 
con los problemas regionales. de manera que se 
genere un desarrollo que permita la conservación 
de las areas naturales de la región y a la vez que 
incremente la calidad de vida de sus habitantes 
actuales y futuros (Castillo 1999) 

La Estación ha pasado por un periodo necesario de 
conocimiento de la diversidad biológica. patrones y 
causas de su distribución. historia natural de los 
organismos. sus interacciones y la estructura y 
funcionamiento del ecosistema. A mediano y largo 
plazo. la Estación requiere desarrollar un caracter 
mas regional . el cual implica un mayor 
acercamiento a las poblaciones humanas de la 
región . 

No sólo es necesario difundir información, sino 
también promover un desarrollo mas adecuado. 
basado en el mejor aprovechamiento de los 
recursos bióticos, que aseguré la conservación de 
los ecosistemas tanto al interior como al exterior 
Estación y la Reserva de la Biosfera Chamela
Cu ixmala. garantizando el bienestar humano. 
(Instituto de Biología 1998). 

Para lograr una mejor calidad de vida , sera 
necesario involucrar a las comunidades humanas 
de la región en el proceso de conservación e 
incorporar la problematica socioeconómica regional 
en los trabajos de investigación aplicada que se 
desarrollen en la Reserva o en la región (Instituto 
de Biolog ia. 1998. Castillo 1999) 
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE CHAMELA-CUIXMALA 

HISTORIA 

En 1994, se declaró la creación de la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala (RBCC), de la cual la 
Estación de Biología Chamela (EBCh) pasó a 
formar parte de la zona núcleo uno. El origen de 
esta Reserva está sustentado en el conocimiento 
cientifico logrado después de 24 años de estudios 
en la región y es el resultado de todo un proceso 
histórico-legal de conservación del que se puede 
destacar: 

1. Creación de la Estación de Biología Chamela 
en el año de 1971 

2. Establecimiento de las playas Cuixmala y 
Teopa , como Santuarios de protección para las 
tortugas marinas , mediante decreto 
presidencial, en octubre de 1986 

3. Creación de la Fundación Ecológica Cuixmala, 
A.C. en 1988. 

Uno de los fundamentos principales para la 
creación de la Reserva de la Biosfera, es la 
presencia en la región de Chamela-Cuixmala de 
ecosistemas tropicales frág iles , representativos de 
áreas selváticas con gran diversidad biológica, 
endemicidad y riqueza de especies, como los son la 
selva baja caducifolia, selva mediana 
subperennifolia, manglar, vegetación acuática de 
lagunas y esteros, vegetación riparia , dunas 
costeras y matorral xerófilo (DOF . 1994). 

Con el Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 
1993, y publicado el 4 de enero de 1994. Los 
esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Fundación Ecológica Cuixmala 
(FEC), culminaron en la creación de la Reserva de 
la Biosfera Chamela-Cuixmala , cuyo nombre 
proviene del poblado Chamela al norte de la 
reserva, y el Río Cuitzmala, que corresponde al 
limite sur y a uno de los tres ríos más importantes 
de la costa de Jalisco. Dicha Reserva es una de las 
primeras en constituirse en la costa del Pacifico 
mexicano y la primera en proteger, principalmente, 
el Bosque Tropical Caducifol io y sus hábitats 
asociados (Gómez-Pompa y Dirzo, 1995). 

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala , está 
bordeada por el rio Cuitzmala al sur y el Río 
Chamela al norte, tiene una superficie total de 
aproximadamente 13.142 ha. y está zonificada en 
cuatro zonas núcleo que juntas corresponden al 
80%, es decir, 8,208 hectáreas de la Reserva y una 
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zona de amortiguamiento con 4,934 ha (DOF, 
1994). 

Las zonas núcleo, están sujetas a una protección 
estricta y la única actividad permitida es la 
investigación cientifica. La zonas de 
amortiguamiento, están compuestas por terrenos 
poco alterados y áreas modificadas por activ idades 
humanas, estas zonas ofrecen un espacio de 
transición entre la zona núcleo y las áreas aledañas 
a la Reserva, que actualmente tienen uso agrícola, 
ganadero, turístico y urbano (Ceballos el al. 1999). 

Zona núcleo 1, con una superficie de 6,364 ha. 
abarca los terrenos de la UNAM (Estación de 
Biología Chamela), Rancho Tambora , El 
Perico, Laguna del Tigre , Cerro Colorado, Valle 
de Careyes, Plan Alto, El Portezuelo de la 
Loma, Los Venados y Cerro Maderas. 
Zona núcleo 11 , con una superficie de 1,002 ha. 
incluye Valle Chico, Monte Alto, Río Azul , 
Higuera Blanca, Valle Grande, Pasaje y 
Miravalle . 
Zona núcleo 111 , con una superficie de 203 ha. 
que corresponde al predio La Cañada 
Zona núcleo IV, con una superficie de 637 ha . 
abarca las lagunas "De Corte" y "De la 
Manzanillera", con su respectiva zona federal y 
una franja perimetral de protección . (La zona 
núcleo IV, se encuentra separada del resto de 
la Reserva, debido al paso de la carretera 
Federal 200, Barra de Navidad-Puerto Vallarta). 

La propiedad de las tierras de la Reserva, está 
repartida entre: 

Fundación Ecológica Cuixmala, que protege 
9,000 ha de terrenos privados (Empresa Costa 
Cuixmala, S.A. de C. V , Playas El Faro, S.A. 
de C.V. Playa Careyes , S.A. de C.V. 
Fraccionamiento Punta Farallón, S.A. de C. V.). 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
que protege 3,300 ha . 
Propiedad Federal, 250 ha. 
Universidad de Guadalajara, propietaria de un 
predio pequeño, aledaño a la Estación . 
Ejido Rincón de lxtán. menos del 12% de la 
Reserva (actualmente se encuentra 
desocupado y permanece sin perturbar) 

OBJETIVOS DE LA RESERVA 
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1. Contribuir a la conservación a largo plazo de la 
biodiversidad y ecosistemas naturales de la 
cos ta de Jalisco. 

2. Proteger ecosistemas frágiles y muy 
fragmentados en la reg ión , que inclu yen la 
selva baja caducifolia , la selva mediana 
subperennifolia , los manglares y varios tipos de 
humedales. 

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala no 
tiene conflictos por la tenencia de la tierra, siendo 
contrastante en este aspecto con otras áreas 
protegidas. Debido a que la Estación se encuentra 
en una de las cuatro zonas núcleo de la reserva , 
todo su territorio está dedicado a la conservación, la 
única actividad permitida en esta zona es la 
investigación científica (Ceballos , et al. 1999). 

CONCLUSIONES 

Las Estaciones de campo, son: 

a) Centros de desarrollo de la investigación 
biológica en el campo; 

b) Impulsores de áreas virtualmente desatendidas 
tales como Ecología de Sistemas. Ecología de 
Poblaciones, Productividad Primaria, Reciclaje 
de Nutrientes. Estudios de Diversidad y 
Estab ilidad de Ecos istemas, etc . 

c) Centros de vinculación de la investigación 
ecológica básica a los problemas regionales de 
manejo racional de los recursos y 

d) Vehículos de difusión de los productos del 
conocimiento de la Biología . 

Además de mantener la integridad de la Reserva. 
es importante conservar los sistemas naturales de 
toda la región, ya que en ésta habitan seres vivos 
que no exis ten en ninguna otra parte del mundo, 
muchos de los cuales están amenazados o en 
peligro de ext inción , o son objeto de tráfico ilegal, o 

Guevara-Tacacll . A.M y J H Vega Rivera. 2001 
Es ta ción de l31ologia Cl1amela, IBUNAM 

22 

de manera están sometidos a fuertes presiones 
indirecta, como consecuencia de las actividades 
humanas (agricu ltura, ganadería, turismo, industria, 
etc.) problemas que son ocasionados en parte por 
la desorganizada distribución de la riqueza y la 
voracidad humana. 

La calidad de vida de los humanos, está 
estrechamente ligada con el conocimiento y uso 
que tienen de su entorno, de manera que el 
desarrollo de los sistemas económicos, de 
aprovechamiento de recursos y producción de 
bienes, deberá estar basado en un conocimiento 
más profundo y comprometido, del funcionam iento 
de los ecosistemas, por esto la investigación 
científica básica y aplicada, constituye una 
neces idad primordial para el desarrollo de toda 
Nación. 

Una vez que se tiene el conocimiento del 
ecosistema, la Estación, en un marco 
mult idisciplinario y en conjunto con las poblaciones 
de la región , el gobierno local y estatal, tendrán la 
capacidad de diseñar y coordinar una estrategia de 
conservación regiona l, que valla encaminada , no 
solo a la protección de los sistemas naturales, sino 
que pueda impulsar a la vez un desarrollo 
económico que se traduzca en un mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades (Instituto de 
Biología, UNAM, 1998). 

A treinta años de su creación, la Estación de 
Biología Chamela, se ha consolidado como una 
instancia sólida y uno de los elementos clave parn 
la protección y estudio del área, así como para la 
difusión del conocimiento generado a los habitantes 
de la región y puede ser un modelo, para el diseño 
de otros centros de investigación de campo eri 
México, que promuevan un mejor desarrollo en el 
País . 
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VISITANDO LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

ACCESO A LA ESTACIÓN 

El programa de visitas gu iadas de la Estación , está 
enfocado a exclusivamente a grupos escolares de 
diferentes niveles. Si usted está interesado en 
realizar una visita escolar, es preciso que lo 
comunique a la Estación de Biolog ía Chamela, con al 
menos quince días de anticípacíón, con la fina lidad 
de garantizar la presencia y disponibilidad de un 
Anfi tr ión en la EBCh , que at ienda al grupo vis itante . 

Comun íquese telefónicamente a la Estación y envíe 
una solicitud por escrito (vía fax o correo electrónico), 
dirigida al Jefe de la Estación, indicando lo siguiente 

• Explicación del motivo de la visita 
• Fecha de la visita 
• Número de personas que visitan 
• Hora de llegada 
• Nombre de la escuela o institución a la que 

pertenecen 
• Nombre del responsable de grupo 
• Nivel escolar 
• Datos de remitente , para dar la respuesta , 

especificando, (d irecc ión, teléfono. fax. correo 
electrónico),a quién tiene que estar dirigida 

Teléfono: 01 (3) 351 02 00 
Fax: 01 (3) 351 02 02 

Correo Electrónico : chamela@ibiologia .unam.mx 
Página Electrónica : http ://www.ibiolog ia.unam.mx 

Dirección postal : 
Estación de Biología Chamela, IBUNAM . 
Apartado Postal 21 , San Patricio, Melaque. 
CP. 48980, Ja lisco , México. 

Ubicación : 
Kilómetro 59. Carretera Federal 200, 
Barra de Navidad/Puerto Vallarta. 
Municipio La Huerta . 

La Estación de Biología está localizada en el 
kilómetro 59 de la carretera federal 200 , que va de 
Barra de Navidad a Puerto Vallarta . A unos 122 
kilómetros al norte de Manzanillo, 157 kilómetros al 
sur de Puerto Vallarta. a 360 kilómetros al suroeste 
de Guadala1ara, 6 kilómetros al sureste de la Bahia 
Chamela, y a tan solo dos kilómetros de la magnífica 
costa del Pacífico 
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Las instalaciones están ubicadas a un kilómetro de 
distancia de la carretera. El servicio público para 
pasajeros en camiones de segunda clase. entre 
Manzani llo y Puerto Vallarta, es frecuente 
(aproximadamente cada hora). Los aeropuertos 
internaciona les de Puerto Vallarta y Manzani llo se 
encuentran a 180 km .. al noroeste y 125 km. al 
sureste de la Reserva. 

Antes de real izar una visita, es importante que 
conozca algunos aspectos generales acerca de la 
Estación de Biología Chamela y los discuta con sus 
estudiantes . A cont inuación se incluyen algunas 
sugerencias para organizar una vis ita a la Estación. 

La Estación de Biología Chamela es un centro de 
investigación científica pa ra estudios de campo, 
relacionados con el ecosistema propio del sitio en el 
que se encuentra el terreno de la misma, el Bosque 
tropical caducifolio . La Estación depende de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y forma 
parte de la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuíxmala , 

La Estación de Biología Chamela, actualmente posee 
y protege un terreno de 3,300 hectáreas de cerros y 
cañadas cubiertos con bosque tropica l caducifolio en 
los que ocurren una gran variedad de seres vivos y 
procesos naturales . 

La Estación de Biolog ía Chamela tiene como 
objet ivos: 

Preservar los sistemas ecológicos del área de la 
Estación, 
Conocer la diversidad biológica, estructura y 
funcionamien to de los ecosistemas protegidos y 
Ofrecer servic ios que permitan la reali zación de: 
a) Investigación científica, 
b) Enseñanza a diferentes niveles y 
c) Difusión del conocimiento generado, tanto a 

la comunidad científica como al público en 
general. 

Es común que muchas personas antes de visitar la 
Estación de Biología Chamela, piensen que la forma 
en que se protegen a los animales . en es te lugar. es 
manteniéndolos en iaulas. ta l como se hace en un 
zoológico o un criadero, y que los biólogos son los 
encargados de cuidarlos . Esa no es la forma en que 
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la Estación , y en general la Reservas Naturales 
protegen a las plantas y los animales. Tampoco, 
cuidar a los an imales, es la labor de los biólogos. 

Más bien, la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala, al proteger un gran terreno (de 13, 142 
hectáreas}, se protege también todo lo que ocurre en 
su interior (cerros, agua , suelo, aire, plantas, 
animales , etc. ). Al proteger el hábitat, se protege 
también a sus habitantes y al hacer esto, se 
conservan funcionando todos los fenómenos y 
procesos naturales que mantienen la vida en el 
planeta. 

Los procesos naturales a los que se hace referencia 
son, por ejemplo: la producción de oxígeno, el ciclo 
del agua, el control del clima global, el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo, el reciclaje de los nutrientes, 
entre los más importantes. 

La labor de los Biólogos es estudiar e investigar las 
característica de la naturaleza , los elementos que los 
integran, asi como los fenómenos y procesos que los 
hacen funcionar. Además, los Biólogos estudian los 
efectos de la intervención de los humanos en la 
naturaleza. La información que los Biólogos generan 
al estud iar la naturaleza, nos permite a los humanos 
conocer y entender mejor el mundo en el que 
vivimos, y así aprovecharlo de manera más 
razonable, manteniéndolo en buenas condiciones 
para garantizar la calidad de vida de todos, ahora y 
en el futuro. 

De acuerdo con el tercer objetivo de trabajo de la 
Estación, que corresponde a la difusión al público en 
general; una de las metas es propiciar que las 
personas conozcan la riqueza natural de la región y 
reconozcan la importancia de conservarla. Por esa 
razón en la Estación se han creado diferentes 
materiales educativos, relacionados con el 
conocimiento del Bosque tropical caducifol io, tales 
como: un cartel del BTC., un folleto con información 
para una caminata autoguiada en un sendero 
interpretativo, postales con fotografías de animales 
únicos de la región, juegos de mesa con ilustraciones 
e información acerca del BTC (Memorama, Lotería y 
Biocolor) y este Manual, que está en sus manos. La 
Estación además cuenta con un sitio especial para 
realizar recorridos con grupos escolares en el interior 
del BTC, llamado Bosque de la Enseñanza. 

El "Bosque de la Enseñanza" es una pequeña 
porción de bosque natural y en buen estado , dentro 
del terreno de la Estación de Biología Chamela, que 
ha sido destinado para fines educativos. Por medio 
de una angosta vereda en forma de ocho, que se va 
internando entre los cerros y la vegetación, los 
visitantes pueden experimenta r más de cerca la 
riqueza natural de la región . 
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La vereda que se encuentra en el "Bosque de la 
Enseñanza" , tiene nueve paradas o estaciones , en 
las que se pretende hacer énfasis de algunas 
características típicas o distintivas del Bosque 
tropical caducifolio. A lo largo de la vereda o sendero 
hay letreros que permiten identificar algunas 
especies de plantas representativas de este bosque. 

El Bosque de la Enseñanza tiene dos recorridos en 
forma circular, el corto mide aproximadamente 300 
metros y el largo, aproximadamente 700 metros. 

El contenido de este Manual está enfocado a proveer 
a la persona que dirige la visita en la Estación de 
Biología y el recorrido en el Bosque de la Enseñanza , 
de una estrategia para educación de temas 
ambientales , al aire libre. El Manual contiene 
información especifica del BTC, útil y adecuada para 
guiar grupos escolares de educación primaria en una 
caminata por el Bosque de la Enseñanza . 

A continuación se mencionan algunas sugerencias 
que pueden ser útiles al realizar un recorrido con 
grupos escolares en el Bosque de la Enseñanza o en 
cualquier otro lugar al aire libre . 

SUGERENCIAS 

Considere las características del lugar que visita 
1. En el Bosque de la Enseñanza no es 

conveniente hacer recorridos con grupos muy 
numerosos, ya que debido al espacio con el 
que se cuenta , muchos Estudiantes se 
quedan sin escuchar ni participar, 
aburriéndose y distrayéndose. 

2. Mencione a los visitantes que para una visita 
al Bosque de la Enseñanza, es necesario 
utilizar: gorra, ropa fresca y zapatos que 
protejan contra picadura de alacranes . (Es 
más recomendable que utilicen pantalones, 
ya sean hombres o mujeres) . 

3. Investigue cuales son los riesgos de visitar el 
lugar y en dónde está el si tio más cercano en 
el que se pueden atender urgencias médicas . 

Con sidere el clima y el estado del tiempo 
1. Procure no programar recorridos duran te los 

meses más calurosos (mayo y junio}, ni 
duran te los meses más ll uviosos (agosto y 
septiembre). 

2. Es preferible rea lizar todas las acti vidades al 
aire libre durante las horas de menos sol. 
(8 30 am. o 4 30 pm) Por lo cual se 
recomienda iniciar la visita con la caminata y 
finalizar con las actividades que sean bajo 
techo. 
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Cons idere la duración de la visita 
1 La visita completa en la Estación de Biología 

Chamela , tiene una duración aproximada de 
tres y media horas, (in iciando a las 8:30 am.) 
lo cual puede variar según la disponibi lidad 
del grupo. 

2. La caminata y actividades en el Bosque de la 
Enseñanza tienen una duración de dos 
horas . Pregunte al Profesor acerca de esto, 
ya que depende del horario escolar, el tiempo 
del Profesor y del conductor del transporte . 

3. Programe un tiempo para que los visi tantes 
descansen y coman después de la cam inata . 
Esto permitirá que recobren fuerzas y 
motivación. Recuerde que los estudiantes de 
primaria en un día de clases normal comen a 
las 11 :00 am. Recomiéndeles que su comida 
sea casera, "más nutritiva y que produce 
menos basura". 

Consideraciones especiales 
1. Al hacer la invitación, no olvide recordar a los 

visitantes llevar agua suficien te , pero que 
puedan cargar de manera individual durante 
la caminata. 

2. Trate de identificar, preguntando a los 
visitantes o al .responsable, por alguna 
persona que tenga cualquier inconveniente 
físico o médico (ej. Asma, pie plano, 
hipertensión, etc.) que le resulte problemático 
realizar una caminata o un esfuerzo físico 
importante 

3. Pida a sus estudiantes que desayunen , ya 
sea en sus casas, en el cam ino o que se 
coman un poco del almuerzo antes de iniciar 
el recorrido, para evitar que sientan hambre 
durante la caminata. De cualquier manera , 
sería muy agradable , que el anfitrión 
ofreciera a los visitantes cuando menos una 
rebanada de naranja, durante el recorrido. 
(procurando siempre que los restos sean 
puestos en una bolsa y no sean tirados en el 
sendero) . 

Acla re aspectos importantes 
1 Recuerde a los visitantes cual sería la 

conducta más prudente durante la visita, de 
manera que se puedan evitar situaciones de 
riesgo y accidentes 

2. En el caso de hacer visitas escolares a la 
Estación de Biología Chamela, la Estación no 
se responsab iliza de la transportac ión ni de 
problemas ocasionados por una conducta 
riesgosa o imprudente por parte del grupo 
vis itante, dentro o fuera de las instalaciones. 
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PROGRAMA DE VISITA PROPUESTO 

Horario matutino (tiempos aproximados) 

8 00 a 8:30 hrs. Llegada y Bienvenida 
Tiempo para prepararse (1 O minutos para comer, ir al 
baño, etc.) 
8 30 ó 9:00 hrs. Inicio de la caminata y actividades en 
el sendero "Bosque de la Enseñanza" 

Para Nombre Tem a 
da 
1 Características Características del luoar 
2 Xerófitas Las plantas y sus 

adaptaciones 
3 Abrevadero Los an imales y sus 

adaptaciones 
4 louanero Relaciones e interacciones 
·-· Descanso Tiempo de descanso 
5 Heno Diversidad de la 

naturaleza 
6 Endemismos Plantas y animales 

endémicos 
7 Cactáceas Beneficios de la naturaleza 
8 Erosión Amenazas a la naturaleza 
9 Conservación Conservación de la 

naturaleza 
Tiempo máximo por parada : 1 O minutos 

11 :00 hrs. Tiempo para descansar y comer, mientras 
se proyecta un audiovisual 
11 :30 hrs. Recorrido en las Instalaciones de la 
Estación 
12:00 hrs. Fin de la vis ita 

DISCIPLINA ESPERADA DURANTE LA VISITA 

Cuando se mencione cuál es el comportam iento que 
se espera de los visitantes durante la visita, evite 
mencionar una lis ta interminab le de prohib iciones . 
Generalmente los estudiantes de primaria ya saben 
cómo comportarse cuando van a un sitio natural , 
conocen los riesgos y cómo evitarlos . Sólo es 
necesario que recu erden ciertos aspectos 
importantes . 

Puede comenzar pidiéndole a los estudiantes que le 
mencionen cómo se deben comportar durante el 
recorrido y por qué ; procure que se mencione lo 
siguiente. 

1. Lo mejor es ser muy observadores y esta r 
siempre atentos, disfrutar al máxim o el contacto 
con la natural eza 
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2. Si todos gritan, habrá menos oportunidades de 
ver a algunos an imales y de escuchar a quien 
esté explicando algo. 

3. Todos los estudiantes tienen que esperar su 
turno para hablar y evitar hacerlo cuando alguien 
más esté haciendo uso de la palabra. 

4. Al correr ahuyentamos a los animales y también 
hay más posibilidades de sufrir un accidente 

5. Lo más conveniente para visitar el Bosque de la 
Enseñanza , es hacer una o dos filas, 
organizados por estatura y que todos conserven 
(sin conflictos) su posición, a lo largo del 
recorrido 

6. Todo el recorrido se realiza a lo largo de la 
vereda y no hay ninguna razón por la cual los 
visitantes tengan que internarse entre la 
vegetación , esto evitará que se pierdan, pisen 
algún anim al o destruyan algún nido. 

7. No hay razón para destruir las plantas que están 
alrededor y ninguna de las act ividades req uiere 
que se haga eso. 

8. Cuando quieran levantar algo del suelo, es muy 
importante que lo muevan con el pie y revisen 
que no tenga alacranes, antes de levantarlo. 

9. Deben tener cuidado al mover las ramas de las 
plantas , ya que con esto podrian llegar a 
molestar un nido de avispas .. 

1 O. Deben también tener cuidado de ver qué plan tas 
tocan , ya que algunas pueden ser urticantes . 

11 Cuando vean algún animal, procuren aprovechar 
de manera segura su presencia, eviten acerca rse 
demasiado, no lo molesten, ni mucho menos 
intenten matarlo . 

12. Es preferible que no se sienten en el suelo 
durante el recorrido, pero si es que lo van a 
hacer tienen que revisa r primero el lugar que van 
a util izar de asiento. 

13. Tod o lo que hay en el sendero nos perm ite 
aprender más acerca de la natura leza, disfrutenlo 
mientras visitan el sendero , pero no colecten 
nada, dejen el sit io como lo encontraron . De esta 
forma no se deter iora el sendero ni su potencia l 
educativo. 
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LA LABOR DEL RESPONSABLE DEL GRUPO: 

1. Investigar y documentarse acerca de los temas 
asociados con la visita. 

2. Dar información clara, sencilla, concreta y 
objetiva, evitando posturas dramáticas, 
rom ánticas, catastrofistas y tratando de adecuar 
la información al contexto reg ional. 

3. Propiciar una atmósfera de aprendizaje y 
recreación 

4. Coordinar la actividad y asegurarse de que se 
realice de manera organizada 

5. Explicar claramente cada una de las actividades 
y el objetivo por el cual se realizan 

6. Atraer la atención y promover la participación de 
todo el grupo. 

7. Propiciar el desarrollo de las habilidades de: 
observación, búsqueda, dibujo, escritura 
reflexión, memoria, discusión 

8. Motivar a los estudiantes a participar en la 
actividad 

9. Propiciar entre los visi tantes, el análisis crí tico y 
objetivo de los problemas ambientales y los 
beneficios de la conservación 

10. Aclarar las dudas o conceptos difíciles quP. se 
presenten 

11 . Adecuarse a los tiempos establecidos y ser 
flexible cuando se requiera 

12. Utilizar la imaginación, creatividad e improvisar 
cuando sea necesario 

13. Recordar algunas normas del sendero cada vez 
que sea necesario 

14. Preveer cualquier si tuación de riesgo y/o 
conducta destructiva o imprudente 

15. Actuar prontamente bajo situaciones de 
emergencia. 
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RECORRIDO GUIADO EN 
LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA 

PARADA "A" Bienvenida 

ACTIVIDAD A 
Recorrido por las Instalaciones de la Estac ión de 

Biologia Chamela 

Descripción: Los estudiantes harán un recorrido 
guiado a través de las instalaciones de la 
EBCh . 

Objetivo: Los estudiantes conocerán qué es. cómo 
funciona y cuál es la importancia de un 
centro de investigación biológica como la 
EBCh . 

Palabras clave: Biologia, Biólogo, 
investigación , Estación 
investigación de campo. 

Nivel: Toda la primaria 
Tiempo aproximado: 1 O minutos 

Materiales: 

1. Audiovisual 
2. Cuaderno de registro de visitantes 

centro de 
biológica, 

3. Cuaderno de comentarios y sugerencias 
4. Letrero personal de identificación 
5. Cartulina de colores. 
6. Cl ips de tamaño mediano para papel (uno por 

visitante) 
7. 
8. 

9. 

10. 

Boligrafo o plumón delgado 
Mapas de: 
a) Repúbl ica Mexicana 
b) Distribuc ión del BTC en México 
c) Ubicación de la RBCC y la EBCh 
d) Instalaciones de la Estación de Biologia 

Chamela. 
Materiales de apoyo naturales (provenientes del 
bosque) 
Cuerdas y 
precautorias 

banderillas como señales 

Preparando la actividad: 

Lea los capítu los 5º y 6º: Estación de Biología 
Chamela y Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala, 

2. Tenga preparado el diaporama de la Estación , 
sufic iente agua y va sos para beber (evite que los 
vasos sean desechables o de vidrio) 
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3. Coloque señales precautorias en los accesos 
vehiculares que indiquen que hay vis itantes 
escolares en las instalaciones . 

4. Comunique con anticipación al personal 
académico y administrativo , acerca de la visita 
de manera que puedan tomarse las medida~ 
pertinentes y que no vayan a sobrelaparse dos 
grupos visitantes . 

5. Escriba en una tarjeta de cartulina, su nombre y 
colóquela con ayuda de un broche , en un sitio 
visible de su camisa, de manera que todos los 
visi tantes puedan leerlo 

6. Elabore y tenga listo el cuaderno de registro de 
visitantes, incluyendo lo siguiente : 
a) Nombre de la Escuela visitante 
b) Población en la que se ubica la escuela 
c) Nombre del responsable del grupo (Profesor. 

Padre de familia , Coordinador, etc.) 
d) Número total de visitantes 
e) Nombres y edades de los visitantes 
f) Turno en el que acuden a la escuela 
g) Grado escolar 
h) Tiempo estimado de la visita 
i) Dirección y teléfono para establecer contacto 

con el grupo vis itante 
7. Elabore y tenga listo el cuaderno de comentar ios 

y sugerencias, procure incluir lo siguiente. 
a) Datos del visi tante (nombre, edad, población , 

nombre de la escuela, grado, turno) 
b) ¿Es la primera vez que visita la Estación? 
c) ¿Qué le gustó más de la visita? 
d) ¿Qué fue lo que menos le gustó? 
e) ¿Hay algo que queria saber y no se dijo? 
f) Tiene alguna sugerencia para mejorar el 

programa de visitas guiadas 
g) Considera que aprendió mucho, poco, nada 
h) La visita le gusto mucho, poco, nada 
i) Escriba sus comentarios y sugerencias aqui 

8. Practique el desarrollo del recorrido con 
anticipación . El recorrido por las instalaciones 
está dividido en ocho paradas . Lea la información 
de la ficha técnica , para tener una idea de lo que 
tien e que explicar en cada parada del recorrido . 
Utilice los mapas que se proporcionan en la 
sección de Anexo l. 

9. Elabore con la cartulina de colores, tarjetas para 
que los estudiantes escriban en ella sus nombres 
y las coloquen , con ayuda del clip, en una parte 
visible de sus playeras . 
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Indicaciones y Desarrollo: 

Nota: Las letras hacen referencia al mapa de las 
instalaciones de la EBCh que se encuentra en el 
Anexo l. 

Explanada (letra "p") 

Salude personalmente al respon sable del grupo 
Pregúntele su nombre. Salude cordialmente a 
todo el grupo de visitantes, una vez que estén 
todos reunidos. 

2. Dé la bienvenida a los estudiantes , y dígales 
cómo se llama usted . 

3. Demuéstreles que está contento por atenderlos y 
porque están interesados en visitar la EBCh . 

4. Pídales que dejen todas sus cosas juntas en 
algún sitio (en el camión o bajo techo) 

5. Sugiérales que sólo carguen con lo necesario : 
gorra, agua, impermeable, si es el caso, (evite 
riesgos: ningún estudiante cargue con lápices) 

6. Señale el lugar donde los estudiantes pueden 
tirar su basura ya que no se tirará en ningún 

Terraza (letra "y") 
A un costado del comedor 

1. Ofrezca agua para beber a los estudiantes y 
sugiérales ir a los baños, antes del recorrido. 

2. Pida a los demás que se sienten en la terraza. 
(evite riesgos: pida que se sienten en el piso). 
Mientras esperan, es buen momento para 
preguntarles acerca del lugar del que vienen . 

3. Pida a los Estudiantes que coman sólo una parte 
de su almuerzo, (en 1 O minutos) para que no 
inicien la caminata en ayunas. Después de la 
caminata habrá más tiempo para comer. 

4. Mientras tanto, cada estudiante escribirá su 
nombre en una etiqueta, la cual se colocará con 
un clip sobre la playera. 

Nota: Es importante que conozca los intereses del 
grupo visitante, en esto estará basada toda la 
información que se comunicará durante la vis ita. 
Procure conocer siempre, qué es lo que saben las 
personas al respecto, en vez de transmitir toda la 
información en una sola dirección . Trate de motivar la 
atención y el interés, planteando preguntas a los 
visitantes. Apoye las respuestas 

Explicación 
1 Qué es la Estación 
2. Explicación de los objetivos de la EBCh 

(Investigación, Conservación y Difusión) 

Sugerencia: Mientras se abordan los temas 
anteriores , enfoque la atención de los estudiantes, en 
la vis ta del paisaie que se tiene desde la terraza 
hacia el bosque. 
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Edificios de dormitorios (letras "k" y "1" ) 

Explicación : 
1. Los Biólogos que visitan la EBCh 
2. La labor de los Biólogos 
3. El trabajo de campo 
4. La infraestructura para recibir a los vis itantes 

Nota: Algunos aspectos de los métodos utilizados por 
los Biólogos pueden ser, no entendidos o mal 
interpretados por los Estudiantes. Si no son tan 
re levantes es mejor omitirlos. 

Explanada y Torre (letras "p" y "z") 

1. En este lugar puede mencionar brevemente 
algunos aspectos históricos de la Estación. Es 
importante que los Estud iantes reconozcan los 
esfuerzos que implican la existencia y 
funcionamiento de la EBCh . 

2. Muéstreles los mapas, comenzan do por el más 
general (República Mexicana) hasta el más 
particular (La Reserva y Estación) . Los 
Estudiantes también pueden ubicar el lugar del 
que provienen. 

Laboratorio-aula 1 y Laboratorio 2 
(letras "s" y "t") 

Es poco recomendable que los Estudiantes 
entren al interior de los laboratorios . Realice la 
explicación acerca de los proyectos que se 
desarrollan , desde afuera . En ocasiones es 
posible entrar al aula para la proyección del 
diaporama. 

2. Utilice algunos objetos como material de apoyo 
para esta explicación (ej. flores o frutos de ceiba, 
plumas y nidos de pájaro, libros , etc .) 

3. Expliqueles a los estudiantes que en los trabajos 
de Ecología , a los animales se les trata 
cuidadosamente evitando maltratarlos y que 
luego se les libera. (Puede hacer referencia a los 
programas de televisión sobre investigación). 

4. En todo momento evi te mentir a los niños acerca 
de cualquier asunto. Es importante aclarar que la 
mayoria de los estudios tienen como objetivo 
entender la naturaleza y sus manifestaciones. 

Biblioteca (letra "f' ) 

1. Cuando sea posible , lleve a los Estud iantes a 
conocer el interior del ed ificio Expliqueles que la 
biblioteca es como un gran tesoro, ya que en 
ésta se encuentra una pequeña porción del 
conocimiento que ha sido generado por 
científicos y naturalistas de diferentes épocas 
Gracias a esta información podemos entender 
meior el mundo en el que vivimos . 
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2. Aproveche esta oportunidad para transmit ir a los 
estud iantes interés por la lectura, y ayúdelos a 
visualizar la importancia social que tienen las 
bibliotecas. 

3. Consiga tres ejemplares de tres revistas 
diferentes (política, espectaculos, cultura, 
automóviles . etc .) y ademas tenga listos tres 
ejemplares de tres revistas científicas como: 
Science, Folia entomológica y Anales del Instituto 
de Biología. Muéstreselas a los estudiantes y 
ayude a que enfoquen su atención en los 
diferentes tipos de publicaciones y la función 
social y cultural que tiene cada una. 

4. Muéstreles los libros que se han escrito sobre la 
fauna y flora de Chamela (e.g. Las aves, los 
mamíferos, los repti les y anfibios de Chamela, 
Identificación de los arboles mediante las 
cortezas) 

5. Muéstreles otros libros o guías de campo que 
contengan ilustraciones a todo color acerca de 
plantas, pajaros , etc. preferentemente de la 
región, de manera que puedan ver los resultados 
tangibles de los estudios de los biólogos. 

FICHA TÉCNICA A 
Estructura y Funcionamiento de la Estación de 

Biología Chamela 

Explanada principal (letra "p") 

1. Hola , bienvenidos a la Estación de Biología 
Chamela, mi nombre es y yo les voy 
a acompañar en su visita, 

2. Que bueno que hayan podido venir a la Estación, 
aquí pensamos que es muy importante tener 
visitantes como ustedes, que estan interesados 
en saber qué es la EBCh y que se hace aquí. 
Espero que todos aprendamos cosas nuevas 
juntos. 

Terraza (letra "y") 

1. ¿Quiénes quieren tomar agua y/o utilizar los 
baños?, pueden hacerlo en este momento. Aquí 
tengo vasos. por favor devuélvanmelos, no son 
desechables. Mientras tanto los vamos a esperar 
aca. 

2. Vamos a hacer una caminata y no queremos que 
nadie se va lla sin desayunar, por favor , coman 
tan solo un poco de su almuerzo aquí . Nos 
vamos en 10 minutos y cuando volvamos habra 
tiempo para comer lo demas tranquilamente. 

3. Para que pueda saber sus nombres , les voy a 
pedir que por favor escriba cada uno en una 
etiqueta su nombre con este plumón. y que con 
este clip, se la coloqu e sobre su camisa . 
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4. Sólo necesitan llevar gorra y agua . Todas sus 
cosas pueden dejarlas en el camión. 

5. El bote de basura esta ahí. Los que tengan que 
tirar algo durante la caminata, por favor 
guardenlo hasta que regresemos . 

6. Preguntas: 
• ¿De qué escuela vienen? 
• ¿En dónde esta la escuela (Población , 

Municipio, Estado)? 
• ¿Es la primera vez que vienen aquí? 
• ¿Qué vieron , qué hicieron, qué recuerdan y 

qué les gustó mas de la visita anterior. 
• ¿Por qué decidieron hacer esta visita? 
• ¿Qué les gustaría ver? 

• ¿Saben qué es la EBCh? 
La EBCh es un centro de investigación científica para 
hacer estudios biológicos en el campo, para estudiar 
directamente lo que sucede en la naturaleza. La 
Estación forma parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y protege una gran extensión 
de terreno (3,300 ha) y forma parte de la Reserva de 
la Biosfera Chamela-Cuixmala Uuntas protegen 
13,142 hectareas principalmente de BTC). 

El terreno tiene algo mas importante que todo el oro y 
el dinero del mundo. Son los arboles y los animales , 
el aire, el suelo y el agua limpios. Todos los procesos 
que mantienen la vida, el crecim iento de las plantas, 
la desintegración de la materia para formar suelo. la 
lluvia, etc. Toda la paz, tranquilidad, inspiración y 
diversión que puede dar un sitio natural. 

Levante la mano quien piense que "no" es importante 
conservar todo esto. 

Ademas en la Estación, se pretende mostrar a otras 
personas lo que se ha aprendido de este lugar (el 
bosque), con base en los estudios cientificos. Así 
como ahora ustedes que vinieron a conocer lo que se 
hace aquí. 

¿Saben qué es lo que se hace en la EBCh? 
A la Estación vienen personas que estan interesadas 
en conocer y estudiar las características de esta 
región, los animales, las plantas, los cerros, el suelo, 
el agua y cómo es que todo funciona junto. 

Algunos de los estudios que realizan los Biólogos 
que llegan a la Estación son: el comportamiento , la 
alimentación, las formas de reproducción , las 
migraciones y los sitios que utilizan los animales para 
vivir a lo largo del año. El crecim iento de las plantas, 
las sustancias que posee cada una, las hojas, flores 
y frutos que producen , en qué época lo hacen y 
cuales animales se alimentan de estas , entre muchos 
otros estudios mas. 
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También los biólogos estudian las caracteristicas del 
lugar, tales como formas del terreno, tipos de suelo, 
las caracteristicas del clima, y cómo afectan estas 
caracteristicas a los seres vivos que habitan este 
lugar . De igual fo rma estudian las relaciones que hay 
entre unos seres vivos con otros y además con el 
lugar en el que viven. Cómo se adaptan plantas y 
animales, y muchos otros procesos que ocurren en la 
naturaleza . 

También los biólogos estudian la importancia que 
tienen los procesos naturales que mantienen la vida, 
incluyendo la de los humanos. Procesos como el 
ciclo del agua, la producción de oxigeno. La 
prod ucción de sustancias en las plantas, el ciclo de 
los nutrientes, etc . En otros estudios se intenta 
conocer, en qué forma afectan la naturaleza, las 
diferentes actividades humanas, pero también 
investigan las alternativas para aprovechar los 
recursos , de una forma más razonable. 

¿Saben porqué los Biólogos estud ian la 
naturaleza? ¿Creen que esto sea importante? 

Los Biólogos estud ian la naturaleza, para poder 
entender cómo está conformada y cómo es que 
funciona . De esta form a los humanos podemos 
conocer qué es lo que hay en la naturaleza, que 
mantiene nuestra vida, podemos saber cómo 
aprovechar mejor los recursos naturales y qué hacer 
para que sigan siendo útiles para la humanidad de 
hoy y del fu turo . 

Si reflexionamos acerca de esto, nos daremos cuenta 
que de algún modo, todos somos un poco como los 
Biólogos, ya que desde pequeños exploramos la 
naturaleza y aprendemos, por ejemplo, que el agua 
hace que las plantas crezcan , que no debemos tomar 
agua sucia porque nos enfermamos, que el fuego 
quema, pero también sirve para preparar alimentos y 
asi .. Es decir, aprendemos de todo lo que nos rodea. 

En la medida de que conocemos mejor lo que nos 
rodea, estamos más capacitados para utilizarlo de 
manera razonable. Gracias a personas como los 
Biólogos , sabemos ahora, entre otras cosas, que las 
plantas en cierta forma "l impian" el aire y que los 
incendios provocados pueden afectar fuertemente la 
naturaleza 

(Ahora continúe por las escaleras que están entre el 
comedor y los ed ificios de dormitorios. Mientras 
caminan , señale y diga a los estudiantes qué es cada 
uno de los edificios Comedor , sub-estación eléctrica , 
dormitorios .. ) 

Ed ificios de dormitorios (letras "k" y "I") 
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La Estación es un lugar en donde la mayoria de los 
investigadores y estudiantes , permanecen unos 
cuantos dias o meses, durante el tiempo en que 
real izan sus estudios. 

A la Estación vienen personas de muchas partes de 
la República Mexicana, (Distrito Federal, Chiapas, 
Colima Guadalajara, Morelia, Puebla, Veracruz, etc.). 
También vienen personas de otras partes del mundo, 
a conocer, estudiar y aprender de esta reg ión. 

Los Biólogos vienen y en los dias en que están 
haciendo su trabajo, comen y duermen aquí en la 
Estación, otros también utilizan la biblioteca, los 
laboratorios y el museo. 

El trabajo que los Biólogos hacen aqui , le llaman 
"trabajo de campo", porque son cosas que no se 
pueden hacer en una ciudad como: tomar muestras 
de suelo, observar el comportamiento de animales 
silvestres , analizar el crec imiento de las plantas . 
Analizar qué es lo que pasa con el agua de la lluvia 
después de que cae al suelo, qué pasa con los 
árboles cuando se mueren o qué pasa a los seres 
vivos cuando se va destruyendo la naturaleza. 

Todo lo que hacen es con la finalidad de aprender 
acerca de este sitio evitando al máximo el maltrato de 
los animales y su hogar. 

Del tipo de trabajo que los Biólogos hacen aqui , 
depende el tiempo que permanecen en la Estación . 
Desde unas semanas hasta algunos meses o incluso 
algunos años. 

Algunos Biólogos vienen mientras están realizando el 
trabajo fina l de su carrera, que es una investigación a 
la que llaman Tesis y representa una prueba 
importante para su desarrollo profes ional. 

(Camine con los estudiantes hasta la explanada que 
está entre la oficina y la torre) 

Explanada y torre (letras "p" y "z") 

La Estación fue creada hace ya 30 años, en 1970; 
poco tiempo después se construyó también la 
carretera que va por la costa desde Barra de Navidad 
hasta Puerto Vallarta . Antes de eso casi no hab ia 
poblaciones humanas en esta región y la Estación no 
tenia tantas construcciones. 

El agua se obtiene de un pozo del rio Chamela (a 
cinco Km. de aqui) y se trae en una pipa, para 
después guardarla en la cisterna que está ahi abajo 
(señale debajo de la torre) . La torre sirve para enviar 
por fuerza de gravedad agua hacia los demás 
edi ficios La torre también es utilizada como una 
herramienta de trabajo, en principio, porque sirve 
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para tener una vista general del área y ubicar ciertos 
lugares. 

Algunos Biólogos suben a la torre , cua ndo utilizan 
sus antenas para estudiar los movim ientos de 
algunos animales (los movimientos de un lu gar a 
otro ), Colocan transmisores de seña les que son 
detectadas con la antena y así pueden saber en qué 
lugar está el animal que están estudiando. De esta 
forma pueden saber qué sitios son los más 
importantes para los animales a lo largo del año, 
sitios que es necesario conservar pa ra. de esta 
forma, proteger a sus habitantes . 

(Caminen hasta el pasillo que se encuentra frente al 
au la laboratorio, comenzando por el acceso pr incipal) 

Laboratorio-aula 1 (letra "s") 

En este laboratorio actualmente se están 
desarrollando algunos estudios como: 

1. Los cambios de los pájaros en cuanto a 
alimentación y preferencias por los diferentes 
sit ios del bosque a lo largo del año asi como la 
reproducción y migración de los pájaros de la 
región (Jorge Vega). 

2. Los movimientos, espacio y recursos que 
requieren los pericos guayaberas (Amazona 
finschi) para viv ir de manera silvestre, en sitios 
adecuadamente conservados . La información 
generada permite definir los sitios prior itarios 
para la conservación (Katherine Renton). 

3. Las consecuenc ias de la fragmentación y 
destrucción de los bosques para los 
polinizadores, el éxito reproduct ivo y flujo 
genético de árboles de este bosque. Es decir, las 
posibilidades que tienen de reproducirse 
exitosamente y sobrevivir (polin ización , 
dispersión, cantidad y calidad de frutos, 
establecimiento , depredación, etc ) (Mauricio 
Quesada). 

4. La importancia que tienen los murciélagos que se 
alimentan de néctar (ej . El "murciélago hocicudo" 
Leptonycteris curasoae y el "murciélago 
lengüetón" G/ossophaga soricina) para la 
reproducción de las plantas, a lo largo del año y 
de los murciélagos que se alim entan de frutos 
(ej . murciélagos fruteros , Art1beu s), pa ra la 
dispersión de semi llas (Kath ryn Stoner) 

Bib lioteca (letra "f' ) 

Hay cuatro áreas pr incipales ad entro de este edificio : 

a) El cuarto para las com putadoras 

En este lugar . los estudian tes e in vestigadore s. con 
la ayuda de las computadoras. escriben. organizan, 
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procesan y analizan toda la información que obtienen 
de sus observaciones , estudios , experimentos e 
investigaciones de campo 

b) La sala de lectura. 

Aparte del trabajo de campo, muchas veces bajo el 
sol, bajo la lluvia o durante la noche, a veces 
sembrando plantas, mid iendo árboles , contando 
fl ores y frutos, recogiendo ramas, colectando hongos, 
atrapando, estudiando y liberando pájaros, midiendo 
el crecimiento de las plantas , entre muchas otras 
cosas, los Biólogos también tienen que leer mucho y 
escribir mucho 

Los Biólogos leen para aprender, ya sea información 
básica relacionada con lo que estudian, o leen acerca 
de las experiencias y resultados de otros Biólogos 
que estudian lo mismo pero en otros sitios. 

El resultado del trabajo del Biólogo, es la información 
nueva acerca de la naturaleza, que sirva para 
entenderla mejor. ¿Ya se acuerdan porqué dijimos 
que era importante conocer mejor a la naturaleza? 
PARA HACER UN USO MAS RAZONABLE DE 
ÉSTA 

La información que generan los Biólogos queda 
escrita en diferentes publicaciones (ej. Libros de 
texto, ensayos, tratados, artículos de revistas 
científicas, folletos, etc.) juegos educativos (ej. 
educación ambiental), manuales (ej. manejo 
agropecuario), tratados sobre legislación ambiental, 
etc. 

Esta información es luego utilizada por Abogados, 
Amas de casa, Médicos, Campesinos, 
Cinematógrafos, Comunicadores , Estudiantes , 
Ingenieros, Ganaderos, Veterinarios, etc . Todos 
necesitamos aprender de las experiencias de otras 
personas y esto es útil para nuestra vida. Muchas de 
la cosas que sabemos hoy en día , son el resu ltado 
de estudios que se hicieron hace ya muchos años . 

En este lugar también se rea lizan pláticas y en 
ocasiones se proyectan audiovisuales relacionados 
con la naturaleza 

c) La colecc ión de libros. 

Esta colección consiste principalmente de libros que 
tienen alguna relaci ón con el estud io de las ciencias 
naturales, hay varias co lecc iones de revistas 
cientifi cas , que contienen información de 
invest igaciones hechas en muchas partes del mundo 
También aqu i estan los articulas que han escr ito los 
Biólogos que vien en a estudiar es ta región . De 
manera que otros estudiantes cas i en cualquier parte 
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del mundo. pueden llegar a saber, lo que estudian los 
Biólogos acerca de la naturaleza en México. 

d} El museo con las colecciones de plantas y 
animales 

Generalmente un museo es un sitio. en el que se 
exhibe o muestra a la gente. información y objetos 
acerca de algún tema en especial. que permiten a las 
personas . aprender sobre ese tema. 

Este museo no está abierto al público en general . de 
hecho ni siquiera tiene en exhibición nada. Todo lo 
que tiene está guardado y se trata de mantener libre 
de humedad e insectos. Adentro de los estantes hay 
muestras de plantas y animales que ya no están 
vivos . 

Estas colecciones sirven a muchos biólogos. en 
primer lugar para conocer qué es lo que hay en la 
región, saber cómo son. de manera que cuando 
están en el campo, sean capaces de reconocer lo 
que hay. Estas colecciones además sirven para 
hacer otro tipo de estudios científicos . 

En el interior del museo. también se desarrollan otros 
proyectos: 

Estudios acerca de la Sistemática de especies de 
diferentes grupos de insectos . Este tipo de estudios 
permiten entender cuáles son los componentes del 
mundo vivo: qué especies existen. cómo están 
relacionadas con otras especies y en qué parte del 
mundo existen . Estos estudios también están 
relacionados con la Historia Natural . es decir. la 
descripción del ciclo de vida y el comportamiento de 
los seres vivos . Algunos de los grupos de insectos 
que se estudian en la Estación son : avispas {Alicia 
Rodríguez). moscas (Enrique Ramírez). 
cerambícidos (Felipe Noguera). abejas (Ricardo 
Ayala} 

(Caminan subiendo las escaleras en dirección al 
laboratorio de Ecología y Ecofisiología. haciendo una 
pequeña escala en laboratorio de cómputo). 

Laboratorio de Cómputo (letra "r") 

La antena que se encu en tra arriba de este edificio 
envía y recibe señales a los satélites que están 
afuera de este planeta. en el espacio . Esto permite la 
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comunicación con otros sitios del mundo. mediante la 
computadora. De esta forma es como aquí los 
Biólogos tienen acceso a una gran red de 
información electrónica. esta red permite la 
comunicación entre personas y de igual form a sirve 
como una gran biblioteca con datos de todo el 
mundo. 

(Ahora señale el laboratorio de Ecologia y 
Ecofisiologia) 

Laborator io 2 ("T') 

En este laboratorio. actualmente se desarrollan 
algunos proyectos de investigación. tales como: 

1. Estudio de la estructura y funcionamiento del 
BTC {desde 1981). Las diferentes formas en que 
se almacena y fluye la materia y energía. como el 
agua . el suelo, los nutrientes. etc. Estudian los 
efectos que tienen algunas actividades humanas 
sobre el bosque. También estudian alternativas 
para el manejo agrícola. más adecuadas. que 
promuevan la conservación del bosque. (Manuel 
Maass. Victor Jaramillo y Felipe García-Ol iva) . 

2. El crecimiento. desarrollo y características de los 
diferentes tipos de plantas para conocer la mejor 
forma de aprovechar y regenerar el bosque 
(Emanuel Rincón. Pilar Huante) . 

3. El funcionamiento interno de las diferentes partes 
de las plantas (Víctor Barradas) 

Pero además de los proyectos que se desarrollan en 
cada laboratorio. En la EBCh se están realizando 
otras investigaciones. De entre los muchos estudios 
que se están llevando a cabo . se pueden mencionar: 

Distribución. comportamiento. reproducción . 
al imentación. etc. de pequeños mamíferos 
(Alvaro Miranda). carnívoros (Carlos López) . los 
grandes felinos (Brian Miller) y de venados y 
pecaries (Salvador Mandujano) 
Consecuencias de la destrucción del bosque 
(Victor Barradas) 
Evolución de las formas de reproducción de 
algunas plantas (Cesar Domínguez) 
Los diferentes tipos de plantas y los cambios de 
la vegetación en general a lo largo del año (Emily 
Lott . Alfredo Pérez. Stephen Bullock) 
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PARADA "B" Estación Climatológica 

ACTIVIDAD B 
El clima de la Región 

(Demostración de aparatos para medir el clima) 

Descripción : Los estud iantes visitarán la Estación 
climatológica y conocerán el funcionamiento 
de algunos aparatos que se utilizan para 
medir el clima. 

Objetivos: Introducir a los estudiantes en el 
conocimiento de los factores que determinan 
el clima, la forma en que el clima condiciona 
a los seres vivos. Identificarán además 
algunas de las condiciones climáticas de 
Chamela y la importancia de monitorear el 
clima . 

Nivel escolar. toda la primaria 
Habilidades a desarrollar. atención, observación, 

reflexión. 
Tiempo aproximado: 1 O minutos 
Palabras clave: altitud, ambiente, bioma, ciclo del 

agua, clima, ecosistema, Estación 
climatológica, estado del tiempo, hábitat, 
humedad, latitud, longitud , neblina, 
nubosidad, paisaje, precipitación, rad iación 
solar, temperatura . 

Materiales: 

Recortes de revistas con ilustraciones de 
diferentes tipos de paisajes naturales del mundo 

2. Libro con información acerca del ciclo del agua 
3. Mica transparente autoadherible 
4. Dos pliegos de cartulina o cartón blanco 
5. Plumones de colores 
6. Una o dos recipientes de plástico pequeños 
7. Un trozo de plástico transparente para cubrir la 

palangana 
8. Un poco de agua, tierra y arena 
9. Un globo terráqueo ya sea en esfera o en dibujo 

Preparando la Actividad: 

1. Busque en las revistas , seleccione y recorte 
imágenes con paisajes naturales de diferentes 
pa rtes del mundo, si es posible, también recorte 
por separado algunos de los animales que 
habitan en esos lugares. (Procure que sean 
recortes grandes) 

2. En una de las cartulinas pegue los recortes de 
los diferentes paisajes y si le fue posible 
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conseguir los recortes de animales que habitan 
en esos lugares, coloque estos últimos en un 
extremo de la cartulina y los paisajes en otro 
extremo_ (Coloque los recortes de cada extremo 
de manera desorganizada , ya que la actividad 
consiste en relac ionar el pa isaje con sus 
habitantes ). 

3. En la otra cartulina, dibuje un paisaje en el que 
pueda representarse de manera completa el ciclo 
del agua. Guiese con la ayuda de un libro. Es 
preferible que el paisaje incluya lo siguiente: 

Evaporación de mar, lagos, ríos 
Transpiración de plantas y animales 
Condensación del vapor en agua 
Precipitación de las nubes 
Escurrimientos de montañas y otras 
pendientes hacia los valles, a través de ríos y 
la superficie 
Infiltración hacia los ríos subterráneos 
Transporte del agua de los ríos subterráneos 
y superficiales hacia el mar 
Entrada de agua potable a las casas y las 
fábricas 
Salida de agua contaminada de las casas y 
las fábricas hacia los ríos 

Nota: No incluya las flechas, ya que la actividad 
consiste en que los estud iantes construyan el ciclo 
del agua, con los elementos que tiene el dibujo y 
marquen ellos mismos las flechas que relacionan 
cada elemento . 

4. Finalmente proteja ambas cartulinas con mica 
autoadherible, para que puedan ser utilizadas 
varias veces 

5. Prepare además una pequeña demostración de 
una parte del ciclo del agua. (La evaporación) . 
Antes de que in icie la explicación, tenga 
preparada uno o dos recipientes de plástico, 
ponga adentro tierra y/o arena húmeda, deje que 
se asolee un poco. 

Indicaciones y desarrollo : 

1. Lleve a los estudiantes al área en donde se 
encuentran los aparatos para medición del clima 
(Estación climatológica) y mencióneles que van a 
platicar acerca de tres aspectos 

Qué es el clim a y algunos elementos que lo 
conforman 
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Algunos aparaios que se utilizan para 
conocer e cl ima (o estado del tiempo) 
Cuáles son las caracter isticas del clima en 
Chamela . 

2. Justo al inic iar la explicación acerca de los 
aparatos que se utilizan para medir el clima, pida 
a los estudiantes c;ue observen la charola con la 
tierra o arena húmeda, digales que se imaginen 
que es cualcuier ;ia rte del planeta . Vierta otro 
poco de agua y explíqueles que esa agua 
representa la lluvia. Luego cubra la palangana 
con el plástico y explíqueles, que éste representa 
a nuestra atmósíera. que aunque no es de 
plástico, nos protege y ayuda a mantener la 
temperatura en el planeta . Al final de la 
explicación, vuelva a enfocar la atención de los 
estudiantes en el pequeño experimento. Sólo 
hasta que haya terminado pregunte lo siguiente: 

¿Sucedió algo? 
¿Cómo podemos explicar este fenómeno? 
¿Tiene algo que ver el sudor de los animales 
con este fenómeno? 
¿Hubo alguna diferencia entre las 
palanganas? 

3. Antes de hablar acerca del clima haga una 
revisión de lo que saben los estudiantes acerca 
del ciclo del agua. Muestre primero la cartulina 
que contiene el di'.lujo del paisaje en el que se 
representa el ciclo completo del agua. Pida a los 
estudiantes c;ue lo observen y pregúnteles : 

¿Cuál es uno de los elementos más 
importantes que permite la vida en este 
planeta? (aparte de los gases que componen 
el aire y otros nutrientes) 
¿Porqué es que llueve? 
¿Saben a dónde va el agua de los ríos? 

4. Diga a los estud iantes, que entre todos van a 
reconstruir la ruta o trayectoria que sigue el agua 
a través de la natura leza . 

5. Pida a un estudiante voluntario , explique a sus 
compañeros. lo que sucede con el agua de mar 
que se calienta y luego se evapora. Pida al 
mismo estudiante que dibuje una flecha del mar 
hacia las nubes. 

6. Continúe la actividad, pidiendo a otros 
estudiantes voluntarios, que dibujen las flechas 
en el paisaje. según la ruta del ciclo del agua. 
(Deles pequeñas pistas para que lo resuelvan). 
Siga asi hasta que hayan term inado de unir con 
flechas el cic lo del agua. 

7. Pregunte a los es tudiantes si saben qué significa 
la palabra clima y si conocen la diferencia entre 
cl ima y estado del tiempo 

Explicación 

Todos hemos descrito alguna vez en la vida el estado 
del tiempo de algún lugar. cuando decimos : "hace 
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mucho calor", "está nublado", "parece que va a 
llover" o "el viento está muy fuerte" No tenemos que 
esperar mucho tiempo para poder decir esto, si 
acaso con sólo voltear la vista al cielo o con sólo salir 
de casa. 

También todos hemos hablado acerca del clima , ya 
que casi todos sabemos que en muchas playas hacia 
del sur de México, el clima es casi siempre caliente , o 
que en las montañas muy altas casi siempre hace 
frío. Sabemos esto, porque la temperatura de esos 
lugares, junto con otros factores climáticos se 
mantienen as í durante todo el año y por varios años. 

Cuando hablamos del clima, nos referimos al 
promedio de las condiciones de lluvia, temperatura, 
humedad, rayos solares, viento , neblina, nubosidad 
etc., que se presentan en un lugar en un período de 
tiempo largo (más de 1 O años), reconociendo las 
condiciones climáticas que caracterizan al lugar. 

En comparación con el clima, para conocer el estado 
del tiempo, sólo es necesario saber cuáles son las 
condiciones climáticas presentes en el lugar en un 
momento dado, sin tener que registrar el término a lo 
largo de un año. 

Las temperaturas extremas, la distribución estacional 
de las lluvias, la longitud del dia y de cada temporada 
son los factores del clima que más afectan a los 
organismos vivos . Las variaciones en esos factores 
climáticos producen los principales ecosistemas de la 
tierra, incluyendo el desierto, los bosques, etc. 

Todos los organismos vivos, incluyendo al humano, 
están influidos por el ambiente que les rodea. El 
clima es una parte importante del ambiente que 
determina en gran medida la vida de las personas , 
las plantas, los animales y otros organismos vivos. 

• ¿En qué forma afecta el clima a las personas? El 
clima nos afecta en nuestra forma de vivir, en 
nuestras construcciones, en lo que comemos , en 
la forma en que vestimos, en nuestros horarios 
de trabajo, etc. 

• ¿En qué forma afecta el cl ima al resto de los 
organismos vivos? Las plantas responden a la 
cantidad de rayos luminosos que reciben, 
dirigiendo sus hojas en esa dirección, creciendo 
cuando hay suficiente agua con las lluvias. Los 
animales buscan sitios para refugiarse del calor o 
las lluvias . 

¿Porqué es que sentimos calor, de dónde 
proviene? La temperatura existente en el planeta 
se obtiene por efecto de la acción del sol , cuya 
energia llega a la tierra en forma desigual. La 
energía solar es una de las principales 
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determinantes del clima en la Tierra , sin la 
energia de l sol, la temperatura del planeta sería 
tan fría , que no seria posible que existiera ningún 
tipo de vida. 

1. Muestre a los estudiantes la cartulina con los 
recortes de los diferentes paisajes y sus 
habitan tes. Explíqueles que las diferencias en la 
cantidad de lluvia , ca lor y otras características 
del clima, hacen que el mundo sea diferente y 
por lo tanto tenga diferentes tipos de habitantes. 
Seleccione estudiantes voluntarios para que 
re lacionen los paisajes con sus habitantes 
respect ivos. Ejemplo: 

Desierto-serpiente, lagartija, coyote, etc. 
Zona polar-foca, oso polar, pingüino, etc. 
Sabana-g irafa , cebra, león 
Bosque temp lado-venado, conejo, ardilla 
Bosque húmedo-cocodrilo, primate , tucán 
Bosque tropical caducifolio-zorrillo pigmeo, 
escorpión o monstruo de gila, chachalaca 

Nota: Aclare a los estudiantes que hay muchos tipos 
o especies de conejo, por ejemplo, y que mientras 
algunos existen en un tipo de habita!, otros no. 
También, puede ser también que la misma especie 
viva en diferentes hábitats 

Finalmente muestre a los estudiantes cada uno 
de los aparatos que se encuentran en la Estación 
climatológica y explique brevemente su 
funcionamiento 

Conclusiones y reflexión final: 

1. Pregunte a los estudiantes: 
¿Es importante medir el clima? ¿Por qué? 
¿En que forma influye a los seres vivos, los 
diferentes tipos de climas? 
¿En qué forma influye a los humanos, los 
diferentes tipos de climas? 

FICHA TÉCNICA B 
El Clima y las características del Clima en la 

Región 

Radiación Solar 

Solamente una porción muy pequeña de la energía 
sol ar llega al planeta Tierra. pero esta es suficiente 
para hacer funcionar la vida , tan sólo hay que pensar 
que las plantas aprovechan la energía del sol, 
almacenándola pa ra crecer y que después muchas 
plantas serán el alimento de los animales o al irse 
desgastan do servirán para nutrir el suelo. 
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Más de la mi tad de la energía solar es reflejada o 
absorbida por la atmósfera y las nubes, el resto es 
reflejada por la superficie de la tierra y absorbida . La 
energía absorbida por la tierra luego es liberada , una 
parte se va al espacio y otra parte se vuelve a 
absorber por el vapor de agua y otros gases que hay 
en el aire de la atmósfera, manteniendo asi una 
temperatura estable entre la atmósfera y la tierra, 
(Biosfera) que es el espacio donde se desarrolla la 
Vtda . 

La forma semi-ovalada del planeta , la inclinación de 
su eje con respecto al sol, el giro diario del planeta , 
su movimiento alrededor del sol y la forma irregular 
de la superficie del planeta , crean los diferentes 
patrones de calentamiento y enfriamiento que 
producen inestabilidad en la atmósfera e influyen en 
el climas del Planeta. 

La energía del sol, calienta el aire, la diferencia de 
temperatura del aire, ocasiona movimientos del aire 
hacia arriba y hacia abajo. El calentamiento de la 
atmósfera incluye el intercambio del calor del aire con 
la superficie de la tierra sobre la cual está 
moviéndose (ya sea suelo o agua). El incremento de 
calor en alguna masa de aire, es compensado por la 
disminución de calor en otra masa de aire, pero el 
desequilibrio temporal de ganancia y pérdida de ca lor 
es responsable de la mayoría de los cambios en la 
atmósfera. Con frecuencia diferentes masas de aire 
chocan produciendo tormentas. 

Precipitación 

El calentamiento del sol produce la evaporación del 
agua contenida en los mares y ríos, en el suelo y en 
los cuerpos vivos, el agua entonces pasa a formar 
parte del aire de la atmósfera en forma de vapor. Los 
gases que se encuentran cercanos a la tierra se 
encuentran bajo mayor presión , esto hace que se 
calienten y suban encontrando sitios de menor 
presión, a la vez el vapor de agua contenido en el 
ai re se enfria y se condensa, es decir se vuelve 
liquido, liberando calor. El aire frío puede sostener 
menor humedad que el aire caliente. 

Evapotranspiración 

Al igual que de las personas cuando sudan , otros 
organismos vivos tamb ién se está evaporando agua. 
La Evaporación, se refiere a la can tidad de agua que 
se evapora directamente del suelo , plantas y otros 
organismos . Es dificil medir la evapotranspirac ión 
directamente , pero es posible estimarla por la 
cantidad de agua que puede ser extraída del su elo si 
la disponibil idad de agua fuera 1l1m1tada, a esto se le 
llama potencial de evapot ranspiración, el cual es tá en 
función de la temperatura del aire a través del año . 
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Si la entrada de agua por las lluvias al suelo excede 
la cantidad que se evapora del mismo a través de 
todas las estaciones, el suelo permanecerá saturado 
de agua todo el año. Si en cualquier temporada , la 
cantidad de lluvias queda por debajo de la 
evaporación potencial, esto sugiere que el suelo se 
secará y la vida vegetal y animal enfrentará una 
temporada con condiciones de sequía . 

Humedad 

Al elevarse la temperatura en los organismos vivos , 
las superficies húmedas y los cuerpos de agua, el 
agua se libera en forma de vapor, pasando a formar 
parte del aire . Al inicio una cantidad mayor de vapor 
de agua es liberado, y muy poco vapor regresa, 
cuando esta relación se equi libra , el aire se ha 
saturado de vapor. Para cualquier temperatura dada, 
hay una cantidad fija de vapor que el aire puede 
contener en un espacio dado. El aire caliente puede 
sostener más vapor agua que el aire frío . 

La humedad del aire, se puede conocer midiendo la 
humedad relativa del aire , que es la cantidad de 
vapor de agua que el aire puede contener a una 
temperatura dada en comparación con la cantidad 
máxima de vapor de agua que el aire podía contener 
a la misma temperatura. Si el aire mantiene todo el 
vapor de agua que puede, está saturado y la 
humedad relativa es 100%. 

Aclarar que: Los datos climáticos se toman 
normalmente en un lugar fijo. Es indispensable 
instalar los instrumentos con la más absoluta 
precisión , cumpliendo con los requerim ientos de 
exposición o protección. Los aparatos deben 
mantenerse en buenas cond iciones para func ionar 
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adecuadamente En cuanto aumenta el periodo de 
observación , aumenta tamb ién el de precisión . La 
interpretación de los datos obtenidos, tiene que ser 
hecha cuidadosamente. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN CHAMELA 

El clima en la región de Chamela es de tipo Cálido 
Subhúmedo, caracterizado por una temperatura 
media al año de 24 .9ºC. por ejemplo la temperatura 
de la lectura de esta mañana fue ------ , eso significa 
que la temperatura de este día está por arriba del 
promedio o por debajo. Desde 1977 se regis iran 
algunos datos del Cl ima en la Estación, el promedio 
anual de la temperatura más baja que se ha 
registrado hasta la actualidad ha sido el de 1980 
cuando fueron 17.9ºC y la más alta, fue en 1994 con 
32.2 ºC. 

En la región se presenta una marcada 
estacionalidad, con respecto a los periodos lluviosos, 
es decir, la repartición de las lluvias está concentrada 
una temporada muy especifica. Son en promedio 
cuatro los meses lluviosos, en los cuales está 
concentrada casi el 83% del total de lluvia, aunque se 
registran lluvias desde junio hasta octubre o 
noviembre y en ocasiones después de un corto 
periodo seco , también puede llover un poco en 
diciembre y febrero. El promedio de precipi tación al 
año es de 748 mm de agua. en este caso, 1986 es el 
año en que menos ll uvia ca lló (545 mm) y 1992 el 
año en que más lluvia ha caído (1394 mm) según los 
registros a partir de 1977. Son aproximadamente de 
5 a 11 días en los cuales cae un poco más de la 
mitad de toda la lluvia que va caer al año. 
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RECORRIDO GUIADO EN EL SENDERO 
INTERPRETATIVO: "BOSQUE DE LA ENSEÑANZA" 

PARADA "1" Características 

ACTIVIDAD 1 
Características del Lugar 

(Descripción del Bosque Tropical Caducifolio) 

Adaptado de: 

Stuever, M. & l. Morris. (Project Coordination) . 
1995. The Bosque Education Gu ide. An 
Environmental Education Program to Teach 
About !he Riparian Forest Within the Middle 
Río Grande Valley. New Mexico, USA. 217 
pp 

Descripción: los estudiantes participarán en una 
experiencia de descubrimiento de la 
naturaleza, guiados por su "Cuadernillo del 
explorador", en el cual registrarán sus 
observaciones. 

Objetivos: introducir a los estudiantes en un 
y promover en el los el 
las características del 
la observación y la 

ambiente natural 
conocimiento de 
BTC, mediante 
exploración. 

Nivel escolar: toda la primaria 
Habilidades a desarrollar: dibujo, 

escritura, exploración, 
reflexión. 

Tiempo aproximado: 1 O minutos 
Palabras clave: bosque , 

caracterí sticas , tropical. 

Materiales: 

creatividad, 
observación, 

caducifolio, 

1. Una copia del "Cuadernillo del explorador" para 
cada estudiante . El patrón original se en el 
Anexo l. 

2. Cartón o empaques vacíos de leche, para la 
cubierta o para recargarse, (opcional) 

3. Lápices 
4. Pegamento y/o engrapadora 
5. Tijeras o navaja para papel 

Nota: Durante la temporada húmeda, es preferible 
utilizar engrapadora . 

Preparando la Actividad 
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1. Prepare con anticipación el "Cuadern illo del 
explorador". 

Fotocopie el patrón original del Cuadernillo 
que se incluye en el Anexo l. Asegúrese de 
mantener la misma orientación en ambas 
caras de las copias, tal como se encuentran 
en el original. 
Corte la hoja en dos por la línea punteada. 
Doble cada parte a la mitad. De cada hoja 
se tienen dos Cuadernillos de 4 páginas . 

Indicaciones y Desarrollo : 

1. Diga a los estudiantes, antes de in iciar la 
actividad, que van a realizar un recorrido de 
exploración en "este lugar"* (aún no mencione 
la palabra bosque) . Dígales que el recorrido 
será tan interesante y emocionante, en la 
medida en que ellos sean curiosos, 
observadores y pregunten todo lo que quieran 
saber acerca del lugar. 

Sugerencia: Antes de iniciar hablando del "Bosque" 
o mencionar cualquier información, es importante 
que identifique lo que las personas saben al 
respecto. Descubra por ejemplo si los estudiantes 
están asociados con los conceptos que usted 
maneja , aunque les llamen de otra forma . 

2. Lleve a los estud iantes hasta la entrada del 
sendero interpretativo "Bosque de la 
Enseñanza", indicado en el mapa de las 
instalaciones con la letra "w", bajando las 
escaleras y atravesando la carretera interna . 

3. Una vez en la entrada y antes de entregarles a 
los estudiantes el Cuadernillo, haga referencia 
a la disciplina que se espera de los estudiantes 
durante el recorrido en el sendero, (Para esto 
es preferible que Usted haya revisado el 
capi tulo 5, en la sección relacionada con las 
sugerencias para organizar una visita) . Para 
comenzar, pregúnteles lo siguiente: 

¿Cómo nos debemos comportar cuando 
visitamos la casa de un amigo? 

4. Una vez aclaradas las normas, introduzca a los 
estudiantes en el Bosque de la Enseñanza 

5. Antes de iniciar, pregúnteles : 
¿Han estado antes en algún lugar como 
este? 
¿En dónde? 
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¿Qué han hecho ahí? 

6. Entregue a cada estud iante un "Cuadernillo del 
explorador" . explíqueles las actividades 
ind icadas en el cuadernillo y gu ielos en el 
desarrollo de las mismas. Para completar el 
cu aderni llo se podrá utilizar la modalidad que 
los estudiantes prefieran : dibujo, escritura o 
compos iciones con suelo y hojarasca pegados. 

7. Las indicaciones y act ividades del cuadernillo , 
son sencillas . Asegúrese de explicarlas al inicio 
de la activ idad y aclarar las dudas que se vayan 
presentando. 

8. Permitales que exploren y completen el 
cuadernillo . por un tiempo aproximado de 10 
minutos. Si se dispone de poco tiempo, se 
pueden organizar equipos de dos personas 
para la realizac ión de la actividad. 

Conclusión y reflexión· 

1. Una vez que hayan terminado, pregunte a los 
estud iantes qué fue lo que descubrieron. 

2. Utilice el conten ido del cuadernillo como guia 
para la reflexión. Una vez que los estudiantes 
han reconocido las caracterís ticas de este 
lugar, pregunte acerca de los nombres que 
ellos le dan a un lugar como ese: (ej . Cerro, 
monte, bosque, selva , naturaleza, etc .) y 
coménteles de los nombres que se utilizan en 
los libros (ej. Bosque seco, bosque tropical 
caducifolio . bosque estacional, selva baja, etc.) 

3. Mencione a los estudiantes que ahora ellos ya 
han reconocido algunas características que 
dist inguen a este bosque como uno de los 
varios sistemas naturales que ex isten .. 
Recuérdeles que existen otros con 
característ icas diferentes , tales como los 
desierto o los bosques templados . 

4. El cuadernillo es para que los niños lo lleven a 
sus casas y platiq uen con su familia sobre lo 
que vieron y aprendieron en el su visita al 
"Bosque de la Enseñanza" del Bosque Tropica l 
Caducifolio . Antes de continuar el recorrido por 
el sendero. guarde los cuadernillos de todos los 
estudiantes . para evitar que se les maltraten o 
se les pierdan. Devuélvalos una vez que hayan 
salido del sendero in terpretat ivo. 

FICHA TÉCNICA 1: 
El Bosque Tropical Caducifolio 

Tom ado de: 

Bu llock . S. H. 1988. Rasgos del Ambiente Fis1co y 
Biológico de Chamela, Jalisco. México. 
Folia Entorn ológ1ca Mexicana. No. 77 : 5-17 
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Janzen, D. 1988. Tropical Dry Forest. The Most 
Endangered Majar Tropical Ecosistem. P 
130-1 37 . En : Wi lson, E. O. (Editor) 
Biodiversity. National Academy Press. USA. 

Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa . 
México. 432 pp . 

Este tipo de vegetación se presenta en las regiones 
de clima cálido , en donde la repartición de la 
humedad es claramente desigual a lo largo del año, 
ocasionando la existencia de dos estaciones muy 
marcadas, la seca y la lluviosa. 

En Chamela, la temporada lluviosa dura en 
promedio 4 meses, y puede iniciar en junio y 
terminar en octubre, pero no todos los dias durante 
este periodo son lluviosos. Aunque en la mayoría 
de esos dias llueve en forma moderada, existen 
dias con fuertes tormentas durante las cuales se 
descarga gran cantidad del agua, y otros días sin 
lluvia. Es fácil reconocer esta temporada de lluvias , 
ya que casi todas las plantas tienen hojas, y el 
bosque se aprecia todo de verde, es también en 
esta temporada en que las plantas aprovechan para 
crecer, ya que en el res to del año, la mayoría 
detienen su crecimiento. 

La temporada seca comienza gradualmente cuando 
terminan las lluvias. Las plantas de los lomeríos van 
perdiendo las hojas hasta que el bosque llega a 
tener un aspecto de árboles secos, pero que no 
están muertos. ¿Porqué las plantas tirarán las hojas 
cuando deja de llover? y ¿porqué esto sucede 
principalmente en los lomeríos? 

Las plantas tiran las hojas durante la época seca , 
porque como ya habíamos visto, los organismos 
vivos liberan agua de sus cuerpos cuando 
transpiran , tal como los humanos hacemos al 
sudar. Las hojas es la superficie de las plantas por 
la cual transpiran , por eso cuando el agua es 
escasa , las plantas desprenden sus hojas para 
impedir que una cantidad mayor de agua se 
evapore. 

Los lomerios son las partes más altas, y 
generalmente las más secas porque están más 
expuestas al sol y por lo tanto a la evaporación . En 
cambio los arroyos en los lugares bajos y las 
cañadas están proteg idos por los cerros , al menos 
en algún momento del dia. Además, durante las 
lluvias , el agua que cae se infiltra o escurre 
rápidamente hacia las partes más bajas . y por lo 
tanto aun en la temporada de secas, los suelos de 
arroyos y cañadas permanecen húmedos por más 
tiempo . La falta de agua hace que los árboles en 
los lomerios sean de menor estatura con respecto a 
los de los lugares bajos en los arroyos. exponiendo 
el suelo a una desecación mayor. 
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Preguntar ¿Q¡_;é neces itan las plantas para 
sobrevivir? Agua. aire . luz y nutrientes, espacio, etc. 

¿Qué es el Bosque Tropical Caducifolio? 

Es un conjunto de bosques propios de 
regiones de clima cálido tipo A (Cálido 
húmedo y subhúmedo), según Koeppen 
(1948) y dominados por especies 
arborescentes que pierden sus hojas en la 
época seca del año durante un lapso 
variable. pero que por lo general oscila 
alrededor de seis meses (Rzedowski 1978) 

Otros nombres que se le han dado al Bosque 
Tropical Caducifolio: 

Seasonallv Drv Forest Bullock (1 995) 
1 Selva Baja Caduc1fc1ia Mirand2 y Hernández 

(1963) ¡ 

·Bosque Tropical Deoduo Rzedo1>,;ki (1966) 
Bosque Bajo de Ho1as Medianas Miranda ( 1952) 
Caedizas 
Selva Baja Decidua Miranda (?) 

Mon te MoJino Ochoterena ( 1923) 
Bosque Denso Secc SaJO Dec1duo Aubrévi lle (1962) 
Tropical Oeciduous Forest Leopolc ( 1950) 

(Rzedowski 1978). 

Distribución geográfica en México Es 
particularmente característico de la vertiente 
pacífica de Méx ico, donde cubre grandes 
extensiones prácticamente in interrumpidas 
desde el sur de Sonora y el suroeste de 
Chihuahua hasta Chiapas y se continúa hasta 
Centroamérica. 
El BTC es la vegetación predominante de la 
zona subhúmeda, ocupa una posición 
in termedia entre el Bosque Tropical 
Subcaducifolio y el Bosque Espinoso 
El tipo de clima más común correspondiente a 
esta formación vegetal, según la clasificación 
de Koeppen es Aw o clima de sabana, (A: 
Clima tropical lluvioso, con temperatura media 
del mes más frío mayor de 18' y w: una sóla 
época seca en la mitad del año, en que se 
encuentra el invierno aunque también hay 
algunos sit ios con clima BS (B Clima seco) y 
Cw (C CliJ ma templado lluvioso) 

Distr ibución del BTC en la República Mexicana 
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Estado Distribución 
Sina loa Restringido a vertiente occidental inferior 

de Sierra Madre occidental. sin entrar a la 
Planicie Costera . 

Nayarit, Jalisco, En contacto directo con el litoral, 
Col ima, extendiéndose a las serranías próximas, 
Michoacán, con algunas extensiones a lo largo de los 
Oaxaca, Guerrero. ríos Santiago y Balsas 
Estado de México. 
v Morelos. 
Baja California Se localiza de manera aislada en las 
(Extremo sur) partes inferiores y medias de las Sierras 

de la Laguna v Giaanta . 
Chiapas En el Istmo de Tehuantepec, 

sobrepasando el parte-aguas y ocupando 
gran parle de la depresión cen tral y 
formando parte de la Cuenca del Río 
Griialva. 

Tamaulioas Porción sur 
San Luis Potosi Porción sureste. 
Veracruz Extremo norte, en el centro. en un área 

situada entre Nautla , Jalapa, Alvarado y 
Tierra Blanca, sin llegar a ninguna de 
esas poblaciones, pero incluyendo las 
inmediaciones del puerto de Veracruz. 

Querétaro Extremo noroeste, comprendiendo parte 
de la Huasteca. 

Yucalán Parte norte de la oeninsula. 
Campeche Solo una fracción. 

El bosque tropical caducifolio se caracteriza porque: 

la vegetación crece muy junta (alta densidad) 
en el sotobosque y dosel 
está presente desde áreas de tierras bajas 
hasta los 1900 m.s .n.m. 
el período lluvioso y los cambios de 
temperatura son factores de gran significación 
la mayoría de las plantas (95%) pierden las 
hojas durante la época seca 
la altura promedio de los árboles es de 15 m 
durante la temporada seca, las plantas 
cercanas a los arroyos se mantienen con hojas 
por más tiempo 

La región de Chamela se 
terreno posee muchas 
(pequeñas) 

caracteriza por que su 
lomas y cañadas 

Algunas especies dominantes son 
!guanero, Caesalpinia eriostachys 
Cuachalalate, Amphypterigium adstringens 
Nopal, Opuntia excelsa 
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PARADA "2" Xerófitas 

ACTIVIDAD 2 
Las plantas y sus adaptaciones 

(Demostración : Sobrevivencia de 
las plantas en el BTC) 

Descripción: los estud iantes participarán en un 
juego de azar, que ejemplifica las 
probabilidades de supervivencia que tienen 
las plantas cuando el bosque se encuentra 
en condiciones natura les y perturbadas. 

Objetivo: conocer y reflexionar acerca de las 
posibilidades que tienen las plantas para 
adaptarse y sobreviv ir a las condiciones 
naturales y conocer cuá les son sus 
posibilidades de sobreviv ir en los ambientes 
perturbados. 

Habilidades a desarrollar. observación, reflexión , 
tacto. 

Nivel escolar. toda la primaria 
Palabras clave: crecimiento, depredación 

germinación, herbivoria, hongos, 
nutrimentos, plantas, putrefacción, 
reproducción, sequía, supervivencia. 

Tiempo aproximado: 1 O minutos 

Materiales: 

Juego "Probabilidad de la supervivencia del 
bosque (Se incluye el patrón original en el 
Anexo 1 del Manual). 

2. Cartón, tela o cartulina, para copiar ahí el juego 
3. Caja de cartón , en cuyo fondo pueda caber el 

tablero. 
4. Un vaso de plástico o caja de cartón pequeños. 
5. Plumón negro y lápiz 
6. Pegamento 
7. Lápices de colores 
8. Tijeras o navaja 
9. Diferentes tipos de semillas relativamente 

grandes, de árboles pertenecientes al BTC. 

Plantas que producen las semillas relativamente 
más grandes 

Nombre comun Nombre científico Famil ia 
taxonómica 

Ciruelo Spondias purpurea ANACARDIACEAE 
Ortiqui llo Thevetia ovata APOCYNACEAE 
Habillo Hura polyandra EUPHORBIACEAE 
Hediondillo Gyrocarpus HERNANDIACEAE 

iatrophifolius 
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Cuachalalate Amphypterygium JULIANACEAE 
adstnnoens 

ÜJO de venado Caesalpinia bonduc LEGUMINOSAE 
o Caesaloinia crista 
Albizia occidentalis LEGUMINOSAE 

!guanero Caesalpinia LEGUMINOSAE 
eriostachvs 

Coral , Acatispa Caesalpinia LEGUMINOSAE 
ola tvloba 

Bejuco de agua, Entada polystachia LEGUMINOSAE 
Comecate de o Adenopodia 
aqua polystachia 

Palo de aro, Lonchocarpus LEGUMINOSAE 
Cuero de indio, erioca rinalis 

cu ero de vaca 
Guamuchil Pithecellobium LEGUMINOSAE 

dulce 
Caoba, Cóbano Swietenia humi!is MELIACEAE 
Mojote, Ramón Brosimum MORACEAE 

alicastrum 

Tepemesquite Sideroxylon capiri SAPOTACEAE 

Preparando la actividad: 

Copie en el material que más le convenga , las 
veces o en el tamaño que usted necesite, el 
juego de supervivencia del bosque. Copie a 
mano o fotocopie el patrón original del tablero 
(consta de dos hojas), que se encuentra al final 
de esta sección. Es preferible que al copiar el 
tablero, aumente su tamaño , para que pueda 
ser utilizado por más estudiantes, o que haga 
varios pequeños. 

2. Trace con el plumón el contorno de cada una 
de las imágenes. Coloree cada una de las 
imágenes para que sean más claras y vistosas. 

3. Consiga una caja de cartón o haga usted 
mismo una, en cuyo fondo pueda caber el 
tablero . Procure que el alto de las paredes de la 
caja no sobrepase los 1 O cm. 

Nota : Una cara del tablero , la cara "A" 
representará un bosque conservado. 

4. Colecte al menos cuatro semillas de algunas de 
las especies que se mencionaron 
anteriormente, no olvide considerar que es 
durante la temporada seca que la producción 
de semillas es mayor . 

5. Coloque las semillas que logró juntar en la 
cajita de cartón o el baso de plástico, uno de 
estos dos servirá para agita r las semillas que 
estén utilizando durante el juego 
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Componentes para la cara (A) del tablero 

Bosque en buen estado 
Figura Significado 

1 Arroyo Aunque los arroyos pueden en 
algunos casos ayudar a la dispersión 
de semillas, transportándolas hasta 
lugares en donde encontrarán las 
cond iciones adecuad as para 
germinar. En este caso el arroyo con 
su humedad puede destruir a algunas 
semillas o llevarlas a sitios en donde 
no haya las condiciones adecuadas 
para germinar 

2 Fuego En otros bosques, las semillas 
necesitan del fuego para germinar, 
pero no es el caso del Bosque 
tropical caduc1folio. En esta región la 
mayoria de !os incendios son 
provocados . Cuando se presenta un 
incendio natural , si el bosque está en 
buenas condiciones , el fuego no se 
propaga, pero las semillas afectadas 
no qerminarán 

3 Hongo Existen muchos tipos de hongos, 
algunos ni siquiera los podemos ver a 
simple vista . Si hay exceso de 
humedad en la semilla y recibe pocos 
rayos del sol, puede ser que las 
esporas de algún hongo se 
establezcan en la semilla y 
comiencen a crecer alimentándose 
de la semilla lo que le impedirá 
qerminar. 

4 Lluvia Para algunas semillas el exceso de 
agua durante la temporada de lluvias, 
puede representar la muerte, ya que 
pueden quedar inundadas y por 
consiguiente llegar a pudrirse. 

5 Plántula Esta imagen representa que la 
semilla encontró las condiciones 
adecuadas para germinar 

6 Ratón Algunos anima les favorecen la 
dispersión y germinación de algunas 
semillas, ya que las transportan 
largas distancias ya sea en el 
estómago o pegadas en el cuerpo. 
Sin embargo otros animales cuando 
se alimentan puede ser que 
destruyan las semillas y estas ya no 
germinarán 

7 Roca Aunque existen algunas plantas que 
pueden crecer sobre las rocas, 
almacenando materia orgánica entre 
sus hojas, la mayoría de las plantas 
necesitan crecer sobre suelo para 
obtener sus nutrientes de ahí . 
Algunas semillas que caen sobre 
rocas mueren de desnutrición. 

8 Sequ ia En ocasiones la temporada seca se 
prolonga demasiado y puede ser que 
las semillas que están expuestas a 
tempera turas muy altas todos los 
días. sin ninguna protección. no 
lleguen a germinar 

9 Suelo cuarteado Si el suelo esta muy carente de 
nutrien tes o erosionado, puede ser 
que la semilla germine. pero que 
muera en cuanto a la plántula se le 
terminen las reservas 
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Componentes para la cara (B) del tablero 

Bosque en fragmentado 
Figura Significado 

1) Basureros Los basureros van creciendo 
en tamaño dia con día y todos 
los desechos, sustancias 
peligrosas y fuego que se 
produce en los basureros, van 
matando a todas las plantas 
que se encuentran cerca , 
especialmente a las pequeñas. 

2) Bosque Las semillas que germinan en 
medio de un bosque continuo y 
en buenas condiciones tienen 
mayor esperanza de sobrevivir 
y mantener la existencia del 
bosque 

3) Carreteras Las plantas que se encuentran 
en los bordes del bosque, ya 
sea por la existencia de una 
carretera o alguna otra causa , 
van perdiendo las posibilidades 
de sobrevivir 

4) Poblados Las plantas que han logrado 
germinar muy probablemente 
son destruidas para dar paso a 
las necesidades de una 
población creciente 

5) Cultivos Muchas de las plantas que 
logran germinar en las zonas 
de cul tivo, son desterradas 
para que las plantas del cultivo 
puedan aprovechar toda el 
agua, la luz, el espacio y los 
nutrientes del suelo. 

6) Desarrollos (presas. En estos lugares se hace uso 
fabricas , aserraderos . de la naturaleza cercana, 
empacadoras) utilizándola como recursos o 

materia prima para fabricar 
productos de consumo que 
satisfagan las necesidades 
humanas, por esta razón las 
semillas que germinen 
difícilmente sobrevivirán ya que 
si no se utiliza la planta , 
entonces se utiliza un mineral 
que se encuentra bajo el suelo 
que crece. etc. 

7) Hoteles En muchos de los lugares en 
donde se han establecido 
zonas hoteleras, también se ha 
destruido la naturaleza original 
y se han puesto plantas 
exóticas, provenientes de otros 
lugares. porque se consideran 
plantas más bon itas o más 
útiles. En ocasiones en estos 
lugares hay menos animales . 
lo que implica que también 
habrá menos polinizadores. 

8) Pastizales Cuando una semilla logra 
germinar en un pastizal, la 
plantula muy probablemente no 
sobrevivirá, porque no habrá 
otros árboles grandes que la 
protejan del sol y las fuertes 
lluvias y muy probablemen te 
puede terminar como alimen to 
de alguna vaca. 
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Si le es posible, elabore previamente un 
muestrario de algunas de las diferentes 
semillas que se pueden encontrar en el bosque, 
no olvide incluir los nombres comunes. 

Indicaciones y desarrollo 

Antes de la demostración pregunte a los 
Estud iantes si alguna vez habían pensado 
¿cuál es la razón por la cual existen tantas 
plantas o porqué las frutas tienen tantas 
semillas? c,Será que todas sobreviven o todas 
las semillas germinan? 

2. Diga a los estudiantes, que van a rea lizar una 
actividad , en la cual podrán comprobar que 
para las plantas no parece ser tan sencillo 
sobrevivir. Que son muchos los "obstáculos" 
que tienen que superar para tener éxito en su 
nacimiento, crecimiento y la reproducc ión. 

3 Tenga listo el tablero en el interior de la caja, de 
manera que sea pos ible ver la cara "A" (en 
condiciones naturales) 

4. Tiene que considerar también el tamaño que 
tenga su tablero , si considera que son muchas 
semil las participando, puede pedir que se 
formen equipos de dos personas por semilla. 

5. Pregunte a los estudiantes qué significan las 
imágenes que están representadas en cada 
uno de los cuadros. Notarán que se repite la 
imagen de la semilla germinada y alrededor 
están representados algunos de los obstáculos 
que puede impedir la germinación. 

Nota: algunas figuras , representan elementos que 
las plantas requieren para germinar y crecer, como 
la lluvia y el sol , pero estos mismos factores 
pueden, bajo ciertas circunstancias impedir la 
germinación . 

Mecánica de la demostración : Supervivencia de las 
plantas en el bosque en condiciones naturales 
(Cara A del tablero) : 

Pida a cada uno de los estudiantes que escojan 
una semilla , y si cuenta con el muestrario, 
pídales que la identifiquen. 

2 Dígales que imaginen que cada uno de ellos es 
la semilla que tienen en sus manos, que están 
a punto de ver cuáles son sus probabilidades 
de nacer o no. Pongan todas las semillas en la 
caja de cartón o vaso de plástico 

3. Agite el recipiente y voltéelo arriba del tablero, 
sin que el vaso haga contacto con el tablero y 
sin que las semillas caigan fuera de éste 

4 La imagen sobre la que haya caído la semilla, 
indicará su destino 

5 Pida a algunos estudiantes que le expliquen 
porqué su planta nac ió o no. pida que basen su 
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respuesta pensando acerca de la imagen del 
tablero. 

6. Tome las semillas que no germinaron y 
sepárelas. Cuente las semillas que si 
germinaron. 

Mecán ica de la demostración Supervivencia del 
bosque en cond iciones perturbadas (Cara B del 
tablero) 

1. Deposite las semillas que "si nacieron" en el 
interior del vaso de plástico o en la cajita 

2. Repita el procedimiento anterior, para conocer 
cuál puede ser la probabilidad de que crezcan 
exitosamente y formen parte de un bosque. 

3. Cuente las semillas que si germinaron 

Conclusiones y Reflexión : 

1. Cuenten las semillas que quedaron al final y 
coparen el número con la cantidad de semillas 
que tenían al inicio. 

2. Analicen las consecuencias de la reducción en 
el éxito de las plantas para nacer, crecer, 
reproducirse y adaptarse a un ambiente que se 
deteriora ráp idamente. 

3. Pregunte a los estudiantes lo siguiente: 
¿Creen que existe una cantidad infinita de 

semi llas? 
¿Creen que todas las semillas que existen 

sobrevivirán? 
¿Quizás ahora sepan porqué los frutos 

tienen tantas semillas? 
¿Tenemos los seres humanos las mismas 

posibilidades de supervivencia que las 
plantas? 

FICHA TÉCNICA 2 
Las Plantas y la Estacionalidad en el BTC 

Tomado de: 

Holbrook, N.M, J.LWhitbeck & H. Mooney. 1995. 
Drought Responses of Neotroical Dry 
Forest Trees. 243-276. In Bullock, S.H , 
HA Mooney and E. Medina. (Ed itors). 
Seasonally Dry Tropical Forest. Cambridge 
University Press. Cambridge, U.K. 450 pp 

En el bosque tropical caducifolio , la mayoría de las 
plantas en las partes altas tiran sus hojas debido a 
la poca disponibilidad de agua durante un largo 
periodo al año. A diferencia de esto , en las partes 
bajas, cercanas a los arroyos, muchas plantas 
mantienen sus ho¡as por más tiempo y has ta 
existen las que permanecen cubiertas de hojas todo 
el añ o. También exis ten algunos árboles. que tiran 
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sus hojas durante la temporada lluviosa . ¿Qué 
estrateg ias de adaptación utilizan las plantas? 
¿Cómo hacen las plantas para res isti r la sequía de 
casi ocho meses? , 

Existen diferentes niveles de respuesta a la sequía 
en el BTC entre los cuales están los estructurales. 
Estas tienen que ver con las características de la 
planta relativamente constan tes a lo la rgo de su 
vida (patrón de raíces, propiedades hidráulicas). 
Las respuestas fisiológicas, que están relacionadas 
con el funcionamiento interno de la planta 
(parámetros que influyen los patrones diurnos de 
uso de agua e in tercambio de gases) y las 
respuestas fenológicas, relacionadas con los 
cambios o sucesos de las plantas a lo largo del 
año. 

RESPUESTAS ESTRUCTURALES 

Raíces 

Los árboles del bosque tropical caducifolio tienen 
raíces que crecen a una gran profundidad (mayor 
que las raíces de los árboles de los bosques 
lluviosos) . Las raíces profundas les permiten tener 
acceso a mayor de humedad en el suelo, durante 
más tiempo . De hecho las raíces de muchos 
árboles en el BTC pueden corresponder del 8 al 
50% del tota l de la planta, esto significa para 
algunas especies que la mitad del individuo "está 
bajo tierra". Existe otro tipo de plantas conocidas 
como siempre verdes , que a pesar de que estén en 
los lomeríos, sus largas raíces les permiten tener 
ácceso al agua durante el período seco, además 
sus hojas presentan una cubierta más rígida que 
reduce la pérdida de agua. Además, en algunos 
casos las mícorrízas , que son asociaciones entre 
hongos y raíces, pueden ayudar a las raíces a 
obtener agua y nutr ientes del suelo 

Hojas 

La respuesta más evidente a la sequía es quizás la 
que tiene que ver con la !enología de las hojas, es 
decir los cambios o sucesos naturales que 
presentan a lo largo del año . El bosque está 
dominado por especies llamadas decíduas o 
caducifolias porque pierden sus hojas durante la 
temporada seca . También hay, pero en menor 
proporción, plantas siempre-verdes que nunca 
pierden por completo su cubierta foliar y finalmente 
especies decíduas de !enología invertida , es decir, 
pierden todas las hojas durante la temporada 
lluviosa (en Chamela se conocen 3) 

Alg unas plantas tienen hojas cubiertas por 
pequeños pelos que ayudan a reflejar los rayos del 
sol . reduciendo el calor sobre la hoja y por 
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consiguiente la pérdida de agua de la misma por 
transpiración Las especies siempre-verdes, 
(esclerófí las) presentan hojas más gruesas, duras, 
de tex tura como de cuero, que las hace más 
resistentes a la sequía. Esto últ imo es el resultado 
de las características celu lares y el mayor grosor de 
la pared celular en esas hojas. 

Plan tas con diferentes patrones de fenologia de hojas 
Plantas deciduas Plantas deciduas Plantas siempre-
durante seau ia durante lluvias verdes 
Cochlospermum Jacquinia Aristo/ochia 
vitifolium punge ns taliscana (liana) 
Luehea candida Forchhammeria Capparis indica 

pal/ida 
Pithecel/obium dulce Coco/aba Morisonia 

liebmannii Americana 

Tallos 

En el bosque tropical caducifolio, los árboles tienen 
una estatura menor que la de árboles de los 
bosques tropicales lluviosos o templados, la falta de 
agua no permite desarrollar una gran cantidad de 
materia o biomasa. El tamaño de las hojas, el 
crecim iento anua l del diámetro del tronco y la 
estatura de los árboles está a la mitad del que 
presenta el bosque tropical lluvioso. A la vez la 
madera de los árboles del BTC es más densa lo 
cual índica alta proporción de pared celu lar co,mo 
consecuencia del estrés de agua al que los tejidos 
están sometidos. 

Los tallos constituyen partes grandes de la 
biomasa de los árboles y muchas especies los 
utilizan para almacenar agua. Las plantas que 
tienen la capacidad de hacer esto se conocen como 
suculentas. El nopal Opuntia excelsa puede 
mantener su tejido fotosintétíco bien hidratado 
durante la época seca ya que almacena agua en el 
interior de los cladodíos (los tallos redondos que 
tienen espinas). 

RESPUESTAS FISIOLÓGICAS 

Una de las respuestas fi siológicas más importante 
de la plantas a la sequía está relacionada con la 
apertura de los estom as (estructuras que poseen 
las plantas para realizar el intercambio gaseoso). 
Estas estructuras evitan la pérdida de agua por la 
transpiración de las hojas y ayudan a mantener un 
balance positivo de carbón durante la temporada 
seca . 

Generalmente las plantas abren los estomas 
durante el dia para poder capturar el bióxido de 
ca rbono que tra nsfo~man en tejido vi vo y ox ígeno. 
Al hacer esto , pierden cierta cantidad de agua por 
transpirac ión, la cual durante la temporada lluviosa 
se puede reponer fác ilmente. Cuando esta termina, 
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cada vez se vuelve más dificil reponer el agua 
perdida, es por eso que la mayoría de las plantas 
tiran sus hojas. evitando así la desecación . Existen 
plantas que poseen estrategias diferentes para 
evitar la desecación, tal es el caso de las plantas 
designadas dentro del grupo CAM (metabolismo 
ácido de las crasuláceas). que abren sus estomas 
durante la noche. y así pierden menos agua (Ej. 
cactáceas). 

RESPUESTAS FENOLÓGICAS 

En los árboles deciduos los cambios en la época de 
la caíd a de las hojas. la floración y la expansión del 
tallo están a menudo asociados con los diferentes 
niveles de humedad del suelo. las diferencias entre 
la cantidad y duración de los períodos lluviosos 
entre los años y también con el tamaño de cada 
planta . En algunas especies la floración ocurre en 
la época seca. esto sugiere que el fotoperíodo y la 
temperatura también son importantes. 

Caída de las hojas 

Los largos períodos sin lluvia. ocasionan un 
incremento en la evaporación y por lo tanto una 
sequía severa de la superficie del suelo. Esto 
provoca en las especies deciduas la perdida de 
sus hojas para evitar la desecación . La caída de las 
hojas tiene periodicidad variable. La diferencia en la 
caída de las hojas de cada especie depende del 
grado de capacidad para obtener agua y de la 
sensibilidad de las especies al estrés de agua. 
Además. pueden existir diferencias en !enología en 
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los individuos de una misma especie. las cuales 
dependerán básicamente en el acceso diferencial al 
recurso agua . 

Hídratación. rebrote y renovación foliar 

En la mayoría de las especies deciduas el rebrote 
de hojas y la expansión de rebrotes suceden sólo 
después de las primeras lluvias sustanciales . 
Algunas plantas tienen muchos rebrotes el fin de la 
sequía y dejan la expansión foliar hasta que in ician 
las lluvias. Otras especies de árboles renuevan 
totalmente su follaje en la temporada seca . Por 
esto. algunos piensan que la falta de humedad en 
el suelo no es una limitante en el rebrote y la 
floración . Muchas otras especies rebrotan después 
de florecer. pero el desarrollo de rebrotes y la 
expansión foliar no ocurre sino hasta que el suelo 
es recargado . 

Floración 

Los árboles del BTC exhiben una amplia variedad 
en los patrones de floración . En muchas especies. 
la floración y expansión de los rebrotes ocurre 
simultáneamente. de tal modo que las mismas 
condiciones fisiológicas y ambientales promueven 
tanto el crecimiento como la reproducción . Algunas 
especies presentan floración durante la temporada 
lluviosa. Al parecer es necesario que exista 
suficiente hidratación de las ramas terminales para 
que se pueda lograr la floración durante la 
temporada seca. 
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PARADA "3" Abrevadero 

ACTIVIDAD 3 
Los animales y sus adaptaciones 

(Descripción de Animales que viven en el BTC) 

Adaptado de: 

McGlauflin, K. (Vice Presiden! and Director) 1998. 
Project Learning Tree. Environmental 
Education Pre K-8 Activit i Gu ide. (Sixth 
Edition) . American Forest Foundation and 
the Council for Environmental Education . 
USA 

Descripción Los estudiantes, con la ayuda de un 
juego de tarjetas, participan en una 
dinámica que consiste en identificar las 
característ icas de algunos an imales del 
bosque y relacionarlas con sus imágenes 
correspondientes. 

Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con algunos 
animales que habitan en el bosque tropical 
caducifolio . 

Nivel escolar. Toda la primaria, debido a que se 
proponen dos formas de juego. 

Tiempo aproximado: 1 O min . 
Habilidades a desarrollar: Lectura, observación, 

concentración y memoria 
Palabras clave: Animales, extinción, fauna, 

distribución restringida 

Materiales: 

1. Juego de tarjetas con la ilustración y breve 
descripción de animales que hab itan en el BTC, 
las cuales se encuentran en el Anexo Historia 
Natural del Manual. 

2. Tijeras o navaja 
3. Una bolsas de tela guardar todas las tarjetas 

Preparando la actividad.· 

1. Fotocopie las tarjetas de descripciones y 
dibujos de plantas y animales que se 
encuentran en la sección de Historia Natural, 

2 Para esta acti vidad, recorte únicamente las que 
se refieren a los animales. 

3. Si le es posible, ilumine con los colores que 
corresponden a la realidad, cada uno de los 
dibujos de los anima les 
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4. Es importante que por detrás todas las tarjetas 
sean iguales. 

Indicaciones y desarrollo: 

1. Diga a los Estudiantes que van a rea lizar una 
actividad en la que tienen que identificar a 
algunos animales que habitan en el BTC 

2. Ponga únicamente las tarjetas con el dibujo de 
los animales en el interior de la bolsa de tela . 

3. Entregue una tarjeta con la ilustración de un 
animal a cada uno de los estudiantes, pídales 
que no la muestren a nadie más. 

4. Escoja al azar algún estudiante para que 
describa las características del an imal que está 
dibujado en su tarjeta, mientras tanto los demás 
escucharán atentamente y tratarán de ad ivinar. 

5. Permita que el estudiante que describe, 
mencione, al menos cuatro características , 
antes de que intenten adivinar. 

Soy pequeño 
Tengo pelo de color café 
Vuelo 
Me alimento de fru tos 
¿Qué soy? 

(El murciélago) 

Nota : Es importante aclarar que cada especie de 
murciélagos tiene una dieta diferente, (algunos solo 
comen insectos, otros frutos , otros polen y néctar, 
otros pescado y otros sangre) 

Conclusión y Reflexión final: 

Pregúnteles 

¿Alguno de ustedes ya conocía a los an imales 
que están en las tarjetas? 
¿Porqu é son importantes? 
¿Qué pasa con estos animales cuando se van 
destruyendo los bosques? 
¿Qué hacen los animales durante la temporada 
seca? 
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FICHA TÉCNICA 3 
Aves, Mamíferos y Reptiles en el BTC 

Tomado de: 

Arizmendi, Ma. Del C. , L. Márquez-Valdelamar, J. 
F. Orne las . 2001 . Avifauna de la Región de 
Chamela. En: Historia Natural de Chamela. 
Institu to de Biología , Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

~.tiranda, A. 2001 . Los Mamíferos de Chamela. En 
Historia Natura l de Chamela. Instituto de 
Biología, Un iversidad Nacional Autónoma 
de México. 

Ramirez -Bautista, A. y A. García. 2001 . 
Biod ivers idad de Herpetofauna de la 
Reg ión de Chamela . En : Historia Natural de 
Chamela. Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

LAS AVES DE CHAMELA 

Eri la región de Chamela se han registrado 270 
especies de aves (265 confirmadas), las cuales 
representan el 51.6% del total de las aves 
reportadas para el Estado de Jalisco 

Estacionalidad 

La estacionalidad del bosque ocasiona tamb ién 
estacionalidad en el comportamiento y diferenc ias 
en la distribución espacial de las aves en la región, 
distinguiéndose cinco categorías en cuanto a 
estacionalidad 

1. Residente: se reproduce en el área y puede estar 
presente todo el año 158 especies, es decir 
el 59 .6% son res identes . 

2. Migratoria: se reproducen en Chamela y migran 
hacia otras latitudes. cinco especies 
(1 .88%) son migratorias . 

3. Migrator ia altitud inal rea lizan movimientos 
altitu dinales y solo están presentes en 
alguna temporada del afio aparentemente 7 
especies (2 64%) son migratorias 
al titud inales . 

4. Transitorias: provienen de, o van hacia latitudes 
templadas y sus zonas invernales que 
están localizadas en Chamela o al sur de 
Méx ico 

5. Visi tante de invierno: pa san el invierno en 
Chamela y se reproducen en latitudes 
templadas 83 especies. (31 % ) son 
visitantes de invierno . 

Categorías de abundancia 
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Existen además categorías de abundancia , según 
las observaciones que se han registrado de cada 
una de las especies : 

Abundante: En esta categoría se agrupan 41 
especies de aves ( 15.5% del total), que han 
sido fácilmente detectables tales como el 
Cacique (Cacicus melanicterus) el 
Saltapared saltón (Uropsila leucogastra ), el 
verdín (Parula pitiayum1) la Urraca copetona 
(Calocita formosa) y la Coa amarilla 
(Trogon citreolus) 

2. Común: las especies que han sido observadas 
en una proporción menor. Dentro de este 
grupo se registran 94 especies (35 .5% del 
total), como son el Guaquillo (Micrastur 
semitorquatus), el Picotero (Campephilus 
guatemalensis), la Golondrina tijerilla 
(Hirundo rustica) y el verdín (Vireo 
hypochryseus). 

3. Escasa : La mayoría de las especies, 101, (38.%) 
se consideran escasas, por ejemplo, 
Tapacaminos halcón (Chordeiles 
acutipennis) . 

4. Irregular: especie que no tiene patrón definido de 
aparición , e.g. Zambullidor pico pinto 
(Podilymbus podiceps) . 

5. Accidental : especie rara que de llegarse a ver 
constituye un registro importante para la 
zona e. G. El Chupaflor (Amazilia violiceps) 
y la Sonajita (Troglodytes aedon). 

Historia Natural 

De acuerdo con la alimentación de las diferentes 
especies, han sido agrupadas en gremios 
alimentarios. 

1. Insectívoras: cuya alimentación esta basada e:n 
artrópodos ; presentando principalmente 
cuatro formas de forrajeo o tom a de 
alimento : a) durante el vuelo, b) colecta del 
follaje, c) inspección en cortezas y d) 
captura en el agua . 

2. Frugívoras : en este gremio están las especies 
que se alimentan de frutos todo el año, y 
las que pueden consumir cantidades 
considerables de otros recursos. 

3. Nectarívoras: la dieta principal esta compuesta 
por néctar, y es complementada con 
artrópodos . 

4. Granívoras: principalmente se alimentan de 
semillas y también complementan la dieta 
con proteina animal . 

5 Omn ívoras : la dieta de estas aves esta 
compuesta por una gran variedad de 
recursos (semillas, insectos, néctar, 
pequeños vertebrados, frutos, pétalos y 
hojas) . 
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6. Carnívoras: se alimentan de peces. aves, 
roedores y mamíferos pequeños. Este 
gremio incluye a las aves carroñeras que se 
alimentan de animales muertos y en 
descomposición. 

7. Filtradoras: son las que se al imentan de 
pequeños organismos y materia orgánica 
que se encuentra suspendida en el agua. 

Patrones de actividad y movimientos 

Los movimientos altitudinales que presentan las 
aves, son el resu ltado de la disponibilidad y la 
abundanc ia de los recursos y a su vez, la 
abundanc ia de ciertas flores y frutos esta 
correlacionada con la abundancia y los 
movimientos alt itudinales y lat itud inales de ciertas 
aves nectarivoras y frugívoras. 

Reproducción 

Las aves de la región de Chamela, presentan 
principalmente tres picos de reproducción. 

1. Al inicio del invierno (época seca): la Cotorra 
guayabera (Amazona finsch1), el colibrí 
(Heliomaster constantii). 

2. Al íinal de la temporada seca (abril-junio), como 
el Salta pared saltón ( Uropsila leucogastra), 
el Sa ltapared sinaloense(Thryothorus 
sina/oa), el Verdín (Parula pitiayuml) y el 
Azulejillo (Cyanocompsa parellina). 

3. Durante la temporada lluviosa Uutio-octubre), 
coincidiendo con la abundancia de frutos, 
insectos y flores; el Gorrión pecho amarillo 
(Passerina leclancheril), la Coa amarilla 
(Trogon citreolus) y la Calandria de fuego 
(/cterus pustulatus). 

De tas 265 aves registradas para Chamela, 25 
(9.4% ) son endémicas a México, de las cuales 20 
solo se encuentran en el oeste del pais. Es 
importante resaltar que 52 especies de aves tienen 
una distribución que se restringe únicamente al 
BTC , del cual dependen completamente . 

LOS MAMÍFEROS DE CHAMELA 

Los mamíferos representan un numero reducido de 
seres vivos dentro de la diversidad biológica, no 
obstante, presen tes tanto en cielo mar y tierra es un 
grupo de gran importancia que contribuye al 
desarrollo de los procesos naturales que hacen 
pos ible la vida 

El gru po de los mamíferos ha sido, dentro de los 
vertebrados, uno de los más estudiados 
Inicialmente con los trabajos acerca de inventarios , 
a los cuales aun se integran nuevas especies . 
Guevara-Tacach. A '.\ . y J. H Vega Rivera . 2001. 
Estac1on de Biología Chamela. IBUNAM 

47 

Estos estudios han dado paso a otros como tos 
relacionados con la historia natural, y sistemática; 
asi como los estudios ecológicos que investigan los 
patrones demográficos, la dinámica poblacional, la 
estructura de las comunidades, ta utilización de 
recursos (alimentarios y otros), patrones de 
actividad y movimiento, interacciones ecológicas, 
efectos de la fragmentación y perdida de hábitat asi 
como su conservación . 

Cada vez se perfeccionan más los métodos y 
técnicas de estudio, captura, que permiten conocer 
más aspectos ecológicos de tos mamíferos que 
antes se desconocían, tal es el caso de los estudios 
que utilizan técn icas de radio-telemetría . 

La región de Chamela, ha constituido durante 
muchos años, un centro de interés para el 
desarrollo de investigaciones científicas, de hecho 
mucho tiempo antes de que se creara la Estación 
de Biología Chamela y ta Reserva de la Biosfera 
Chameta-Cuixmata , con lo cual se incremento et 
interés y por lo tanto la información acerca de la 
región. Entre otras cosas, esta reserva esta 
considerada como un lugar especialmente 
importante, ya que aquí se encuentran las seis 
especies de felinos que existen en México: Jaguar, 
Jaguarundi, Lince o Gato montes (Lynx rufus ), 
Ocelote, Puma y Tigrillo. 

En ta región además, en los últimos 15 años se han 
reportado tres nuevas especies: Una musaraña 
(Megasorex gigas) , un murcietago (Artibeus 
hirsutus) y un felino (Lynx rufus). 

Son 70 tas especies de mamíferos que se pueden 
encontrar en la Reserva, de un total de 79 que 
existen en ta costa de Jalisco. Además, es 
necesario menc ionar también a tos mamíferos 
marinos, que son 24 especies, entre los limites de 
mar que corresponden al territorio mexicano, en el 
área de la costa de Jalisco, en cuyas aguas es 
posible ver al delfín común (Delphinus delphis) el 
delfín picudo (Stenel/a longirostris) y durante el 
invierno, apreciar la majestuosidad de la Ballena 
gris (Eschrichtius robustus) o la Ballena jorobajda 
(Megaptera vovaeangliae) . 

Historia Natural 

La historia natural de tos mamíferos que habitan et 
bosque tropical caduc1fol10, en particular, et que 
corresponde a la región de Chamela, esta 
condicionada por ta marcada estacionalidad 
climát ica presente, caracterizada por los cuatro 
meses lluviosos y un largo periodo seco, en el cual 
la disponibil idad del agua, ocasiona un fuerte 
estrés, no solo en las poblaciones de mamíferos , 
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sino en toda la comunidad que constituye el 
ecosistema. 

Existen diferentes estrategias adaptativas con las 
cuales los animales y en particular los mamíferos 
hacen frente a la extremada estacionalidad , entre 
las cuales se pueden mencionar las siguientes : 

1. Migración: esta puede ser desde los 
desplazamientos diarios o estacionales entre 
ambientes locales, hasta los movimientos 
temporales en forma de migraciones regionales 
o geográficas, ya sea hacia tierras más altas o 
bajas (altitudinalmente) o distancias largas 
hacia el norte o el sur (latitudinales), donde las 
condiciones sean favorables . 

2. Cambios fisiológicos: como acumulación de 
reservas alimentarias o grasa , modificación del 
metabolismo, entre otras . 

3. Cambios de comportamiento 
4. Cambios en la dieta 

De hecho, la estacionalidad del bosque tropical de 
la región de Chamela, es tan marcada, que no 
permite la existencia de otros herbívoros, como 
algunos primates, el oso hormiguero y el tapir, que 
si existen en ecosistemas similares en Costa Rica 
con un régimen de lluvias mayor. 

Vegetación y mamíferos 

En interior de un bosque tropical caducifolio, están 
presentes diferentes ambientes . Un solo ambiente 
no es capaz de satisfacer las necesidades de agua, 
alimento y refugio, para una misma especie durante 
todo el año. Muchas especies requieren vivir en 
diferentes ambientes conforme se da la transición 
de la temporada lluviosa a la seca , tales como el 
bosque tropical subcaducifolio o selva mediana, 
sitios con vegetación riparia o humedales de zonas 
costeras. Poco más de la mitad de las especies de 
mamíferos requieren de tres tipos diferentes de 
ambientes, en contraste, el grupo de los roedores 
es uno de los que requiere menos ambientes. 

Patrones de actividad y movimiento 

La mayoría de los mamíferos están activos durante 
la noche, el crepúsculo o el amanecer, solo algunos 
como el Tejón (Nasua narica) y la ardilla (Sciurus 
colliae1) están activos durante el dia. En el caso del 
tejón, también coincide con que es el único 
carnívoro social de la región . (Es común encontrar 
mandas de aproximadamente 12 tejones 
compuestas por hembras y sus crías : los machos 
adu ltos generalmente andan solos). 

Los patrones de actividad varían de acuerdo con la 
estacionalidad y consiguientemente por la 
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disponibilidad de los recursos . La respuesta en 
cuanto a los patrones de actividad, varia de 
acuerdo con el grupo de animales. Por ejemplo los 
murciélagos fruteros de Jamaica (Artibeus 
jamaicensis) llegan volar en un día hasta 12 km. En 
busca de lugares con alimento. Otros murciélagos 
como (Natalus stramineus) migran hacia la sierra 
evitando la temporada seca y los murciélagos 
nectarivoros como (Leptonycteris curasoae) 
probablemente se desplazan distancias más largas. 

En el caso de los mamiferos de mayor tamaño, su 
área de actividad durante la temporada seca puede 
reducirse considerablemente . 

Aun existen muchos aspectos que se desconocen 
acerca de muchas especies de mamiferos 
presentes en el bosque tropical caducifolio, pero 
cada vez son más los estudios que se realizan, que 
permiten entender cual es la contribución de estos 
animales a la estructura y funcionamiento del 
ecosistema. Estudios que aparte de permitir el 
desarrollo de estrategias de manejo y conservación 
de la fauna y su entorno , están permitiendo a los 
humanos ver con una filosofía nueva, positiva y 
razonable todos lo que está presente en la 
naturaleza. 

LOS REPTILES Y ANFIBIOS DE CHAMELA 

México es considerado como un país megadiverso, 
registrando la mayor riqueza mundial en especies 
de reptiles , segunda en mamíferos , y la cuarta en 
anfibios y plantas . En el caso de los anfibios y 
reptiles, esta diversidad representa el 10% de la 
riqueza mundial. 

En los últimos años, se han publicado nuevos 
registros de algunos anfibios y rept iles en la región 
de Chamela . También para esta región , se ha 
realizado la descripción de una especie nueva de 
serpiente y de una tortuga . Lo cual parece indicar 
que la fauna conocida hasta el momento podría 
incrementarse con la exploración de nuevas áreas 
de esta misma región . 

Diversidad 

La herpetofauna de la región de Chamela consiste 
en 19 especies de anfibios y 65 especies de 
reptiles . Los estudios que abarcan la totalidad del 
Estado de Jalisco, reporta n 18 especies de anfibios 
y 67 de rept iles . 

El número de especies de ambos grupos, 
registrad as pa ra la región , representa el 8.4% de la 
herpetofauna de Méx ico. Siendo los rept iles los que 
han mostrado una mayor diversidad . 
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Estacionalidad y diversidad por tipo de vegetación 

Un muestreo sistemático de las especies que 
habitan la selva mediana subperenifolia (o selva de 
arroyo) y la selva baja caducifolia, mostró que la 
riqueza. composición, abundancia y diversidad de 
la herpetofauna de la región de Chamela varió 
estacionalmente. La vegetación de arroyo, tuvo una 
riqueza mayor de anfibios y reptiles que la selva 
baja. 

Distribución y Biogeografía 

La mayoria de las especies de anfibios y reptiles de 
la región de Chamela se distribuyen a lo largo de la 
costa del Pacifico y Depresión del Balsas. 
Solamente seis especies de angibios y tres de 
reptiles tienen una distribución mas amplia en 
México. De la herpetofauna reportada para la 
región de Chamela. 58 especies son endémicas a 
México. De éstas, 38 se distribuye n sólo en la costa 
del Pacífico y tres de ellas sólo se conocen en la 
región de Chamela. La herpetofauna de la costa del 
Pacífico, esta asociada a condiciones climáticas 
que van desde las semiáridas a las subhúmedas y 
se caracteriza por una alta diversidad de lagartijas y 
serpientes, pero no de salamandras. 

Historia Natural 

La actividad diaria y anual de los anfibios y reptiles 
en esta región esta determinada por la temperatura . 
fotoperiodo, precipitación, disponibilidad de 
al imento, depredación y competencia , esta última 
entre individuos de la misma especie o de especies 
diferentes. 

La actividad de algunas especies como Ano/is 
nebulosus, (Chipojo), Sceloporus melanorhinus 
(Roño de arbol), Cnemidophorus lineatissimus y C 
communis (Cuije cola azul y cola roja). esta 
cincronizada en gran medida con la precipitación y 
la tempera tura. Al caer las primeras lluvias, las 
hembras y los machos, inician las actividades de 
forrajeo , defensa de territorio, despliegue y 
apareamien to y en algunas de estas especies 
mencionadas se nota un marcado descenso en sus 
actividades durante la estación seca. La 
disminución en las actividades de los reptiles podria 
ser una consecuencia de la relativamente baja 
disponibilidad de alimento y la presencia de 
parches abiertos de la vegetación, lo que las hace 
mas vulnerables a la depredación . 

Hábitos de alimentación 

Los hábitos al imentarios de los anfibios y rept iles de 
la región se conocen de forma genera l. Los anfibios 
son insectivoros . en cambio en los reptiles, los 
Guevara -Tacach, A. M y J. H. Vega Rivera. 2001 
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hábitos de alimentación son mas diversos: las 
tortugas terrestres e iguanas son herviboras ; las 
lagarti¡as, son insectivoras y las serpientes , el 
escorpión o heloderma y las tortugas marinas son 
carnívoras. Ciertos estudios indican que algunos 
reptiles de talla grande como Heloderma horridum, 
se alimentan de huevos de aves, serpientes e 
iguanas. mientras que especies de talla mediana y 
pequeña como C. communis, C. lineatissimus y A 
nebulosus entre otras se alimentan de insectos. 

La estrategia de alimentación de los anfibios de la 
región es la de "sentarse y esperar" o la de 
acechar a la presa, la que atrapan con su lengua 
retráctil y adherible. Por lo general se alimentan 
durante la noche. En los reptiles. la estrategia de 
alimentación de unos grupos como al que 
pertenecen los camaleones es "sentarse y esperar" 
La estrategia de otros grupos como al que 
pertenecen las serpientes, los cuijes y el 
heloderma, es la de forragear activamente. Los 
reptiles se alimentan durante el día o la noche, de 
acuerdo a los hábitos de cada especie. 

Estrategias y patrones reproductivos 

En general , hay poco conocimiento acerca de la 
reproducción de los anfibios. En los anfibios que 
habitan en la región de Chamela, el cortejo, 
apareamiento y ovipos ición ocurren durante la 
época de lluvias Uulio-octubre) . Algunas especies 
de ranas y sapos. ponen sus huevos en forma de 
racimos, en cuerpos de agua, durante la parte más 
húmeda del año. Las puestas pueden estar 
constituidas por cientos de huevos. Otras especies, 
utilizan para poner sus huevos , las hojas de los 
arboles, troncos y huecos de árboles, hojarasca. 
rocas , etc. 

Las estrategias reproductivas de los repti les 
involucran va rias clases de adaptaciones, tales 
como defensa de territorio, período en que se in icia 
la actividad reproductiva, cortejo, apareamiento , 
período de incubación, tiempo de vida reproductiva. 
oviparidad, viv iparidad, tamaño de la puesta, 
frecuencia de la puesta. edad y tamaño a la 
madurez sexua l. La mayoría de las 56 especies de 
reptiles de la región de Chamela, presentan un 
modo de reproducción ovíparas (89%) y un número 
pequeño, son vivíparas (11 %). 

La acti vidad reproductiva de los reptiles esta 
controlada por una serie de factores ambientales 
(precipitación, temperatu ra. fotoperiodo) que no 
actúna en forma aislada, sino combinada . En 
Chamela , la maxima producción de huevos en 
algunas especies. depende del pico de lluvias. 
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PARADA "4" !guanero 

ACTIVIDAD 4 
Relaciones e interacciones naturales 

(La red de la vida) 

Domroese, M.C. & Sterling , E.J. 1999. 
In terpretación Ambienta l, Manual para 
Educadores Ambientales en los Trópicos. 
American Museum of Natural History. USA. 

Descripción: Los estudiantes, con la ayuda de un 
Juego de ta rjetas, participan en una 
dinamica que les perm itira reconocer las 
relaciones que se establecen entre los 
diferentes componentes de un ecosistema. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes reflexionen 
acerca de las interconexiones que existen 
en la naturaleza y descubran que gracias a 
la fuerte interdependencia que existe, es 
posible la vida. 

Nivel escolar Toda la primaria. 
Tiempo aproximado: 10 min. 
Habilidades a desarrollar concentración , 

deducción, memoria, observación , 
Palabras clave: cadena alimentaria, ecosistema, 

equilibrio, interacciones, relaciones, 

Materiales: 

Juego de tarjetas con la ilustración y breve 
descripción de animales que habitan en el BTC, 
las cuales se en el Anexo 1 

2. Cartulina blanca para elaborar 8 tarjetas 
3. Una bola grande de estambre 
4. Tijeras o navaja 
5. Una bolsa de tela para guardar las tarjetas 

Preparando la actividad 

1. Fotocopie las tarjetas de descripciones y 
dibujos de plantas y animales que se 
encuentran en el anexo: Historia natural. 

2. Para esta actividad, recorte ún icamente las 
tarjetas que contienen los dibuJOS de plantas y 
animales y deje aparte las descripciones 

3. Procure leer las descripciones de cada uno de 
los organismos antes de iniciar el ju ego , para 
que tenga mas oportunidad de ayudar a los 
estudiantes. 
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4. Si le es pos ible, ilumine cada uno de los 
dibujos, procurando utilizar los colores que 
corresponden a la realidad. 

5. Elabore con la cartulina, ocho tarjetas, mas o 
menos con el mismo tamaño de las que tienen 
las plantas y animales y represente en cada 
una de ellas lo siguiente: el aire, el suelo, el 
agua, el sol, un hombre y una mujer, varios 
tipos de hongos, algas y en la última represente 
microorganismos (bacterias y virus). 

Indicaciones y desarrollo: 

1. Cuente el número de estudiantes que van a 
participar en la actividad 

2. Entregue a cada uno de los estudiantes, un par 
de tarjetas una de con animal y otra con una 
planta. También asegúrese de entregar las 
ocho tarjetas que hizo, aunque haya ocho 
estud iantes que tengan tres tarjetas. 

3. Pida a los estudiantes que se coloquen 
alrededor de usted formando un círculo. 

4. Pida a los estudiantes que mencionen cual es 
el organismo (planta o animal) que estan 
representando (es decir, el que corresponde al 
dibujo de la tarjeta que tienen) 

5. Sostenga también la bola de estambre y 
explique a los estudiantes que el estambre les 
ayudara a ver cómo es que estan relac ionados 
todos los organismos, (con el estambre usted y 
los estudiantes haran las conexiones existentes 
entre los diferentes organismos). 

6. Inicie el juego preguntando a los estudiantes: 
¿De dónde proviene la energia que llega al 
planeta tierra? .. IDel soll . Entregue un 
extremo del cordón o estambre al 
estudiante que tenga la tarjeta del sol y 
continúe: 
¿Qué organismos vivos hacen uso directo 
de la energia del sol? ... ILas plantas' 

7. Sin que el primer estudiante, suelte su extremo 
de cordón, extiéndalo hasta donde esté algún 
estudiante que tenga una tarjeta con el dibujo 
de una planta y pidale que sostenga una parte 
del cordón, a continuación pregunte 

c.Cómo puede ser utilizada esta planta por 
alguno de los otros seres vivos? .. 
'Puede ser el alimento de un venado' o 
'puede ser el hogar de un insecto! (S~I~ 
considere una respuesta a la vez) 
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8. Entregue la bola ce estambre al estud iante que 
represente a alguno de los dos organismos 
mencionados. Vuelva a preguntar: 

¿Qué animal se come a éste que 
acabamos de mencionar? .. 
IEI puma se come al venadol ... o 
IEI zorrill o se come al insectol 

9. Una vez más entregue la bola de estambre al 
estud iante CJya tarjeta tenga el dibujo del 
organ ismo mencionado 

10. Cont inúe de es ta forma el juego, haciendo 
cuantas conexiones sean posibles, hasta lograr 
que todos los estudiantes estén sosteniendo 
una parte cel estambre, basándose en las 
relaciones que existen entre todos los 
organismos. 

11. Procure hacer todo tipo de preguntas, que le 
vengan a la mente a usted o a los estudiantes 
(Puede aux iliarse con las tarjetas de las 
descripciones . pero evite leer para que el juego 
no sea muy lento ). Ejemplo 

¿Qué util iza este animal para hacer su 
casa? 
¿Qué an imal poliniza a esta planta? lcolibril 
¿Quién se alimenta de este animal cuando 
esté muerto? IHongosl , lzopilotei 
¿Qué hace este animal cuando tiene sed? 
¿De dónde obtiene sus nutrientes la 
pl an tas? 
¿Cómo se dispersan las semi llas de este 
árbol? 
¿Qué neces ita el suelo para no 
erosionarse? 
¿En dónde se esconden los animales 
cuando hace mucho calor? 
¿En dónde construyen las avispas su 
avispero? 
¿De qué se alimenta este murciél ago? 

Conclusión y reflexión final: 

1. Sin que aún se deshaga la red, haga énfasis en 
todas las conexiones que han encontrado 
durante el juego, pida que mencionen algunas , 

2. Ejemplifique el siguiente caso Supongamos 
que esta plan ta dejara de exist ir (pida a algún 
estud ian te con tarj eta de planta que suelte el 
estambre que sostiene) 

3. Pregunte a todos 
¿A qué organismos afectaria la destrucción 
o desaparición de esta planta? (Como 
ejemplo puede considerar a los estudiantes 
que estaban con ectados con esa planta por 
medio del estam bre ) 
¿Qué pasaría si el suelo es tuviera 
contam1r~ ado? 

¿Qué pasa rí a sí este año no lloviera?, 
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¿Qué organismos se verían afectados? 
¿En qué forma afecta el ser humano a toda 
esta red de la vida? 

Tomado de: 

FICHA TÉCNICA 4 
Polinización en el BTC 

Parra-Tabla , V. Y Bullock , S. H. 2001. La 
Pol inización en la Selva Tropical de 
Chamela . En: Historia Natural de Chamela. 

Polinización significa simplemente la transmisión de 
los granos de polen desde las anteras o estambres, 
que corresponden a la porción masculina, hasta el 
estigma o pistilo, que corresponde a la porción 
femenina de una flor. Dicho proceso implica un 
complejos sistema de componentes morfológicos, 
fisiológicos, fenológicos y poblacionales con 
importantes consecuencias ecológicas y evolutivas 
que tienen gran relevancia en el funcionamiento de 
los ecosistemas. 

En las especies que son polinizadas por los 
animales, se argumenta que la conducta de las 
diferentes especies de animales ha ejercido efectos 
en la evolución de las características de forma, 
tamaño y color de las flores 

Se espera que la polinización se realice entre flores 
de diferentes ind ividuos, es decir que haya 
cruzamiento entre estos (que el polen de una flor, 
vaya hasta otra flor que se encuentra en otra 
planta). Aunque en algunos casos, el polen de las 
anteras de una flor , puede ir al estigma de esa 
misma flor o a los estigmas de otras flores pero que 
están en la misma planta o individuo, existen 
diferentes mecan ismos para evitar que esto 
suceda, ya sea porque el polen es incompatible o 
porque la forma de la flor impida que esto pase. 

La reproducción de las flores esta condicionada por 
dos elementos reproductivos básicos: el sistema de 
expresión sexual, es decir si todas las flores de un 
mismo individuo presentan ambos sexos 
(hermafrodita). Si el mismo individuo presenta 
flores masculinas y femeninas (dioico) o si un 
individuo solo presenta flores de un solo sexo 
(monoico) . El segundo elemento corresponde a los 
sistemas de apareamiento es decir, si son 
autocompatibles o autoincompatibles. 

El 76% de árboles y arbustos son incompatibles en 
Chamela. La proporción de especies hermafroditas 
au to incompatibles es menor que en otros 
ecosis temas, qu izás, debido a que hay una mayor 
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cantidad de polinizadores. El grado de 
autocompatibilidad en las especies puede estar 
asociado a los diferentes ambientes y a la 
disponibilidad de los polinizadores. 

En lugares más secos, las flores tienden a ser más 
coloridas y con polinizadores mas especializados. 
En contraste, en los lugares más húmedos, la 
mayoría de las especies cori flor tienden a ser 
pequeñas y de colores menos conspicuos. 

El néctar es en algunos casos la recompensa que 
los polinizadores reciben a cambio de transportar el 
polen de una flor a otra . Pero en algunos casos los 
polinizadores solo se comen el néctar sin 
transportar el polen. o se comen casi todo el polen, 
contribuyendo pobremente a la polinización de las 
flores . A esto se le conoce como parasitismo floral. 
Un ejemplo de esto, es la calandria que se alimenta 
de néctar de el ozote o cazahuate, robando por un 
costado de la flor, sin ni siquiera estar en contacto 
con el polen . 

Las abejas sin duda son el primer grupo vector o 
polinizador, 225 especies de plantas son 
polinizadas por 188 especies de abejas, aunque 
algunas de estas especies pueden ser parásitos 
florales, que roban el néctar sin realizar la 
polinización. 

Los colibries son los polinizadores mas vistosos, 
pero se estima que solo polinizan 18 especies de 
plantas con flor . 

La planta llamada peinecilla (Combretum 
fruticosum) es importante para muchos pájaros , 31 
especies de aves se alimentan de esta, incluyendo 
algunas migratorias. 

Un ejemplo de que las plantas han tenido que 
evolucionar según la conducta de sus 
polinizadores, esta en las flores que abren durante 
la noche (algunas tan solo una noche) y que atraen 
con sus perfumes tan peculiares, los servicios de 
los murciélagos y escarabajos de hábitos 
nocturnos. 

Al parecer los murciélagos y escarabajos no juegan 
un papel estelar en la polinización, pero por 
ejemplo , los murciélagos son muy importantes para 
muchas cactáceas de las cuales México es 
espec ialmente rico. 

Las Palomillas que son Lepidópteros 
pertenecientes a la familia Sphingidae. son 
posiblemente más importantes que los murciélagos 
y escarabajos . En Chamela existen 56 especies de 
Esfíngidos y parecen estar relacionados con un 
gran numero de plantas. 
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A su vez, la polinización por viento es más común 
de lo que generalmente se piensa, especialmente 
para arbustos que tienen flores de un solo sexo. 

También muchas especies de moscas realizan la 
importante labor de polinización, entre las que se 
encuentra la mosca de la flor (Sirphidae) 

La destrucción de los bosques esta afectando 
procesos naturales como la polinización , ya que los 
individuos quedan aislados , perdiendo la posibilidad 
de ser polinizados. 

En los árboles tropicales autoincompatibles, se ha 
sugerido que la fecundidad puede estar limitada 
más por la llegada de polen compatible que por ia 
disponibilidad de polinizadores, ya que la mzyoría 
de las visitas ocurren entre flores del mismo 
individuo como consecuencia de una floración 
masiva. 

La polinización en Chamela esta determinada por la 
estacionalidad y duración de la floración, ambos 
aspectos fenológicos difieren entre los diferentes 
grupos de plantas, según la forma de vida , 
taxonomía y vector de polinización. 

Entre los árboles de los lomeríos en Chamela la 
moda de la duración de la floración es menor a seis 
semanas, presentándose dos picos de floración; a 
principios y a finales de la temporada lluviosa. 

En cuanto a los patrones taxonómicos, por ejemplo 
las familias Compositae, Conovolvulaceae y 
Cucurbitaceae florecen entre septiembre y 
noviembre, mientras que las familia Euphorbiaceae 
florece en junio y julio. Las consecuencias 
ecológicas de esta sincronización hace que los 
representantes de estas familias compartirán los 
mismos polinizadores . 

La duración y tiempo de reproducción difiere según 
el polinizador. La reproducción de las plantas cuyos 
polinizadores son murciélagos, dura más tiempo 
que la de los Esfíngidos 

Síndrome Duración 
Abejas 1 a 3 meses 
Esfinqidos 1a4 meses 
Colibríes 3 a 6 meses 

El mes con mayor numero de Esfingidos es agosto 
y el de menor es enero: La mayor presencia de 
Esfíngidos parece estar bien correlacionada con la 
floré'c ión de las especies que presumiblemente 
visitan y polin izan . 
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De Jos ocho colibríes que existen en Chamela (solo 
dos residentes). El 40% de las especies que 
polinizan ocurren a la mitad de la época seca. 
Notablemente estas son del genero Tilandsia, como 
Tillandsia paucifolia (de marzo a junio) 

De las plantas que son polinizadas por el viento, 
para 17 especies de árboles dioicos se observa una 
incidencia de floración muy alta en la transición de 
la temporada seca a la húmeda, ya que es el 
momento en el que hay una baja frecuenc ia de días 
con lluvia y alta incidencia de rachas de viento que 
favorecen la polinización. 

A grandes rasgos se puede decir, que los 
polinizadores tienden a ser mas bien generalistas 
que específicos. ya que el 51 % de las plantas 
v i ~itadas por abejas en Chamela, están 
rel acionadas con una a tres abejas, 
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aproximadamente el 25% son visitadas por 7 a 31 
especies diferentes de abejas. 

Por ejemplo, el árbol de Cuastecomate (Cresentia 
afata) que es polinizado por murciélagos, 40% de 
su producción de néctar, es consum ido por abejas 
sociales antes de la llegada de los murciélagos y el 
robo de polen puede llegar a ser hasta del 80% en 
cada flor . 

En Chamela , los colibríes (Amazilia rutila y 
Heliomaster constantil) se alimentan casi 
exclusivamente de enero a febrero de una planta 
con forma de bejuco, (Jpomoea bracteata) de cuyas 
hojas de color guinda, se parecen a las de la 
bugambilia . En el centro tiene una pequeña flor con 
forma de trompeta, de color blanco y rosa 
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PARADA "5" Heno 

ACTIVIDAD 5 
Diversidad de la naturaleza 

{Los Colores de la Dive rsidad) 

Contribución de Davison, A. 1999. Mersey Valley 
Countryside W arden Service. Inglaterra 

Descripción: Los estudiantes descubrirán por si 
mismos el valor que la diversidad tiene para 
sus vid as, util izando un juego de fichas de 
colores. con el cual serán impu lsados a 
descubrir la diversidad de formas y colores 
que la naturaleza posee. 

Obj etivo : Estimu lar la capacidad de búsqueda y 
observación de los estudiantes, asi como 
fomenta r la reflexión en torno al valor de la 
diversidad. 

Términos: Diversidad , biodiversidad , especies, 
ecosistemas , genes, procesos . 

Nivel: Toda la primaria 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Habilidades a desarrollar. Observación, reflexión 

Materiales : 

1. Juego de 35 fichas de diferentes colores, el 
patrón origina l está inclu ido en el Anexo 1 del 
Manual 

2. Mica transparente auto-adherible 
3. Tijeras o navaja 
4. Bolsa de te la con jareta para guardar las fichas 

Preparando la Actividad: 

1. 

2. 

3. 

4 . 

Elabore un a serie de fichas de diferentes colores 
utilizando como patrón original el que s~ 
encuentra en el Anexo 1 del Manual. 
Proteja de l uso y la humedad las fichas con mica 
auto-adherible. Procure que la mica sobresalga 
al menos medio centímetro del borde del circulo 
en ambas caras para que queden las mica~ 
un idas entre si , evitando asi que se despeguen . 
Si le es pos ible, usted puede incluir más colores 
diferen tes 
Guarde todas las fichas en una bolsa de tela con 
¡are ta (o un cordón aparte) , en la que sea posible 
meter una mano a la vez. 

Indicaciones y Desarrollo : 
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1. Pregunte a los estudiantes si conocen el 
significado de la palabra Diversidad; pida a uno o 
dos de ellos que le expl iquen lo que entienden 
por diversidad . 

2. Pidales que mencionen algunos ejemplos de 
cosas que sean diversas 

3. Pídales que mencionen cuántos colores pueden 
ver a su alrededor 

4. Diga a los estudiantes que ahora van a explorar 
la diversidad del bosque y que si son 
observadores, van a descubrir cosas que quizás 
no habían notado 

5. Pidale a cada estudiante que saque de la bolsa 
una ficha. 

6. Expliqueles que la ficha que tienen en sus 
manos, son todas diferentes, únicas y 
especiales . Cada ficha tiene un color diferente 

7. Lo que los estudiantes tienen que hacer es 
buscar algo a su alrededor que coincida con el 
tono del color de la ficha que tomaron. 

8. Antes de iniciar, pidales que recuerden las reglas 
de cómo tratar con respeto al bosque (Delimite el 
espacio para la actividad). 

9. La actividad term ina cuando todos hayan 
encontrado algo o cuando el tiempo se termina . 
Acérquese a cada estudiante y pida que le 
enseñen lo que encontraron , a la vez que recoge 
las fichas . Permita que todo el grupo conozca los 
descubrimientos de sus compañeros . 

1 O. Todos quedarán sorprendidos por la cant idad y 
diversidad tanto de formas y colores que tiene el 
bosque, en muchos de los cuales quizás no 
habian puesto atención. 

Nota : Es importante recordar que el aspecto de este 
bosque cambia mucho según la temporada . No 
descarte ningún color, mejor búsquenlo, que ahí 
estará. 

Conclusión y Reflexión final: 

1. Pregunte a los estudiantes lo siguiente: 
¿Cómo cuántos colores fina lmente pudieron 
encontrar?. 
¿Será importante pa ra que exista una gran 
diversidad de colores? ¿Por qué? 
¿En qué otra cosa encontramos diversidad? 
(comida, pers0nas. cultu ras. idiom as, etc .) 

Finalmen te dir ija la d iscusión hacia la diversid ad de la 
naturaleza: 
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1. Si sólo exist ieran las plantas que producen maíz, 
(por eiemplo) y no hubiera mayor diversidad , 
entonces no conoceríamos las manzanas, los 
mangos, las fresas. las papayas, etc. 

Se pueden encontrar muchos eiemplos relacionados 
con la importancia que tiene la Biodiversidad, solo es 
necesario , por ejemplo, en que formas nos beneficia 
el hecho de que existan diferentes tipos de paisajes, 
animales y plantas . 

FICHA TÉCNICA 5 
Bíodíversidad y el BTC 

BIOD IVERSIDAD Y EL BTC 

Una de las cosas que hace que este mundo sea 
apasionante es que esté integrado de cosas , 
experiencias y sensaciones diferentes, es decir, que 
sea diverso. Seguramente has pensado lo aburrido 
que sería el mundo si todos fuéramos iguales, o que 
absolutamente todo fuera de color verde. 

Los seres humanos encontramos placer en la 
diversidad, cu alquiera que ésta sea: colores , 
personas , culturas , religiones , paisajes, comida , 
pensamiento, seres vivos , etc . En la diversidad se 
fundamenta nuestra existencia, cultura y bienestar 
tanto fís ico como emocional. 

La naturaleza no puede ser la excepción en un 
mundo diverso . El término Diversidad Biológica o 
Biodiversidad hace referencia a esto. La 
biodiversidad es la variedad dentro del mundo 
viviente: plantas , hongos, algas , animales 
(incluyendo la especie humana}, microorganismos , 
etc . 

La biod iversidad también hace referencia a Ja 
variedad de la información genética, que produce 
variabilidad en los organ ismos vivos a través de las 
generaciones. La biodiversidad , ademas, implica Ja 
variedad de los ecosistemas, los cuales son el 
resul tado de la interacción de elementos vivos y su 
ambiente (Groombridge 1992). 

Por lo tanto, la diversidad biológica o biodivers idad se 
expresa en tres niveles 

1) taxonómico diversidad de especies , géneros, 
fam ilias, órdenes. clases , división. phylum . reino 
y biota 

2) genético: genoma. cromosomas , genes y alelos 
3) ecológico biosfera, biomas, paisajes, 

ecosistemas. comun idades y poblaciones 
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No es difícil apreciar el valor que tiene la diversidad 
biológica para nuestras vidas, sin embargo, no 
siempre los hombres y mujeres somos lo 
su ficientemente conscientes de la estrecha un ión que 
tenemos con el resto de los seres vivos de la Tierra 
(Pascual-Trillo1997). 

Edward O. Wilson es timó, en 1988 que han sido 
descritas poco mas de 1,400,000 especies de 
organismos vivos en el mundo. Todas y cada una de 
las especies son singulares y sin sustitución, lo que 
constituye la base natural del actual pensamiento 
conservacionista (Challenger 1998, Ramamoorthy 
1998). 

Hasta la fecha se han descrito aproximadamente 
1,400,000 especies de todos los tipos de organismos 
vivientes. De los cua les se estima que 750,000 son 
insectos, aproximadamente 41 ,000 son vertebrados y 
250,000 son plantas (vasculares y briofitas}, el resto 
esta compuesto por invertebrados, hongos, algas y 
microorgan ismos. La mayoría de los taxónomos y 
sistematicos estan de acuerdo en que aún falta 
mucho por describir. 

Esta diversidad biológica, no esta repartida de igual 
forma a lo largo del mundo. La cantidad de especies 
en un espacio determinado incrementa al acercarse a 
las regiones tropicales del planeta y disminuye al 
acercarse a los polos, entre otras razones debido a 
las condiciones climaticas presentes en ambas zonas 
(Begon, et al . 1986). Aunque 111 de Jos 170 países 
en el mundo se encuentran situados parcial o 
totalmente en la región trop ical; aproximadamente 
una docena de estos cuentan con una gran parte -
entre 60 y 70% de la diversidad biológica del planeta, 
y de ellos, México es uno de los mas importantes 
(Mittermeier 1992) . 

Aunque México, con un territorio de 1 972 544 Km 2 

es el país número 14 de mayor ta~añ~. tiene eÍ 
privilegio de poseer en su territorio un universo de 
flora y fauna de excepcional diversidad, variedad y 
significado. Por su abundancia de especies, México 
esta incluido entre los pa íses considerados como 
megadiversos, ocupando el cuarto lugar de esta 
categoría . Los siete países que encabezan en las 
listas de biod iversidad son : Brasil, Colombia , 
Indonesia, México, República Democratica del Congo 
(antes Zaire} , Madagascar y Australia (Mittermeier 
1988, citado por Chal lenger 1998) . 

En términos generales, México alberga del 8 al 10% 
de la diversidad biológica del planeta. Ocupa el 
primer lugar en el mundo en diversidad de reptiles , el 
segundo en mamiferos, el cuarto en anfibios y el 
cuarto en plantas (Mittermier 1992, Challenger 1998) . 
Pero el conocimien to de la biodiversidad de nuestro 
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entorno aun es incompleto, además, existe una 
extinción masiva de organismos vivos . No se tiene 
una idea clara de lo que se está perdiendo. 

La alta riqueza biológica de México es un producto 
combinado de la gran variación de topografía y clima 
encontrados en su superficie. Estas se mezclan unas 
con otras creando un mosaico muy diverso de 
condiciones ambientales y microambientales (Flores
Villela y Gerez, 1993). Asimismo, la compleja historia 
geológica del área y su posición geográfica 
intermedia entre Norteamérica y Sudamérica, (en la 
intersección de los reinos biogeográficos : neártico y 
neotropical) le han dado un carácter único, pues aqui 
se ha llevado a cabo un intercambio faunístíco que 
no tiene comparación con alguna otra región en el 
planeta Flores-Villela y Gerez 1993). 

La topografía del país es una de las más 
accidentadas, ya que el gradiente altitudinal va desde 
el nivel del mar hasta los 5 mil msnm . (Rzedowski 
1979), lo que genera una gran diversidad de hábitats 
que junto con las condiciones geológicas y edáficas 
diversas, resultan en un complicado mosaico 
climático. Todos estos factores determinan que en 
México se encuentren una gran variedad de tipos de 
vegetación que incluye desde los desiertos hasta las 
selvas, y de los bosques templados hasta la 
vegetación de páramo. Según Rzedowski existen 9 
tipos principales de vegetación , en los cuales se 
encuentra un total de 20 mil especies de plantas 
vasculares: 

Bosque Tropical Perenifolio 
Bosque Tropical Subcaducifolio 
Bosque Tropical Caducifolio 
Bosque Espinoso 
Pastizal 
Matorral Xerófilo 
Bosque de Coniferas y de Quercus 
Bosque Mesófilo de Montaña 
Vegetación Acuática y Subacuática 

En el territorio mexicano se encuentran casi todos los 
tipos de vegetación reconocidos en el mundo y hay 
una gran variedad en las formas biológica de la flora 
mexicana . 

Del 75% de la superficie del país cub ierta por 
vegetación natural . casi la mitad está ocupada por 
matorral xerófilo, siguiendo el orden de importancia 
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de selva baja caducifolia, el bosque de encino, el 
bosque de coníferas. los cuales juntos ocupan casi la 
otra mitad . 

Según Heywood (1978) existen más de 250 mil 
especies de plantas con flores, de las cuales más de 
la mitad se encuentran en las zonas tropicales , 
especialmente en México. Este país alberga 30,000 
especies de plantas, de las cuales más de 21,600 
son plantas fanerógamas (Rzedowski 1978). Más de 
300 géneros y entre 50 y 60% de las especies son 
endémicas del país (Ramamoorthy y Lorence , 1987). 
Se estima que falta por describirse en los neotrópicos 
aproximadamente 10,000 especies de plantas 
vasculares (Gentry 1986). 

El número de vertebrados terrestres en Estados 
Unidos y Canadá (incluyendo sus territorios en otros 
continentes) suman un total de 2, 187 (Banks et al. 
1986). Por el contrario este mismo grupo en México 
contiene 2,494 especies en una superficie casi cinco 
veces menor. México tiene 30% más especies de 
aves que EEUU y Canadá juntos y constituye la más 
importante área de invernación para las aves 
migratorias de estos países ya que alberga 51 % de 
sus especies , que pasan aquí de 6 a 9 meses. 

En México, los estados más ricos en vertebrados 
terrestres son Oaxaca, Chiapas, Veracruz y 
Guerrero. Jalisco ocupa el 6º lugar en V.T. 

El Conocimiento de la biodiversidad adquiere 
importancia en el desarrollo de planes de manejo, 
cuando se pretende hacer uso y conservación de la 
naturaleza. Uno de los problemas ambientales más 
graves de la actualidad es la amenaza de una 
extinción masiva de especies silvestres, la 
degradación de los ecosistemas y la pérdida de los 
ecosistemas son la propia amenaza del hombre y 
para el hombre. 

Más del 40% de la economía mundial dependen de 
la diversidad biológica (Pascual-Trujillo 1997), pero 
esta no debe ser la ún ica razón para conservar la 
biodiversidad. También se deben considerar las 
razones culturales , estéticas y espirituales. La 
biodiversidad de México es el recurso más 
importante que los Mexicanos tienen . (¿Porqué nos 
gusta la naturaleza, cuando pensamos en vacaciones 
y disfrutar, en qué lugar pensamos?) . 
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ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES DESCRITAS EN ALGUNOS GRUPOS DE ORGANISMOS 

En el Mundo MéxJCO Jalisco Chamel a 
Gruoo No. de esoec1es No. De esoeoes No de endemsmos Soo Eod Spp Eod 
Verlebrados 47,000 (Brusca & Brusca 3,032 (Challenger 756 (32%) 35% (Téllez str 27 (Flores-V1!lela 429 {Gómez-Pompa 4 ? 

1990otado en¿?) 1998) {F\ores·V1llela 1994) en Educaaón 1994) 1995) 
Jalisco 2000) 

Aves 9.040 (W1!son 1988) 1007 (769 residentes y 111 (7.7%)(Flores- 400 (Fnedman 270 descntas 163 
257 mgratonas v111e1a 1994) 1950 en Del residentes. 94 
(Escalanle 1998) Coro-Anzmend1 mgralonas (Del 

1994) Coro-Anzroend1 et al 
1990) 

Anfibios 4.184 desC11tos (W1lson 285 descmos 174 descntos (61%) 44 descntas 19 (Ramirez-Baut1s1a 1 
1988 (M1uerme1er 1992. (Flores-Villela 1994) (15%) (Téllez (Flores-V11lela 1994) 1994) 

Challenger 1988) si! en 
Educación 
Jahsco 2000) 

Mamíferos 4.000 descntos {W1lson 449 descntos (Fa y 136 descntos ( 142. 172 (39%) 70 {Ceballos y 
1988) Morales 1998 en 32%) (Flores·V1lle1a (Ji'uguez· (Flores·Wleta 1994) Miranda 1986) 

Ramamoorthv 1998) 1994) Oávalos 1993) 

Reptiles 6,300 desaitos (Wilson 7 17 descntos 368 descnios (5t %) 132 descntas 63 (Ramirez-Bau11sta 3 
1988) (Miltermeier 1992 . (Flores-V1lle!a 1994) (18%)(Tétlez (FIOl'eS·Villeta 1994) 1994 ) 

Challenger 1998) sil en 
Educación 
Jalisco 2000) 

Peces 18, 150 descotas (Wtlson 2, 122 descntas. 384 163 descritos (32.2%) 19 14 (Gómez-Pompa y 
1988) estnctamente (Flores-V1Uela 1994) (Flores-V111ela 1994 ) D1rzo 1995) 

dulceacuicolas. 375, de 
ambientes 
continentales mannos. 
el resto oceánicas 
(Esp1noza 1998 en 
Ramamoorthv 1998). 

In sed os 751 .000 descritos? 300.000 estimadas 2,194 (Noguera· 
950,000descritos (Llorente-Bousquets Martinez 1996) 
100,000,000estlmados 1996) 
(Gmombndge 1992) 
5 a 40,000.000 estimados 
<Morón 

Coteoptera 300.000descntos Brusca {7 5%) subestimado 962 (Noguera-
(Escarabajos. & Brusca 1 990 en (Llorente-Bousquets Martinez 1996) 
los insectos Groombndge 1992) 1996) 
rnás di versos) 

Díptera 150,000descntos (8.6%) subestimado 75 (Noguera· 
(Moscas y (Brusca & Brusca 1990. (Llorente Bousquets Martinez 1996) 
Mosauitosl en Groombndoe 1992l 1996} 

Hymenoptera 125,000 estimación de (3%) subestimado 581 {Noguera-
(H0<rrigas. descntas (llorente-Bousquets Mar11nez 1996) 
Avispas y Brusca & Brusca 1990. en 1996) 
Abeias ) Gíoombridqe1992 l 

Lepid6ptera 120,000 esllmac16n de 25 ,000 (Llorente· 425 (Noguera-
(Mariposas y descnlas. Bousque\s 1998 en Marlinez 1996) 
Palorrillas) Brusca & Brusca 1990. en Rarna moorthy 1998 ) 

GroombndQe 1992) 

Plantas 250.000 descntas 18.000 descntas 9.300 52% eshmado 7.500 (Flores- 10% (Me Vaugh 1.120 (lott 1993) 40% aprox 
Fanerógamas (Heywood 1978) 21.600 eshmadas (Rzedowsk1 en Flores· V1tlela 1994) 1974 en Flores- {Lou 1993) 
fcon floresl (Rzedowski 19781 VilleJa 1994 l Villela 1994) 

Cactaceas 600 a 1500 (Soberón 850 descotas (Anas- 715 descntas (85%) 17 (lott 1993) 3 (lo!! 1993) 
1998 en G1ass 1998) Montes 1993 en López- (Arias-Montes 1993 en 

Ochoterena 1993) López.Qchoterena 
217 amenazadas 1993) 
(Soberón 1998 en 
Glass 1998) 

Hongos 70,000 descritos ·-·····-············ 
fGrnombndoe 1992) 

Total 1.392.485 descntos 8 a 12% del to tal de la Se tienen al menos 
(W1tson 1988) b1od1vers1dad del 4.000 especies 
1,800,000d M para 1988 p!ane1a (M1tterme1er descntas de los 

1992) grupos antes 
mencionados AUn 
es rn.Jy parcial el 
conoc1mien10 

NOTA: Es importante tener claro que algunas cifras en la tabla son sólo estim aciones que resultan de cálculos y 
no de especies descritas. En otros casos son los datos de lo que se tiene descrito y no de la totalidad del grupo. 
Este tipo de datos cambia según se va adquiriendo más conocimiento de los diferentes grupos . 
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PARADA "6" Endemismos 

ACTIVIDAD 6 
Plantas y animales endémicos 

(Función de Títere) 

Adaptado de 

Domroese, M.C . & E.J. Sterling. 1999. Interpretación 
de la Biodiversidad, Manual para Educadores 
Ambientales en los Trópicos . American 
Museum of Natural History. USA. 

Descripción: Los estudiantes participarán en una 
función de títere, platicando con un pequeño 
marsupial, endémico al oeste de México. 

Objetivos: Estimular el interés de los estud iantes 
hacia el conocimiento de las especies que 
habitan únicamente en el bosque tropical 
caducifolio. Concienciar a los estudiantes 
acerca de la importancia que tiene este 
sistema para el mantenim iento de la vida de 
organ ismos únicos. Transmiti r un mensaje 
que propicie el respeto hacia todo el 
amb iente que nos rodea. 

Palabras clave: Distribución restringida, especie 
endémica, ecosistema, extinción, maltrato, 
respeto , responsabilidad . 

Nivel escolar Toda la primaria 
Tiempo aproximado 10 min . 
Habilidades Atención, discusión, reflexión 

Materiales 

1. Titere o muñeco de peluche con la forma de un 
animal selecto , (endémico, en peligro de 
extinción, raro, amenazado, que se considere 
peligroso, etc .) 

2. Tela para el escenografía 
3. Guión escrito de la presentación 

Preparando la actividad 

1. Seleccione con anticipación el mensaje que 
desea transmit ir y la especie de planta o animal 
que funciona rá como vehículo del mensaje 
(especie en peligro de extinción, endémica, rara, 
poco común. amenazada, etc .) 

2. Invest igue y sintetice la información necesaria 
que apoye el mensa1e que desea transmit ir. 

3. Redacte una historia, corta, senci lla y clara. Es 
preferible que la historia contenga cinco ideas 
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principales que quiera transmitir a su audienc ia, 
que contenga introducc ión, desarrollo y 
conclusiones 

4. Escriba un guión que contenga información 
verdadera y útil para los estudiantes, buscando 
que sea interesante y entretenido 

5. Practique el guión antes de tener representarlo 
6. Considere que durante la presentación se 

requiere que una persona se haga cargo del 
!itere, los efectos y otros elementos de la 
presentación, y otra persona se encargue de ser 
el intermediario entre el tí tere y los estudiantes 

7. Elabore un títere, preferentemente que tenga 
movilidad en la boca y que los ojos sean 
expresivos, esto ayudará a capturar la atención 
de su audiencia. Procure además no modificar 
demasiado las características reales del 
organismo que eligió. 

8. Seleccione un sitio adecuado para el escenario, 
que sea espacioso y tenga sombra. 

9. Prepare los materiales y la escenografia que 
necesitará. Recuerde que ser realista no significa 
ser aburrido. 

Nota: Evite transmitir ideas catastrofistas que 
ubiquen al ser humano como el peor de los males. 
Trate de no atribuir al personaje o títere (en el caso 
de que sea una planta, cosa o animal) actitudes, 
pensamientos humanos, que confundan a los niños 
de menor edad, entre los hechos y la ficción. La 
única excepción es la voz que les da a los 
personajes. 

En este ejemplo se seleccionó el tema "El respeto a 
la naturaleza", utilizando como vehículo del mensaje 
a una especie de marsupial llamado Tlacuachin 
(Marmosa canescens). El guión está planteado a 
manera de una entrevista que el intérprete y los 
estudiantes hacen a Tlacuachin. La idea es hacer 
que los niños conozcan los hechos de la manera más 
cercana a la realidad y rec iban un mensaje de 
respeto hacia la naturaleza 

Indicaciones y desarrollo : 

1. Explique a su ayudante , antes de comenzar, la 
forma en que puede ayudarle , especificando, 
cuál será el momento del final y qué se tendrá 
e11tonces que hacer. 

2. Diga a los estudiantes que ahora van a conocer a 
un habitante del bosque tropical caduc1fol io, 
llamado Tlacuach in 
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3. Pida a los estudiantes que por favor, ocupen sus 
lugares y se pongan atentos para que les 
presente a Tlacuachin. Auxi liese de l maestro o 
responsable del grupo para lograr esto . 

4. Para reali zar la presentación es necesario 
cuando menos dos personas . una que le dé vida 
al personaje y otra que sirva de intermediario o 
"traductor" 

5. Perm ita la inte racc ión en todo momento, ya sea 
que Tlacuachin les haga preguntas, o los 
estudiantes le hagan preguntas 

Conclusión y reflexión final: 

Pregúnteles : 
¿Porqué dijo Tlacuachin que es importante 
respetar la natura leza? 
c.Ouién quiere decirme qué aprendió con 
Tlacuach in? 

FICHA TÉCNICA 6 
Endemismos y el BTC 

México está consid erado entre uno de los siete 
paises con mayor diversidad biológica en el planeta. 
A escala mund ial se distingue por el alto número de 
endemismos en plantas y animales que posee. De 
hecho, México es el pa ís del continente americano 
con el mayor porcentaje de espec ies endémicas de 
vertebrados terrestres . 

Una especie endémica es la aquella cuya distribución 
está restringida a una determinada loca lidad, estado, 
reg ión o país Por ejemplo la Chachalaca común 
(Ortalis poliocephala) solamente existe en el área de 
la Vertiente del Pac ifico, desde el sur de Jalisco 
hasta el norte de Chiapas y en el sur de Puebla y el 
Estado de México . Debido a que esta especie de 
Chachalaca sólo se encuentra en los sitios antes 
mencionados, se dice que es un animal endémico a 
México. 

A escala mundia l, una especie puede ser endémica 
de un continente (Gentry 1986) por ejemplo las 
cactáceas y el puma son endémicos a América; la 
jirafa es endém ica al con tinente Africano y el oso 
panda es endém ico a Asia Es decir, de manera 
natural, ninguno de los seres vivos antes 
mencionados se encuentra fuera de su área de 
distr ibución, con excepción, claro de los osos y Jirafas 
que el ser humano ha transportado para tener en los 
zoológicos de va rias partes del mundo 

El térm ino endém ico no necesariamente es 
equivalente a raro. Algunas especies con distribución 
restringida son muy com unes localmente. mientras 

Guevara-Tacach. A 1,1 y J H Vega Rivera 2001 
Es1a c1ón de fl1olog1a Chamela. IBUNAM 

59 

que otras especies son raras. Dentro de esta última 
categoría cada vez se encuentran más especies , 
como consecuencia de la destrucción de su hábitat a 
causa de las actividades humanas (Gentry 1986). 

Las especies endémicas de plantas y animales 
constituyen los organismos que más preocupan a 
quienes trabajan por la conservación de la 
naturaleza. Las especies endémicas ocurren en 
áreas restringidas y, en muchos casos, tienen 
poblaciones pequeñas , los que los convierte en 
organismos más vulnerables a la reducción y 
alteración de sus hábitats, y por lo tanto a su 
extinción. 

Para entender el origen de los endemismos, es 
necesario considerar una escala de tiempo evolutivo, 
es decir, cientos o miles de años de historia 
biológica. El alto porcentaje de endemismos se 
explica por la antigüedad de la flora mexicana y 
también por su grado de aislamiento ecológico 
(Rzedowski 1992 en Flores-Villela 1994) resultado de 
las diferencias cl imáticas y geográficas existentes en 
Méx ico La notable presencia de cadenas 
montañosas a lo largo y ancho de su territorio 
provoca que los diferentes tipos de vegetación 
queden separados casi como islas . Esto hace que las 
poblaciones de seres vivos que los habitan, después 
de quedar aisladas, tiendan a modificar como 
respuesta a un entorno diferente, dando origen a 
especies nuevas y únicas, es decir endémicas. 

Rzedowski ( 1962, citado por Gentry 1995) ha 
enfatizado que al menos en el contexto de México, 
las zonas áridas tienen porcentajes más altos de 
géneros endémicos en plantas : 43% en zonas áridas , 
28% en semiáridas , 11 % en semihúmedas y tan sólo 
4% en zonas húmedas. Un ejemplo de esto es la 
famil ia de las cactáceas. la cual es más común en las 
zonas áridas, y es la familia que tiene más especies 
endémicas a México (Toledo 1988). 

Se estima que en México, existen por lo menos unas 
22,800 especies de plantas vasculares, de las 
cuales, cerca del 52% son endémicas al país. Los 
tipos de vegetación que albergan mayor número de 
endemismos en plantas dentro del país son los 
bosques de pino-encino, en los cuales el 70% de sus 
especies son endém icas, los matorrales xerófitos con 
el 60%. En tercer lugar están los bosques 
caducifolios, subcaducifolios y espinosos, con 40% 
de especies endémicas. Esto último contrasta con el 
bajo nivel de endem1smo que poseen las selvas 
húmedas tropicales, en las cuales. a pesar de 
presentar un gran número de especies, se registra un 
5% de endemismos (Rzedowski 1991 en Flores
Villela y Gerez 1994 ). 
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En Chamela, el 16% de las plantas vasculares son 
especies endémicas locales y al menos cuatro 
géneros son endémicos (ej. Lagasceae) (Lott et al. 
1987, citada por Gentry 1995). Además, en Chamela 
existen 1 O géneros que son endémicos a México y 
Centroamárica juntos: Pachycereus , Peniocereus, 
Stenocereus, Lagascea, Amphipteryg ium, 
Apoplanesia, Podopterus, Karwinskia , Allenanthus y 
Hintonia . 

La fauna de vertebrados de México tiene registradas 
3,032 especies, siendo el 31 % endémicas a este 
pais. Después de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Guerrero y Michoacán, Jalisco es el estado de la 
República Mexicana con mayor número de 
vertebrados terrestres endémicos de Mesoamérica. 

El BTC ocupa el qu into lugar en cuanto a riqueza de 
especies de vertebrados endémicas al pa ís, y es 
también quinto lugar en cuanto a especies 
restringidas. 
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Relación de vertebrados endémicos y restringidos 

No. total de spp. Con mas Con más 
registradas por tipo de endemismos a especies 
veqetación. México restrinqidas 
B de Encino (332) 1º B. De Encino 1º B. Mesófilo 
B. Mesófilo (298) 2º B. De Coniferas 2º M. Xerófilo 
B. de Coniferas (294) 3º M. Xerófilo 3º B. de Encino 
B. Tropical Caducifolio 4º B. Mesófilo 4º B.de 
(253) Coniferas 
Matorral Xerófilo (250) 5º B. Tropical 5º B. Tropic21 

Caducifolio Caducifolio 

A estos cinco tipos de vegetación más ricos, les 
siguen en orden descendente: el bosque tropical 
perennifolio, la vegetación secundaria de bosques, el 
bosque tropical subcaducifolio, el bosque espinoso, 
los pastizales y la agricultu ra, la vegetación acuática 
y por ultimo el pastizal y zacatona l. 

México cuenta con la herpetofauna más diversa del 
mundo (957 spp. de anfibios y repti les) y contiene 
526 especies que viven exclusivamente en el 
territorio de este pa ís. Esto hace que los niveles de 
endemismo alcancen hasta 52% en el caso de los 
reptiles, y 58% en anfibios, el más alto en 
Mesoamérica. La mayor parte de los países centro 
americanos, no superan el 14%, con excepción de 
Costa Rica (20% en Anfibios) 
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VERTEBRADOS ENDÉMICOS A MÉXICO QUE HABITAN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO 

Grupo (Famh a taxonómica) Norrbre Científico 
Anfibios (Bufonidae) Bufo mazatlensis 
Anfi bios (Hyhdae) Hyla sartori 
Anfibios (Hyhdae) Hyta smaragdina 

Anfibios (Hyhdae) Hyta smilhii 

Anfi bios (Hyh dae) Pachymedusa dacnicolor 

Anfibios {H,,hdae) T ripriDfl spatulatus 

Anfibios {l eotodacMidae) Eleutherodactvtus modestus 
An fi bios (Leptodactylidae) Eleutherodactylus occidentahs 

Aves (Emberizidae) Aimophila humeral is 

~
s (P5'1t3adae) 

s (Psi!tacidae) 

3-(Ernberizidae) 

Amazona finschi finsch1 

Armzona oratrix 

Caocus melamcterus 

Aves (Corvi dae) Cyanocorax sanbla sianus sanblas1anu s 

Aves (Tyranidae) Dellarhynchus flammulatus 

F orpus cyanopyg1us cyanopyg1us 

Aves {Emberizidae) Granateltus venustu s venustus 

Aves (Picidae) Melanerpes chrysogenys chrysogenys 

Aves {M1midae) Me!anolis caerulescens caerulescens 

Avf:S (Craadae) Ortalis potiocephala pol1ocephala 

Av~s (St rigidae) Otus seductus 

Aves (Emberizidae) Passerina ledancherii led ancheni 

Aves (Muscicapidae) Polioptila nigficeps nigriceps 
Aves (Troglodytidae) Thryothorus feli x pallidus 

Aves íTroalodvtidael Thrvothorus sina!oa 
Aves (Trogonidae) Trogoo cilreolus sumchrasb 

Aves (Muscicapidae) Turdus rufopalliatus rufupall iatus 

Aves (Vireooidae\ Vireo hvoochrvseus hvoochrvseus 
Mamíferos (Oidelphidae) Marmosa canescens sinaloae 
Mamíferos (Phyltostonidae) Musonycteris harrisoni 

Mamileros (VesoertihOflidael Rhoaeessa oarvula 
Mamíferos (Leporidae) Sylvi lagus cunicularis insohtus 

Mamíferos (Sciuridae) Sciurus colliaei nuchalis 
Mamíferos (Geomyidae) Paooooeomys bu ll en bur11 
Mamíferos (Cncelidael Peromvscus bandera nus banderanus 
Mamiferos /Cricelidael Peromvscus oertutvus chrvsoous 
Mamíferos (CricetJdae) Siqrnodon mascontens1 s mascotensis 
Mamíferos /Cricelldae) Xenomvs nelsom 
Mamiferos (Mustelldae) Sptlogale pygmaea 1n1errned1a 

Reptiles (Colubridae) Oipsa s c¡a1qeae 
Reotiles fColubndael Pseudoleotodeira unbei 
Reptiles (Elap¡daeJ Micrurus distans oliven 
Reotiles (Helodermatidae) Heloderma horndum? 
Reptiles (lguanidae) Ctenosaura pectmata 
Reptiles (Phrvnosomahdael Scelooorus h()(ndus alb1ventns 
Reptiles (Phrynosomahdae) Sceloporus pyrocephalus 

Reptil es (Phrynosormlidae) Sceloporus ut1f()(m s 

Reptiles (Phrynosomahdae ) Urosaurus b1cannatus 

Reptil es (Polyctindae) Anol1s nebulosus 

Eurneces parvulus 

Repti les (l ei1dae) Cnemdoohoru s comun1s cornun1s 
Reptiles (1 ei1dae) Cnerrndophorus ll nealt1ss1mus duodecernlineatus 

Reptiles {Colubndae) Coni ophanes \alent1us 

Repti!es {Col ubndae) Conophis vi !atus v1tatus 
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Nombre ComUn 
Saoo de Mazallán. Saoito 
Rani ta rayada 
Rani ta 

Rani ta de pas11zal 

Rana verde. 
Rana verde de árbol 

Ranita 0tco de oato 
Ranita 
Ram1a 

Zacatonero de collar. 
Zacatonero oechmearo 
Cotorra guayabera . 
Loro C()(ona lila 
Cotorra cabeza amarilla. 
Loro cabeciamarillo 

Cacique, Cacique 
mexicano 

Oueisque. 
Chara de San Bias 
Abe¡erillo. 
Copetón piquiplano 

Catarinita, 
Periquito mexicano 
Rosillo, 
Granate!o mexicano 
Carpintero. Carpintero 
cachetidorado 
Mulato. Mulato azul 

Chachalaca , Chachal aca 
común 
Tecolot1to 
Tecotote del Balsas 
Gorrión pecho amanllo. 
Colorín oechmaran a 
Pis11a. Perlita gornnegra 
Saltapared reyezue!o. 
Saltapared fehz 
Saltaoared smaloense 
Coa amarilla . Tragan 
c1tnno 
Primavera chtVll lo. Zorsa! 
dorsirrufo 
Verdin . Vireo dorado 
Tlacuachin 
Murciélago 
(Muc1elaqu1to hOacón) 
Murc1élaao 

Ardilla 
Tuza 
Ratón 
Ratón 
Rala 
Rata arborícota 
Zorrillo manchado. Zornllo 
oi meo 
Falso cora lillo 
Culebra 
Coralillo 
Escorpión 
Garrobo 
Ror'lo espmoso 
Roño 

Rol'lo de suelo 

Ror'lo de suelo 

Ch1po¡o 
Ror'lo de par'lo 
Lmcer 

Cu11e cola ro1a 
Cu1¡e cola azul 

Chrrnonera 
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Dis!nbuc1ón · 

Vertien te Pacifico. desd e Sonora hasta Colima 
Vertiente Paofico, desde Jalisco hasta el centro de Oaxaca . 
Vertiente Paafico, desde Sinaloa hasta Michoacán y por la 
sierra desde el sur de Sinaloa hacia el noreste de Michoacán y 
en Morelos 
Vertiente Paofico, desde Sinaloa hasta Oaxaca Cuenca de! 
Balsas hasta Morelos y Puebla 
Veniente Paofico. desde Sonora hasta el Istmo de 
Tehuan1epec. Cuenca del Balsas hasta Morelos y el sur de 
Puebla. 

Vert iente Pao flco. desde Sinaloa hasta Oaxaca 
Req16n de Chamela 
Desde el sur de Durango hacia la costa del Pacifico y desde el 
cent ro de Smaloa hasta Michoacán . 
Ve111ente Pao fico, desde el sur de Jalisco. hasta el oeste de 
Guerrero. sur de Edo. de México v Puebla . 
Ver11ente Paofico. desde el sur de Sonora hasta el sur de 
Oaxaca . 
Ve111ente Paofico. desde Jalisco hasta Oaxaca_ Ver11en te del 
Golfo. desde Nuevo León hasta norte de Chiapas , Tabasco y 
oeste de Campeche 
Ve111 ente Pao fico, desde el sur de Sonora hasta el sur de 
Ch1aoa s. a lo larao del Balsas 
Verti ente Paofico. desde Nayant hasta Guerrero 

Vertien te Paofico. desde S1naloa hasta Chiapas 

Vertiente Pacifico desde Sonora hasta Col!ma 

Veniente Pacifico desde el sur de Sonora hasta el su r de 
Chiaoas va lo larao del Balsas . 
Vertiente Paci fico desde el sur de Sinaloa hasta el sur de 
Oaxaca . 
Vertiente Pacifico desde Sonora hasta Oa xaca . Sur de 
Tamaullpas, México y Puebla 
Verti ente Pacifico desde el sur de Jalisco hasta el nene de 
Chiapa s, y en el sur de Puebla y México . 
Ver11 ente Pacifico desde el sur de Jalisco hasta el sur de 
M1choacán y suroeste de Puebla 
Verti ente Paci fico desde el suroeste de Jalisco hasta el none 
de Ch1aoas va lo larao del Balsas 
Ver11ente Pací fico desde Sonora hasta Colima . 
Vertien te Pacifico desde Sonora hasta Oaxaca y a lo largo del 
Balsas 
Verti ente Pacifico desde Sonora hasta Oaxaca 
Ve111ente Pacifico desde Sinaloa hasta Chiapas. 

Vert iente Pacifico desde Sonora hasta Oaxaca; alcanzando el 
sur del Edo. de México y Puebla 
Ve111ente Pacifico desde Sonora hasta Oaxaca 
Veniente Pacifico desde Sinaloa hasta Chiapas y Yucatán 
Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero 

Sur de Sonora hasta Chiapas 
Ve111ente Pacifico desde Smaloa hasta Oa xaca Puebla y el 
oeste de Veracruz 
Ve111ente Pacifico desde Sonora has!a Colima 
Na vant. Jalisco y Colima 
Ver11ente Paci fi ca desde Navan t hasta Guerrero 
Desde Jali sco hasta M1choacan 
Desde el sur de $1naloa hasta Guerrero 
Jalisco v Colima 
Ve111en1e Pacífico desde el sur de Smaloa hasta Tehuan tepec. 
Oaxaca 
Reqión de Charnela 
Reaión de Chamela 
Req1ón de Chamela 
Desde el Estado de Sonora hasta Oaxaca 
Desde Durango y Smaloa hasta Chi apa s 
Desde las costas de S1naloa hasta Jahsco 
Vert1en1e Paci fi co desde Jalisco hasta Guerrero y en la cuenca 
del Balsas 
Ver1 1ente Pacifico desde el nor1e y cos ta de S1naloa hasta 
Guerrero _ Rea1ón central de Jalisco v Colirna 
Desde el sur de Sonora y Chihuahua por el mtenor . hasta el 
sur de Puebla y norte de Oa~aca Vert 1en1e Pacifico desde 
Sonora hasta Ch1aoas 
Vertiente Paci fico desde Jalisco hasta M1 choacán 

Vertiente Paci fico desde sur y costa de Sin al oa hasta 
Mrchoacón 
Ve rti ente P;:ic1 f1co desde Jalisco hasta "1.·lichoac3n 
Vertiente Poc1 f1co desde Nayan t has1a Colima 
Vertien te Pac ifico desde Nayar11 hasta M1 cho..."lcá r~ Centr o de 
Cr11apas 
Ven1en1 e Pacifico desde Nayant hasta Chiapas por la 
cuenca Gel Balsas Nor1e de Ja lisco . centr o de 
noroes1e de Oa) aca y centro de Chiapas 
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Reptiles (Colubnc:a e) Leo;odeira maa..lata 

Reptiles (Colub~·cae) Lec:oph1s d101c:rop¡ s 

Reptiles (Colubncae) Manolepis w1r..am 

Reph!es (Colubndae) Pseudofiom a :rontal1s 

Reptiles (Colubnaae) Pseudoleptooe.ra la11 :asoata 
Reotiles CColubrioae ) Pseudoleptooe.ra unte 
l~ept1les (Colubndae) Rhadinea hesc-ena 

Reph!es (Coluondae) 

Reot11es CColubndae) S1bon otuhpo 
Rephles (Colubndae) Svrroh1tn.Js leucoslom.Js 
Repltles (Colubndae) TantJtla bOC().J'"tl 

Rephles (Colubndae) 

Reptiles (Colubndae) 
Rephles (V1pendae) Crotalus oasihscus 

Reptiles (K1nostem1dae) Kinosternon integrum 

Plantas (Asclepiadaceae) Marsdema astephanoides • 
Plantas (Ascleoiadaceae) Mate/ea maoallanes1i • 
Plantas {Boraq1naceael Bourrena rubl a • 
Plantas /Bromehaceae) Hecht1a ·a11scana • 
Plantas (Cactaceae) Pen10cereus cu1xmalenSJs • 
Plantas /Celastraceae) Scriaeffena Jortiae • 
Plantas (convolvulaceae) 
Plantas (Euohorti1aceae) Aca/ypha bracMdada 

Plantas (EuphOrt11aceae) Acalypha QIOantese<i • 
Plantas (Euohoroiaceae) Arovthamnia Jottiae • CHta111s 
Plantas rEuohort>iaceael Bernard1a w1/0un 
Plantas (Euphorniaceae) Cnldosculus sp¡nosus • 

Culebra 

Cc.lebra verde 

Culebra lagart1¡era 

1lam;;icoa 

Culebra 
Culebra 
Culebra 

Cu!ebra manguera. 
Cn1rnonera 

Culebra 
Culebra 
Cu!ebnta 

Cu!ebnta 

Culebra de aQua 
Cascabel 

Casquite de burro 

Guacuco • 

On1ga. Mala rr-u,er. 
Manteca de puerco 

Plantas cuva dismbuoón está fé5-;nnaida al Estado de Jahsco. aunaue no necesanamente endérncas 
Plantas (Euotiort>iaceae) Euphorb1a meJtiae 

Plantas (Euphort>1aceae) Euphorbli1 schlechtenca/H • var Webstefl 

Plantas (Euohort>1aceae ) Jarropha bullockli 

Plantas ( Euohorti1aceae l Meineck1a bartlettli 
Plantas (leoumnosae) A cacia chamelens1s • 

Plantas (lequmnosae) Andira so nov • Andira 1nerm1s 

Plantas (leoumnosae) Lonchocarpus minar Garrapata 
Plantas {Lequmnosae) Macrootil1um lonoioecunculatum • 
Plantas (l eaum nosae) Srvphnolobium orotantnerum • 

Plantas (Malp¡c¡n1aceae) Malp1Qh1a em.11a e • 
P1an1a s (Malvaceae ) Allowissadula 

Plantas (Myrtaceae) Euqenia pleuroc;Jrpa 

Plantas /Nvctaq1naceae) Mirabilis fl.JSsellii • 

Plantas (Pass1íloraceae) Passiflora aff Goniosoerma • 

Plantas IPolvaonaceae ) Coccoloba sp • 

Plantas (Rub1aceae) Bouvardia sp r.ov • 

Planlas (Verbenaceae) Lantana frur1//a • var ..,eJut111a Contrahierba ". S1e1e 
colores · 

Planlas IVerbenaceael Lanrana ahscana 

Vertiente Pacifico desde el sur de Sinaloa has\a la cuenca del 
Balsas. 11e.-.::0Mn at intenor de Michoacan v Guen ero . 

Vertiente Pacifico desde el suroes1e de Chihuahua y su1 de 
Sonora hasta Oaxaca 
Verti ente Pacifico desde Nayant hasta el ls\ITTl de 
Tehuantepec y en el centro de Guerrero 
Verti ente Pacífico desde~ sur de Sonora hasla M1choacán . y 
en la cuenca del Balsas 
Desde !a costa de Jalisco hasta la cuenca del Balsas 
Costa suroeste de Jalisco ven la costa de Guerrero 
Vert iente Pacifico , desde Sonora hasla Guerrero y Morelos por 
la cuenca del Balsas. 
Vertiente Paofico, desde Nayaril hasta Oax.aca y en la cuenca 
del Balsas hasta More!os y Puebla. Norte de M1d'loacan. 
centro de Guerrero y Estado de México 
Vert iente Pacifico, desde S.naloa hasta Michoacán. 
Vertiente Paofico, desde Jalisco hasta Chiapas. 
Desde el sur de Durango y costa de Sinaloa hasta el centro de 
Veracruz v Guerrero 
Verhente del Pacifico. desde S1naloa hasta M!choacán. y de 
ahi a las tierras altas hao a et O F y Puebla 
Costa Pacifico. desde Sonora hasta Guerrero 
Ver1ien!e del Pacifico. desde el sur de Sonora hasta el 
noroeste de Michoacán 
Desde el este de Sonora y sur de Nuevo León haoa el sur de 
Oaxaca . 
CP(Jal) 

CP(Jal) 

CP(Jal\ 
CP(Jal) 
CP(Jal l 
CP(Jal) 
CP(Jall 
CPfJall 
CP(Jall 
CPCJall 
CP(Jal) 
CP(Jal) 

CP(Jall 
CPIJal) 
CP(Jal) 
CP/Jan 
CP(Jal J 
CPIJaO 
CP(Jal) 

CPIJall 
CP(Jall 
CP(Ja!J 
CPIJall 
CP(JalJ 
CPIJall 
Co(Jal) 
CPIJall 
CP(Jal ) 
CP(Jal ) 

CP(Jal ) 
"la cuenca del Balsas es una g-:;n depresión que acarea pane de los Es1aoos de Mex1co. Puebla. Guerrero. Oaxaca. Jalisco y Michoacán: posee diversos tipos de vegetaoón. entre los 
cuales domina la selva ba¡a cac_afoha (Bra vo-Hol hs y Sánchez- t.le,oraoa 1978) 

Géneros del Bosque Trap.cal ~uofol10 Enoémcos y Restnn9oos (Gentry 1995) 

Guev~ ra -Tacach. A . M. y J. H. Vega Rivera. 2001 . 
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PARADA "7" Cactáceas 

ACTIVIDAD 7 
Benefic ios de la naturaleza 

(Identificación de Servicios Ambientales) 

Adaptado de 

McGlauflin, K. (Vice President and Director) 1998. 
Project Learning Tree . Environmental 
Education Pre K-8 Activity Guide. (Sixth 
Edition) American Forest Foundation and 
the Council for Environmental Education. 
USA. 

Oescnj:Jción: 
Dinamica 1 Los estudiantes identifican los 

benefic ios que provee la naturaleza, 
participando en una dinamica en la que 
representan mediante dibujos, algunos de 
estos beneficios, utilizando como apoyo un 
juego de tarjetas informativas 

Dinamica 2: Los estudiantes juegan a adivinar la 
identidad ocu lta de algunos productos que 
se obtienen de los arboles, utilizando para 
ello recortes de revis tas. 

Objetivo: Los estudiantes reconoceran y apreciaran 
algunos de los beneficios que se obtienen 
de los ecosistemas y los arboles. 
Descubriran la medida en que nuestras 
vidas dependen de estos beneficios. 

Nivel escolar Toda la primaria , debido a que se 
proponen dos formas de juego para la 
primera dinamica que requiere lectura. 

Tiempo aproximado 10 min. 
Habilidades a desarrollar. Atención , concentración, 

creatividad, lectura, observación, memoria y 
sentido del humor 

Palabras clave: arbol, beneficios , calidad de vida, 
ecosistemas, información genética, 

Materiales: 

Dinamica 1 

Pizarrón para plumones o un par de cartu linas 
blancas enmicadas 

2. Gises o plumones de colores 
3. Tarjetas con información acerca de los 

beneficios de los ecosistemas, las cuales se 
encuentran en el Anexo 1 
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4. Ilustraciones en las que se representen algunos 
de los beneficios que obtenemos de la 
naturaleza 

Dinamica 2 

1. Recortes de revistas que contengan productos 
que provengan de los arboles y correspondan a 
las siguientes categorías: 

Productos de papel y cartón 
Productos al imenticios 
Productos de madera 

2. Un sobre o bolsa para los recortes 
3. Varios objetos de productos derivados parcial o 

totalmente de los arboles_ Ejemplo 

Derivados de la ce lulosa: 
Celofan 
Rayón 
Espesante de shampoo 
Bronceadores 
Cosméticos 
Productos de papel (papel higiénico, 
pañuelos , cuadernos, libros , peródico , 
papel de estraza, cartu lina, cartón) 
Madera 

Derivados de la corteza 
Corcho 
Taninos (uti lizados para curtir pieles) 
Tintes 
Medicamentos y aceites 

Derivados de la sabia (gomas y resinas) 
Cosméticos 
Solvente para pinturas (thinner) 
Perfumes 
Jabones 
Productos de goma o latex (ligas, gomas, 
guantes, globos) 
Azúcar y almibares (miel de maple) 
Varnices 
Goma de mascar 
Saborizantes (eucalipto) 
Grasa para zapatos 
Crayolas 

Derivados de los frutos 
Frutas de temporada (man zanas, peras, 
higos, etc ) 
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Semillas (almendras , nueces) 

Preparando la actividad 

Dinámica 1 

1. Utilice el pizarrón o sustitúyalo con la cartulina 
enmicada 

2. Fotocopie dos veces la hoja de taqetas de 
información acerca de los beneficios que 
proporcionan los ecosistemas, que se 
encuentra en el Anexo l. Recorte las tarjetas 
por el contorno y guárdelas en un sobre. 

Dinámica 2 

1. Tenga listos los recortes de las tres categorias 
diferentes y guárdelos todos en el sobre o la 
bolsa. Tenga también listos los objetos 
derivados de las diferentes partes de un árbol. 

2. Haga con los cartones de leche, tres "buzones". 
Coloque los cartones en posición acostada y 
corte con una navaja ambos lados cortos y solo 
uno de los lados largos. Levante la parte que 
quedó cortada a manera de pestaña. Escriba 
en cada una de las pestañas lo siguiente: 

Productos de papel y cartón 
Productos alimenticios 
Productos de madera. 

3. Revise la ficha técnica en la cual se mencionan 
los usos de algunas plantas de la región. 

4. Si le es posible, investigue cuáles son los 
procedimientos para elaborar algunos 
productos que derivan del los árboles. 

Indicaciones y desarrollo 

1. Pregunte a los estudiantes si saben a qué se 
refiere la palabra "ecosistema", amplie la 
respuesta y aclare las dudas, para lo cual 
puede utilizar la información de la ficha técnica .. 
Puede relacionar la palabra naturaleza con 
ecosistema, muy probablemente los 
estudiantes ya están asociados con esa 
palabra . 

2. Pida a los estudiantes que le mencionen cuáles 
son los beneficios que se obtienen de la 
naturaleza o los ecosistemas en buenas 
condiciones. Haga que miren a su alrededor y 
digan cuántos beneficios pueden sentir o 
detectar al mirar un lugar así. 

3. Separe a al grupo en dos y entregue a los 
estudiantes de ambos equipos un juego de 
trece tarjetas 

4 . Los estudiantes del equipo uno, tienen que 
escoger una de sus 13 tarjetas y hacer un 
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dibujo en el pizarrón o la cartulina acerca de la 
información que contiene la tarjeta 

5. Los estudiantes del equipo dos, tendrán que 
adivinar a cuál de los beneficios de las 13 
tarjetas se refiere el dibujo que hicieron los 
estudiantes del equipo contrario, para lo cual 
también tendrán que leer todas las tarjetas y 
estar atentos. 

6. De manera intercalada, ambos equipos 
participarán dibujando y adivinando. La 
actividad termina cuando se hayan mencionado 
los 13 beneficios que contienen las tarjetas 

Variación: 

Si va a realizar esta actividad con estudiantes de 
grados en que aún no leen o no lo hacen con 
facilidad , entonces, lea Usted cada una de las 
tarjetas y permita que los Estudiantes elaboren los 
dibujos 

Dinámica 2 

1. Pida a los estudiantes que mencionen cuáles 
son algunos de los productos que se obtienen 
de los árboles que conocen. A la vez que ellos 
van mencionándolos, escríbalos en el pizarrón . 

2. Muestre a los estudiantes la colección de 
objetos de productos derivados de las 
diferentes partes de un árbol, permit<J que los 
estudiantes revisen estos objetos y que hagan 
preguntas. Deben tener cuidado con los 
objetos, especialmente si se trata de alguna 
sustancia o un envase frágil. 

3_ Coloque los buzones de las tres diferentes 
categorías de materiales sobre el suelo. 

4. Pida a los estudiantes que se numeren (uno, 
dos, uno, dos ... ) y forme dos grupos. 

5. Pida a los estudiantes del primer grupo, que 
tomen un recorte de la bolsa y una pinza para 
ropa. Ac láreles que no deben mostrar a los del 
equipo contrario el recorte que sacaron. 

6. Cada uno de los estudiantes que tiene un 
recorte, tiene que escoger a un estudiante del 
equipo contrario y colocarle en la espalda el 
recorte, sujetándolo con la pinza para ropa . 

7. Los estudiantes que no han visto el recorte y 
que lo tienen en la espalda, tendrán que 
descubrir la identidad secreta de lo que 
contiene el recorte , para lo cual harán 
preguntas al compañero que se lo colocó. Las 
respuestas sólo podrán ser: "Si" o "No". 
Ejemplo 

c:,Es algo que sirve para guardar cosas? 
No 
¿Es algo que utilizamos en la escuela? 
S1 
c:,Sirve para escribir? 
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No 
¿Es un libro de lecturas? 
¡Si! 

8. Una vez que los estudiantes hayan 
descub ierto la identidad secreta del 
producto , entonces tendrán que colocar el 
recorte en el buzón que corresponde a una 
de las tres categor ias . 

9. La activid ad termina cuando todos los 
estudiantes de un equipo han tenido una 
oportunidad de adivinar. 

Conclusiones y reflexión final: 

1. Pregunte a los estudiantes : 
¿Qué productos que derivan de los árboles 
utilizan a diario? 
¿Se podrían sustitu ir es tos productos? 
¿Cómo? Y ¿Qué representaría eso? 
¿Qué se puede hacer para que se 
destruyan menos árboles? 

2. Puede además mostrarles diferentes hierbas 
que se util izan comúnmente en la coc ina y 
conducir la reflexión a lo mucho que 
dependemos de las plantas. 

FICHA TÉCNICA 7 
Los Ecosistemas y sus benefic ios derivados 

Ecosistema: Sistema natural donde interactúan 
organismos vivientes y su ambiente fi sico. Las 
interacciones están representadas por el fl ujo de 
materia, energía e información. Los ecosistemas 
poseen tres componentes bás icos : 1) productores, 
2) consumidores (incluyendo descomponedores) y 
3) sustancias orgánicas e inorgánicas , las cuales 
intercambian materia y nutrientes . Los dos 
procesos esenciales en el flujo de los nutrientes son 
la fotos íntesis y la descomposición, (Smith, 1996). 

Beneficios que proporciona n los ecosistemas 

1. Mantienen la vida en el planeta . 
2. Son refugio de la vida silvestre, plantas 

animales y microorganismos, raros , endémicos 
o en peligro de extinc ión . 

3. Condicionan la ex istencia de procesos 
ecológicos esenciales pa ra los organismos : 
migraciones , hibernación, adaptaciones . 

4 . Proveen y almacenan de agua, oxigeno, su elo 
y nutr ientes. 

5. Proveen de recu rsos para satisfacer las 
necesidades humanas de alimento, vestido, 
habi tación , medicamentos 

6. Son regu ladores del cl ima global 
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7. Almacenan la información genét ica de las 
especies. 

8. Amortiguadores, filtradores y degradadores de 
sustancias. 

9. Fuente de Inspiración y espa rci miento. 
10. Proveedores de elementos pa ra acti vidades 

económicas product ivas, extractivas y 
contemplativas como: ganaderia , pesca , 
cacería, agricultura y tu rismo. 

11 . Permiten el adecuado desarroll o fi sico y 
emocional del Ser humano. 

12. Resguard an el patrimonio cul tural, 
arquitectónico e histórico de las naciones . 

13. Son patrimonio de la humanidad a través de 
las generaciones . 

Beneficios que proporcionan los árbo les 

Ayudan a atrapa r y retienen pequeñas 
particulas de polvo, cen izas y humo que 
pueden dañar nuestro sistema respiratorio, 
especialmente los pulmones . 

2. Absorben bióxido de carbono y otros 
contaminantes 

3. Proveen a la atmósfera con oxigeno 
4. Mantienen con sus raices el suelo, evitando la 

erosión 
5. Proveen de hogar, refugio y al imento a los 

animales silvestres 
6. Ayudan a mantener temperaturas agradables, 

proveyendo humedad y sombra 
7. Evitan que el ruido se ex tienda 
8. Proveen la materia prima para elaborar 

productos útiles a los humanos como : alimento, 
material de construcción y de uso (papel , 
cartón), sustancias qu i m icas para 
medicamentos, entre otras. 

9. Proporcion an belleza y espacios de recreación 

En todo el mundo son necesarios los combustibles 
para los diferentes tipos de actividades. Como 
consecuencia del uso de combustibles, a la 
atmósfera se libera una gran cantidad de gases 
tóx icos para los humanos y otros seres vivos. Las 
altas concentraciones de gases provenientes de 
combustibles fósiles, están ocasionando un cambio 
climático a nivel global , lo cual está ocasionando 
severas tormentas, sequías, con sus graves 
consecuencias . 

Algunos gases como el bióxido de carbono (C0 2) 
en concen trac iones no exces ivas son 
aprovechados por las plantas, las cuales 
transforman este gas tóxico para la mayoría de los 
animales en oxígen o (esencial para la vida) No hay 
que olvidar que una gran cantidad de oxigeno 
(afortunadamente) es producido por las algas 
marinas . Los bosques del mundo, están siendo 
destruidos con rapidez , tamb ién ahora hay cada 
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vez más accidentes petroleros en el mar, que 
afectan la c2;iac1dad de las algas para producir 
oxigeno . 

Un árbol joven promedio almacena 11 .3 kg de 
carbón atmosférico al dia . Un Cient ifico llamado 
Rowan Rowntree dice que un humano necesitaria 
mantener 65 árboles durante toda su vida, para que 
éstos absorbieran todo el bióxido de ca rbono que 
produc irá mientras viva; y ¡cada vez hay menos 
árboles' Es importante no perder más tiempo. 

Usos de algunas plantas de la región 

Debido a que en la región no ha sobrevivido 
ninguna etn ia ind igena y que es una reg ión de 
relativamente rec iente colonización, no existe un 
fuerte conocimiento tradicional acerca de los 
recursos de la reg ión, que se refleja en los usos y 
costumbres e intereses de sus habitantes. En las 
diferentes poblac iones hay poca comercialización 
de las plantas reg ionales, en cambio se presenta la 
entrad a de diferentes productos externos. Existen 
algunas especies como el Orégano de monte 
(Lippia graveolens) muy populares en varias partes 
de México, que no forman parte de los usos 
domésticos de la región . 

Los estudios etnobotán icos que se han realizado en 
la región , con el objeto de conocer cual es la 
relación de las cu lturas humanas con su entorno, 
documentan el uso en esta zona de 161 espec ies 
de plantas , donde las cinco familias mas 
representat ivas por su uso son : Fabaceae o 
Leguminosae (23 especies) , Euphorbiaceae ( 1 O 
spp), Bignoniaceae (8 spp) Moraceae (8 spp) y 
Asteraceae o Composi tae (6 spp). 

La mayoría de las especies util izadas son árboles , 
seguido de hierbas, arbustos y lianas, contrastando 
con el orden de importancia que tienen en el 
bosque de cada una de estas formas de vida , que 
es hierbas, arbustos , árboles y bejucos (Bye et al. 
2001). 
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USOS DE LAS PLANTAS EN LA REG IÓN DE 
CHAMELA-CUIXMALA 

Usos #de Principales familias y # 
spp. de spp. 

Medicinales 96 Leguminosae(7) 
Compositae (6) 
Euphorbiaceae (5) 
Verbenaceae (5) 

Fuente de materiales 70 Leguminosae (16). 
Bignoniaceae (60) 
Boraginaceae (5) 

Comestibles 49 Moraceae (7) 
Leguminosae (5) 
Cactaceae (3) 

Forraie para animales 11 Leouminosae ( 4) 
Combustibles 11 Leguminosae (5) 
Veneno para vertebrados 2 Hernandiaceae (1) 
e invertebrados Euphorbiaceae (2) 
Ornato 5 

Categorías de usos 

1. Comestibles (hojas, fruto , semi llas, raíces , 
exudados, etc.) 

2. Forraje (corteza, raíces, etc.) 
3. Materiales (fibras, madera, gomas, resinas, 

tintes, aceites esenciales , combustible, etc .) 
4. Venenos 
5. Curativos (sistema circulatorio, muscular, 

respiratorio, sensorial, nervioso, infecciones, 
inflamaciones, lesiones, nutricional, dolor, 
envenenamiento, embarazo y nacimiento, etc .) 

6. Ornato 

ALGUNAS PLANTAS UTILIZADAS EN LA 
REGIÓN 

Uso Nombre comun Nombre cient ifico 
Madera preciosa Caoba Swietenia humilis 
Madera preciosa Grandillo Pfatymiscium 

fasiocaroum 
Estacas Vara blanca Croton spp. 
Industria jabonera Coquito Orbiqnya cohune 
Alimentario (dulce) Arrayán Psidium 

sartorianum 
Alimenta rio Ciruelo Spondias purpurea 
Alimentario Guamuchil Pitheceffobium 

dulce 
Alimenta rio Chile de monte Capsicum annuum 

Desafortunadamente la intención de enseñar a los 
habitantes la potencialidad del mercado de ciertas 
plantas en la región, puede provocar saqueo y 
sobreexplotación del recurso, cuando no se cuenta 
con un programa adecuado de aprovechamiento de 
los recursos . 

Son 408 nombres comunes que se tienen 
identificados de las plantas de la región. Al parecer 
no se utiliza ningún nombre indigena , aunque 
algunos son derivados del nahuatl como 
Cuastecomate : quauhtecomatl (quaui tl =árbol, 
tecomatl=ollita) (Bye et al) . 
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PARADA "8" Erosión 

ACTIVIDAD 8 
Amenazas a la naturaleza 

(Interpretación de Maquetas acerca de 
Ambientes Perturbados) 

Adaptado de 

Stuever, M. & L Morris (Proyect Coordination). 1995. The 
Bosque Education Guide. An Environmental 
Education Program to Teach About the Riparian 
Forest Within the Middle Rio Grande Val ley. 
Bosque del Apalache National Wildl ife Refuge , 
Friends of the Rio Grande Natur Center. New 
Mexico Department of Game & Fish , New 
Mexico Division of Parl<s and Recreation , 
EMNRD, New Mexico Museum of Natural 
History Center. USA. 

Descripción: Con la ayuda de una maqueta o 
modelo en la que se representa el ambiente 
deteriorado, los estudiantes harán 
descripciones de cuáles son las 
consecuencias que ha tenido la 
transformación del bosque 

Objetivo: Conseguir que los estudiantes reflexionen 
acerca de la transformación y destrucción 
dei bosque, y de la necesidad de detener y 
revertir estos procesos para mantener la 
sobrevivencia de toda la naturaleza y 
mantener la calidad de vida de los 
humanos. 

Nivel escolar. Toda la primaria , debido a que se 
proponen dos formas para desarrollar la 
actividad. 

Tiempo aproximado: 10 min. 
Habilidades a desarrollar. Lectura, observación, 

concentración , descripción, expl icación , 
reflexión. 

Palabras clave: Ambiente, conservado, destrucción, 
modificado, perturbado, rura l, 
transform ación, urbano. 

Materiales 

20 tarjetas informativas acerca de los 
problemas ambientales en zonas perturbados 
(incluidas al fina l de esta sección) 

2. Una bolsa de te la con ja reta 
3. Diferentes materia les de desecho para reuti lizar 

y elaborar una maqueta en la que se 
representen un ambiente natural (el bosque) y 
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un ambiente modificado (rural y urbano). Nota : 
No es necesario comprar nada, sólo hacer uso 
de la creatividad. Ejemplo: 
a) Cartón de envase de leche 
b) Latas vac ías 
c) Envolturas de diferentes productos 
d) Trozos de diferentes materiales (mosaico, 

metal, cartón , etc.) 
e) Varitas de madera 
f) Dibujos de vacas recortadas del cartón de 

leche 
g) Carritos de juguete , etc. 

Preparando la actividad: 

Construya la maqueta, ubicándola en un 
espacio sobre el suelo que no mida más de 3 
metros; recuerde que la idea es representar a 
escala un ambiente natural (e l bosque) y un 
ambiente modificado (rural y urbano). Procure , 
de ser posible que el bosque quede rodeando a 
la ciudad y al campo, casi como en la realidad. 

2. Para representar el bosque, necesita un lugar 
que esté cubierto de plantas, de manera 
abundante, que haga parecerlo a un bosque. 
Nota: Recuerde que durante la época seca el 
bosque tropical caducifolio, tiene un aspecto 
muy distinto al que presenta durante la 
temporada lluviosa. 

3 Para representar la zona rural, necesitará un 
espacio que tenga tierra y muy pocas plantas, 
quizás puede utilizar algún lugar que tenga un 
poco de pasto, que represente una zona de 
cultivo. Incluya los siguientes componentes 

Ganado (principalmente vacas) 
Casas de diferentes materiales 
Cultivos diferentes 
Cerros sin árboles 

Carreteras, 
Parcelas en las laderas de los cerros, 
Cercas o lienzos de diferen tes terrenos, 
Barrancas con basura, etc. 

Para la zona urbana, puede utilizar un sitio que 
tenga piso de cemento o utilizar un lugar plano 
donde no haya plantas Incluya los siguientes 
componen tes. 

Edificios de todos tamaños 
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Muchas casas de todo tipo de materiales 
Muchos coches 

Muchas calles pavimentadas 
Fabricas grandes 
Perros callejeros 
Grandes tiraderos de basura al aire libre 
Anuncios espectaculares. etc. 

4. Fotocopie las tarjetas con la información acerca 
de los problemas ambientales , que se 
encuentran al final de esta sección recórtelas y 
guardelas en la bolsa de tela . Utilice dos 
colores diferentes y marque para dist inguir los 
dos grupos de tarjetas A) problemas 
ambientales en zonas rurales : 

Agricultura inmoderada 
Basura 
Cacería ilegal e ind iscriminada 
Desinformación, falta de servicios 
educativos 
Exceso de población y falta de salud 
Ganadería inmoderada 
Introducción de especies 
Pesca inmoderada 
Incendios provocados 
Tala inmoderada 
Trafico de especies 

B) Problemas ambientales en zonas urbanas. 
Anuncios espectaculares (contaminación 
visual} 
Basureros 
Exceso de construcciones 
Contaminación del aire 
Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Desinformación y/o falta de voluntad 
Exceso de inmigración 
Exceso de ruido (contaminación auditiva) 
Falta de producción y exceso de consumo 
de energía 

Indicaciones y desarrollo: 

1. Antes de iniciar la actividad , diga a los 
estudiantes que imaginen que tienen la 
capacidad de volar y que van a poder ver qué 
sucede en el planeta que habitamos y qué pasa 
con los recursos que utilizamos 

2. Pida a los estudiantes que sean muy 
observadores (señale la maqueta ) y pídales 
que describan lo que ven 

3. Expliqueles cuales son los principales 
problemas que se presentan en las zonas 
perturbadas, ya sean rurales o urbanas (Para 
esto es necesario que conozca la in formación 
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que contienen las tarjetas y la amplie con su 
propio conocimiento y las observaciones de los 
estudiantes . 

4. Muestre a los estudiantes la bolsa con las 
tarjetas de información. Pídales que cada uno 
saque una tarjeta, recuerde que solo hay 20: 
puede optar porque dos estudiantes compartan 
una tarjeta . 

5. Los estudiantes que obtuvieron las tarjetas de 
los problemas ambientales de la zona rural (A}, 
se ubicaran todos juntos en un equipo. En otro 
equipo se ubicaran los estudiantes que 
obtengan las tarjetas de los problemas 
ambientales de las zonas urbanas (B). 

6. Los estudiantes del equipo, con tarjetas de la 
zona rural, tendrán que observar y expl icar 
conforme sus conocimientos los elementos y 
problemas ambientales representados en la 
maqueta de la zona urbana, es decir, la del 
equipo contrario. 

7. Conforme van describiendo y explicando los 
elementos y problemas representados en esa 
maqueta, los estudiantes del equipo contrario 
que son quienes tienen las tarjetas de esa 
maqueta, tendran que escuchar atentamente lo 
que van explicando sus compañeros e ir 
colocando sobre la maqueta las tarjetas según 
se vayan mencionando cada uno de los 
problemas. 

8. Cuando termine el primer equipo, los 
estud iantes que tienen las tarjetas leeran los 
problemas que no haya mencionado el otro 
equipo y al finalizar será el turno del equipo 
contrario para hacer la descripción de la otra 
maqueta. 

Nota: La idea es que los estud iantes del equipo que 
describe, no lean, sino que mas bien utilicen su 
capacidad para observar, describir y explicar lo que 
representa la maqueta y que se apoyen con los 
estudiantes que tienen la información en las 
tarjetas 

Conclusión y reflexión final : 

1. Pida a los estudiantes que mencionen algunas 
diferencias entre un ambiente natural (como el 
bosque) y los ambientes que ha modificado el 
humano (rural y urbano) 

2. Pida a los estudiantes que hagan un recuento 
de las ventajas y desventajas que encuentran 
de vivir en el campo o en la ciudad 

3. Pregúnteles: 
¿Cuales son las causas principales de los 
problemas que se viven en el campo y en la 
ciudad? 
¿Qué se puede hacer para mantener los 
ambientes naturales y seguir disfrutando de 
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los beneficios de los ambientes 
modificados? 
¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 
calidad de vida? 

FICHA TÉCNICA 8 
Problemas Ambientales de la Región 

De entre las diferentes actividades humanas que 
ocasionan la perdida de biodiversidad se puede 
mencionar: 

1. Perdida de hábitat: ocasionado por la tala para 
el avance de las actividades agropecuarias 
(agrícola, ganadera y forestal), los 
asentamientos humanos y el turismo 
desordenado. 

2. Fragmentación del hábitat : esto obliga a las 
poblaciones de plantas y animales a vivir en 
condiciones limi tadas de espacio y aislamiento , 
reduciendo en gran medida las fuentes de 
alimento, refugio y otros recursos , 
incrementando la competencia entre los 
individuos. 

3. Sobre-explotación directa de las especies: 
resultado de la cacería indiscriminada y el 
tráfico de especies o sus productos , como son 
las pieles de venado, ocelote, puma, tigrillo , 
jaguar o nutria y en menor medida vendidos 
como mascota. 

4. introducción de especies y enfermedades 
exóticas. 

5. Contaminación del aire, agua y suelo. 
6. Efectos de cambio climático global. 

El Bosque Tropical Caducifolio , es considerado 
como el ecosistema tropical más amenazado, ya 
que su extensión original se ha reducido a una 
pequeña fracción del tamaño or iginal. Actualmente 
menos de 0.1 % del bosque tropical caducifolio esta 
bajo alguna categoría de conservación. 

Mas de una cuarta parte de las selvas secas de la 
costa de Jalisco han desaparecido en los últimos 25 
años . Cuando el bosque es transformado en 
pastizales para ganado extensivo, sufre un proceso 
de degradación que comienza con la roza , tumba y 
quema de la vegetación, un periodo de crecimiento 
de pastos, para luego ser sometido al pastoreo 
intensivo. 

La roza y tumba se realiza manualmente durante la 
temporada seca (noviembre), la quema se hace 
cuando los res tos se hubieron ya secado. La 
mayoría de los nutrientes que estaban contenidos 
en el cuerpo de las plantas (aproximadamen te 96% 
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de Carbono y Nitrógeno, así como 56% de 
Fósforo), se pierden durante la quema . Después de 
la quema, los nutrientes que quedaron en las 
cenizas , se pierden cuando el 71% de estas son 
arrastradas por el viento. 

La primera temporada de crecimiento viene con las 
primeras lluvias , para lo cual siembran pato de 
gu inea (Panicum maximum) y biffe (Centrus 
ciliaris). El maíz es poco productivo en esta región. 
Cuando el suelo esta desprotegido de cubierta 
vegeta l, es más probable que se erosione , sobre 
todo con las primeras lluvias, algunas pueden ser 
muy erosivas . La reducción de los mecanismos de 
protección de nutrientes pueden explicar que a 
pesar de que hay gran incorporación de nutrientes 
solubles en esta etapa , se reducen con el tiempo de 
uso. 

El pastoreo intensivo viene justo con la primera 
temporada seca. Generalmente en la región se 
introduce ganado vacuno. La productividad de las 
parcelas disminuye con el tiempo, las parcelas más 
jóvenes reciben más veces el ganado en un año. 
Esto provoca que los Ejidatarios sigan ta lando el 
bosque para poder mantener al ganado. En esta 
etapa la degradación se da por la compactación del 
suelo a causa del pisoteo del ganado y la eros ión. 
Se pierde la materia orgánica que enriquecía al 
suelo (en 11 años se pierde el 30%) y por supuesto 
ya no hay mas plantas ni an imales que puedan 
susti tuir la materia orgánica perd ida. 

También se afectan los mecanismos de protección 
de nutrientes, prolongando la perdida de los 
mismos, ya que se pierden las raíces finas, la 
perdida de formas poco estables de carbono y la 
perdida de grupos microbianos como hongos y 
bacterias. Las cenizas afectan el ph del suelo, 
cambiándolo de 6.8 a 8.2 (volviéndolo alcalino), 
1nh1b1endo la actividad microbiana durante la 
siguiente etapa de cultivo, reduciendo la 
disponibilidad de los nutrientes como el Fósforo . 

Es dificil determinar el estado de conservación de la 
mayor parte de las poblaciones de fauna si lvestre 
de la región, ya que apenas algunas especies 
cuentan con la información suficiente . Las leyes 
protegen bajo diferentes categorías a unas cuantas 
especies, tales como: el Jaguar (Panthera anca) , 
ocelote (Leopardus parda/is), tigrillo (Leopardus 
wiedil), 1aguaund i (Herpailurus yagouaroundi) , 
nutria (Lontra longicaudis), zorrillo pigmeo 
(Spilogale pygmaea) , musaraña (Megasorex gigas), 
la rata arborícola (Xenomys nelsoni) los 
murciélagos (Leptonycteris curasoae, Musonycteris 
harrisoni y Miotys careri) . 
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PARADA "9" Conservación 

ACTIVIDAD 9 
Conservación de la naturaleza 

(Reflexión : El BTC es También Nuestro Hogar) 

Adaptado de 

McGlauflin , K. (Vice Pres iden! and Director) 1998. 
Project Learning Tree. Environmental 
Education Pre K-8 Activiti Guide. (Sixth 
Edit1on). American Forest Foundation and 
the Council for Environmental Education. 
USA. 

Descripción: Los estudiantes reflexionan acerca de 
la importancia de conservar la naturaleza 
como ún ica forma de lograr una mejor 
cal idad de vida 

Objetivo: Propic iar la reflex ión en torno a los 
problemas ambientales, la identificación de 
las relac iones causa-efecto, así como la 
identificación de las alternativas o 
soluciones que promueven un uso mas 
razonable de la naturaleza y una mejor 
re lación del humano con su en torno . 

Nivel escolar: Toda la primaria , 
Tiempo aproximado: 1 O min. 
Habilidades a desarrollar: Discusión, expresión 

ora l, reflexión, 
Palabras clave Ambiente, conservación, desarrollo 

sustentable, entorno. 

Preparando la actividad: 

1. Investigue acerca de los problemas 
ambientales y las act itudes negativas hacia la 
natura leza 

Indicaciones y desarrollo: 

Pida a los estudiantes que se mantengan en 
silencio por un momento y que miren y 
escuchen a su alrededor aten tamente . 

2. Después pregúnteles , que es lo que sienten al 
estar en este lugar. pídales que le mencionen 
qué les pareció haber conviv ido en la 
naturaleza 

3. Pida a los estudiantes que recuerden y 
menc ionen algunos de los beneficios que 
proveen los ecosistemas en bien conservados . 
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4. Pida a los estudiantes que mencionen algunos 
problemas ambientales que se padecen ya sea 
en el campo o en la ciudad y cómo daña esto al 
bosque 
Ahora pregunte a los estudiantes acerca de qué 
es lo que ellos pueden hacer para evitar que la 
naturaleza siga destruyendo, comiencen oor 
acciones que ellos mismos puedan realizar o 
modificar (ej. No desperdiciar papel de los 
cuadernos, ni comida , ni agua , aprender mas 
acerca de la natura leza, no maltratar a los 
animales , comprar lo menos posible de comida 
chatarra para reducir la cantidad de basura , 
utilizar sitios adecuados para la basura, reducir 
y reutilizar los desechos domésticos, informarse 
acerca de los temas ambientales, etc.). 

Conclusión y reflexión final: 

1. ¿Esta la naturaleza en peligro? 
2. ¿ Tendra la naturaleza una capacidad infinita 

para limpiarse de todas las sustancias tóxicas 
que le arrojamos? 

3. ¿Cómo seran nuestras vidas en el futuro? 
4. ¿Cómo seran las vidas de nuestros hijos? 

Tomado de: 

FICHA TÉCNICA 9 
Conservación y el BTC 

Janzen , D.H. 1988. Tropical Dry Forest, the Most 
Endangered Mayor Tropical Ecosistem . En : 
Wilson, E. O. {Editor). Biodiversity. Nationa l 
Academy Press. Wasington, D.C. USA pp. 
130-137. 

El hecho de utilizar únicamente la riqueza de 
especies como criterio para identificar los habitats 
tropica les que merecen ser con~ervados, se 
considera actualmente como un enfoque erróneo. 
Un buen ejemplo de esto es el bosque tropical 
caducifolio, que a diferencia del bosque tropical 
perennifolio , posee una menor cantidad de 
especies , pero sin embargo presenta un mayor 
numero de endemismos y un esquema más 
complejo de adaptaciones a un ambiente 
marcadamente estacional. 
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El bosque tropical caducifol io es tamb ién el clima 
or iginal para la mayor ía de los cultivos tropicales y 
animales comesti bles , ta les como el ganado cebú , 
gall inas algodón , arroz, maíz, fr íj oles, sorgo, camote 
y pastos. 

La permanencia del bosque tropical caducifolio 
dependerá de las decisiones de polít ica regional 
hechas por inst ituciones gubernamentales y 
comisiones de planeamiento , y esas decis iones 
deberán ser tomadas por o en conjunción con la 
comunidad local. 

Las plantas del bosque tropical caducifolio son 
pmtadoras de valiosa información genética que les 
permite resisti r las condiciones del ambiente y que 
además pueden contener la solución contra 
enfermedades humanas y plagas de cultivos 

Se debe iniciar y mantener un buen flujo de 
información científica, etnobiológica o tradicional y 
económica . El proceso de restauración , y la 
biología e interacciónes de los organ ismos 
restaurados, deberán volverse tan familiares a la 
región como lo son sus programas de irrigación , 
desarrollo escolar y de salud . 

Es necesario que los esfuerzos de conservación 
estén enfocados a la protección de las especies, de 
sus hábitats y de los procesos que los mantienen. 
La conservación deberá pasar de una act ividad 
pasiva de simple vigi lancia a una part icipación 
activa por parte de toda la sociedad. 

En algunos sitios , el BTC contiene restos del que 
alguna vez fuera un bosque próspero , pero con una 
reserva de semillas que gradualmente se va 
extinguier1do. Muchos árboles jóvenes ahora 
permanecen en paisajes agrícolas; muchosd ichos 
de esos árboles morirán sin reemplazo. Son 
muertos vivientes, aunque fi siológicamente estén 
vivos , su reproducción puede estar lim itada . 
Aunque los árboles produzcan flores fracasarán en 
producir semillas por falta de polinizadores. Aunque 
produzcan semillas, las semillas no se dispersan 
por carecer de dispersores . Aunque las semillas 
sean dispersadas, no se desarrollarán como un 
nuevo miembro de la población por carecer de 
condiciones adecuadas para el crecim iento y 
desarrollo . Aunque se desarrollen , no prosperarán 
en una poblac ión ya que el desarrollo agrícola 
elimina las condiciones necesarias para el 
man tenimiento de la población en una o dos 
generac iones . 

Las áreas naturales pro tegidas que queden 
ais ladas, estarán condenadas a la exti nción s1 su 
entorno no se protege . mientras las áreas que sean 
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protegidas por sus mismos habitantes tendrán más 
oportunidades de mantener los procesos naturales . 

La comunidad conservacionista ha puesto 
valientemente los cimientos, pero éstos no son 
suficientes. El futuro descansa en los niños, aunque 
no podemos esperar a una generación bien 
educada reemplace a los padres. 

El bosque tropical caducifolio , al igual que otros 
ambientes naturales es un salón viviente, y los 
estud iantes, son todos aquellos que entran en 
contacto con este y experimentan su magia. No 
podemos forzar al mundo a conservar la naturaleza 
tropical; tenemos que motivarlos a hacerlo . 
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LECTURA ADICIONAL 
El Bosque de la Enseñanza 

Tomado de : 

Luna-Robledo , N.A. y Bravo, T. 1996. Folleto para 
caminata autoguiada en el Bosque de la 
Enseñanza. Estación de Bio logia Chamela. 
Instituto de Biologia. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

PARADA 1. CARACTERiSTICAS 

Aquí podemos observar algunas característi cas del 
Bosque tropical caducifolio (BTC): una comunidad densa 
formada por diversos tipos de árboles, arbustos, hierbas 
y plantas trepadoras. Los troncos de los árboles 
generalmente son cortos y frecuentemente ramificados 
cerca de la base; algunas especies presentan cortezas 
escamosas, papiráceas o con protuberancias espinosas 
o corchudas. Las copas son poco densas. En la época de 
sequia suele observarse sólo los troncos y las ramas de 
los arboles ;y arbustos, las hierbas sólo se pueden 
apreciar después de que ha empezado la época de 
lluvias, momento en el cual se inicia la germinación de las 
semillas y los árboles y arbustos comienzan a llenarse de 
follaj e. 

El papelillo rojo, (Bursera instabilis) tiene el tronco 
ligeramente ondulado, la corteza papi rácea roja y la 
ramificación tortuosa le confieren a este árbol un aspecto 
muy atractivo. Esta especie es dioica y produce 
pequeñas flores de color blanco al final de la época de 
sequía. Tiene diversos usos, incluyendo: madera, 
medicina , incienso y cercas vivas. 

El papelillo amari llo (Jatropha standleyi) tiene una corteza 
lisa y papirácea que se desprende en pequeñas láminas 
amarillas. Esta especie también es dioica y produce 
pequeñas flores rosadas entre junio y agosto. La madera 
puede ser utilizada para la fabricación de empaques 
ligeros, fósforos y pali llos. 

El ébano (Caesalpinia sclerocarpa) debe su nombre al 
color oscuro de su madera, que es semejan te a la del 
verdadero ébano, una especie originari a de Africa. Este 
árbol se caracteriza por su tronco robusto y por su 
corteza lisa y verdosa. Su copa es aplanada y ancha , lo 
que le da un aspecto elegante. Produce flores amarillas 
en septiembre y frutos que son vainas negra s y muy 
duras en enero . En algunos sitios estos frutos son 
utilizados como forraje . Su madera es compacta y 
también muy dura , por lo que puede ser utilizada como 
horcones en la construcción de casas, artículos 
accesorios en ebanistería y pequeños objetos 
artesanales . 

PARADA 2. XERÓFITAS 
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Esta es una de las paradas desde donde se domina el 
paisaje que nos brinda el bosque y puede apreciarse 
tranqu ilamente el canto de las aves. La parada se sitúa 
sobre una enorme roca, en la cual viven plantas que 
pueden sobrevivir con poco suelo y agua, como nopales 
y órganos (cactáceas), algunas guámaras, jocuistles o 
piñuelas (bromelias), agaves y una que otra hierba. A 
estas plantas se les denomina xerófi tas porque e'>tán 
adaptadas a vivir en estas condiciones;poseen órganos 
suculentos o carnosos en raíces, tal los u hojas, que les 
permiten acumular cantidades considerables de agua 
durante las breves estaciones lluviosas. Además por lo 
general utilizan el agua con moderación y su 
transpiración es mínima durante la época de sequía. 

El Ozote (lpomoea wolcotliana) se establece en si tios 
perturbados. Presenta un tronco robusto y torcido , con 
ramas débiles y curveadas. El tronco casi 
invariablemente presenta túneles de hormigas o 
comegenes. Su corteza es de color blanco amari!lento y 
de aspecto ligeramente rugoso . Este árbol al perder sus 
hojas produce una gran cantidad de flores bl~ncas de 
diciembre a marzo, las que a su vez producen abundante 
néctar, una fuente importante de alimento pa ra mariposas 
nocturnas, murciélagos, abejas y aves. 

El hincha huevos (Comocladia engleriana) pertenece a la 
misma familia taxonómica que el mango y el ciruelo. Las 
hojas de este árbol crecen en la parte terminal de las 
ramas, por lo que tiene el aspecto de una sombri lla . 
Cuando inicia la época de sequía las hojas se tornan de 
color rojo y posteriormente se desprenden. Produce 
flores muy pequeñas entre enero y marzo. Sus frutos se 
desarrollan en marzo y son apetecidos por algunas aves. 
Esta planta produce un látex irritante que puede provocar 
en algunas personas serias reacciones alérgicas como 
dermatitis y se han llegado a reportar casos de orquitis . 

PARADA3.ABREVADERO 

El abrevadero se construyó con el fin de que los venados 
o cualquier otro animal que se encuentra en la zona, 
dispusiera de agua permanentemente . Posteriormente se 
pensó que esto cambiaría las condiciones naturales de 
su forma de vida , por lo que se suspendió la tarea de 
llenarlo. 

Sólo en la época de lluvias el abrevadero tiene agua y 
aparte de ser visi tado por algunos mamiferos y aves , 
resulta también un criadero de larvas de ranas , sapos e 
insectos . los cuales cons tituyen un recurso alimenticio de 
algunas aves, rep tiles y pequeños mamíferos. 

En los terrenos de la Estación aún se encuentran 
venados y algunos de sus depredadores , como el jaguar 
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y el puma. Sin embargo , la cada vez mas creciente 
destrucción del bosque y la caza desmedida de estos 
animales, puede provocar su desaparición en un futuro 
próximo. Aún cuando la Estación funciona como un 
refugio, no tiene la suficiente extensión para mantener 
animales tan grandes. Algunos estudios realizados en 
otros lugares, han mostrado que un puma necesita un 
territorio de 9 000 a 50 000 hectareas y un jaguar de 4 
000 a 14 000 hectareas. 

(Thouinia paucidentata), no tiene un nombre común. Este 
arbol tiene la corteza escamosa, de color café verdoso a 
amarillo oscuro, sus escamas son abundantes e 
irregulares y fac ilmente se desprenden , lo que le confiere 
un aspecto característico. No se conoce algún uso o 
aplicación a esta planta . 

El listoncillo (Hintonia latiflora) es un arbol de corteza 
fisurada , tiene un aspecto ligeramente escamoso y de 
color verde grisaceo a café amarillento. Se llena de 
fragantes flores blancas, en algún momento de la época 
de lluvias. La madera por su fino acabado, facil 
manipulación y vetado puede ser utilizada para elaborar 
articulas. 

PARADA 4. !GUANERO 

Desde la tercera pa rada puede apreciarse un cause que 
ocasionalmente lleva agua durante la época de lluvias. 
Los pequeños arroyos como éste, permiten la 
sobrevievencia de va rias especies de plantas que viven 
en sus margenes (como la Ortiguilla: Urera caracasana) y 
de numerosos animales que llegan a buscar agua. 

Esta parada corresponde a la parte mas baja del 
sendero. Puede notarse un cierto cambio en la 
vegetación , por ejemplo, que el dosel es mas denso e 
impide que se filtre en su totalidad la luz solar, que los 
arboles son un poco mas altos, que existe una gran 
cantidad de bejucos y lianas y que el suelo es mas 
profundo y por consiguiente , abastece de humedad a las 
plantas durante mas ti empo . 

Los bejucos y lianas son plantas con tallos trepadores 
que crecen apoyandose en arboles o arbustos. Este 
habito de crecimiento les permite obtener una mejor 
iluminación y ahorrarse la formación costosa de tejidos 
de sostén. 

El !guanero (Caesalpinia eriostachys) es un arbol muy 
peculiar que da la apariencia de estar muerto y que esta 
siendo destruido. Este arbol es abundante en la región y 
es notable por su tronco hueco, el cua l esta formado por 
"tubos" sinuosos que4 se fu sionan lateralmente. Algunos 
de estos tubos mueren y son comidos por las termitas o 
escarabajos . de ahí que el arbol tenga apariencia de 
estar muerto . El tronco generalmente es habitado por 
varios animales, principalmente iguanas. Esta especie 
produce pequeñas flores de color amarillo y sus frutos se 
abren en forma explosiva cuando estan secos. La planta 
entera se usa como cerca , al igual que para leña. Este 
arbol también es notable porque sus hojas tienen un olor 
picante caracteristico, es por esta razón que también se 
le conoce como Hecliondillo. 
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PARADA 5. HENO 

En esta parte del sendero es notable la presencia del 
heno, una bromeliacea (Tillandsia usneoides). El heno es 
una especie epifita porque crece sobre otra planta , no se 
alimenta de ella y solamente la util iza como apoyo . 

El heno sólo se desarrolla en lugares donde existe alta 
concentración de la humedad del aire, como en este 
caso. Esta parada esta ubicada en la cuesta de una 
cañada, en donde el aire húmedo proviene del mar, se 
condensa durante la noche, formandose al amanecer una 
densa niebla. 

Durante la sequía, cuando las hay noches frescas, se 
forma un abundante rocío que permite la presencia de 
otras plantas epifitas como los gallitos (Tillandsia 
balbisiaba) y las orquideas. Algunas de estas plantas 
poseen tallos carnosos o suculentos que les permiten 
almacenar agua. 

Las epifitas obtienen sus elementos nutritivos a partir de 
las sustancias disueltas que trae la lluvia , de las 
partículas acumuladas a causa del viento y de la corteza 
en descomposición del arbol , que les sirve de soporte. 
Generalmente estos elementos los absorben a través del 
tallo y las hojas. 

Otros organismos epifitos son los liquenes, esas 
manchas blancas, verdosas o rosadas que presentan en 
su tronco la mayoría de los arboles. Los líquenes son 
asociaciones simbióticas entre algas y hongos. Los 
líquenes que se encuentran en el tronco de los arboles 
son de tipo costroso. porque parecen una costra 
comprimida. Hay otro tipo de líquenes, los fruticulosos, 
que son verdosos y mas o menos ramificados, éstos los 
podemos ver colgando de las ramas de los arboles y 
arbustos, pocos metros después de la séptima parada. 

Los líquenes costrosos sirven de alimento a diferentes 
especies de caracoles, los cuales a su vez son el 
al imento de algunas aves o mamíferos, como los 
halcones o algunos mamíferos como los tejones, por lo 
que tienen un papel importante en ciertas cadenas 
alimenticias . 

PARADA 6. ENDEMISMOS 

Aquí son mas escasas las plantas y se encuentran dos 
especies endémicas: Opuntia excelsa y Amphipterygium 
adstringens, la primera es endémica de la región y la 
segunda se distribuye solamente desde Sinaloa hasta 
Chiapas. 

Este tipo de nopal (Opuntia excelsa) es una de las 
especies de nopal de tipo arborescente que existe en la 
región. Esta especie puede llegar a medir hasta 12 
metros de al tura. Los ejemplares que crecen en un cla ro 
del bosque, donde reciben abundante luz solar. No llegan 
a tener un tronco tan alto y estan ramificados desde 
mucho mas abajo. Este nopal en estado adulto produce 
hermosas flores de color amarillo, que son polinizadas 
por algunas especies de abejas. Los frutos que produce 
(tunas) son comidos por diversos animales, como 
venados. jabalíes, algunos roedores y distintos tipos de 
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aves. Para ellos . los fru tos y las pencas son una fuen te 
importante de agua durante la sequía. 

El cuachalalate. es un componente importante del 
bosque tropica l caducifo lio, es te árbol responde de 
manera rápida a la presencia o ausencia de la lluvia, 
produciendo hojas en el primer caso y desprendiéndolas 
en el segundo. Esta especie también es dióica y florece 
justo antes de producir hojas nuevas. Su polinización se 
efectúa por medio del viento. La co rt eza presenta 
protuberancias corchosas y contiene taninos. lo que la 
hace astringente y que sea útil para curtir pieles. 
Además es notable dentro de las plantas medicinales. por 
el uso que se le ha dado pa ra la cura de ulceras 
gástricas . enfermedades del corazón y de los riñones. La 
madera es adecuada para la fabricación de envases 
ligeros y palos de paleta. 

PARADA?.CACTÁCEAS 

En este sitio se localiza un tipo de órgano (Pachycereus 
pecten-aboriginum) y un nopal de tipo arborescente 
(Opuntia excelsa) . ambos organismos son muy grandes y 
son dignos representantes de las cactáceas . 

Las cactáceas son plantas de formas diversas y extrañas. 
Casi todas estan proteg idas por espinas y por lo general 
carecen de hojas o éstas desaparecen pronto. Poseen 
tallos carnosos que se hinchan rápidamente durante la 
época de lluvias y se contraen gradualmente durante la 
sequía, a medida que se va agotando el agua de sus 
reservas . Tienen ra íces poco profundas, casi 
superficiales. Difieren de la mayoría de las plantas. en 
que real izan una parte del ciclo químico de la fotosíntesis 
durante la noche y pueden seguir activas durante la 
sequ ía sin perde r mucha agua. 

Existen ocho especies diferentes de cactus del tipo 
"cereus' ; la mayoría producen fru tos comestibles 
llamados pi tayas y abren sus flores durante la noche , 
consistiendo un alimento importante para muchos 
animales nocturnos. El órgano o Pitayo (Pachycereus 
pecten aboriginum) es uno de este tipo. Este órgano de 
tipo arborescente . alcanza una altura de 5 a 1 O metros. 
Produce flores de color purpura y frutos comestibles de 
co lor rojo. cuya pulpa es muy dulce y jugosa: estos frutos 
presen tan una cubierta gruesa . rodeada de numerosas 
espinas. lo que dificulta mucho su consumo como fru ta 
fresca. Sus semillas son también comes tibles y bastante 
ace itosas. Estas últimas se utilizan en algunos lugares 
para condimentar guisos. 

Los tallos secos son resisten tes y ligeros. por lo que son 
apropiados para la construcción de paredes y techos de 
casas rCrsticas . También son util izados como cercas 
vivas. 

PARADA 8. EROSIÓN 

El suelo del bosque tropical caduci folio es poco profundo. 
La tex tura del suelo es gruesa. lo que sig nifica que tiene 
alta poros idad y no retiene el agua. sino que se filtra 
rápidamente . Este suelo es también rela ti vamente pobre 
en alg unos nu trimentos. No es apto para la agricu ltura 
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comercial , ya que só lo determinadas especies pueden 
desarrol larse en él. 

En esta parada puede apreciarse una pendiente suave. la 
cual en ciertas partes no tiene la protección de la cubierta 
vegetal, por lo tanto esta expuesta a la erosión. Este 
fenómeno aquí en el sendero no es tan serio, ya que las 
plantas que crecen a los alrededores, evitan que eso 
suceda. 

La vegetación forma una especie de cortina contra la 
fuerza destructiva del viento y la lluvia, que son los 
principa les causantes de la degradación del suelo en 
condiciones naturales. En areas perturbadas, el ganado y 
la tala de arboles inmoderada son severos factores que 
contribuyen en gran medida a la erosión del suelo . 
Cuando existe vegetación y por lo tanto también 
hojarasca, estas evitan que las intensas lluvias, los 
fuertes vientos y los rayos del sol, afecten y destruyan al 
suelo con severos escurrimientos y acarreos de 
partículas que contienen los nutrimentos del suelo. 
Ademas, las raíces de las plantas al fijarse en el suelo, lo 
hacen mas firme, evitando así el desgaste. 

En sitios donde ha sido talada toda la selva y existen 
fuertes pendientes. tal como sucede en la costa de 
Jal isco, el problema es muy grave. Se ha calculado que 
en cultivos de maíz y pastiza les para ganado, 
anualmente se llegan a perder de 30 a 130 toneladas de 
suelo por hectarea a diferencia de las 0.2 toneladas por 
hectárea que se pierden al año en areas con bosque bien 
conservado. 

Ademas de las plantas, hay otros organismos que 
permiten la conservación del suelo. Estos organismos 
(bacterias , algas , hongos, hormigas, escarabajos, 
lombrices de tierra. tuzas, ra tones, etc.) al vivir en el 
suelo, contribuyen en gran medida a que la materia 
orgánica se descomponga y que los elementos regresen 
a las formas mas simplificadas, que son las que pueden 
ser aprovechadas como nutrientes por las plantas para 
su crecimiento. 

Dentro de estos organismos , las honmigas son muy 
importantes. ya que modifican las propiedades físicas y 
químicas del suelo, tanto en su sitio de anidación como 
en los alrededores de éste. Un ejemplo de estas es (Atta 
mexicana) conocida comúnmente como Hormiga arriera. 

Las hormigas arrieras co lectan hojas, flores y semi llas 
para cu lti var hongos de los cuales se alimentan. Las 
arrieras co nstruyen sus nidos bajo el suelo y fo rman 
grandes montones de tierra que van extrayendo. Se 
pueden observar al subir la pendiente varios de estos 
montones de tierra formados por las hormigas. Al parecer 
todos estos montículos forman parte de una colonia 
madura . por lo que probablemente ahí abajo haya 
muchos cultivos de hongos, en las va rias camaras 
destinadas a ello . Cabe resal tar que las colonias no 
existen por siempre en los mismos lugares, como todas 
las poblaciones tienen un periodo en el que la co lonia 
decae y se fo rma una colonia en otro sitio. 

Las co lonias adultas de las hormigas arrieras contribuyen 
al ciclo de los nu tr ientes del suelo , siendo uno de los 
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principales transportadores de sustancias nutritivas en el 
sistema. Además, al poda r la vegetación estimulan al 
desarrollo de las plantas. 

PARADA 9. CONSERVAC IÓN 

En este lugar se observa en un ciruelo , una gran bola que 
parece hecha de lodo, es un nido de termitas o 
comejenes. Estos insectos tienen la función de degradar 
la madera y ho¡as muertas y ¡unto con otros organ ismos, 
favorecen el reciclaje de los nutrimentos del suelo, 
permitiendo la conservación del bosque. 

Los nidos de estos insectos son llamados comunmente 
termiteros, come¡eneras o periqueras , es te ultimo nombre 
se debe a que alg unas especies de pericos los utilizan 
como sitios de anidación. Este hábito es conocido por 
algunas personas que se dedican a trafica r con las crias, 
por lo que han puesto en pe ligro de extinción dichas 
especies. 

Las termitas también anidan en el suelo o en madera 
muerta y hacen tuneles a lo largo del tronco de los 
árboles vivos. 

En esta parada una de las plan tas marcadas es el Ci ruelo 
(Spondias purpurea). Este árbol tiene un tronco recto y 
las ramas gruesas y quebradizas. Su corteza es de co lor 
gris c!aro, café grisáceo o verdoso y de textu ra muy 
variable , lisa y con fisuras irregulares o protuberancias 
corchosas . Esta especie es dioica y sus frutos. las 
ciruelas en la etapa más seca del año , sirven de 
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alimento a venados, tejones , iguanas, chachalacas, etc. 
Se sabe además que estos frutos tienen propiedades 
diuréticas y antiespasmódicas. La madera de este árbol 
es muy blanda y podri a utilizarse para la elaboración de 
juguetes, maquetas, etc. siempre y cuando secar 
rápidamente para evitar que sea manchada por los 
hongos. 

Habrán notado que son va rios los recursos que se 
conocen del bosque tropica l caducifolio o selva ba¡a 
caducifolia, sin embargo, los estudios hasta hoy 
rea lizados en la Estación de Biolog ia Chamela aun no 
son suficientes para conocer toda la potencia lidad de 
éste bosque, por lo que aun es necesario seguir 
investigando . No obstante, lo que si está demostrado, es 
que el manejo actual del bosque (principa lmente 
transformado en pastiza les para ganado) es incorrecto, 
porque no só lo se están destruyendo un sin fin de 
recursos, sino también porque, esta forma de explotación 
no es redituable para el humano, ni económicamente ni 
ambientalmente, reduciendo al minimo la calidad de vida 
de los habitantes del bosque y acabando con toda 
posibilidad se sobrevivencia de todo ser vivo. 

Es necesario encontrar alternativas 
adecuado de los recursos , de tal 
aprovechamiento no modifique 
funcionamiento del ecosistema. 

para un manejo 
manera que su 
fuertemente el 

Esperamos que su visita les haya despertado interés por 
conocer y conservar lo que la naturaleza aun nos ofrece. 
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LECTURA ADICIONAL 
Historia de la Región 

La región de Chamela-Cu ixmala (en la cual esta 
basada la información de la mayoría de los es tudios 
cientificos que se han hecho en el área), 
comprende una parte de la costa del Estado de 
Jalisco, principalmente entre el Río San Nicolás al 
norte y el Rio Cu itzma la al sur, en el interior del 
municipio La Huerta. El poblado de Chamela, se 
encuentra mas o menos centrado entre estos dos 
puntos . Esta área esta limitada a una franja costera 
de tierras bajas que raramente pasa de los 1 O Km 
hacia el in terior del continente, con altitudes 
menores de 200 m (Bullock 1998) 

Es en este lugar se estableció en 1971 la Estación 
de Biologia Chamela y en 1988 la Fundación 
Ecológica Cuixmala, las cuales en esfuerzo 
conjunto lograron la creación de una reserva 
ecológica , La reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala , decretada el 30 de noviembre de 1993 
(SEMARNAP, 1999). Los aeropuertos 
internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo se 
encuentran a 180 Km . al noroeste y 125 Km . al 
sureste de distancia de la Reserva (Gomez-Pompa 
y Dirzo 1995) 

La Reserva se encuentra a escasos dos kilómetros 
de distancia de la costa del océano Pacifico, donde 
se encuentra la Bahia de Chamela, 13 ki lómetros 
de playa , riscos, fara llones y nueve pequeñas islas, 
que según las diferentes vers ión, han sido 
nombradas de muy diferen tes formas De norte a 
sur l. Pajarera o Pasavera , Novilla , Colorada, 
Cocina, Esfinge, San Pedro, San Agustin , San 
Andrés y la Negrita . O tamb ién: Pajarera , Cocinas, 
Colorada, Don Panchito, La Mosca, Tiburón, Santa 
Mónica o Piñuela y San Andrés (México 
desconocido 1999). 

HISTORIA DE LA REGIÓN 

Los trabajos arqueológicos indican una antigüedad 
de por lo menos 4,000 años de ocupación humana 
en la costa desde Nayarit hasta Colima (y mas de 
11,000 años en zonas vecinas) La arqueologia y 
los reg is tros históricos de los siglos XVI y XVII no 
pintan en mucho detal le el paisaje, sin embargo, 
indican una ocupación extensa pero de ba¡a 
densidad (Bul lock 1986) 
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Chamela es un nombre preh ispánico de origen 
nahua que significa lugar donde crece la chía (Bye 
et al) La región de Chamela estuvo ocupada por 
asentamientos prehispánicos, al igual que Tomatlán 
y Cihuatlán. Estos asentamientos estaban 
organizados en pequeños señor ios, dedicados al 
cu ltivo (solamente en terrenos cercanos a los ríos), 
a la pesca, el comercio, la explotación forestal y 
extracción de sa l. Probablemente estos sitios 
estuvieron ocupados por grupos indigenas de 
lengua nahua (Mountjoy 1982). 

Esta región fue explorada por el Sobrino de Hernán 
Cortés, Francisco Cortés quien buscaba lo que 
creian que era la isla de Cihuatlán (lugar de 
mujeres) , en donde creian iban a encontrar grandes 
riquezas. En 1524, se fundaron las colon ias 
españolas de La Huerta y Villa Purificación . 

La Bahía de Chamela fue un lugar profundo para el 
desembarque de la Naves de China. 
Pos teriormente este lugar quedo desplazado por 
Acapulco y Manzanillo. También se cuenta que en 
la región de Chamela se encontraba una hacienda 
en donde pocos años antes de la revolución solia 
veranear el ex-Presidente Porfirio Díaz (México 
Desconocido 1999). 

Los estud ios indican que hubo una disminución 
drást ica de la población indigena en 1653 (de 
500 ,000 a solo 400) . Los que sobrevivieron fueron 
forzados a trabajar en tierras comunales de 
grandes hacendados, iniciando las practicas 
agri colas de roza , tumba y quema. 

Fue hasta los comienzos del siglo XX que la 
econom ía de la región se enfocó en las haciendas 
ganaderas. Aun después de la Revolución 
Mexicana de 1910, que buscaba una repartición 
justa de la tierra , ex isten actualmente grandes 
extens iones de tierra en manos de unos cuantos. 

A partir de 1950 se promovió la recolonización de 
estas tierras, mediante el establecim iento de e¡idos 
para el desarrollo agrop ecuario . La región recibió la 
inmigración de personas provenientes del interior 
de Jal isco y de Estados colindantes como Colima, 
Nayar1t , Michoacán . Guerrero y hasta Zaca tecas y 
San Luis Potos i 
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An teriormente en la región se realizaba la 
explotación de maderas preciosas como caoba 
(Swietenia humilis) y la cacería y comercio de 
an imales silvestres como cocodrilos , venados y 
felinos. Las principales actividades económicas 
locales son la agricultura, ganadería, pesca, 
servicios (para el turismo y la construcción). Un 
gran numero de personas migra a Estados Unidos 
para trabajar (Bye et al. 2001). 

La agricultura intensiva está limitada en esta región 
por la falta de agua. En los lomeríos, el desmonte 
por "tumba y quema" se dirige al establecimiento de 
pastizales para ganadería; pocas parcelas 
abandonadas han entrado en la segunda rotación . 
Los numerosos incendios provocados en la 
temporada de secas no entran al bosque seco sin 
tumbar. Es cada vez mayor la proliferación de 
pastos exóticos como el de guinea (Pamocum 
maximum) y el de buffel (Cenchrus ciliaris), que 
representan una amenaza para la vegetación local. 

La reciente colonización de la franja costera fue 
facilitada por la apertura de la carretera federal 200, 
en 1972, que va de Barra de Navidad a Puerto 
Vallarta En el municipio de la Huerta la población 
presento una tasa de crecimiento negativa de 1970 
a 1980 y fue clasificado como expulsor, hecho que 
posiblemente se debió al cierre de varios 
aserraderos (Gomez-Pompa y Dirzo 1995). 

En esta región , son aproximadamente 60 los 
asentamientos humanos que incluyen tres 
cabeceras municipales , 14 poblaciones y más de 
43 rancherías. El municipio La Huerta presenta 
grandes contrastes, ya que la muchas de sus 
poblaciones tienen un alto grado de marginación en 
cuanto a servicios de salud, educación y limpieza 
entre otros , mientras que existen soberbios 
desarrollos turísticos y habitacionales en extensos 
terrenos bordeados por los contornos de playas 
privadas. 

Algunas de las poblaciones humanas que se 
localizan en esta región y que corresponden al área 
de influencia de la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala son Bahía Careyes , Plan Alto, El 
Portezuelo de la Toma, Los Venados, Cerro 
Maderas, Valle Chico, Monte Alto, Higuera Blanca, 
Valle Grande, Pasaje , Miravalle, Francisco Villa, 
Emiliano Zapata, Careyes, El Tecuán y San Mateo 
(Instituto Mexicano de Ecología 1999). 

La zona costera ha sido poco desmontada en 
comparación con las costas de Guerrero, Chiapas, 
o el Golfo, por la notable sequía y apertura reciente 
de la carretera . Sin embargo , debido a que el 
bosque subperennifolio (o selva med iana) está 
restringido en la costa a las cercanías de los ríos, el 
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hombre lo ha destruido casi completamente por la 
necesidad de agua permanente, uso agropecuario 
de los suelos planos y férti les, explotación de 
maderas preciosas, etc . (Bullock 1988). 

Debido a que en la región no ha sobrevivido 
ninguna etnia indígena y que es una región de 
relativamente reciente colon ización, no existe un 
fuerte conocimiento tradicional acerca de los 
recursos de la región, que se refleja en los usos y 
costumbres e intereses de sus habitantes . En las 
diferentes poblaciones hay poca comercialización 
de las plantas regionales, en cambio se presenta la 
entrada de diferentes productos externos. Existen 
algunas especies como el Orégano de monte 
(Lippia graveolens) muy populares en varias partes 
de México, que no forman parte de los usos 
domésticos de la región . 

Los estudios etnobotánicos que se han real izado en 
la región , con el objeto de conocer cual es la 
relación de las cul turas humanas con su entorno, 
documentan el uso en esta zona de 161 especies 
de plantas, donde las cinco familias mas 
representativas por su uso son: Fabaceae o 
Leguminosae (23 especies), Euphorbiaceae ( 1 O 
spp}, Bignoniaceae (8 spp) Moraceae (8 spp) y 
Asteraceae o Compositae (6 spp). 

La mayoría de las especies utilizadas son árboles , 
seguido de hierbas, arbustos y lianas, contrastando 
con el orden de importancia que tienen en el 
bosque de cada una de estas formas de vida, que 
es hierbas, arbustos, árboles y bejucos (Bye et al. 
2001) . 

USOS DE LAS PLANTAS EN LA REGIÓN DE 
CHAMELA-CUIXMALA 

Usos #de Principales familias y # 
spp de spp. 

Medicinales 96 Leguminosae(7) 
Compositae (6) 
Euphorbiaceae (5) 
Verbenaceae (5) 

Fuente de materiales 70 Leguminosae (16). 
Bignoniaceae (60) 
Boraqinaceae (5) 

Comestibles 49 Moraceae (7) 
Leguminosae (5) 
Cactaceae (3) 

Forraje para animales 11 Lequminosae (4) 
Combustibles 11 Leguminosae ( 5) 
Veneno para vertebrados 2 Hernandiaceae (1) 
e invertebrados Euphorbiaceae (2) 
Ornato 5 

Categorías de usos 

1. Comestibles (hojas , fruto , semillas , raíces, 
exudados, etc ) 

2. Forraje (corteza, raíces, etc.) 
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3. Materiales (fib ras , madera, gomas, resinas , 
tintes, aceites esenc iales, combustible, etc.) 

4. Venenos 
5. Curativos (sistema circu latorio , muscular, 

respiratorio . sensorial, nervioso, infecciones, 
in flam aciones, lesiones, nutricional, dolor, 
envenenamiento . embarazo y nacimiento, etc.) 

6. Ornato 

ALGUNAS PLANTAS UTILIZADAS EN LA 

REGIÓN 

Uso Nombre comUn Nombre científico 
Macera preciosa Caoba Swietenia humilis 
Macera preciosa Grandillo Platymiscium 

lasiocamum 
Estacas Vara blanca Croton soo. 
Industria jabonera Coquito Orbianva cohune 
Ali mentario (dulce ) Arrayan Psidium 

sartorianum 
Ali mentario Ciruelo Soondias ourourea 
Al1r.e ntario Guamúch1I Pithece/lobium 

dulce 
Alimentario Chile de monte Capsicum annuum 

Desafortunadamente la intención de enseñar a los 
habitantes la potencialidad del mercado de ciertas 
plantas en la región, puede provocar saqueo y 
sobreexplotación del recurso, cuando no se cuenta 
con un programa adecuado de aprovechamiento de 
los recursos . 

Son 408 nombres comunes que se tienen 
identificados de las plantas de la región. Al parecer 
no se utiliza ningún nombre indígena, aunque 
algunos son derivados del nahuatl como 
Cuastecomate quauhtecomatl (quauitl=árbol, 
tecomatl=ollíta) (Bye et al). 

En su libro, La tierra Prodiga, Agustin Yáñez (1960) 
hace una buena descripción de la vida en esta 
reg ión costera , en el marco de una novela que 
relata los esfuerzos de sus habi tantes, de como se 
desarrollan las luchas por el dominio de estas 
magnificas y agrestes tierra. Finalmente la tierra 
prodiga va sucumbiendo ante la vorac idad de los 
intereses de unos cuantos, que la transforman 
dando paso a los desarrollos turísticos y el pseudo
desarrollo, manteniendo a la población local en 
franca marginación. A continuación se encuentran 
tra nscritos algunos de sus párrafos : 

«Playas dilatadas, vis tas desde las alturas como 
bastos abanicos, lentamente ondulantes, dilatados 
abanicos de nácar. tendidos. rematados en 
filigranas espumosas. lentamente ondulantes; 
breves . grac10sas playas tenues encajonadas en 
granitos escarpados: rumorosas playas al son de 
gw¡as caracoles y conchas, abiertos mares 
embravecidos. bramantes ; cólera de olas en vano 
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contenidas por hostiles rocas; olas mugientes, 
hinchadas, abatidas en estrépito de perlas; Epifanía 
de colores: azul profundo, verde, turquesa, azul 
celeste, rematados en crestas, dilatados en faldas, 
en afanes, en flecos de blancura burbujeante ... » 

«Laberinto de brechas y veredas bajan, recorren las 
playas; trepan, se asoman a los balcones, hacen 
cornisas voladas al mar, sobre las puntas, entre la 
selva o entre huertos y jardines: fragancia y 
matices; los elevados arcos de las palmas, en 
gracia y majestad: sus troncos en filas 
interminables, altísimos, gráciles, combinados con 
los de las ceibas y las higueras, esculpidos por la 
fantasía de un rey mago amante de jugar a los 
grandes estilos de la arquitectura; con los troncos 
colosales de ceibas e higueras, los de parolas. 
amapas, capamos, camichines, araucarias y 
habillos, rosamoradas, primaveras, jacarandas, 
tabachines, papelillos, tamarindos, entreverando 
sus frondas, tupiendo el toldo para el sol ... » 

«Los frutales logrados en la hostilidad, a fuerza de 
sudor y paciencia, en superficies considerables: 
cocoteros, limoneros, plátanos, piñas, melones, 
sandias, guanábanas, aguacates, chirimoyas, en 
diversas, largas, aromáticas hileras; frescura de 
sombras a la sombra de palmeras y platanares, 
bajo los aguacates, junto a las acequias; mansa 
melodía del agua entre los cultivos; honda 
respiración de la fecundidad.» 

«Penínsulas de formaciones, colores, longitudes, 
alturas, perfiles diferentes . Asombrosa cordillera 
metida en el océano, sus últimos accidentes 
rodeados por las aguas. Monumentos telúricos. De 
altura en altura, distintos panoramas, formas 
diversas de hallar el mar ... » 

«Presagios de selvas vírgenes, de subterráneas 
tentaciones, de fascinantes peligros, de dominios a 
fuego , sudor y sangre. Perfumes embriagadores. 
Baho de feracidad, caliginoso. Miasmas. La 
respiración profunda que vivifica y corrompe. 
Unánime aliento de fecundidad, que se nutre de 
rápida pudrición, en la matriz del trópico, al horno 
del viento, al vuelo de insectos ponzoñosos. 
Asechanzas de moscas, mosquitos, bobos, jejenes, 
avispas , hormigas, güinas, garrapatas, tarántulas , 
alacranes, víboras, mas el reino de caza mayor: 
tigrillos, onzas, lobos, leopardos, bajo la gracia de 
clarin es, calandrias, cardenales, carpinteros, 
codornices, guacos, güilotas, gorriones, citos, 
que/eles, jilgueros, alondras, zenzontles , tordos. 
torcasas , tucanes, ti/dios , mirlos , ruiseñores, 
palomas, verdines, zanates, zorzales, a los gritos 
de loros, chicharrras y cotorras, o los nocturnos 
grillos , ranas, lechuzas y salamandras, en el hálito 
cenital o en la noche sofocada, reto al sol de 
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águilas. aguilillas y gavilanes. curvas torvas de 
zopilotes y cuervos . A la mano los tres re inos de 
conturbadora riqueza." 

«tantos kilómetros a tanto, tantas hectáreas que 
convertidas en metros cuadrados darán un 
promedio de tanto según la zona de 
fraccionamiento, tantos turistas a tanto diario. este. 
aquel. aquel y el otro servicio, tanto: y tantas 
lanchas de pesca. tanto de derechos por esto y 
aquello. tanto de peajes, tanto de plus valías por la 
carretera, por las presas, por las avenidas y 
establecimientos generales.» 

«Ustedes saben que hay quienes ahora se titulan 
·vendedores de paisaje. Muy bien, requetebién, 
aunque aquí vendemos tierras con riego, agua con 
peces. bosques con caza. desmontes. plantíos y si 
se puede hasta las nubes. 
-Usted es capaz de industrializar el sol. 
-Cómo de que no. 
-Una ciudad lineal desde Barra de Navidad hasta 
Chamela, con un cinturón de granjas tierra 
adentro. » 

«Dios sabe con cuantos trabajos, conseguí 
desmontar estas tierras y hacerlas productivas; así 
fue como pudieron abrirse las primeras brechas. No 
se llama a esto civilizar?» 

«Lo que vamos a ganar con caminos es que nos 
den en la torre con los bosques acabaran con ellos 
en un santiamén" 

IZT. 
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«Seguian llegando maquinas. Avanzaban pesada, 
lenta , inexorablemente. Derrumbaban arboles, 
rompian montañas. relle naban abismos, inferían 
cicatriz permanente, honda, larga, en el paisaje. 
Iban inundando la región. Tractores monstruosos, 
palas gigantescas, escrepas colosales, enormes 
camiones de volteo, pipas como ballenas, arados, 
compresoras, revolvedoras, pies de cabra, 
quebradoras descomunales, transportes de toda 
clase: poderosos dinamos y poleas, toda especie 
de motores, implementos sierras, cables, 
explosivos .» 

«Los que llegamos animosos a esta tierra, y la 
domamos, y la quisimos, y con ella nos casamos, y 
nos chupo sudor y sangre, nos exprimió los huesos 
y el tuétano de los huesos, a donde nos 
arrimaremos .. 
-Esas de la vida airada, embaucadoras, 
malentrañas .. 
-Brujas bramadoras han caído sobre la tierra 
caliente, la invaden, la desfiguran , exprimirán su 
belleza, le chuparan sus j ugos , la harán bagazo, la 
dejaran inservible ... » (Yáñez 1960) 

El desarrollar una vida más razonada y cuidadosa 
en cuanto a la herencia natural tan rica y frágil de 
esta región, depende en gran parte de las 
estructuras socio-pol íticas. pero también de la 
cultura biológica requiriendo conocimientos básicos 
taxonómicos y ecológicos de la faun a y flo ra 
reg ional (Bullock 1988) . 

U.N.A.M CAMPUS 
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LECTURA ADICIONAL 
El bosque tropical caducifolio como un ecosistema 

Tomado de: 

Bye, R, L. Cervantes y B. Rendón . 2001 . 
Etnobotánica en la reg ión de la Estación de 
Biología de Chamela . 

Maass, J. M , V Jaramillo , A. Martínez-Yrízar, F. 
García-Ol iva, A Pérez-Jíménez y J. 
Sarukhán . 200 1 Aspectos Funcionales del 
Ecosistema de Selva Baja Caducifolia en 
Cham ela. Jalisco. En Historia Natural de 
Chamela. Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Para entender de manera global el funcionamiento 
del bosque tropical caducifolio, es necesario verlo 
como un sistema, analizando cada uno de sus 
componentes , tanto bióticos (vivos) como abióticos 
(no vivos ). Entre los cuales se establecen las 
relaciones de flujo, conservación y reciclaje de 
agua, energía y nutrientes que mantienen los 
procesos de este complejo sistema ecológico . 

Para estudiar un sistema ecológico o ecosistema, 
es necesario establecer un limite, que permita una 
comprensión completa , es decir un entendim iento 
de la causa y efecto o un inicio y un fin. Para el 
estudio de los ecosistemas, los lim ites 
generalmente se consideran con la entrada y la 
sa lida de materia y energía, si lo comparamos con 
el sistem a digestivo de los animales , el inicio esta 
en el consumo de la energía de los alimentos y el 
final cuando se desecha la mater ia que no se 
aprovecho, pero que se reintegra a otro sistema 
(suelo) después de degradarse . 

Muchos de los procesos que ocurren en la 
naturaleza, tienen una duración mucho mas larga 
que el proceso de digestión de los alimentos, y aun 
los seres humanos, desconocemos muchas cosas 
al respecto de dichos procesos. en particular con 
los que tienen que ver con los mecanismos que 
ensamblan la estructura y función de los 
ecosistemas, es por ello que ac tualmente se 
desarrollan proyectos de inves tigación ecosistem1ca 
a largo plazo, que permi tirá tener un conocimiento 
mas integral del mundo natural que nos rodea . de 
manera que seamos capaces de reconocer también 
la manera de afectar en menor medida nuestros 
diferentes ambien tes . 
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Desde hace 15 años , en los terrenos de la Estación 
de Biología Chamela y la Fundación Ecológica 
Cuixmala, que conforman la reserva de la Biosfera 
Chamela-Cuixmala, se estudian los procesos que 
conforman y control an el funcionamiento del 
bosque tropical caducifol io, tomando como modelo 
experimental cinco cuencas, en las cuales se han 
estudiado diferentes aspectos como: 

Estructura y composición de la vegetación 

Se ha determinado que es una comunidad vegetal 
de gran diversidad, donde la mayoría de los árboles 
poseen troncos delgados cuyo incremento en 
diámetro a lo largo de 7 años, ha sido de hasta 
1 cm . Los árboles tienen madera densa, 
presentando una estatura promed io de 5.6 m. en 
las áreas con bosque tropical caducifolio y 7 m los 
que pertenecen al bosque tropical subcaducífolio . 

En condiciones naturales, cada año se mueren en 
promedio 55 árboles por hectárea, siendo 
reemplazados por un promedio de 51 árboles 
jóvenes. 

Los árboles presentan ramificación desde la base 
que les permite permanecer vivos aun cuando 
muera el eje principal , sobreviviendo también por 
medio de rebrotes. 

La mayoría de las especies producen sus semillas 
en febrero, mientras que la mayoría de los árboles 
carecen de hojas por la sequía y el viento puede 
dispersarlas mejor, gracias a que muchas son 
suficientemente ligeras . 

El tronco hueco de algunas especies de árboles, 
permite la acumulación de materia orgánica, que 
además puede servir de refugio o nido para algunos 
an ímales , tal como el íguanero ( Caesalpinia 
eriostachys). Algunas especies de árboles (40%) 
tienen cortezas exfoliantes y de algunos arboles se 
piensa que sus troncos verdes también rea lizan 
fotos íntesis, tal como el papeli llo amarillo (Jatropha 
chamelensis) 

Muchas plantas tienen la capacidad de almacenar 
agua en sus tallos y troncos, con la cual pueden 
producir flores y frutos durante la temporada seca 
tal como pasa con la flo r de clave ll ina 
(Pseudobombax ellip ticum) de finales de febrero, 
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cuyo tronco se estría de inchamiento o como 
sucede con el ciruelo (Spondias purpurea) que 
fructi fica antes de que term ine la sequia . Es por 
esta acumulación de agua que los incendios de 
áreas en buen estado son raros en la región . 

Dinámica del agua 

En los bosques del tipo del bosque trop ica l 
caducifolio, la disponibilidad de agua constituye un 
factor determinante para todos los procesos que en 
este se desarrollan. Los principales componentes 
que integran al ciclo del agua en relación con el 
ecosistema son los siguientes : 

1. Precipitación : las lluvias son la principal entrada 
de agua al ecosis tema. El promedio en 
Chamela es de 679 mm al año, pero con 
una gran variación entre años, (desde 374 
hasta 1186 mm). Algunas lluvias son 
originadas por ciclones . 

2. Humedad atmosférica : La cercanía con el mar, 
resulta en una elevada humedad del aire 
casi todo el año, la cual es más perceptib le 
con el rocío del amanecer, cuando la 
humedad se condensa por las bajas 
temperaturas de la noche . A esto se debe 
la presencia de plantas epifitas como el 
heno adaptadas para aprovechar la 
humedad del aire. 

3. Intercepción de la lluvia no toda el agua llega 
hasta el suelo , una parte es interceptada 
por el dosel , es deci r las hojas de los 
árboles y otra por la hojarasca que cubre el 
suelo . Esta agua es aprovechada en los 
procesos de descomposición . 

4. Cantidad, calidad y temporalidad la vegetación 
evita que el agua llegue al suelo con tanta 
fuerza , evitando la erosión del suelo, 
además modifica la composición quimica 
del agua . 

5. Escurrimiento caulinar : as i se le llama al agua 
que escurre por troncos y tallos acarreando 
los nutr ientes Justo hasta la base de las 
plantas . 

6. Infi ltración : esta depende entre otros factores de: 
la profundidad del suelo, su textura, 
contenido de materia orgánica, es tructura y 
humedad .. El suelo de Chamela es poco 
profundo, pero tiene buena infiltración . 

7. Humedad del suelo : la retención de la humedad 
en el suelo es baja por su textura gruesa, 
poca materia orgán ica y escasa 
profund idad. 

8. Transpiración es el agua que después de ser 
absorbida por las plantas. se evapora hacia 
la atmósfera. 70% del agua entra al sis tema 
de es ta forma . Con el agua también se 
transportan los elementos minerales que 
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requieren las plantas . Para sobrevivir a la 
severa sequia, tiran sus hojas, con lo cual 
evitan la transpiración 

9. Evaporación : el agua que se evapora del suelo 
es poca grac ias a la cubierta de hojarasca. 

10. Evapotranspirac ión : corresponde al conjunto 
(transpirac ión , intercepción y evaporación) , 
que puede llegar a ser de 100% en años 
muy secos . 

11. Escorrentia e infi ltración : el agua que no es 
interceptada por las plantas ni absorbida 
por el suelo, escurre hasta llegar a la parte 
baja de una cuenca , ya sea de manera 
superficial , in terna o subterránea , mas 
profunda. La escorrentia ocasiona los 
arroyos temporales comunes de septiembre 
en Chamela . 

Energética del bosque tropical caducifolio 

La entrada de agua y energía solar al ecosistema 
junto con los elementos del aire y del suelo que 
toman las plantas , originan lo que se conoce como 
Producción Prim aria Neta, es decir la materia 
orgánica que se produce en un área , en un periodo 
de tiempo determinado. Para conocer la 
productividad primaria neta del ecosistema se 
estudia : 

1. Producción de hojarasca: la mayoria se registra 
de noviembre a febrero , los meses de 
sequía . Fluctúa año con año y de lugar a 
lugar. 

2. Producción de material leñoso: no todo este 
material llega al suelo, una gran proporción 
se mantiene en cortezas o suspendido 
entre las ramas, manten iéndose como una 
reserva de energia posterior, hasta que 
entre en contacto con los degradadores del 
suelo. 

3. Descomposición de hojarasca permanece 
intacta hasta el in icio de las lluvias cuando 
se degrada aceleradamente . 

4. Niveles de herbivoria en este caso el flujo de la 
energía no va directamente hacia el suelo, 
sino que des uti lizada por los herb ívoros . La 
herbivoria es más intensa al inicio de la 
temporada lluviosa que al final de esta . 

5 Producción de madera y raíces finas: esta 
producción es mayor en sitios bajos , con 
mayor humedad . Existe una concentración 
de raíces (50%) en los primeros 1 O cm de 
profund idad del suelo. cuya biomasa 
decrece en febrero y JUn10 . 

6 indice de área foliar La cubierta foliar mantiene 
procesos esenciales como fotosíntesis. 
transpiración , intercepción y modificación 
del agua de ll uvia . El área foliar es alcanza 
valores máximos en septiembre y los 
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m inimos al final de la época seca, abril
mayo 

7 Biomasa en pie tanto aérea y subterranea , 
representa la can tidad total de carbono 
organico almacenado en los tejidos 
vegetales . 

La s raíces finas, la hojarasca y el crec imiento en 
d1ametro son los compon entes mas importantes de 
la producción primaria neta. Cada año, 65% de la 
productividad primaria neta fluye, en forma de 
hojas, ramitas , trozos de corteza , flores, semillas y 
raíces finas. que se degrada y reintegra en forma 
de nutrientes al sue lo 

Biogeoquímica del bosque tropical caducifolio 

Ciertos procesos estan involucrados en la entrada, 
salida y flujo de nutrientes en los ecosistemas, su 
balance y variación en espacio y tiempo. Algunos 
procesos biogeoqu im icos son 

lntemperismo: Liberación de ciertos elementos 
de la roca madre por la exposición a los 
diferentes elementos del ambiente (agua, 
aire , sol , ere ) que producen la 
incorporac ión al ecosistema de ciertos 
nutrientes fósfo ro (P) , liberando sod io (Na), 
potasio (K) , ca lc io (Ca) y magnesio (Mg) . 

2. Recic laje los diferentes minerales se acumulan 
durante la temporada seca ya que 
disminuye la demanda, pues las plantas 
han perdido las hojas y estas y sus 
nutrientes se han acumulado . Al inicio de 
las lluvias , la hojarasca se degrada y los 
nutr ientes pasan al suelo, disponibles para 
el crecim iento microbiano y vegetal . 

3. Inmovilización y mineral izaron durante la 
temporada seca los nutrientes se acumulan 
e inmovilizan en formas biológicas que 
resisten la sequ ía. La mineralizaron se 
presenta cuando el suelo alcanza cierto 
grado de humedad con las lluvias. 

4. Actividad microb iana: hace disponibles 
nuevamente los nutrientes, como la emisión 
de óxidos y nitrógeno a la atmósfera. Es 
desencadenada en la temporada lluviosa. 
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ANEXOS 
Contenido 

l. MATERIAL DE APOYO 

MAPA DE UB ICACIÓN DE LA RESERVA 

HOJA DE TRA3AJO A MAPA DE LAS 

INSTALACIONoS 

HOJA DE TRA3AJO B : D ESCRIPCIÓN DE 

APARATOS DE LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 

HOJA DE TRA3AJO 1 C UADERNILLO DEL 

EXPLORADOR 

HOJA DE TRA9AJO 2: T ABLERO PROBABILIDAD 

DE SOBREVIVcNCIA DE LAS PLANTAS 

HOJA DE TRABAJO 5 F ICHAS DE COLORES DE 

LA DIVERSIDAD 

HOJA DE TRABAJO 6 G UIÓN PARA LA FUNCIÓN 

DE TÍTERE 

HOJA DE TRABAJO 7 F ICHAS IN FORMATIVAS 

ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS 

HOJA DE TRABAJO 8: FICHAS INFORMATIVAS 

ACERCA DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN 

ZONAS PERTURBADAS 

MAPA DEL BOSQUE DE LA ENSEÑANZA 

HOJA DE REGISTRO DEL PLANTAS MARCADAS 

EN EL SENDERO 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL BTC EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

11 . G LOSARIO 

111. VOCABULARIO DE LA REGI Ó N 

IV . TEXTO DEL AUDIOVISUAL "EL BOSQUE 

TROPICAL CADUCIFOLIO EBCH" 

V DECRET O DE CREACIÓN DE LA RESERVA 

DE LA B IOSFERA C HAMELA-C U IXMALA 

VI. LI STA DE A LGUNAS ESCUELAS DE 

EDUCAC IÓN PRIMARA CERCANAS A LA 

RESERVA DE LA B IOSFERA C HAME LA 

C UI XMALA 

VII HISTORIA NATURAL DE PLANTAS Y 

A NIMALES QUE HABI T AN EN EL BTC. 

(Tomado de los materiales d idácticos: 

M emorama y Lotería del Bosque tropical 

caduc1fo lio ) 

MEMORAM A 

(Luna- Robledo, N . A. y T. Bravo . 1997 . 
Memorama del bosque tropical caducifol10 
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Estación de Bio logía Chamela, IBUNAM. 
México) 

• LOTERÍA 

(Guevara-T acach, A . M . e l. A . Plata-Zamora. 

2000 . Lotería del bosque tropica l caducifolio . 

Estación de Biología Chamela, IBUNAM . 
México .) 

ANIMALES 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Agkistrodon bilineatus bi/ineatus 
Allograpta oblicua 
Amazilia rutila rutila 
Atta mexicana 
Basiliscus vittatus 
Brachypelma k/aasi 
Calocita colliei 
Canis latrans vigilis 
Casmerodius a/bus 
Coleonyx elegans nemoralis 
Coragyps atratus 
Ctenosaura pectinata 
Oesmodus rotundus murinus 
Diclidurus a/bus 
Oidelphis virginianus 
Oryocopus lineatus 
Forpus cyanopygius cyanopygius 
Heloderma horridum horridum 
Herpailurus yaguarondi tolteca 
lcterus pustulatus 
Leopardus parda/is nelsoni 
Marmosa canescens sinaloae 
Micrastur semitorquatus naso 
Micrurus distans ofiveri 
Nasua nasua molans 
Nasutlfermes nigriceps 
Odocoileus virginianus sinaloe 
Ortalis po/iocephala 
Orthalicus sp 
Oxybelis aeneus 
Pachymedusa dacnicolor 
Panthera anca hernandesii 
Phrynosoma asio 
Polistes instabilis 
Procyon !otar hernande zii 
Puma concolor azteca 
Spilogale pygmaea in termedia 
Stagmomantis limbata 
Tayassu tajacu sonoriensis 
Urocyon cinereoargenteus 
nigrirostris 

Gamarrilla, Zolcuate 
Mosca de la fior 
Chupaflor canelo, Colibrí 
Hormiga, Esquilin 
Tequereque, Pasa-ríos 
Tarántula 
Urraca copetona 
Coyote 
Garza blanca 
Cuiji , Lagartija-cuija 
Zopilote 
Garrobo, Iguana negra 
Murciélago vampiro 
Murciélago blanco 
Tlacuache 
Pájaro carpintero 
Perico catarinita 
Escorpión, Heloderma 
Jaguarundi 
Calandria 
Ocelote, Windure 
Tlacuachin 
Guaquillo 
Coralillo 
Tejón, coatí 
Termitas (termitero) 
Venado cola-blanca 
Chachalaca 
Caracol 
Bejuquillo. Serpiente 
Rana 
Jaguar 
Camaleon, Tapayaxin 
Avispa guitarrilla 
Mapache 
Puma 
Zorrillo pigmeo 
Campamocha. Matacaballo 
Jabalín. Pecari de collar 
Zorra gris 
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PLANTAS 
NOMBRE CIENTiFICO NOMBRE COMÜN 
Acanthocereus accidenta/is 
Amphypterigium adstringens 
Bauhinia ungulata 
Bromelia palmeri 
Bursera instabilis 
Caesalpinia eriostachys 
Caesa/pinia pulcherrima 
Ceiba pentandra 
Cnidoscolus spinosus 

Cochlospermum vitifolium 
Comocladia engleriana 
Cordía alliodora 
Cordia elaeagnoídes 
Cresentia alafa 

Enterolobíum cyclocarpum 
Ficus cotínífolia 
Guazuma ulmífolia 
Haematoxylum brasileto 
Heliocarpus pal/idus 
lpomoea wolcottiana 
Jacaratia mexicana 
Jaquinia pungens 
Jatropha chamelensis 
Lonchocarpus eriocarinalis 

Opuntia excelsa 
Pachycereus pecten-aboriginum 
Pithecellobium dulce 
Plumeria rubra 
Pseudobombax ellipticum 
Schomburgkia ga/eottiana 
Spondias purpurea 
Tabebuia donnell-smihtii 
Tabebuia rosea 
Thevetia ovala 
Tillandsia fasiculata 
Tillandsia ionantha 

Pitahaya 
Cuacha lalate 
Pata de venado 
Guámara 
Papelillo rojo 
!guanero 
Tabachin 
Ceiba, Pochota 
Ma la mu¡er . Ortiga, 
Manteca de puerco 
Pánícua. Rosa amarilla 
Hincha huevos 
Botoncillo 
Barcino 
Cuastecomate. Tecomate . 
Cirial 
Parola. Guanacaste 
Mata palo, Camichin 
Guácima 
Palo brasil 
Majahua 
Ozote. Cazahuate 
Bonete 
Armoli llo 
Papeli llo de chamela 
Palo de arco. Cuero de 
indio 
Nopal 
Órgano 
GuamUchil 
Flor de mayo, Cacaloxuchill 
Clavellina 
Orquidea 
Ciruelo 
Primavera 
Rosa morada 
Ortígui llo, Narciso amarillo 
Gallito 
Gallito 
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VIII. LISTAS DE ESPECIES 
ANFIBIOS Y REPTILES 
(Ramírez-Bautista, A. 1994. Manual y 
claves ilustradas de los anfibios y reptiles 
de la región de Chamela, Jalisco; México. 
Cuadernos del Instituto de Biología , No. 23 . 
IBUNAM. México .) 

AVES 
(Arizmendi, M. del C, H. Berlanga, L. 
Márquez-Valdelamar, L. Navarijo y F. 
Ornelas . 1990. Avifauna de la región de 
Chamela , Jalisco. Cuadernos del Instituto 
de Biología, No. 4. IBUNAM . México.) 

MAMÍFEROS 
(Ceballos , G. y A. Miranda . 1986. Los 
Mamíferos de la región de Chamela , 
Jalisco. IBUNAM. México .) 

PLANTAS 
(Lott, E. 1993. Annotated Checkl ist of the 
vascular flora of the Chamela bay region, 
Jalisco; México. Ocasional Papers of the 
California Academy of Sciences. 148:1-60 .) 
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qué es importante para tí? 

- ----- -- - -·----

111 
o 

o u 
u s:::: 
CI) CI) 
111 L 
o w 

'O '+-

º 'O 
L 111 

g_ ..2 
E o 
CI) -

+- lg 
o CI) 

CI) lf) 
+- (' . 
s:::: 111 
o w 
L O _g E 
L (3 
8' ·v 
:::J,....... 

o 
CI) >
+- o 
~ E 
CI) o 
> CI) 
CI) L 
111 ..o 

E 
111 CI) 

<:( > 
o 

~ s:::: 

U nea de corte 

3 

"' "' o 
o. 
'O 
!O! 
E 

.<;? 

"' " :o 
o o 

Nombre : __________ _ 

Edad : 
Escuela : ______ _ ___ _ 

Grado : _ __ _ 
Fecha: _ ________ __ _ 

¿cómo le llamas a un lugar como est e? : 

¿De qué otra forma se le llamamos a un lugar 

con estas característ icas? 

Visita a lo_ ~s toc ió n de Biología Chamela 
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Linea de corte 

2. Estás entrando en la casa de 

muchas plantos , animales y otros 

seres vivos . Cierra los ojos por un 

momento siente y escucha ... (Qué 

escuchaste , qué oliste, qué sentiste? 

Escríbelo o di bújalo aquí. 

1 

7. Casi todo el terreno de la región son 

cañadas y lomas. La cubierta de sueii:> · 1 

sobre el que crecen los árboles es muy ; 
delgada, tiene poca materia orgánica y ! 

tardó cientos de años en formarse. C_oni 

la destrucción de los bosques, el suelo se 

pierde rápidamente, es decir , se 

erosiona; dejando al descubierto el fondo 

rocoso; donde muy pocas plantas pueden 

sobrevivir. A ésto se le llama erosión. 
Toma un poco de suelo . Siente cómo es 

Pega un poco aquí abajo . 
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ANEXO 1 

Posibilidades para que una semilla nazca en condiciones naturales 

f\Jo no.ce no.ce 

Guevara-Tacach, A. M. y J. H. Vega Rivera. 2001 . 
Estación de Biologla Chamela, IBUNAM. 

f\Jo nace 
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ANEXO 1 

Posibilidades para que una planta sobreviva, cuando la naturaleza ha sido 
perturbada 

Si sobrevive No sobrevive 

Guevara-Tacach, A . M. y J. H. Vega Rivera . 2001 . 
Estación de Biologla Chamela, IBUNAM. 

Si sobrevive f\Jo sobrevive 
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ANEXO 1 

Guión para la función de títere 

Persona;es Tlacuachin (TLA), Intérprete (INT), Público (PUB) 

INT: Voy a llamarle a Tlacuachin para que salga a vernos Tlacuachin .. Tlacuachín .. estamos aquí todos listos y 
atentos, queremos platicar un momento contigo. ¿Puedes venir, por favor? 

TLA: Ya voy, ya voy. (Sale a toda prisa TLA) un poco jadeante. luego se asombra por la cantidad de niños que 
hay y se esconde) 

INT: Tlacuachín no te preocupes, somos muchos pero no queremos hacerte daño, todos queremos aprender de 
ti ¿Verdad que si? (pregunta al PUB ) 

TLA: Es cierto eso, que no quieren atraparme, tan solo verme, bueno. 

INT Gracias por salir, estamos muy contentos de verte, además todos mis amigos quieren conocerte. ¿Nos 
puedes platicar algo sobre ti? 

TLA: Los tlacuachines somos animalitos pequeños, que vivimos en los sitios con muchos árboles, ya que son 
estos lugares en donde encontramos el alimento y refugio que necesitamos para vivir bien . 

INT: ¿Platícanos un poco de cómo naces y creces? 

TLA: Los tlacuachines generalmente nacemos durante la temporada lluviosa. cuando el agua y el alimento son 
abundantes. Esto es más o menos en septiembre y octubre. Nosotros nacemos después de dos semanas 
de que nuestras mamás estuvieron embarazadas. Muchas veces nacemos de 7 a 9 tlacuachines. Cuando 
nacemos. aun no estamos completamente desarrollados y somos muy pequeñitos, entonces nos movemos 
por encima de nuestra mamá, hasta su vientre , donde tomamos leche y seguimos creciendo. En esto nos 
parecemos a los Tlacuaches, pero a diferencia de ellos. el cuerpo de nuestras mamás no tienen una bolsa 
en el vientre para guardar a los pequeños. 

INT: ¿En qué lugares del bosque viven los Tlacuachines como tú? 

TLA: Generalmente vivimos en los sitios de los bosques donde hay más humedad y más plantas. Los 
tlacuachines de nuestro tipo (Marmosa canescens sinaloae) únicamente existimos en México, y vivimos en 
los Estados que están cerca del océano Pacífico (desde el sur del Estado de Sonora, hasta Chiapas, y el sur 
de Yucatán, a lo largo de la costa del océano Pacífico) . No existimos en ninguna otra parte del mundo, por 
eso dicen que somos endémicos. Pero no somos los únicos animales endémicos de este lugar; este bosque 
es especial por eso, porque en él habitan muchos animales que no existen en otra parte del mundo, 

Algunos animales endémicos de la región son: Sapo de Mazatlán. Cotorra guayabera, Rosillo Chachalaca, 
Gorrión pecho amarillo, Coa amarilla, Murciélago hocicudo, Tuza, Zorrillo pigmeo, Coralillo, Escorpión o 
Heloderma, Garrobo, Casquillo de burro, entre otros. 

No nos gusta, ni podemos vivir en lugares sucios. Construimos nuestros nidos con hojas secas, en el interior 
de algunos troncos huecos, o a veces ocupamos los nidos vacíos de algunos pájaros como el saltapared 
(Thryothorus), que están en algunos árboles de mojote o ramón (Brossímun). Muchas veces hacemos 
nuestra casa en las nopaleras . 

INT: ¿De qué se alimentan los Tlacuachines? 

TLA: Todo depende de la temporada del año. Los tlacuachines comemos muchos insectos como escarabajos y 
grillos, frutos silvestres de los árboles como higuerones y otros. También pequeños ratones y lagartijas, y 
hasta huevos de algunos pájaros como el del trepatroncos arañero (Lepidocolaptes sou/eyeti1) y saltapared 
saltón (Uropsila leucogastra). Aunque a veces cuando alguno de nosotros vive cerca de una plantación de 
plátanos. también llega a comer de algunos. Pero siempre necesitamos comer de otras cosas que hay en el 
bosque para estar bien nutridos . 

Guevara-Tacach, A. M. y J. H. Vega Rivera. 2001. 
Estación de Biología Chamela, IBUNAM. 
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INT: Tlacuachin acaba de mencionar que come frutos silvestres ¿Saben que significa la palabra silvestre? 
(pregunte al PUB) Tlacuachin refuerza la respuesta de los estudiantes . 

TLA: Algo silvestre, es algo como yo, por ejemplo, que nací libre en la naturaleza de este bosque, me muevo 
libremente entre las ramas de los árboles . Salgo durante la noche y en el día permanezco en mi hogar. 
Ninguna persona me ha dado de comer ni me ha cuidado porque no lo necesi to. Mientras que existan 
árboles en este bosque, el agua de los arroyos esté limpia y no haya basura en las cañadas , entonces 
todos los que aquí habitamos, plantas , animales y humanos seguiremos viviendo con felices . 

INT: ¿Cuáles son los principales problemas naturales que tienen los animales y las plantas silvestres? 

TLA: Aunque este bosque nos da todo lo que necesitamos, no siempre es fácil sobrevivir . Es importante que 
consigamos la comida suficiente para nosotros y nuestras crias, que nos cuidemos de otros an imales que 
van a tratar de atraparnos para alimentarse de nosotros o también de nuestras crias . También tenernos que 
trata r de resistir la larga temporada seca, que dura casi ocho meses , en la cual el agua y la comida 
escasean. Cuando llega la temporada lluviosa, las tormentas fuertes , pueden llegar a destruir nuestras 
casas. 

INT: Entonces parece que es muy dificil sobrevivir en un bosque como este . l . 

TLA: Parece que si lo es , pero todas las plantas y animales que habitamos este bosque , ya nos adaptamos a é.L 
Muchos de los que aquí vivimos, como yo, no existimos en ninguna otra parte del mundo. Eso nos hace muy 
especiales e importantes. Aunque sea dificil sobrevivir y encontrar lo que neces itamos, siempre será mucho .. 
mejor que estar encerrado en una jaula y vivir tri ste sin tener la oportunidad de correr libre y mojarse con el 
agua del rocío de las mañanas, o sin tener la oportunidad de encontrar una pareja para tener hijos . Seguro 
que los niños me entienden y saben que la libertad y el respeto es lo mejor que tenemos ¿A ustedes les 
gusta ser libres y que los respeten? (TLA. pregunta a los estudiantes) 

PUB: Si iii i 

INT: (dirigiéndose al PUB.), Pero ¿Qué podemos hacer las personas para respetar la naturaleza? ¿Quién quiere- : 
decirle eso a Tlacuachin? 

TLA: Gracias , que bueno que aquí hay muchos niños preocupados por respetar a la naturaleza. Exis ten rnt;chas· 
cosas que pueden hacer: 

Cuando vean un animal silvestre, traten de disfrutar su presencia, pero eviten molestarlo o atraparlo. Tiene" QUP. 

tener cuidado, porque si bien algunos animales son muy asustadizos , otros pueden llegar a ser religrosos· 
cuando se sienten amenazados o sientan que sus crías están en peligro . Recuerden que no existe ningúri 
animal malo. Todos somos importantes no sólo para el bosque, sino también para la vida de todos us!ede~ 
(dirigiéndose a todos los niños). 

(TLA pregunta a los estudiantes) ¿A ustedes les gustan los animales y las plantas que hay aquí? 
PUB: (respuesta) 
INT: Alguien dígale a Tlacuachin porqué les gustan los animales y las plantas 
TLA: (pregunta a los estudiantes) ¿Creen ustedes que está bien lastimar a los animales sólo para jugar? 
PUB: (respuesta) 
TLA: ¿Por qué? (En este momento puede usted saber porqué los niños creen que se deben respetar a los 

animales , finalmente el Intérprete puede ayudarlos) 
TLA: Muy bien, ya veo que ustedes se han dado cuenta de que es importante respetar al bosque y sus 

habitantes, porque todos merecemos ser libres y vivir bien, con tranquilidad y alegria. Vénganme a visitar 
cuando quieran. El bosque es también su hogar. 

INT:Gracias Tlacuachin por estar con nosotros. 

Guevara-Tacach, A.M. y J. H. Vega Rivera. 2001. 
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Beneficios que nos proporcionan los ecosistemas 
Nota: Estos beneficios no son ilimitados 

y solo existirán mientras los ecosistemas estén en buenas condiciones. 

Los ecosistemas mantienen la vida en el Los ecosistemas son el hogar y refugio de 
planeta. vida silvestre 
Los ecosis temas en buen estado hacen que sea Todo ser viviente desde las plantas, los animales, los 
posible la vida hongos, las algas, y el resto de los organismos vivos, 

incluyendo al ser humano, viven dentro de algún 
ecosistema. 

Los ecosistemas regulan la existencia de Los ecosistemas proveen y almacenan 
procesos naturales agua, oxígeno, suelo y nutrientes 
Algunos procesos naturales importantes que regulan Tales como rios, mares, manantiales , nubes, aire 
los er,osistemas son : el crecimiento de las plantas, la limpio, minerales y materia orgánica en el suelo, etc. 
hibernación, la migración y la conducta de los 
animales , entre otros. 

Los ecosistemas proveen de recursos Los ecosistemas son reguladores del 
para satisfacer las necesidades humanas clima global 
de alimento, vestido, habitación, Los ecosistemas controlan los periodos de lluvias , 

medicamentos sequías, calor, frío y cualquier otro fenómeno climatico 
en todo el mundo. 

Los ecosistemas almacenan la Los ecosistemas son proveedores de 
información genética de las especies. elementos para actividades económicas 
Existe una can tidad de información casi infinita, dentro productivas, de extracción y admiración 
del cuerpo de todo ser vivo; se le llama información de recursos. 
genética. Es la responsable de las características de 

Los ecosistemas en buen estado permiten al Ser 
todo ser vivo . Esta información se hereda de padres a 

humano realizar todo tipo de actividades de extracción 
hijos (como formas y colores de los cuerpos). Algunas 

ta les como la ganadería, pesca, minería, cacería, 
enfermedades también se heredan. agricultura . También actividades de contemplación, 
La información genética es siempre distinta en cada como las de tipo turístico, con las cuales se obtiene 
individuo, representa una gran riqueza natural y 
científica que puede ser aprovechada para el bien de la 

dinero y sus beneficios 

humanidad 

Los ecosistemas son fuente de 
inspiración y esparcimiento 
Los ecosistemas en buen estado inspriran a las 
personas a admirarlos y a crear cosas bellas. Además 
nos ofrecen lugares bellos para pasear y divertirnos 
tales como: playas, bosques, desiertos, etc. 

Los ecosistemas permiten el adecuado 
desarrollo físico y emocional del Ser 
humano. 
Los ecos istemas en buen estado permiten al Ser 

humano, vivir saludablemente, es decir tener una 
h11ena calidad de vida. 

1--· --

Los ecosistemas son la riqueza de la 
humanidad a través de las generaciones 
Los ecosistemas constituyen la riqueza de toda la 
humanidad y no solo la de tipo material, sino también 
emosional y espiri rual (paz, alegría , gozo). 

Guevara-Tacach. A. M. y J. H. Vega Rivera . 200 1. 
Estación de Biología Chamela, IBUNAM. 

Los ecosistemas son limpiadores, 
filtradores amortiguadores, y 
degradadores de sustancias. 
Los ecosistemas en buen estado controlan el ciclo de 
la energía y la material. Evitan que se acumulen en 
exceso las sustancias que pueden ser peligrosas, 
ayudan a que la materia se degrade y hacen que la 
energía fluya. 

Los ecosistemas protegen la riqueza 
cultural, arquitectónica e histórica de las 
naciones. 
Los ecosistemas en buen estado han permitido la 
conservación de las pirámides o otros monumentos 
muy antigüos. 
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Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio: Estación de Biologia Chamela. Jalisco. 
ANEXO 1 

Problemas ambientales en zonas perturbadas (Rural y Urbana) 

Zona Rural 
1. Agricultura extensiva en suelos no 2 Basura tirada en cañadas y ríos 

apropiados 

• Cuando se cambia completamente el bosque por 
parcelas de cultivo, ya no hay árboles que hagan 
sombra, mantengan la humedad del ambiente el 
suelo y su fertilidad . 

• Frecuentemente se uti lizan en los cul ti vos 
fertilizantes y pesticidas con qui micos tóxicos que 
contaminan el agua y el suelo , y que dañan a los 
seres vivos. 

• La región de Chamela no es adecuada para la 
agricultura, ya que el agua es escasa y el suelo 
poco profundo y dificil de labrar . 

• Las parcelas son abandonadas en pocos años 
porque pierden su fertilidad. 

3. Falta de información 

• Aunque existe demasiada información acerca de 
cómo aprovechar mejor la naturaleza y cuidar la 
salud humana, la mayor parte de la población en 
México, desconoce esta información . 

• El conocim iento tradicional que tienen los 
indígenas acerca de los recursos naturales 
también se está perdiendo. 

o Muchas personas que viven en el campo están 
más relacionadas con los ambientes naturales y 
saben que son frágiles, pero generalmente 
desconocen cómo daña a la naturaleza, algunas 
actividades humanas. 

5. Introducción de especies 

Actualmente en México, se cultivan muchas 

• En muchas poblaciones, no existe ningún sistema 
de colecta y tratamiento de basura, las personas 
no saben que hacer con sus desechos. 

• La basura es revuelta , sin que ningún material sea 
aprovechado, para luego ser tirada en las 
barrancas . 

• Las barrancas son sitios que conservan humedad 
por más tiempo, donde muchos animales 
encuentran alimento y refugio durante la 
temporada seca. 

• Con las lluvias , en las barrancas se forman 
arroyos, el agua se contamina con la basura que 
luego es arrastrada hasta el mar . 

4. Exceso de nacimientos 

• En algunos lugares, el trabajo de cuidar los 
animales y cultivar la tierra es duro y requiere de 
muchas personas, por esta razón muchas famil ias 
tienen muchos hijos 

• Las condiciones de vida no son muy adecuadas y 
el sistema médico no es muy eficiente, tener 
muchos hijos garantiza la sobrevivencia de 
algunos 

• Cuando las familias son muy grandes, todos los 
miembros tienen menos posibilidades de 
alimentarse 

• Los hijos de familias grandes, tienen que trabajar 
desde muy jóvenes para ayudar al mantenimiento 
de la familia y generalmente tienen menos 
oportunidades de estudiar y alcanzar un mejor 
futuro . 

6. Ganadería extensiva en lugares no 
apropiados 

plantas provenientes de otras partes del mundo, ya • 
sea para alimento, jardinería y reforestación. 

Grandes terrenos de selvas y bosques con cientos 
de plantas y animales, son destruidos y cambiados 
por pastos para alimentar a las vacas. 

• 

Las plantas introducidas están desplazando la 
vegetación local, porque que se les cultiva en 
mayor cantidad y con todas las condiciones para 
sobrevivir. Esto también sucede con muchas 
especies de animales. 
El conocimiento tradicional que los indígenas 
tienen del uso de los recursos del país se está 
perdiendo. 

México es un país muy rico por su variedad de 
plantas y animales, actualmente se sabe, se 
aprovecha y ser respeta muy poco esta riqueza 
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Cuando se desmonta un cerro, muy pocos 
animales silvestres pueden sobrevivir, sin agua, 
sombra , animales ni plantas que comer. 

Con la ganadería el suelo se compacta y erosiona, 
impidiendo la absorción de agua de las lluvias y la 
recuperación de las plantas nativas. En poco 
tiempo también deja de crecer hasta el pasto y es 
necesario buscar más terreno de selvas y bosques 
para mantener al ganado 
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Zona Rural 
7. Pesca inmoderada 

. Muchos peces y otros animales son sacados del 
mar antes o durante la temporada en la de 
reproducción . . Muchos peces son capturados sin que antes 
hayan podido aparearse y tener crías o cuando 
todavía tienen los huevos de las crías en el 
cuerpo . . La pesca inmoderada y la falta de cumplimiento 
con las temporadas de veda. no permiten que se 
mantenga la abundancia de las poblaciones de 
animales marinos. 

• El mar está perdiendo su capacidad para 
satisfacer las necesidades de alimento para todos 
los seres vivos. incluyendo a los humanos . 

9. Tala inmoderada 

. En todo el mundo, los bosques son cada vez más 
reducidos. pues los árboles son cortados para 
hacer leña y madera. o para utilizar los sitios 
despejados en actividades de agricul tura, 
ganadería o la construcción de ciudades . . Durante muchos años se han cortado árboles de 
todos tipos de maderas. sin que éstos sean 
reemplazados por otros nuevos. 

• Cada vez quedan menos árboles de las diferentes 
especies. A los árboles que quedan en los 
bosques, se les vuelve casi imposible 
reproducirse. ya que quedan aislados para 
siempre, de otros de su misma especie. 
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8. Quemas o incendios provocados 

. El fuego se utiliza comúnmente para despejar las 
parcelas después de la cosecha, al preparar la 
tierra para el siguiente cultivo. . Cuando se queman las plantas, los nutrientes que 
tienen en sus tallos y hojas quedan libres. 
aumentando la fert ilidad del suelo, por un periodo 
muy corto. ya que los nutrientes en forma de 
cen izas son arrastrados por el viento y el agua 

• El fuego también se utiliza para "eliminar" la 
basura en muchos pueblos . En realidad lo que 
sucede con esto, es que el aire que respiramos. se 
contamina del humo que sale de la basura al 
quemarse, con gases tóxicos para la salud . 

1 O. Tráfico ilegal de especies 

. Muchas especies de plantas y animales silvestres, 
son sacadas vivas o muertas de su ambiente 
natural, ya sea para venderlas como mascotas o 
utilizarlas como adorno. 

. Los animales y plantas silvestres tienen muy pocas 
oportun idades de sobrevivir cuando están fuera de 
su hogar natural, ya que una jaula o una maceta, 
no puede proporcionarles todo lo que necesitan. . Especialmente las plantas y animales 
considerados como los más extraños o los más 
hermosos, son los que corren más riesgo de 
extinguirse en la naturaleza. Es por eso que 
actualmente las leyes prohiben la cacería y venta 
de muchos de ellos . ' 

----

XIV 
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1. Anuncios espectaculares 

. Son avisos publicitarios de gran tamaño que . 
buscan a toda costa vender productos o servicios. 
que la mayoria de las veces son innecesarios. . . Muchos anuncios fomentan las ansias de comprar 
de las personas. promoviendo el consumismo y 
alterando el aspecto de las ciudades . . . Año con año las empresas gastan mucho dinero 
en publicidad y anuncios . . Todos los gastos que de publicidad que hacen las 
empresas, los recuperan incrementando el precio . 
de sus productos . 

3. Desórdenes climáticos 

. Las construcciones de concreto y asfalto , los . 
automóviles y todas las fabricas trabajando a la 
vez y generando gases contaminantes, hacen que 
en las ciudades incremente el calor del ambiente . Todas las ciud ades del mundo juntas estan . 
haciendo que incremente el calor del planeta, 

• El calentamiento global esta produciendo 
desórdenes climaticos en todas partes . Las 
sequías son mas largas y las tormentas mas 
abundantes, ocasionando desastres naturales y 

. 
económicos que amenazan la existencia de todo 
ser vivo. 

S. Desinformación y falta de voluntad 

. Aun cuando existen muchos medios de . 
comunicación, la radio y la televisión no transmiten 
suficiente información a la población, acerca de los 
problemas ambientales que surgen como 
consecuencia de las actividades humanas. . Por otro lado, muchas personas que tienen acceso . 
a la información, no modifican sus actividades o 
actitudes ya sea por falta de voluntad o por 
razones económicas. 

• Aunque exista suficiente información técnica . 
acerca de los problemas ambientales, los sectores 
comercial e industrial de la población , no estan 
dispuestos a modificar sus formas de utilización de 
los recursos naturales 
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2. Grandes basu reros al aire libre 

En las ciudades se generan cantidades infinitas de 
basura . 
Cada vez son mas los productos desechables. 
Una cantidad insignificante de desechos reciben 
algún tratamiento de recic laje . 
Casi toda la basura es revuelta y tirada en sitios al 
aire libre, contaminando el aire, el suelo y el agua 
del subsuelo y de los ríos, convirtiéndose en un 
grave problema de salud pública . 
Las grandes acumulaciones de basura en las 
calles , afectan el aspecto de las ciudades, 
ocasionan plagas de animales dañinos e 
inundaciones 

4. Contaminación del agua 

Gran parte de los desechos que generan las 
actividades humanas, tanto domésticas, 
comerciales e i ndu ~triales. son transportados lejos 
mediante agua . 
El agua contaminada con una gran cantidad de 
sustancias tóxicas y desechos humanos, es 
enviada hasta los ríos, sin recibir ningún 
tratamiento de limpieza, afectando a las plantas y 
animales que la recibían o la bebían 
El agua del subsuelo, también esta recibiendo 
sustancias tóxicas que la contaminan, como 
consecuencia de la filtración de varias sustancias 
que provienen de los basureros. 

6. Contaminación del aire 

El aire esta contaminado con una gran cantidad de 
gases tóxicos, como el bióxido de carbono, 
proveniente de los combustibles fósiles para 
motores de coches y fabricas, así como la 
destrucción de las areas verdes. 
Los cloro-fluoro-carbonos, son contaminantes que 
dañan la capa de ozono, que nos protege del sol. 
Estos provienen de los refrigeradores, el aire 
acondicionado, los productos en aerosol y el unisel 
La acumulación de estos y otros muchos gases 
contaminantes, es aún más grave cuando se 
presenta el fenómeno natural llamado inversión 
térm ica, que atrapa con aire frío los gases tóxicos 
evitando su dispersión . 
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Zona Urbana 
7 Exceso de Inmigración 8. 

• Muchas personas abandonan sus hogares y las 
actividades del campo, para ir a vivir en las . 
grandes ciudades . esperando encontrar trabajo y 
otras condiciones de vida, salud y educación . . Las ciudades no siempre ofrecen mejores 
condiciones , el agua no alcanza y no hay . 
suficientes puestos de trabajo para tantas 
personas. La gente vive con estrés y en un 
ambiente de vio lencia . Algunas personas terminan viviendo . en espacios • 
muy reducidos. en casas construidas con 
materiales poco adecuados y tienen que tolerar los 
ruidos y los olores que se producen cuando 
muchas personas viven en espacios pequeños 

9. Falta de producción y consumo excesivo 
de energía 

• , . . La energía que se utiliza para que funcione una 
ciudad, es obtenida de los combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas natural. . . La fuerza de movimiento del agua de los ríos 
también es utilizada para generar energía. 

• Los sistemas de comunicación y transportes, la 
industria y el comercio dependen fuertemente de la 
energía eléctrica. . . Se requiere de mucho trabajo esfuerzo y recursos 
para obtener los combustibles fósiles y generar 
energía eléctrica, y a pesar de esto son 
desperdiciados en qrandes cantidades . 
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Dificu ltades para la obtención y distribución 
de agua potable 

Sin el agua no existiría la vida en el planeta . El 
agua que se necesita para realizar todo tipo de 
activ idades en una ciudad; tanto domésticas. 
comerciales e industriales . 
El agua es llevada a las ciudades de ríos que se 
encuentran muy lejos . muchos de estos ríos han 
tenido que ser entubados o desviados, alterando 
los sitios naturales en los que se encontraban . 

Se necesitan grandes cantidades de energía para 
bombear el agua desde los rios y hacerla llegar 
hasta las ciudades . sin embargo muchas personas 
ensucian y desperdician el agua en exceso. 

10. Ruido excesivo 

Cuando se vive en poblaciones grandes junto con 
muchas personas es difícil evitar el ruido generado 
por los automóviles, las fábricas, los talleres, etc. 
Muchas veces la música a un volumen muy alto se 
convierte en una molestia para las personas que 
tienen que escucharla involuntariamente, 
ocasionando mal humor y frustración en las 
personas 
Generalmente las personas no están conscien tes 
de que el ruido está dañando su estado de ánimo y 
su salud , ya que el ruido constante produce ciertos 
niveles de estrés y nerviosismo. 
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Marca en esta lista, las plantas que encuentres al visi tar el Bosq ue de Ja Enseñanza . 

Códtg Registro Nombre común Nombre científico Familia 
o y parada taxonómica 

62 Hinchahuevos Comocladia engleriana Anacardiaceae 

63 Ciruelo Spondias purpurea Anacardiaceae 
75 Flor de mayo. Plumeria rubra Apocynaceae 

Cacaloxochitl 
121 Pochote Ceiba aesculilolia Bombacaceae 
124 Clavellina . Cabellos de Pseudobombax ellipticum Bombacaceae 

ánqel 
127 Botoncillo Cordia alliodora Boraginaceae 
146 Papelillo guinda Bursera arborea Burceraceae 
147 Copalillo Bursera excelsa Burseraceae 

149 Copal Bursera heteresthes Burseraceae 
150 Papelillo rojo Bursera instabilis Buirseraceae 
154 Pitahaya Acanthocereus accidenta/is Cactaceae 
156 Viejito Cephalocereus purpusii Cactaceae 
162 Nopal Opuntia excelsa Cactaceae 
164 Organo Pachycereus pecten- Cactaceae 

aboriqinum 
184 Armol Forchameria pal/ida Capparaceae 
195 Rosa amarilla. Panicua Cochlospermum vitifolium Cochlospermacea 

e 
296 Ozote, Cazahuate lpomoea wolcottiana Convolvulaceae 
329 Diospyros aesquoris Ebenaceae 

565 Mala mujer. Urtiga, Cnidoscolus spinosus Euphorbiaceae 
Manteca de puerco 

578 Corchuelo Croton suberosus Euphorbiaceae 
597 Papelillo de Chamela Jatropha chamelensis Euphorbiaceae 

600 Papelillo amari llo Jatropha standley Euphorbiaceae 
620 Mata isa Sapium pedicellatum Euphorbiaceae 
670 Ocotillo Casearia tremula Flacourticaceae 
672 Samyda mexicana Flacourticaceae 
675 Hediondillo Gyrocarpus jatrophifolius Hernandiaceae 
681 Cuachalalate, Amphipterygium adstringes Julianaceae 
717 Ocotillo, Llora sangre Appoplanesia panicuoata Leguminosae 
728 lguanero Caesalpinia eriostachys Leguminosae 
731 Ebano Caesalpinia esclerocarpa Leguminosae 
759 Colorin Erythrina /anata Leguminosae 
935 Palo brasil Haematoxylum brasiletto Leguminosae 
775 Palo de arco, Vara blanca Lonchocarpus eriocarinalis Leguminosae 
935 Moral e te Chlorophora tinctoria Moraceae 
937 Tescalama. Camichincillo Ficus cotinilolia Moraceae 
948 Arrayán, Guayabillo Psidium sartorianum Myrtaceae 
1006 Cuayabillo Coceo/aba liebmannii Polygonaceae 
1015 Caña asada Ruprechtia fusca Polygonaceae 
1136 Armolillo. Guayaca Jacquinia pungens Theophrastaceae 
1141 Majahua Heliocarpus pal/idus Tiliaceae 
1154 Urtiga Urera caracasana Urticaceae 
1195 Agave Agave angustilo/ia Agavaceae 
1196 Agave Agave ca/imana Agavaceae 
1207 Guámara Bromelia palmeri Bromeliaceae 
1208 Piñuela Bromelia pinguin Bromeliaceae 
1218 Gallito Tillandsia fasciculata Bromeliaceae 
1219 Heno Tillandsia ionantha Bromeliaceae 

* El número del código, coincide con el de la lista de especies de plantas . 
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Observaciones 
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Aparatos utilizados para el estudio del clima 

Variable Climática: ¡ Instrumento de medición: 
Radiación solar Esfera Campbell-Stokes 

(Heliooiróqrafo) 
La esfera de vid rio concentra los rayos 
solares dirigiéndolos a la cartulina que tiene 
marcadas las horas del dia. Cuando los 
rayos del sol alcanzan cierta intensidad, 
comienzan a hacer marcas con 
quemaduras en la cartulina. El reg istro de 
quemaduras indica en cuáles horas del dia 
hubo o no rayos solares , durante un dia . Es 
importante que nada impida que los rayos 
del sol lleouen hasta la esfera. 

Temneratura l Termómetros de orecisión. 
Los te rmómetros proporcionan resu ltados 
exactos. El bulbo de los termómetros es tan 
sensible. que tienen que ser colocados en 
el interior de una caseta para que no 
registren el calor de los rayos so lares. Estas 
casetas tienen rendijas que permiten la 
circulación de aire, para que el termómetro 
registre su temperatura . Las casetas deben 
estar a metro y medio del suelo para 
obtener temperatura representativa del aire. 
También se puede registra r la temperatura 
del suelo v del aaua. 

Movimiento del aire 1 Anemómetro 
El movimiento del ai re debe considerarse 
bajo dos aspectos: la dirección y la 
ve locidad. La dirección del viento, que suele 
varia r considerablemente, puede estimarse 
observando la dirección hacia la cual se 
dirige una veleta impulsada por el viento. 
Para medir la velocidad del viento, el 
anemómetro tiene que exponerse por lo 
menos a 1 O m. de altura ya que a un nivel 
inferior predomina la infiuencia de la 
suoerficie inmediata. 

Precie ilación 1 Pluviómetro 
La cantidad de lluvia se mide mediante la 
captación de agua en un recipiente, se 
hacen cálcu los considerando la 
profundidad del recipiente. Generalmente 
el agua se capta en un recipiente 
cil indrico de 12.5 a 30 cm. de diámetro, 
expuesto a una altura que va de 45 a 100 
cm con respecto a la superficie del suelo. 
El recipiente debe estar alejado de 
árboles y construcciones, ya que éstos 
oueden imoedir la caída libre de la lluvia . 

Nubosidad 1 Observación directa 
Esta medición es hecha directamente por 
el observador. sin el uso de aparatos. Se 
divide imaginariamente el cielo en ocho 
oartes. entonces se calcu la el va lor medio 
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de cubrimiento de nubes. Actualmente 
también se utilizan imá enes de satélite. 

Evaporación (o -¡ Evaporímetro 
evaootransoiración) 

Los datos se obtienen mediante la medición 
del agua que se evapora de un recipiente 
con agua libremente expuesta. Los 
depósitos pueden variar en profundidad , 
cantidad de agua y material de 
construcción . 

Humedad 1 Hiorómetro Redondo de cabel'c 
El principio del funcionamiento del 
higrómetro de cabello se basa en el hec~o 
de que algunos cuerpos como el cabello 
humano modifican su longitud cuando son 
expuestos a la humedad del ambiente. El 
movimiento del cabello se utiliza para 
accionar una aguja que marca sobre la 
escala el oorcentaie de humedad relativa . 

Humedad J Psicómetro de aspiración según-
Assmann 

Cuenta con dos termómetros iguales. A uno 
de se le llama húmedo y al otro seco. El 
termómetro húmedo posee una mecha que 
se tiene que mojar al hacer la medición de 
la humedad del aire. Para que el agua de la 
mecha se evapore, necesita aporte de ca lor 
del ambiente. El termómetro húmedo 
indicará, una temperatura inferior a la dP.I 
seco. La diferencia de temperatura entre 
ambos será mayor cuanto más seco esté el 
aire. Si el ai re está saturado de humedad, el 
agua no se evapora. entonces la 
temperatura en ambos termómetros es 
inual. 
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ANEXO 11 
Glosario 

Tomado de 

Elben. R. Y Elben . W 1995. The Encyclopedia of 
Environment Houghton Mifflin Cp. USA 

Holmes, S. 1985. Henderson Diccionario de Términos 
Biológicos Alhambra . 

Miller Jr. , G. T. 1998. Living in the Environment 
Principies, Connections and Solut1ons. Tenth 
Edition. Wad sworth Publishing Company. USA 

1. Abiótico: No v1v1ente. 
2. Adaptación : Cualquier caracteristica determinada 

genéticamente que ayude a un organismo a 
sobrevivir y reproducirse bajo las condiciones 
determinadas por el ambiente 

3. Altitud: Altura de las forma ciones geograficas 
(corroo las montañas) que se comienza a medir a 
partir del nivel del mar 

4. Ambiente: Conjunto de factores y condiciones de lo 
vivo (abiótico) , lo no vivo (abiótico) y lo cultural , que 
afectan directa o indirectamente la vida , el 
desarrollo y las actividades de los organismos y las 
roblac::iones, al corto o largo plazo. De manera que 
se puede decir que el ambiente son las condiciones 
que rodean a cierto organismo o grupo de 
organismos, constituyendo el entorno de estos; para 
una planta , por ejemplo. el ser humano es parte de 
su ambiente, al igual que una roca. En cambio para 
el numano la misma planta y roca forman parte de 
su ambiente. 

5. Animal : A diferencia de las bacterias, los animales 
son organismos constituidos por muchas células 
(multicelulares). En el grupo de los animales se 
encuentran organismos como: esponjas marinas, 
medusas, artrópodos (camarones, insectos. 
aracnidos), moluscos (pulpos, caracoles), lombrices 
(parasitos y no parasitos) , peces, anfibios (ranas, 
sapos, sa lamandras), reptiles (tortugas, lagartijas y 
serpientes), pajaros y mamíferos (murciélagos, 
humanos, caballos) . 

6. Árbol : Planta de tronco leñoso que se ramifica a 
mayor o menor altura del suelo. 

7. Área natural protegida: Constituye una porción 
terrestre o acuatica del territorio nacional, 
representativo de los diferentes ecosistemas y de su 
biodiversidad, en donde el ambiente original no ha 
sido esencialmente alterado por el hombre y que 
esta sujeta a regímenes especiales de protección, 
restauración y desarrollo. 

Las principales categorías de areas naturales protegidas 
en México son: Reserva je la Biosfera, Reserva 
Especia l de la Biosfera, Parque Nacional, area de 
protección de recursos Naturales y Area de 
Protección de Fauna y Flora Silvestre 

8. Área rural : Población humana con pocos 
habitantes , En México, muchas areas rurales 
carecen de servicios basicos. 
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9. Área urbana: Población humana con una gran 
concentración de habitantes, En México , las areas 
rurales se caracterizan por su acelerado y 
desorganizado crecimiento . 

1 O. Beneficio Bien hecho o recibido, utilidad, provecho . 
ganancia. 

11 Biodegradable: Una forma de la materia que puede 
ser destruida o descompuesta por organismos 
degradadores, que es reintegrable al sistema natural 
con facil idad 

12 Biodiversidad : Se considera en tres niveles 
basicos: diversidad genética , diversidad de especies 
y diversidad ecológica . En las tres la palabra 
diversidad implica variedad. ya sea de la 
información genética contenida en los organismos 
vivos, o la variedad de las especies de organ ismos 
que existen en el planeta , como también la variedad 
de ecosistemas como bosques, desiertos, lagos, 
océanos y otras comunidades biológicas que 
interactúan unas con otras y con su entorno físico 
(no vivo). También se habla de que la biodiversidad 
se manifiesta en la vari edad de procesos, 
interacciones y adaptaciones que presentan los 
seres vivos, entre otros aspectos. 

13. Biología: Palabra que proviene del griego bias: vida. 
lagos : estudio. Ciencia que estudia todas las 
expresiones de la vida y que pretende entender la 
organización de la naturaleza , sus elementos y 
procesos 

14. Biólogo: Persona que estudia o investiga las 
características de los seres vivos, su forma, función , 
importancia y la relación que éstos tienen con su 
ambiente. 

15. Bioma: Regiones terrestres del planeta , habitadas 
por cierto tipo de formas vivientes, como los 
diferentes desiertos, los diferentes tipos de bosques 
(ya sean templados o tropicales húmedos o secos) , 
pastizales, regiones polares, etc. 

16. Biótico: Relativo a la vida, vital, vivo. 
17. Bosque: Bioma con un promedio de precipitación 

anual suficiente (al menos 75 cm .) Como para 
mantener el crecimiento de varias especies de 
arboles y formas de vegetación mas pequeñas. 

18. Cadena alimentaria: Serie de organismos vivos 
que estan relacionados, ya que se alimentan o 
degradan a otro organismo vivo. 

19. Caducifolio: Se refiere a la capacidad que tienen 
las plantas, incluyendo arboles, de sobrevivir 
durante condiciones ambientales adversas como 
sequía o frío extremo, mediante la estrategia de 
dejar caer las hojas (hacerlas caducar) durante la 
temporada difícil. 

20. Calidad de vida: Los indicadores de la ca lidad de 
vida pueden variar de acuerdo con los rasgos 
particulares de los diferentes grupos socia les, así 
como también pueden variar de acuerdo al tiempo, 
esto no significa que las necesidades basicas 
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cambien radica lmente, como sería el acceso al agua 
potable. Algunos ejemplos que indicarían la ca lidad 
de vida de una manera objetiva o evidente son · 
acceso a una buena alimentación y a la sa lud , costo 
y acceso a vivienda, calidad y cantidad de espacio 
habitable (tierra , aire, agua), disponibilidad de 
servicios y oportunidades de trabajo. 

La ca lidad de vida puede influir en la sa lud fi s1ca y 
emocional de un individuo o un grupo , lo cual seria 
un indicador subjetivo. La calidad de vida debe ser 
tal , que asegure la integridad del individuo y el 
grupo, de manera que se sientan sati sfechos por las 
condiciones en que viven . 

21 Ciclo biogeoquímico : Proceso natural que recicla 
los nutrientes provenientes del ambiente físico (no 
vivo) en varias formas químicas, que son utilizadas 
por los organi smos vivos, para luego volver una vez 
más al ambiente fís ico. 

22 Ciclo del agua Cicl o biogeoqu ímico que colecta, 
purifica y distribuye el suministro de agua fijo que 
tiene el planeta , desde el ambiente hasta los 
organi smos vivos y luego de vuelta al ambiente 

23 Ciencia: Consti tuye los intentos por descubrir la 
orga n1zac1ón de la naturaleza y utilizar ese 
conocimiento para hacer predicciones acercar de lo 
que puede ocurrir en la misma naturaleza . 

24. Clima: Patrón general de la atmósfera o del estado 
del ti empo, variaciones estacionales, y condiciones 
extremas en una región durante un período de al 
menos 30 años: El clima representa el promedio del 
estado del tiempo de un lugar 

25. Comensalismo: Un tipo de interacción entre 
organismos vivos de diferentes especies, en la cual 
una se beneficia, sin beneficiar ni afectar a la otra 
de manera considerable . 

26. Composta : Materia de origen orgánico animal o 
vegetal , parcialmente degradado, que puede ser 
utilizado para reacondicionar o fertilizar el suelo. 

27. Conservación : Mantener en buen estado. Guardar 
cuidadosamente. Sinónimo de reservar y cuidar. 

28. Consumidor: Organismo que no puede sintetizar o 
producir los nutrientes orgánicos que necesita y 
obtiene los nutrientes orgánicos al alimentarse de 
los tejidos de los productores (plantas, algas) o de 
otros consumidores; generalmente se dividen en 
consumidores primarios (herbivoros), secundarios 
(carnívoros), terciarios (omnívoros, detrívoros, tal 
como lo son los descomponedores) 

29 Contaminación: La contaminación es a menudo 
descrita en términos de materiales tales como 
elementos químicos, radioactivos, desechos líquidos 
o sólidos de diferentes materiales y/o biológicos y 
hasta pueden incluirse cantidades indeseables de 
energía térmica, luz y sonido. Usualmente se piensa 
que la contaminación es la introducción de 
sustancias extrañas o tóxicas en el ambiente que 
puedan causar algún daño, pero además se puede 
involucrar la adición de sustancias en cantidades no 
acostumbradas como el exceso de bióxido de 
carbono en el aire, a lo que controversialmente se le 
conoce como contaminantes naturales, tales como 
la ceniza volcánica. 
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30 Degradación : Organismo vivo que digiere partes de 
un organi smo muerto y que también digiere 
fragmentos de organismos vivos. Como 
deg radadores, rompen las complejas moléculas 
orgánicas , fragmentándolas en compuestos 
inorgánicos simples y luego absorben los nutrientes 
so lubles. La mayoria de los compuestos químicos 
resultantes reg resa n al suelo y al agua, para que 
puedan ser aprovechados por los productores 
primarios (las plantas). Los degradadores están 
integrados por vari os tipos de bacterias y hongos 

31 . Depredación : Situación en la cual un organismo de 
una especie (depredador) ca ptura y se alimenta de 
partes o de todo un organi smo de otra es pecie 
(presa) 

32. Desarrollo sustentable: Este concepto ha sido 
ampliamente aludido desde el informe que presentó 
la Comisión Mundial del Med io Ambiente y el 
Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), o tam bién conocida como Comisión 
Burtland (el que fuera Primer Ministro da Noruega 
en 1987), en el informe llamado: "Nuestro Futuro 
Común" en el cual se definió al desarrollo 
sustentab le como: el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la 
capacid ad de las generaciones futura s de satisfacer 
sus propias neces idades. 

33 . Desertificación: Transfo rmación de una extensión 
de tierra de cultivo en un terreno desértico, con una 
ca ída de 10% o más de la productividad. La 
desertifi cación generalmente es ocasionada por la 
combina ción de sobrepastoreo, erosión del suelo, 
largos períodos de sequía y cambios climáticos .. , 

34. Desforestación : Remoción (tala, corte) de árboles 
de un área con cubierta vegetal, sin una · adecuada 
rep lantación o reforestación 

Distribución restringida: Se refiere a los organismos 
que habitan en lugares muy específico~ y cuya 
distribución es opuesta a lo amplio o extendido. Una 
distribución restringida se puede deber a que el 
organismo esté adaptado a condiciones muy 
específicas que solo se presentan en lugares 
restringidos 

35 . Diversidad : Abundancia de cosas distintas. 
Sinónimo de variedad. 

36. Ecología : Disciplina deriva da de la Biología, cuyo 
nombre fue propuesto por el Biólogo Alemán Ernest 
Haeckel en 1869. La palabra Ecología proviene del 
griego: oikos: casa y lagos· estudio, para referirse al 
estudio científico de los organismos vivos con 
relación a su ambiente, lo que implica el estudio de 
la estructura y función de la naturaleza , de manera 
que sea posible explicar los procesos de interacción 
que provocan la distribución y abundancia de los 
organismos en el planeta . 

37. Ecosistema: Palabra propuesta por Tansley en 
1935 para referirse a los sistemas ecológicos. El 
ecosistema es la unidad funcional y estructural 
básica de la naturaleza. Esta unidad o sistema 
natural, surge como resultado de la interacción e 
interdependencia de los componentes vivos 
(b ióti cos) y no vivos (abióticos). Los ecosistemas se 
consideran sistemas abiertos, ya que su integración 
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está dada por la transferencia de materia , energía e 
información, hacia adentro y hacia afuera del 
sistema, de manera cícl ica. 

38. Educación Ambiental: Según la Unión 
Internacional para la Conservación de los Recursos 
Naturales , Educación ambiental, es el proceso de 
reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades y actitudes necesarias que sirvan para 
comprender y apreciar la relación mutua entre el 
hombre, su cultura y su medio biofísico circundante, 
que le permita al primero la práctica de toma de 
decisiones y formulación de códigos de 
comportamiento respecto a las cuestiones que 
conciern en a la calidad ambiental. 

39 Efecto invernadero: Es un efecto natural que 
atrapa ca lor en la atmósfera (tropos fera) cerca de la 
~ uperficie terrestre. Una parte del calor que fiuye 
desde la tierra de regreso hacia el espacio , es 
abseirbido por el vapor de agua , el dióxido de 
ca rbono, el ozono y otros muchos gases, en la 
atmósfera inferior y luego irradiados de regreso 
sobre la superficie terrestre. Si las concentraciones 
atmosféricas de esos gases de invernadero se 
eievan y no son removidos por otro proceso natural , 
la temperatura promedio de la atmósfera baja 
(troposfera) incrementará gradualmente. 

40. Endémico: Especie perteneciente o nativa de algún 
lugar específico y que de manera natural no se 
er,cuentra en ninguna otra parte del mundo. 

4i. Epífita: Planta que utiliza sus rafees para 
sosierierse de las ramas de los árboles y crecer en 
las alturas , especialmente en los bosques tropicales 

42. Especie: Grupo de organismos que tienen parecido 
en apariencia, comportamiento, organización y 
procesos químicos, y estructura genética Los 
organismos que se reproducen sexualmente son 
considerados de la misma especie, siempre que 
prr1duzcan descendencia fértil. 

r. r . 43. Estado del tiempo: Cambios en el corto plazo en la 
¡-- t;m .peratura , presión barométrica , humedad, 

precipitación, radiación solar, nubosidad, dirección y 
velocijad del viento y otras condiciones de la 
troposfera en un momento y lugar determinados. 

44. Experimentos: Procedimiento que utilizan los 
Científicos para estudiar algún fenómeno bajo 
condiciones controladas o conocidas. Algunos 
experimentos son realizados dentro de laboratorios, 
mientras que otros se llevan a cabo en la 
naturaleza. Los datos o hechos que resultan de los 
experimentos deben ser verificados y confirmados 
mediante repeticiones dt las observaciones y 
mediciones, preferentemente corroborados por 
varios investigadores . 

45. Extinción: Desaparición total de una especie de la 
faz del planeta . Esto sucede cuando una especie no 
se puede adaptar ni reproducirse exitosamente bajo 
nuevas condiciones ambientales o cuando 
evoluciona en una especie más nueva . 

46. Fauna : Conjunto de animales de 
determinada . 

47 . Flora: Conjunto de plantas de 
determinada 
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48 . Fotosíntesis : Proceso complejo que toma lugar en 
el interior de las célu las verdes de las plantas. La 
energía del sol es utilizada por las plantas para 
combinar el bióxido de carbono (C02) y el agua 
(H20) para producir oxigeno (02), carbohidratos 
(tales como la glucosa C6H1206) y otras molécula s 
nutritivas. 

49. Germinación: Cuando brota la semilla para 
comenzar a desarrollarse la planta. 

50. Hábitat: Lugar o t ipo de lugar donde un organismo 
o una población vive. 

51 . Herbívoro: Organismo vivo que se alimenta de 
plantas 

52. Hongos: Grupo de organismos vivos muy diverso. 
que contiene individuos cuyo cuerpo está constituido 
por varias células (multicelulares ), que son la 
mayoría , pero también los hay, los que están 
constituidos por una cé lula (unicelulares) y que son 
imperceptibles al ojo humano . Como degradadores 
que son, los hongos obtienen los nutrientes que 
necesitan al producir ciertas "enzimas" que 
fragmentan la materia orgánica del tej ido o cuerpo 
de organismos vivos o muertos. para después 
absorber sus nutrientes. 

53. Información genética: Código de información 
acerca de características especificas que se 
transmiten o heredan de padres a hijos, durante la 
reproducción . La unidad de la información genética 
son los genes. los cuales consisten en segmentos 
de moléculas de DNA contenidas en los 
cromosomas, los que a su vez se encuentran en el 
interior de las células. 

54. Interacciones: Influencia reciproca 
55. Interpretación ambiental: 
56. Latitud : Distancia que se registra domando como 

punto de partida el ecuador, con dirección hacia 
ambos polos de la Tierra (norte y sur) 

57. Materia orgánica : Restos de organismos vivos, que 
pueden o no estar en proceso de descomposición. 

58. Mutualismo: Un tipo de interacción en el cua l 
ambas especies que participan se ven beneficiadas. 

59 Naturaleza : Conjunto de cosas y organismos que 
constituyen el universo y cuyo estudio es de interés 
de las Ciencias Naturales 

60. Nutrimento : Cualquier comida o elemento que 
requiere un organismo para vivir, crecer y 
reproducirse 

61 . Organismo: Cualquier forma viviente 
62. Parásito: Organismo consumidor que vive sobre o 

dentro de otro animal (llamado hospedero), del cual 
se alimenta, por un extenso periodo de tiempo. El 
parásito disminuye el nivel de nutrición y debilita al 
hospedero y eventualmente puede o no matarlo. 

63. Plantas : Grupo de organismos vivos que utilizan el 
proceso de fotosíntesis para producir nutrimento 
orgánico para alimentarse a si mismas y para 
organismos que dependen de estas 

64. Poesía: Arte de hacer versos, inspiración , armonía . 
Elevación de ideas. 

65 Polinización: Proceso de reproducción de algunas 
plantas , que consiste en el transporte del polen de 
los estambres o parte masculina de una flor , hasta 
el pi stil o o parte femenina de la flor, (preferiblemente 
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otra flor de la misma especie) . Este mecanismo 
puede ser llevado a cabo por diferentes 
pol1n1zadores como insectos , mamíferos. pájaros. 
viento y agua 

66. Precipitación : Lluvia 
67 Proceso : Sene de fases de un fenómeno 
68 . Productor: Orga nismo que utiliza la energía solar 

(plantas y algas verdes). o la energia quim1ca 
(algunas bacterias), para elaborar compuestos 
orgánicos que necesitan como nutrientes. a partir de 
simples compuestos inorgánicos obtenidos del 
ambiente 

69 Putrefacción : Descomposición que sufren los 
cuerpos cuando los abandona la vida . Estado de 
una cosa podrida 

70 . Radiación : Particulas que se mueven a gran 
velocidad. 

71 . Reciclaje: Es la co lecta y reprocesamiento de un 
recurso de manera que puede convertírsele en un 
producto nueve. Un ejemp;o conocido es el de las 
latas de aluminio. las cua les son derretidas. para 
utilizar el aluminio en latas nuevos o en otros 
productos de ese material 

72 . Recursos: Cualquier cosa obtenida del ambiente 
vivo o no vivo. utilizada para satisfacer las 
necesidades y deseos humanos. 

73. Recursos naturales: Nutrientes y minerales en el 
suelo y en las ca pas más profundas de la tierra. 
corteza ; agua; plantas y animales, silvestres o 
domesticadas ; aire y otros recursos producidos por 
los procesos naturales del planeta . 

74. Reproducción sexual : Reproducción en los 
orga~1smos que produce crías mediante la 
combinación de cé lulas sexuales o gametos (ta les 
como espermatozoide y óvulo) de ambos padres. 
Esto produce crías en las que se mezclan la s 
características de ambos padres. 

75. Reserva de la Biosfera: Corresponde a una 
categoría de área natural protegida , que en teoría se 
cara cteriza son áreas con representatividad 
biogeográfica nacional y amplitud mayor a 10,000 
Ha Que alojen uno o más ecosistemas poco 
alterado s. y al menos una superficie no perturbada 
en que habiten especies endémicas amenazadas o 
en vías de extinción, la cual se determinará como 
zona núcleo o zonas núcleo cuyos ecosistemas, 
fenómenos naturales o especies de ft ora y faun a 
merecen protección especial, pudiendo autorizarse 
actividades de conservación integral, investigación y 
educación ecológica . A fin de proteger estas zonas 
del impacto exterior podrán determinarse zonas de 
amortiguamiento donde las comunidades residentes 
efectúen labores productivas, permitiéndose 
también actividades educativas, recreativas, de 
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investigación aplicada y de capacitación ; 
sujetándose a las normas técnicas ecológicas y los 
usos del suelo que establezcan las declaratorias 
correspondientes. En estas reservas se prohibe la 
creac ión de nuevos centros poblacionales. 

76. Reutilizar: Utilizar una y otra vez un producto de la 
misma forma , como se hace con algunas botellas. 
que son lavadas y rellenadas nuevamente. 

77 . Roza tumba quema: Técnica de clareo de bosques 
para cultivo que consiste en cortar los árbol es . 
dejando la vegetación cortada en el sitio para que se 
seque y después quemándola . Las cen izas que 
quedan agregan nutrientes a los suelos pobres. 
encon trados en la mayoría de las zonas tropicales 
Los cultivos se plantan ent re los tocones de !os 
árboles. Las parcelas se tienen que abandonar 
después de pocos años (comúnmente de 2 a 5 
años), debido a la pérdida de fertilidad del suelo. 

78 . Selva: Lugar ocupado por árboles en forma ciensa 
79. Sequia: Condición en la cual un área no recibe el 

agua sufi ciente. ya sea debido a una precipitación 
menor que la normal o a temperaturas mayores a 
las normales, las que incrementan la evaporación. 
También puede ser una combinación de ambas 
anomalias 

80. Silvestre : Algo que no ha sido domesticado, ya sea 
planta o animal. Algún lugar que no haya sido 
seriamente perturbado por los humanos y en el cual 
los humanos son visitantes temporales 

81 . Simbiosis: Cua lquier relación estrecha o asociación 
entre miembros de dos o más especies. 

82 . Sistema: Conjunto de elementos en integración , 
que siendo susceptible de ser dividido eri partes , 
adquiere identidad precisamente en la medid¡¡ ·. en 
que tales partes se integran en su totalidad . En .todo 
sistema pueden distinguirse partes. elementos o 
composición y estructura. Los procesos son los' que 
unen estas partes o elementos. 

83. Suelo: Compleja mezcla de minerales inorgánicos 
(barro, fango, guijarros , arena), mate;ia crgánica en 
descomposición. agua , aire y organismos •tivos .. 

84. Temperatura : Medida del promedio de la velocidad 
de movimiento de los átomos, iones, o moléculas. en 
una susta ncia o combinación de sustancias en. un 
momento dado. 

85. Trópico: Región cálida al norte y sur del la línea 
ecuador del planeta 

86. Urticante: Que produce ardor o comezón 
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ANEXO 111 
Vocabulario de la región 

1 Abani co: ventilador 43 . Güina : garrapata pequeña 
2. Aguarrear: derretir 44 . Hielo seco: unicel 
3 Ajuate : espina de nopal 45 Impuesto: estar acostumbrado a algo 
4. Aporriado : adolorido 45 lngre cariño 
5. Andar a raiz: andar descalzo o desnudo 47. Jale: acti vidad, trabajo (¿ cuál es tu jale?) 
5. Arpilla : costal de plástico 48. Jején cierto tipo de mosquito 
1 . Asedar: hecharse a perder, honguearse 49. Lamita: planta verd e, del tipo que crece sobre 
8. [lañarse : nadar en el mar rocas cuando el ambiente está muy hümedo. 
9. Barrilete : cierto tipo de pez (Musgo) 
10. Basura de monte: hojarasca 50 . Lapicera : bolígrafo, pluma 
11 . Bejuco: Planta trepadora leñosa 51 . Lápiz de puntillas: portaminas, lapicero 
12. Biología : Es la forma en que generalmente 52 . León : puma 

algunas personas de la región se refieren a la 53. Lienzo : cerca, limite , reja 
Estación de Biología Chamela. 54 . Machetear: desmontar un área de bosque 

13. Bolsa nayla : bolsa de plástico 55. Mata-caballo : campamocha , mantis 
14. B~eño (a) : vereda , sendero 56 . Mayate: escarabajo o abeja negra 
15. Bule : envase 57 . Medregal : cierto tipo de pez 
16. Cabañuelas: periodo lluvioso que ocurre a la 58 . Mielecita de la flor: néctar 

mit8d del periodo de secas, en diciembre- 59 . Mochar: desmontar, cortar árboles 
febrero 60 . Molde : recipiente de plásti co 

17. Cabete: agujeta 61 . Monte: selva 
18. Caimán: cocodrilo 52 . Mantudo: con mucha vegetación 
19. Cancle : amblipigido , vinagrillo? 63 . Mora : cierto tipo de hormiga 
20. Canilla : hueso de la muñeca 64 . Mordullo : cierto tipo de insecto que pica o 
2 1. Cerro . selva muerde 
22 . Comegén : termita 65. Mortura : muerto , descompuesto (huele a 
23 . C0~erio : cardúmen mortura) 
24. Congo: cierto tipo de mosca que pica 55. Moyo: cangrejo 
25. Ccpra : parte comestible de color blanco que 57 . Noria : excavación que se hace para ex1ra er 

tiene el coco. agua del subsuelo (pozo) 
25. Ccrrioso : resistente 68. Ocupar: necesitar 
27. Grnmpin: ancla de tres puntas 69 . Ortiga : planta urticante 
28. Cucar: provocar (ej . cucar a una culebra es 70 . Palo : árbol 

peligroso) 71 . Panga : lancha 
""'\ ( ' 
t!. . oJ . Cuija , cuije, cuiji : cierto tipo de lagartija 72. Panocha : piloncillo (aunque en algunos lugares 
30 . Culeca: pájaro hembra durante el periodo en el del país se usa para referirse a la vagina) 

que incuba los huevos de sus crías, y que 73. Pargo: cierto tipo de pez 
presenta un comportamiento celoso 74. Pistear: Beber unos tragos de cerveza 

31 . Culebra : serpiente 75. Portillos: agujeros, perforaciones 
32 . Curricán : anzuelo con carnada en forma de 75. Pozo: cueva o madriguera de algún animal 

pez pequeño 77. Plan: lugar inclinado 
33 . Curricanear: pescar con curricán 78. Primo : cuate, amigo 
34 . Chacal: langostino o camarón de río 79. Pringuitos : puntitos 
35 . Chiquillo: niño 80 . Ramada : palapa , construcción de madera y 
36 . Chololo : cangrejo ermitaño palma . 
37 . Dorado: cierto tipo de pez 81 . Rancho : algunas personas llaman así al 
38 . Echador: mentiroso poblado en el que viven , frecuentemente 
39 . Esquilin : hormiga pequeña cuando los habitantes de Francisco Villa se 
40. Gallinita ciega : cierta larva de insecto que vive refieren a ese poblado. 

en el suelo , de color ambar y veige 82 . Rasante : vegetación herbácea 
41 Garruñero : ramerio , muchas plantas espinosas 83 . Remedio medicamento (ej . esta planta sirve 

juntas como remedio para ... ) 
42 . Guia : planta trepadora herbácea 84 . Roñoso : tex1ura granulosa 
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85. Sarangola cierto tipo de pez 
86 . Sierra cierto tipo de pez 
87. Señorita : cangrejo de mar 
88. Solar: jardín 
89 . Talcoyote : Pequeño marsupial del tamaño de 

un ratón . tlacuachin (Marmosa canescens) 
90 . Tarascas hormigas (marabunta) 
91 . Tarralla : red para pescar 
92 . Tecata corteza de árbol 
93 . Tigre jaguar 
94 . Tonina delfín 
95. Troca : camioneta 
96. Vale : amigo , cuate . 
97 . Venero rio subterráneo 
98 . Zurrón : Muda , piel o escamas que deja un 

insecto o reptil al mudar. 
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ANEXO IV 
Audiovisual : El Bosque Tropical Caducifolio y 

la Estación de Biología Chamela. 

Elaboración 
Colaboradores: Steve Bullock, Luis Cervantes , 
Arturo Salís Magallanes, Ricardo Ayala 
Narración y Edición: TV UNAM 
Fecha de elaboración : 1987 aproximadamente 
Especificaciones: 65 transparencias . 
Tiempo entre transparencias: irregular con señales 
de cambio automático predeterminadas 
Duración total : duración de audio 9 min . 
aproximadamente 

Es preferible que el audiovisual sea proyectado 
después de realizar la visita al sendero y no antes, 
esto ayuda a generar una experiencia más 
espontánea al contacto directo con los elementos 
del sendero y a la vez evitar las horas de mayor 
insolación. 

Nota: el cassette con la información en audio, tiene 
señales integradas que hacen funcionar el tiempo 
de cambio de las imágenes. El diaporama no 
funcionará adecuadamente , si se utiliza un cassette 
grabado, que no contenga dichas señales 
predeterminadas. 

Verifique previamente el adecuado funcionamiento 
del proyector de diapositivas. 

Nota: La perilla lateral de "tiempo" (timer), debe 
estar apagada (off) cuando se trata de un 
cassette con seña les de cambio automático 
predeterminadas. 
Nota: No intente mover el carrusel antes de 
que haya encendido la luz del proyector. 

Relación de transparencias: 

1 Srtio selva mediana 1. Tronco con líquenes 
2. Cielo con nubes 2. Bejucos 
3. Estación climatológica 3. Epifitas y Heno 
4. Paisaje BTC verde 4. Paisaje con neblina 
5. Paisaje BTC seco 5. Muchas semillas 
6. Paisaje BTC seco con 6. Semilla en suelo 

cañadas verdes 7 Plántula 
7. Cactácea, mamilaria 8. Rebrote 
8. Araña 9. Floración múltiple 
9. Caracol 10. Flores blancas 
10. Letrero de la Estación 11. Flores compuestas 
11. Vista instalaciones 12. Abeja carpintera 
12 Vista de BTC reserva polinizando 
13. Instalaciones inicios 13. Insectos en flor cactus 
14. Instalaciones actuales 14. Oruga en hoja 
15. Colección de museo 15. Oruga en rama 
16. Vista aérea visitantes 16. Termitero 
17. Conferencia 17 . Paisaje con neblina 
18. Trabajo de laboratorio 18. Vertedor de cuencas 
19. Flores de cerca 19. Colecta en cuencas 
20. Flores Leouminosa 20. Separación hojarasca 
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21 Flores Euphorbiacea 21 Biólogos en campo ó 
22. Hongos Cultivos junto a selva 
23 Animal 22. Ladera desmontada 
24 Arácnido 23. Frutos a contraluz 
25 Insecto 24. Panales 
26 Escarabajos 25. Planta medicinal 
27. Reptil (serpiente) 26. Paisaje BTC verde 
28 Aves (pájaro bobo) 27 . Paisaje BTC seco 
29. Tlacuachin con crias 28. Otro paisaje tropical 
30 Murciélago negro 29. Paisaje BTC 
31 Murciélago vampiro 30. Atardecer 1 
32 Entre selva mediana 31 Atardecer 2 
33 Árboles 

La Estación de Biología Chamela y 
El Bosque Tropical Caducifolio 

1) Los climas tropicales en México, son siempre 
favorables a la vida en cuanto a temperaturas , 2) 
pero las lluvias imponen limites por su variabilidad 
y estacionalidad. En la región de 3) Chamela , 
Jalisco, llueve de junio a octubre, en total la lluvia 
que cae al año no alcanza un metro. La vegetación 
verdosa de verano deja de crecer en noviembre, 4) 
y empieza a perder sus hojas quedando los árboles 
desnudos durante 6) varios meses del año. Sólo en 
los sitios con agua profunda mantienen su aspecto ; 
con tantas dificultades que encuentra el hombre 
para establecerse en esta zona, nos 
preguntamos:?) ¿cuáles son los organismos que 
pueden sobrevivir y reproducirse aquí y cómo lo 
hacen? 8) 9) 

1 O) La investigación de tales problemas, es una de 
las metas de la Estación de Biología Chamela , una 
dependencia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

11) Las instalaciones están ubicadas en una 
reserva de la comunidad natural, que abarca 12) 
1,600 hectáreas de lomas y arroyos pequeños. Las 
instalaciones 13) se han ido desarrollando desde 
sus inicios en 1971, hasta contar actualmente con 
facilidades modernas para 14) alojamiento de 40 
personas, además de personal académico 
residente. También se cuenta con laboratorios 
equipados: aula, biblioteca 15) y museo de la flora 
y fauna local. 

La divulgación 16) al público y estudiantes, forma 
parte de su programa tanto como la investigación. 
17) 18) Entre los estudios básicos que se realizan 
en ella, se pueden mencionar los inventarios de 
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plantas y animales ; 19) las plantas identificadas 
hasta la fecha suman más de 750 especies, varias 
de ellas 20) anteriormente desconocidas a la 
ciencia. Las familias dominantes son las 
leguminosas 21) y las eupho1biáceas; todavía se 
desconoce el amplio grupo 22) de los hongos tanto 
como el de los líquenes. 

23) Los animales son todavia más diversos pero 
aún menos conocidos a pesar de esto 24) entre los 
invertebrados, es posible señalar la importancia 
ecológica de varios grupos. como arañas y las 
avispas en la depredación de insectos; 25) de los 
insectos mismos se conocen bien solamente 
algunas familias de mariposas, abejas y 
escarabajos, 26) entre estas últimas hay miles de 
especies. 

27) Los vertebrados. por su parte están bien 
conocidos incluyendo unos 77 reptiles y anfibios, 
28) más de 220 especies de aves, si incluimos a 
especies costeras y migratorias, 29) y 69 
mamíferos de los cuales la mayoría son de hábitos 
nocturnos . 30) Los murciélagos son los más 
abundantes y diversos incluyendo especies que 
comen insectos, frutos, néctar y hasta peces 31) y 
sangre 

32) Como sostén de esta diversidad animal se 
encuentran los árboles que físicamente dominan la 
selva , formando su estructura 33) y produciendo los 
alimentos básicos; sobre la infraestructura de los 
árboles , 34) se establecen otras comunidades de 
plantas, como son los líquenes que cubren los 
troncos y ramas; también 35) es notable la 
abundancia de bejucos y epífitas que alcanzan el 
dosel trepando por los árboles o colgándose de 
ellos; 36) muchas de las epifitas obtienen el agua a 
través de sus hojas , no de las raíces, lo cual indica 
que el rocío 37) es frecuente y la humedad del aire 
es alta . 

38) Parte inconspicua pero importante de la 
vegetación es el banco de semillas, es probable 
que la mayoría de las semillas 39) permanezcan 
vivas en el suelo por menos de un año, lo que 
indica que este indispensable recurso 40) para la 
regeneración de la selva es sumamente frágil. Los 
ritmos 41) de actividad en las plantas marcan los 
ritmos de toda la comunidad , la producción de 
hojas se rige en la mayor parte por las lluvias, 42) 
pero los patrones de floración son muy diversos, 
tanto en estacionalidad como en duración , 43) la 
producción de semillas depende de la fertilización 
adecuada de las flores. 

44) Se ha encontrado que la mayoría de las plantas 
son infértiles, si no se realiza el apareamiento entre 
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individuos. 45) La fecundación se efectúa por la 
actividad de abejas y otros insectos 46) y es 
notable que muchos de estos insectos tienen una 
dependencia mutua con las plantas para su propia 
reproducción , pero la mayoría 47) de los animales, 
principalmente insectos, son parásitos o 
depredadores de plantas; 48) son abundantes y 
diversos los que comen hojas o semillas. 49) 
Muchos escarabajos y mariposas nocturnas en su 
estadio juvenil o de gusano atacan la madera viva , 
en cambio 50) las termitas comen madera muerta e 
impulsan el reciclaje de nutrientes al descomponer 
la madera . 

52) Otra vista más global de la selva , considera la 
entrada de nutrientes por las lluvias y polvos , y el 
flujo y reciclaje de nutrientes entre todo el conjunto 
de organismos, así como la pérdida de estas, del 
sistema . 53) Para esto se requiere un monitoreo de 
la productividad total de la comunidad por 
muestrear la hojarasca 54) y se preparan las hojas, 
frutos y animales para conocer sus diferentes 
patrones de producción . 55) 

Con la información que darán estos estudios será 
posible comparar a la selva no perturbada, con los 
terrenos en explotación . 56) Esperamos así contar 
con bases más firmes para evaluar el impacto del 
hombre y diseñar esquemas más atinados para el 
manejo de la tierra en esta zona . 57) También 
esperamos indicar nuevos recursos que pueden ser · 
abastecidos por la misma selva, como la mie! 58) · 
de abejas endémicas o bien 59) plantas que 
producen compuestos aplicables a la medicina o al. 
uso doméstico o industrial. 

60) Finalmente esperamos que la Estación pueda 
servir 61) como ejemplo para la conservación de 
nuestra herencia natural tanto en la región de 
Chamela, como de otras 62) áreas en la vertiente 
del Pacífico , en todo caso la aplicación de la 
ciencia y el uso 63) cuidadoso de los recursos 
naturales están en las manos de ustedes. 

Gracias por su atención . 64) 65) 
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ANEXO V 
Decreto Oficial de creación de la 

Reserva de la Biosfera, Chamela-Cuixmala, 
ubicada en el municipio de la Huerta, Jalisco 

Decreto por el que se declara área natural protegida 
con el carácter de reserva de la biosfera , la región 
conocida como Chamela-Cuixmala , ubicada en el 
municipio de la Huerta . Jalisco . Gaceta Ecológica. 
1994. 6(31) 56-64 

Diario Oficial de la Federación del 4 de enero de 
1994 

Carlos Sa linas de Gortari . Presidente Constitucional 
de loo· Estados Unidos Mexicanos, expide el 
decreto. Con base en : 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos : 27 y 89. 
Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente , artículos: 1º, 2º, 5º, 8º, 
38 , 44 . 45 , 46 , 47 , 48, 57 a 61 , 63 al 70, 73 , 75 
il 78, 160, 161y171 . 
Ley Federal de Turismo, artículos: 1º y 2º . 
Ley Agraria, artículos : 1º al 3º, 5º y 88 . 
Ley de Aguas Nacionales, artículos: 1 º a 4 º, 6º, 
16, 33 , 48 , 85 y 113. 
Le/ Forestal , artículos : 1º, 2º, 8º. 32,33 y 36. 
Ley General de Bienes Nacionales, artículos: 1 º, 
2º, 5º, 8º y 29. 
Lt:y Federal de Caza, artículos: 1º, 3º, 4º, 9º, 15, 
16 y 27. 
Ley de Obras Públicas , artículo : 13. 
Ley de Planeación, artículos: 33, 34, 35 , 37, 38 
y 39 . 
Ley Orgánica de la Administración Pública y 
1::.::deral, artículos: 32 , 35 11 y 42 . 

Considerando 

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 
establece que la planeación y ejecución de la 
acción gubernamental, debe realizarse con la 
premisa básica de que los recursos naturales 
conforman una reserva estratégica fundamental 
para la soberanía nacional y el desarrollo 
integral del país, por lo que plantea la 
consolidación del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, así como la instrumentación de 
programas para la conservación , manejo y 
administración de dichas áreas ; 

2. Que la región conocida como "Chamela
Cuixmalaº ubicada en el municipio de la Huerta 
en el Estado de Jalisco, existen ecosistemas 
tropicales frágiles representativos de áreas 
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selváticas con gran diversidad biológica 
endémicas y riqueza de especies, como lo son 
la selva baja caducifolia , la selva mediana 
subperenifolia , manglar, vegetación acuática de 
lagunas y esteros, vegetación riparia , dunas 
costeras y matorral xerófito; 

3. Que en dicha región habitan especies que se 
identifican con la región biogeográfica 
neotropical y en particular con la provincia 
biótica Nayarit-Guerrero, consideradas como 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro de 
ex1inción, tales como el jaguar, el puma, el 
yaguarundi, el ocelote, el tigrillo , la nutria , el 
murciélago de Harrison , el loro cabeza amarilla , 
la guacamaya verde la catarinita , la espátula , el 
águila pescadora, el escorpión , la iguana verde 
y el cocodrilo americano; 

4. Que en esta región existe un gran número de 
especies vegetales de importancia económica , 
medicinales o de ornato , como la primavera , el 
guayacán , el ébano, el mojote, el zacate conejo , 
la verdolaga , el huizache, el cuastecomate , la 
cola de caballo, el bonete , el achiote, la pitaya , 
el copa! y el cascalote , que constituyen un 
patrimonio nacional por su biodiversidad y 
potencial productivo, para enriquecer el acervo 
genético de la Nación; haciéndose necesario 
controlar su aprovechamiento y procurar su 
conservación ; 

5. Que en esta área se localiza el Río Cuitzmala y 
una serie de fáciles lagunas, venas y esteros 
asociados, que representan un hábitat único en 
la región y que albergan las comunidades 
vegetales como manglar, la vegetación 
acuática, la selva mediana subperenifolia y la 
selva de manzanilla, que sirven como refugio 
para un número considerable de especies 
animales migratorias, endémicas, raras , 
amenazadas o en peligro de ex1inción ; 

6. Que desde el punto de vista hidrológico las 
lagunas costeras asociadas al Río Cuitzmala 
constituyen fuente de obtención de agua para 
las especies de flora y fauna de la región , 
especialmente para las de las zonas selváticas 
ya indicadas; 

7. Que la Secretaría de Desarrollo Social , en 
coordinación con las Secretarías de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria , el 
Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Ayuntamiento del Municipio de La Huerta, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Fundación Ecológica Cuixmala A.C. realizaron 
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estudios técnicos en el área geográfica que 
comprende la región de "Chamela-Cuixmala" ; 

8. Que de dichos estudios técnicos se desprende 
la necesidad de establecer al área natural 
protegida con carácter de Reserva de la 
Biosfera, denominada "Chamela-Cuixmala" a fin 
de preservar los hábitats naturales de la región 
y los ecosistemas más frágiles ; asegurar el 
equilibrio y la continuidad de sus procesos 
evolutivos ecológicos ; aprovechar raciona l y 
sostenidamente sus recursos naturales; 
salvaguardar la diversidad genética de las 
especies existentes, particularmente las 
endémicas, amenazadas y en peligro de 
extinción ; y proporcionar un campo propicio 
para la investigación científica y el estudio de 
los ecosistemas y su equilibrio ; 

9. Que la superficie delimitada en el plano oficial 
que obra en el Instituto Nacional de Ecología de 
la Secretaría de Desarrollo Social . en donde se 
establecerá la Reserva de la Biosfera "Chamela 
Cuixmala ", está integrada por terrenos 
federales , ejidales y de propiedad privada, y 

10. Que previa consulta y concertación de las 
comunidades que habitan la zona. la Secretaria 
de desarrollo Social ha propuesto al Ejecutivo 
Federal a mi cargo, sujetar esta región al 
régimen de protección dentro del Sistema 
Nacional de Areas Naturales Protegidas, con el 
carácter de Reserva de la Biosfera , he tenido a 
bien expedir el siguiente 

Decreto 

ARTÍCULO PRIMERO. Por ser de interés público , 
se declara área natural protegida con el carácter 
de Reserva de la Biosfera, la región conocida 
como "Chamela-Cuixmala". 

Ubicación : Municipio La Huerta: Estado, Jalisco. 
Superficie total : 13, 142-78-25 ha. 
Descripción limítrofe (ver publicación original) 
Integrada por: 8,208-34-95 ha. En 4 zonas 
núcleo y 4,934-43-30 ha en 1 zona de 
amortiguamiento. 

Terrenos que integran la 
zona núcleo 1 

a) Terrenos de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
México; 

b) Rancho Tambora ; 
c) El Perico; 
d) Laguna del Tigre ; 
e) Cerro Colorado ; 
f) Valle de Careyes; 
g) Plan Alto; 

Terrenos que integran 
la zona núcleo 11 

a) Valle Chico; 
b) Monte Alto; 
c) Río Azul; 
d) Higuera Blanca; 
e) Valle Grande; 
f) Pasaje, y 
g) Miravalle. 
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h) El Portezuelo de la 
Toma ; 

i) Los Venados , y 
j) Cerro Maderas. 

Zona núcleo 111 Zona núcleo IV 

a) Predio "La Cañada". a) Laguna s "de 
Corte" y "de la 
Manzanillera", 
con su respectiva 
zona federal y 
una franja 
perimetral de 
protección . 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo 
Social , con la participación que corresponda a otras 
dependencias de la Administración Pública Federal . 
llevará a cabo la conservación, administración, 
desarrollo y vigilancia de la reserva de la Reserva 
de la Biosfera "Chamela-Cuixmala". 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Desarrollo 
Social , con la participación que corresponda a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal , pondrá la 
celebración de acuerdos de coordinación con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, con la 
intervención del Municipio de La Huerta, en 
materias que se estimen necesarias, entre otras: 

1. La forma en que el Gobierno del 
Estado de Jalisco y el Municipio dP. la 
Huerta participarán en la administración de 
la Reserva ; 

11. La coordinación de las políticas 
federales aplicables en el área natural 
protegida , con las del Estado y Municipio; 

111 . La elaboración del programa de 
manejo de la Reserva con la formulación de 
compromisos para su ejecución; 

IV. El origen y destino de los recursos 
financieros para la administración de la 
Reserva; 

V. Los tipos y formas como se llevarán 
a cabo la investigación y la experimentación 
en la Reserva; 

VI. La realización de acciones de 
inspección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento del presente decreto y demás 
disposiciones aplicables, y 

VII. Las formas y esquemas de 
concertación con la comunidad , Jos grupos 
sociales. científicos y académicos. 
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ARTÍCULO CUARTO. Para la administración y 
desarrollo de la Reserva de la Biosfera "Chamela
Cuixmala" la Secretaría de Desarrollo Social, 
propondrá la celebración de convenios de 
concertación con los sectores social y privado y 
con los habitantes del área con objeto de: 

Asegurar la protección de los 
ecosistemas de la región . 

11. Propiciar el desarrollo sustentable de 
la comunidad, y 

Í 1 l. Brindar asesoría a sus habitantes 
para el aprovechamiento racional y sostenible 
de los recursos naturales de la región. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Desarrollo 
· Social elaborará el programa de manejo de la 
Heserva de la Biosfera "Chamela-Cuixmala", deberá 
contener por lo menos lo siguiente: 

1. La Descripción de las características 
físicas, biológicas, sociales y culturales de la 
reserva en el contexto nacional, regional y 
local; 

11 . Las acciones a realizar a corto, 
'T'ediano y lago plazos, establecimiento y 
vinculación con el Sistema Nacional de 
P!<ineación Democrática. Dichas acciones 
c0mprenderán la investigación, uso de 
recursos, conservación, educación ecológica , 
difusión, operación, vigilancia, coordinación, 
seguimiento y control; 

l II. Los objetivos específicos de la 
Reserva, y 

1 V. Las normas aplicables para el 
<iprovechamiento de la flora y fauna 
silvestres, con fines de investigación y 
experimentación de protección de 
ecosistemas, así como aquellas destinadas a 
evitar la contaminación del suelo y de las 
aguas. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Los propietarios y 
poseedores de predios ubicados dentro de la 
Reserva de la Biosfera "Chamela-Cuixmala" , están 
obligados a la conservación del área, conforme a lo 
dispuesto en este ordenamiento, el programa de 
manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO OCTAVO. En la totalidad del área que 
comprende la Reserva de la Biosfera "Chamela
Cuixmala" se declara veda total e indefinida de 
caza y captura de las siguientes especies: jaguar, 
puma, ocelote, tigrillo, jaguarundi, venado cola 
blanca, pecarí de collar, nutria , loro de cabeza 
amarilla, loro occidental, guacamaya verde, 
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catarinita, espátula, águila pescadora , escorpión, 
cocodrilo americano y las consideradas como 
endémicas. raras. amenazadas y en peligro de 
extinción . 

ARTÍCULO NOVENO. Se declara veda total e 
indefinida de aprovechamiento forestal en las 
zonas núcleo a que se refiere el Artículo Primero 
de este decreto. por lo que queda estrictamente 
prohibido colectar. cortar. extraer o destruir 
cualquier espécimen forestal o de la flora silvestre 
dentro de los límites de dichas zonas. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se declara veda total e 
indefinida de caza y captura de fauna silvestre 
en las zonas núcleo precisadas en el Artículo 
Primero de este decreto, por lo que queda prohibido 
cazar, capturar y realizar cualquier acto que lesione 
la integridad de la fauna silvestre en esas áreas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En la zona de 
amortiguamiento de la Reserva podrán 
autorizarse proyectos de desarrollo turístico de 
baja densidad, previa autorización de la 
manifestación de impacto ambiental respectiva y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables . 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestres 
dentro de la zona de amortiguamiento deberá 
realizarse atendiendo a las restricciones de 
protección ecológica, así como a las prohibiciones y 
limitaciones que al efecto emita la Secretaría de 
Desarrollo Social , sin pe~uicio de lo que establezcan 
el Calendario Cinegético y otras disposiciones 
jurídicas aplicables . 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. El 
aprovechamiento de las aguas nacionales 
ubicadas en la Reserva de la Biosfera "Chamela
Cuixmala" se regulará por las disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia . 

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO. En la Reserva de la 
Biosfera "Chamela-Cuixmala", la construcción de 
edificios o instalaciones se sujetará a lo 
establecido en el presente decreto, en el programa 
de manejo, y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO. Las Secretarías de 
Desarrollo Social, de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Turismo, 
vigilarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cumplimiento del presente 
decreto, en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Jalisco y con la intervención del 
Ayuntamiento del Municipio de La Huerta, en los 
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términos de los acuerdos de coordinación que se 
celebren . 

ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO . Las violaciones a lo 
dispuesto por el presente decreto, serán 
sancionadas por las autoridades competentes , en 
los términos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y de la Protección al Ambiente. la Ley 
Forestal , la Ley Federal de Caza. la Ley de Aguas 
Nacionales y demás disposiciones jurídicas 
aplicables 

ARTÍCULO DÉCIMOSÉPTIMO. Los notarios y otros 
fedatarios públicos que intervengan en los actos. 
convenios y contratos relativos a la propiedad . 
posesión u otro derecho relacionado con bienes 
inmuebles ubicados en la Reserva de la Biosfera 
"Chamela-Cuixmala" , deberán hacer referencia a 
la presente declaratoria y a sus datos de 
inscripción en los registros públicos de la 
propiedad que correspondan. 

Tansitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación . 

SEGUNDO. Notifíquese el presente decreto a los 
propietarios o poseedores de los predios 
comprendidos en la Reserva de la Biosfera 
"Chamela-Cuixmala". En caso de ignorarse sus 
nombres o domicilios , se efectuará una segunda 
publicación de este decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual surtirá efectos de notificación 
Turismo, Jesús Silva Herzog.- Rúbrica . 
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personal a dichos propietarios o poseedores, a partir 
de la cual tendrán un plazo de 90 días naturales 
para que manifiesten a la Secretaría de Desarrollo 
Social lo que a su derecho convenga . 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social 
elaborará el programa de manejo de la Reserva de 
la Biosfera "Chamela-Cuixmala", en un plazo de 365 
días naturales, contados a partir de la cual tendrán 
un plazo de 90 días naturales para que manifiesten 
a la Secretaría de Desarrollo Social lo que a su 
derecho convenga . 

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Social 
procederá a tramitar la inscripción del presente 
decreto en los registros públicos de la propiedad 
que co rrespondan y en el Sistema Nacional de 
Areas Naturales Protegidas , en un plazo de 90 días 
naturales contados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación . 

QUINTO. Se derogan las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres.- Cartas Salinas de 
Gortari.- Rubrica.- El Secretario de Desarrollo 
Social, Cartas Rojas Gutiérrez.- Rúbrica .- El 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
Carlos Hank González.- Rúbrica.- El Secretario de la 
Reforma Agraria , Víctor Cervera Pacheco.-
Rúbrica .- El Secretario de 
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ANEXO VIII Aves de la Región de Chamela 
Arizmendi , M . H. Berlanga, L Marquez . L Navarijo y F .Ornelas . 1990 

Orden Familia # Nombre cientifico Nombre común Nombre en ingles H . Al iment. 

Anseriformes Anatidae 1 Anas clypeata Pato cucharón Nortt1ern shoveler C. Fil. 

2 Anas cyanoptera Cerceta café Cinnamon lea l Omn. 

3 Anas discors Cerceta aliazul Blue-wing leal Omn. 

4 Aythya affinis Pato bola Lesser scaup Omn. 

5 Aythya amencana Pato cabeza roia Rehead Omn. 

6 Cairina moschata Pa to perulero Muscovy Fil. & Gran 
s1acK-oe111ea wnismng-

7 Oendrocygna autumnalts Pichichi duck Gran . & Fil. 

8 Oxyura dominica Pato enmascarado Masked duck Omn. 
1 

Apodiformes Apodidae 9 Chaetura yaux1 Venceji llo comUn Vaux's swift al vuelo) 

Trochilidae 1 O Amazilia rutila Chupaflor canelo Cinnamon hummingbird Nec. 

11 Amazilia v1ofíceps Chupaflor Violet-crowned Nec 

12 Archifochus afex andri Chupaflor Nec. 

13 Archilochus colubris Chupaflor rubi hummingbird Nec 

14 Cynanthus latirostris Chupaflor Broad-billed hummigbird Nec 

15 Chlorost1lbon canivelii Esmeralda verde Fork-tailed esmera ld Nec 

16 Heflomaster constantii Chupa mirto Pla1n-capped starthroat Nec 

17 Phaethom1s superc1liosus Ermitaño Long-ta1led herm1t Nec 

18 Tilmalura dupont11 Chuparlor moscón Sparkling -ta 1led Nec 

Capr1mu:giformes Caprimulg1dae 19 Capnmulgus ndgway1 Préstame tu cuchillo Buff-co llared nigl1t1ar Car (1nver) 

20 Chordeiles acutipennis Tapacamino halcón Lesser nigt1thawk Car {inver ) 

21 Nyct1dromus ·a1bicoll1s Pochocuate Pauraque 

' J 
lnsec. (insec. 

Nyctibidae 22 Nyctib1us gnseus JOJU Com mon potoo vuelo) 

Ciconiformes Ardeidae 23 Ardea herodias Garza morena Great b!ue heron Car . (inver.) 

24 Bubulcus 1b1s Garcilla garrapatera Catt le egret Car. (inver ) 

25 Butondes stnalus Garc1lla verde Green heron Car. (inver) 

26 Casmerodws albus Garza blanca Grea t egret Car . (peces) 

27 Cochlearius cochleanus Pico de cuchara Boal-bil led heron I 

28 Egretta caerulea Garci ta azul Little blue heron Car. (peces) 

29 Egretta rufescens Garza melenuda Reddish egret Car. (peces) 

30 Egretta thula Garci ta blanca Snowy egret Car. (peces) 

31 Egretta tncolor Garza azulosa Tricolored he ron Car (peces) 

32 Jxobrychus exilts Garcilla Lea st bittern Car (1nver) 

33 Nyct1corax nyct1corax Perro de agua Black·Crowned n1ght-heron Car ¡peces) 
OW· rowne r rg 

34 Nyct1corax v1olaceus Pedrete enmascarado heron Car (1nver) 

35 T1gnsoma mex1canum Ga rza tigre Ba re- throated t1ger -heron Car (1nver ) 

Cicon1dae 36 Myctena amencana C1gueña Wood stork c 
Thresk1orn1t1dae 3 7 A¡a¡a a¡a¡a Espátula Roseate spoonb1ll Car 11nver ) 

38 Eudoc1mus a/bus Ibis blanco Wh1te 1b1s Car (1nver) 

39 Plegad1s ch1ch1 Atotola Wh1te -faced 1b1s Car (1nver) 

Co lumbiform es Columb1dae 40 Columbia ffav1rostrrs Pa loma morada Red -b1lled prgeon Fru & Gra 

4 1 Columbia flv1a Pichón Gra 

42 Columbina mea Cococha Inca dove Gra 

43 Columbma passenna Cococha Common ground -do ve Gra 

44 Columbina talpacor1 Cococha r~udd y ground dove Gra 

45 Leptor11a verreauu Paloma morada Wt11te-t1pped dove Gra & Fru 

46 Zena1da as1at1ca Palom a de alas blancas Wt11te-w1nged Gra & Fru 

4 7 Zena1da macroura Huilot a comUn Mourrnng dove Gra 

Coraci form es Alcedinidae 48 Ceryle alcyon Martín pescador Belted k1ngfi sher Car (peces) 

49 Chloroceryle amazona t11ar11n pescador Amazon kingf1sher Car (peces) 

50 Chloroceryle amencana Martin pescador Green kingfi sher Car (peces) 

Guevara-Tacach . A M y J H. Vega Rivera 2001 Manua l de act1v1dades para educación e 1nterpretac1on amb iental del 

Bosque tropical cadu cifo lio Estación de Biologia Chamela . Jahsco EBCH IBUNAM 



ANEXO VIII Aves de la Región de Chamela 
Arizmend1 . M H. Berlanga . L. Márquez . L Navari10 y F Ornelas . 1990 

Orden Familia # Nombre c1entif1co Nombre común Nombre en inglés 

51 Ceryle torquata Martín pescados Ringed kingfisher 

Momotidae 52 Momotus mexicanus Pájaro reloj Russet-crowned motmot 

Cuculiformes Cuculidae 53 Coccyzus minor Platerito manglero Mangrove cuckoo 

54 Crotophaga sulclfostris Ti cu Groove-billed ani 

55 Geococcyx velox Correcaminos Lesser roadrunner 

56 Morococcyx erythropygus Cuclillo chiflador Lesser ground cokoo 

57 Piaya cayana Vaquero Squirrel cuckoo 

Charadriiformes Charadriidae 58 Charadius semipalmatus Frailecillo pluvial Semipalmated plover 

59 Charadws vocderus Tild10 Killdeer 

60 Charadius wilsonia Chichicuilo te piquigrueso Wilson's plover 

61 Charadríus alexandnnus Chichicuilote Snowy plover 

62 Charadrius colfarís Chichicuilote Collared plover 

63 Pluv1alis squatarola Avefría dorada Black -bellied plover 

Hematopodidae 64 Haematopus palfiatus Ostrero American oystercatcher 

Jacanidae 65 Jacana spinosa Cirujano Northern avocet 

Larid ae 66 Anous stol1dus Golondrina marina Brown hooody 

6 7 Ch1/1domas niger Golondrina marina Black tern 

68 Larus argentatus Gaviota plateada Herring gu1l 

69 Larus atricilla Gaviota Laughing gull 

70 Larus delawarens1s Apipizca pinta Ring -bi lled gull 

71 Larus heermanni Gaviota Heermann's gull 

72 Larus philadelph1a Apipizca blanca Bonaparte's gull 

73 Larus pipixcan Apipizca Franklin's gull 

7 4 Rynchops niger Rayador Black skimmer 

75 Sterna caspia Golondrina marina Caspian te rn 

76 Sterna elegans Golondrina marina Elegant tern 

77 Sterna forsten Golondrina marina Fors!er's tern 

78 Sterna hirundo Golondrina marina Common tern 

79 Stema max1ma Golondrina marina Royal tern 

Recurvirostridae 80 Himantopus mex1canus Candelero Black -necked stilt 

81 Recurv1rostra amencana Picocurvo American avoce t 

Scolopacidae 82 Act1t1s maculana Alzacolita Spoted sandp1per 

83 Ca l1dns alba Ch1ch1cu1lote blanco Sanderhng 

84 Cal1dns h1mantopus Chorlito Sti ll sandp1pe1 

85 Cal1dns maun Chich1cullote Western sandp1 per 

86 Cahdns mmut1/la Ch1ch1cuilote Leas! sandp1per 

87 Cal1dns pus1/la Chich1cuilote Serrnpalrnated sand piper 
a op rop orus 

88 sem1pa/matus Zarapico semipalmado Willet 

89 Gal/mago gal/mago Agact1ona común Common srnpe 

90 Heteroscelus mcanus Agachadiza Wanderin tattler 

9 1 Lrmnodromus gnseus Agacr-1ona gris Common dow1tct1er 

92 L1mnodromvs scolopaceus Agachona Long -b1tled dow1tcher 

93 Limosa fedoa Agacl1ona rea! Marbled godw11 

94 Numenius amencanus Zara pico Long -billed curlew 

95 Numenws phaeopus Chorlo real Wh1m brel 

96 Phala ropus fulicana Chorl1llo Red phalarope 

97 Phalaropus loba tus Chorhllo Northern phalarope 

98 Pt1alaropus rn cotor Cllorhl!o W1tsorl's pha1arope 

99 Tnnga flav1pes Tmgu1s chico Lesser yellowlegs 
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ANEXO VIII Aves de la Reg ión de Chamela 
Anzmend i. M . H . Berlanga , L Márquez , L Navan10 y F .Ornelas 1990 

Orden Familia # Nombre científico Nombre común Nombre en inglés 

100 Tringa melanoleuca Tinguis grande Greater yellowlegs 

Falconiformes Accipitridae 101 Accipiter cooperii Gavilán palomero Coope(s hawk 

102 Acc1piter stnatus Gavilán pajarero Sharp-shined hawk 

103 Bureo albonotatus Aguila cola cinchada Zone-ta1led hawk 

104 Bureo brachyurus Gavilán cohcorto Short- taited hawk 

105 Buteo magnirostris Gavilán lagartijero Roadside hawk 

106 Buteo nit1dus Gavilán gris Gray hawk 

107 Buteogal/us anthracinus Aguila cangrejera Common black hawk 

108 Buteogallus urubltinga Aguililla negra Great black hawk 

109 Buteo jamaicensis Aguililla ratonera Red -tailled hawk 

11 O Chondrohierax uncinatus Gavilán pintado Hook-biled ki te 

11 1 Elanus caeruleus Milano White-ta led kite 

112 Geranospiza caerulescens Gavilán zancón Crane hawk 

113 Pand1on haliaetus Gavilán pescador Osprey 

114 Parabuteo unicmctus Aguil illa cinchada Bay-winged hawk 

Cathartidae 115 Cathartes aura Aura cabeciroja Turkey vulture 

116 Coragyps atratus Zopilote comUn Black vu lture 

Falconidae 11 7 Falco peregrinus Halcón peregrino Peregrine fal can 

118 Falco spaNenus Cernícalo chitero American kestrel 

119 Falco rufigularis Halcón garganta blanca Bat fal con 

120 Herpetotheres cachinnans Guaco Laughing falcan 

121 Micrastur sem1torquatus Guaquillo Collared forest falcon 

122 Polyborus plancus Quebrantahuesos Crested caracara 

Galliformes Cracidae 123 Ortalis potiocephala Chachalaca West mexican chachalaca 

Phasianidae 124 Callipepla douglasll Codorniz gris Elegant quail 

125 Phylortyx fasc1atus Codorniz listada Banded qua1l 

Gaviforme Gavidae 126 Gavia immer Somormujo comUn Common loan 

Gruifar~es Rall idae 127 Aramides axillans Gallineta de collar rojizo Rofous-necked wood rail 

128 Fuf1ca amencana Gallareta American coot 

129 Gatlmuta chloropus Polla de agua Common gall1nule 

130 Prophyrula martm1ca Gallareta morada Purple gallinule 

Passeriformes Corvidae 131 Caloc1ta formosa Urraca copetona White-throated magpie-¡ay 

132 Cyanocorax sanbfasianus Queisque San Bia s ¡ay 

133 Cyanocorax yncas Queisque verde Green ¡ay 

Dendrocolaptidae 134 Lep1docolapres leucogaster Trepatroncos White sitriped woodpecker 

135 Xyphorhynchus ftav1gaster Trepatroncos aranero lvory-billed woodpecker 

Emberizidae 136 Agetaws phoen1ceus Charretera Red-w1nged blackbird 

137 A1moph1la botren Zacatonero Botten's sparrow 

138 A1moph1fa humera/is Zacatonero de collar Black-chested sparrow 

139 A1moph1fa ruf1cauda Zaca tonero Striped -headed sparrow 

140 Amnodram us savanarum Gorrión chapu lín Gra ss hoper sparrow 

141 Arremonops ruf1v1rgatus Gorrión oliváceo Olive sparrow 

142 Cac1cus melamcterus Cacique Yellow-winged cacique 

143 Cardinafis cardrna/1s Carden al Cardinal 

144 Carduel1s psaltna Chirina Dark-backed goldfinch 

145 Carpodacus mex1canus Gorrión House f1 nch 

146 Cyanocompsa parelfrna Azule¡illo Blue bunt ing 

14 7 Chondestes grammacus Ch1ndiquillo Lark sparrow 

148 Dendro1ca coronara Verd in de toca Yellow-ru mped warbler 

149 Dendro1ca mgrescens Verdín Black-throated gray 

Guevara-Tacach . A M y J H Vega Rivera 2001 Manua l de act1v1dades para educación e 1nterpretac1ón ambienta l del 
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ANEXO VI II Aves de la Reg ión de Chamela 
Arizmendi, M . H . Be rlanga . L. Márquez. L. Navarijo y F .Ornelas . 1990 

Orden Familia # Nombre cientif ico Nombre común Nombre en ing lés 

150 Dendroica petechia Verd ín Yellow warbler 

151 Euphoma affinis Monjita Scrub euphonia 

152 Euthtypis tacrymosa Pavito amari llo Fan-ta•led warbler 

153 Geothyfp1s pof1cephafa Verdín carbonero Gray-crowned yellow1hroat 

154 Geothyfp1s tnchas Tapaoj1to Common ye tl ow1hroat 

155 Granatellus venustus Rosillo Red -breasted chat 

156 Guiraca caerulea Picogordo azul Blue grosbeak 

15 7 Hab1a rub1ca Tangara horm iguera Red -crowned ant-tanager 

158 lcteria virens Arriero Yellow-breasted chal 

159 lcterus cuculatus Calandria zapatera Hooded oriole 

160 fcterus gafbufa Calandria Baltimore oriole 

161 lcterus granduacauda Calandria hierbera Black-headed oriole 

162 fcterus pustufa/us Calandia de fuego Slreak-back oriole 

163 lcterus spurius Calandria calé Orchard onole 

164 Mefosp1za lincolm1 Zorzal Lincoln's sparrow 

165 Mmot11ta vana Mexclilla Black and white warbler 

166 Mofothrus aeneus Tordo Bronzed cowbird 

167 Molothrus ater Tordo Brown-headed cowbird 

168 Opororn1s formosus Verdin Kentucky warbler 

169 Oporornis tolm1ei Verdin MacGillivray's warbler 

170 Parula p1t1ayum1 Verdin Tropical parula 

171 Passer domest1cus Chilero House sparrow 

172 Passenna c1ns Sietecolores Painted bunting 

173 Passerina cyanea Azurita lnd1go bunting 

17 4 Passenna feclancheni Gamón pecho amarillo Orange breasted bunt1ng 

175 Passerina vers1co!or Gamón morado Varied bunting 

176 Pheuct1cus chrysopepfus Piquigrueso amarillo Yellow grosbeak 

177 Pheucticus ludov1c1anus P1quigrueso rosado Rose-breasted grosbeak 

178 Pheuct1cus melanocephalus Tigrillo Black -headed grosbeak 

179 Puanga erythrocephala Aguacatero real Red-headed tanager 

1 80 Pu anga ludov1C1ana Pirang a cabec1ro¡ a Western ta nager 

181 P1ranga rubra P1rang a avispera Summer tanager 

182 Quiscalus mex1canus Cha na le Greal -tai led grackle 

183 Rhodmocmchla rosea Tangara canora Rosy trush-tanager 

184 Sattator coerutescens Chucho paez Gray1sh saltator 

185 Se1urus aurocap1//us Verdín suelero Ovenb1rd 

186 Setophaga rut1c1ffa Calandnta American redstart 

187 Sporoph1la minuta Canelillo Ruddy-breasted seedeater 
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ANEXO VIII Aves de la Región de Chamela 
Arizmendi . M . H . Berlanga . L. Márquez. L Navarijo y F .Ornelas . 1990 

Orden Familia # Nombre cient ífico Nombre común Nombre en inglés 

188 Sporoph1/a /orqueola Colla rejito White -collared seedeater 

189 Sturnella magna Tortilla con chile Eastern meadowlark 

190 Verm1vora ce/ata Gusanera Orange crowned warbler 

19 1 Vermivora fuc1ae Gusanera Lucy's warbler 

192 Vermivora ruficapilla Verdin Nashv1lle warbler 

193 Volatinia 1acanna Marinerito Blue-black grassq u1t 

194 Willsoma pus1/la Pelusilla Wilson's warble r 

195 Zonotnch1a leucophrys Zacatero mixto White-crowned sparrow 

Fregatidae 196 Fregala magnif1cens Fraga la Magnificent frigatebird 

Hirundinidae 197 Hrrundo rustica Golondrina ti jeri lla Barn swa llow 

198 Progne chalybea Martín gris Gray-breasted martín 

199 Slefg1dopteryx sernpenn1s Golondrina Rough-winged swa!low 

200 Tachycmeta alb1!mea Golondrina Mangrove swallow 

Hydobat1dae 201 Oceanodroma m1crosoma Petrel minimo Least storm -Petrel 

M1midae 202 Melanotis caerulescens Mulato Blue mock1ngblfd 

203 M1mus polyglottos Cenzontle Northern mockingbird 
orangé-bltled rngnt1nga1e-

Muscicap ida e 204 Catharus auranturostns Chepi to trush 

205 Calharus ustula tus Mirlillo Swainson's trush 

206 Pol1optila caerulea Pisita Blue-gray gnatcatcher 

207 Polioptlia mgnceps Pi sita Black -capped gnatcatcher 

208 Turdu s ass1mll1s Primavera bosquera White-throates robin 

209 Turdus rufopal!1atus Primavera ch ivi llo Rufous-backed robin 

Troglodytidae 21 O Thryothorus fe/1x Saltapared reyezuelo Happy wren 

211 Thryothorus srnafoa Saltapared sinaloense Bar-vented wren 

212 Troglodytes aedon Sona¡1ta Brown -throated wren 

2 13 Urops1!a leucogastra Saltapared sa ltón White- bellied wren 

Trogonidae 214 Tragan cdreolus Coa amarilla C1treol1ne tragan 

Ty rannida e 215 Artila spad1ceus B1gotón Bnght -rumped at11la 

Nortt1ern beard less 

216 Camptostoma imberbe Mosquerito lampirlo tyrannulet 

217 Dettarhynchus flammulatu s Abe1enllo Flammulated flycatcl1er 

218 Emprdonax d1ff1c1l!s Mosquerito barranqueño Western flycatct1er 

219 Emprdonax mrn1mus Mosquer1to Least flycatcher 

22 0 Emp1donax tra11/1 Mosquerito lampiño VV1llow flyca tct1e1 

221 Megarhynchus pr/angua Portugués Boat -b illed flycatcher 

222 Myrarchus crnerascens Copetón cenizo Ash-throated flyacatcher 

223 Myrarchus nuttingr Copetón acahualero Nuttingi's flycatcher 
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ANEXO VIII Aves de la Región de Chamela 
A nzmendi . M . H. Berlanga , L. Marquez , L. Navarijo y F.Ornelas . 1990. 

Orden Fami lia # 

Vireonidae 

Nombre cientifico Nombre común 

224 My1archus tuberculifer Copetón común 

225 Myiarchus tyrannufus Copetón portugues1to 

226 Myodynastes tute1ventns Ventura meca 

227 Myopag1s Vl(idicata Papamoscas verdoso 

228 Myozetetes sim1/is Chatita común 

229 Pachyramphus agtaiae Degollado 

230 Pachyramphus majar Cabezón mexicano 

231 Pitangus sulphuratus Luis grande 

232 Pyrocephalus rubmus Color in 

233 Sayornis nigricans Papamoscas 

234 T1tyra semifasciata Puerquilo 

235 Tyrannus crassirostris Madrugador 

236 Tyrannus melanchol1chus Madrugador abejero 

237 Tyrannus vocderans Churio 

238 V1reo atricapillus Verdín 

239 V/feo be/fi1 Verd in 

240 V1reo gilvus Ve rdin 

241 Vlfeo hypochryseus Verdín 

242 V1reo o//vaceus Verdín 

243 V1reo solitanus V1reo solitario 

Nombre en inglés H. Al1ment 

Dusky-capped fla ycatcher al vuelo) 

Brown-crested f!ycatcher 

Sulphur-bellied flycatcher 

Greenish elaenia 

Social flycatcher 

Rose-throated beca rd 

Gray-collared beca rd 

Great kiskadee 

Verrn1hon flyca tct1er 

Black phoebe 

Masked tityra 

Thick-billed kingbird 

Tropica l kingbird 

Cassin's kingbird 

Black -capped vi reo 

Bell's vireo 

Wabling vireo 

Gold en v1reo 

Yellow-green vireo 

Sohtary vireo 

al vuelo) & Fru 

al vuelo) & Fru 
1 

al vuelo) 

1 & Fru . 

Fru . & Gra . 

Fru. & Gra . 

al vuelo & 
sobre suelo) 
I 

al vuelo) 

en folla¡e) 

en folla¡e ) & 
Fru . 
nsec 111 

en follaje) 
nse 1 e 

244 V1reo v1cm1or Verdín Gray vireo en sue lo ) 

Pelecaniformes ~A_n_h_in-'g'--i d,..,a_e ____ ~2_4~5~A~n~h_in-'g_a_a_n_h_m_g_a_,_--.,.--.,,P-at,,.o_b_u_z~o-,--------,-A,-,n_h_1n_g_a....,...------.,,c--,-----,--
Pelecanidae 246 Pelecanus eryth rorhynchos Pelicano blanco Whlte pehcan Car. (peces) 

24 7 Pelecanus occidental1s Pelicano café Brown pelican Car (peces) 

Phaethontidae 24 8 Paethon aethereus Pájaro gallo Red -brlled troprcbrrd Car (peces ) 

Pha1acrocoracidae 249 Phalacrocorax olfvaceus Cormorán Neotropic cormorant Car (peces) 

Sulidae 250 Sula leucogaster Bubia vientre blanco Brown booby Car (peces) 

P1ciformes Picidae 251 Campeph1lus guatemalens1s Picotero Pale-b1lled woodpecker 

252 Dryocopus lmeatus Carpintero Lineated woodpecker 

253 Melanerpes chrysogenys Carpin tero Woodpecker 

254 P1co1des scalans Ca rpintero Woodpecker 

Pod1c1pediformes Podicipedidae 255 Pod1/ymbus pod1ceps Za mbullidor pico pin to P1ed-brlled grebe Omn 
~P~r-oc_e_l-la~ri-d-ae------,2~5~6~P~u~f~Nn-,-,s-g_r_1s_e_u_s ____ _ ,,P_a-rd~e~la_g_r-1 s-----~S-o-o-1y-s-h-e-a-~-"ª-'-e-, -----=c-a-r -(-pe-c-e-s-) -

257 Puffinu s op1stomelas Pardela de manx Man x-com mon Shearwater Car (peces ) 

Psitta ciformes Psitta cidae 258 Amazona fmsch1 Cotorra guayabera Ltl iac-crowned parral 

259 Amazon a oraim Cotorra ca beza amarilla Yellow-head ed pa rro! 

260 Ara m1/1tans Guacam ayo M1l1tary rnacaw 

261 Aratinga camculans Cotomta Orange-fronted para kee 

262 Aratinga holocnrora Periquito Gree n pa rakeet 

263 Forpus cyanopyg1us Catarin ita Blue -rurn ped parro tle1 

Stng iformes Stng1dae 264 Arhene camculana Lechuza llanera BurrQ\·11ng owl 

265 Ciccaba v1rgara Mocue!o ca fé Mottled ovil 

266 G!auc1dwm bras1!1anum Tecolo t1 to ra yad o Ferruginous pygrn y-owl 

267 Glauc1d1um mmut1ss1mum T ecoloti llo Least pyg my·owl 

268 Otus seductus Tecolo tito Balsas screech-owl 

Tytonidae 269 T yto alba Lechuza mono Barn owl 

Tinamiformes Tinamid ae 270 Cryprureflus cmnamomeus Perd iz canela T111cket tinamou 

G uevara-Taca ch. A M. y J . H Vega R ivera 2001 Manua l de actividades pa ra edu cac1on e 1nterp retac1on ambien tal de l 
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Orden Familia 

Art iodactyla Cervid ae 

Tayassuidae 

Carnivora Canidae 

Felidae 

Mustelidae 

Procyonidae 

ChiroJ)tera Emballonuridae 

Molossidae 

Mormoop1dae 

Nata1idae 

Noctil1onidae 

Phyllostomid ae 

ANEXO VIII Mamíferos de la Región de Chamela 
Ceballos, G . y A . M iranda . 1986 

# Nombre Científico 

Odocoileus v1rg1man us 

s1naloae 

Tayassu tajacu sonoriens1s 

Canis latrans vigilis 

Nombre Común 

Venado cola blanca 

Javalin . Pecari de 
collar 

Coyote 

Nombre en Inglés 

White-ta1ted deer 

Collared pecary 

Coyote 

4 
Urocyon cinereoargenteus 
nigrirostris Zorra gris. Candinga Grey fox 

Jaguarundi . 
Herpailurus yaguarondi tolteca Yaguarundi Yaguarundi 

6 Leopardus parda/is nelsoni Windure , Ocelote Ocelot 

Leopardus wiedii glauca Mojocuan. Tigrillo Marga y 

Panthera anca hernandes11 Jaguar 

Puma concolor azteca Puma Puma . Mounta in lion 

Conepatus mesoleucus 
1 O sononens1s Zorri llo Hog -nosed skunk 

11 Lutra longicaudis annectens Perro de agua R1 ver otter (G) 

12 Mephit1s macroura macroura Zorrillo Hooded skunk 

13 Mustela frenata leucopana Comadreja Long -tailed weasel 

14 Spllogale pygmaea intermedia Zorrillo pigmeo Spotted skunk 

15 Bassanscus astutus cons1tus Cacomixtle Ringtail. Cacomistle 

16 Nasua nasua mofans Tejón, Coati Coatimundi. Coatí 

17 Procyon fotor hernandezii Mapache Raccoon (G) 

Murciélago-sacóptero 

H . Aliment 

Herbívoro 

Carn-Herbí 

Carn-Omni . 

Omnívoro 

Carnívoro 

Carnívoro 

Carnivoro 

Carnivoro 

Carnivoro 

Insectívoro 

Carnívoro 

Carn-Omni 

Carnivoro 

Carn-Omn i 

Omnívoro 

Omnívoro 

Carnívoro 

18 Balant1optenx pilcata p lica/a azulejo Peter's sac-winged bat Insectívoro 
co 

19 Diclidurus virgo 

20 Saccopteryx b1fmeata centra /is mayor 

21 Molossus ater rngncan s 

22 Molossus molossus aztecus 

23 Nyctmomops aunspmosus 

24 Promops centra/is centralls 
Mormoops megalophyila 

25 megalophylla 

Murciélago 

Murciélago-mastín 
azteca 

urc1 ag -m a 111 
mayor 
MurC1elagO-DarDa 
arrugada norter1o 

Northern w1 the bat Insectívoro 

Great sa c-winged bat Insectívoro 

Black ma st1ff bat Insectívoro 

Palla 's mast1ff bat lnsectivoro 

Peale's free-tailed bat Insectívoro 

Thoma s mast1ff bat lnsectivoro 

bal lnsect1 voro 
MurC1elagó-lónió pélórl Oa vy S nakéd -baCKéd 

26 Pteronotus davy1 fulvus menor bat lnsect1voro 

Murciélag o-bigotudo 
27 Pteronotus parn e/111 mex1canus de Parnell Pa rnell's mu stactied ba t lnsect1voro 

Murc1elago-b1goludo 
28 Pteronotus personatus ps1fot1s de Wagner 

29 Natalus strammeus sturatus 

30 Noct1/10 feponnus mast1vus 

31 Ambeus míermedws 

32 Ambeus Jama1cens1s tnomylus 

33 Art1beus phaeot1s nanus 

34 Ambeus toftecus hesperus 

35 Caroll1a subrula 

Murcielago-orej a 
embudo mexicano 

Mueciélago-pescad or 
mayor 

Wagner s muslached 
bat 
Mex1can funnel-eared 
bat 

Greater bulldog bat 

ba t 

Jamaican frw1 bat 

Owarf fru1t ba t 

Lowland fru1 t bat 

lnsect1voro 

lnsectivoro 

lnsec-Carni 

F rug1voro 

F rug 1voro 

Frug1voro 

Frug1voro 

Redd1sh stiort- ta iled bat Frugívoro 

G ueva ra-Ta cach . A M y J H . Vega Rivera . 2001 Manual de act1v 1dades para educación e interpretación ambiental del 
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ANEXO VI II Mamíferos de la Reg ión de Chamela 
Ceballos. G . y A . Miranda 

Orden Familia # Nombre Científico Nombre Común Nombre en Inglés H Aliment 

36 Centuno senex senex Wrinkle-faced bat Frugivoro 

37 Chiroderma safvini scopaeum Salvini Salvin's big-eyed bat Frugívoro 
Marc1e1ago-1engueton Goaman s 1ong ta11ea 

38 Choeroniscus godmani de Godman bat Nectarívoro 

39 Oesmodus rotundus murinus Vampiro común Common vampire bat Hematófago 
Glossophaga comm1ssans1 Murcielago-lenguefon Comm1ssans s neclar 

40 hespera de Commissaris bat lnsec- Nectari 
Murc1elago-lenguelon 

41 Glossophaga soricina handley1 de Pallas Long-tongued nectar bat lnsec-Nectari 
Murc1e1ago-noc1cuao 

42 Leptonyctens curasoae de Curazao Southern long-nosed bat Nectari voro 

Micronycteris megalotis Murcié lago-orejón 
43 mexicana brasileño Little big-eared bat lnsec-Nectari . 

44 Musonyctens harrisoni Murciélago platanero Trumpet-nosed bat Nectarivoro 

45 Sturnira 11/wm parvidens charre teras menor Yellow epauletted bat Frugívoro 
p u 

Vespertillonidae 46 Lasiurus boreaf1s teliot1s rojizo Red bat lnsectivorc 
IV1urt1e1ago-co1a péiuaa 

47 Las1urus ega xanthmus amarillo Southern yellow bat lnsectivoro 

Lasiurus intermedius Murciélago-cola peluda 
48 mtermedws norteño Northern yellow bat lnsectivoro 

Murciélago miotis 
49 Myot1s fomdens fort1dens canelo Cinnamon myotis lnsectivoro 

Murc1e1ago-ama rn10 
50 Rhogeessa parvula menor Little yellow bat Insectívoro 

Dasypus novemcmctus 

Edentata Dasypodide 51 mexicanus Armadillo Long-nosed armad illo lnsectiv')ro 
y v1 agus cumcu anus 

Lagomorpha Leporidae 52 msof1tus Conejo Cottonlails Herbívoro 

Marsupiaiia Didelpl1idae 53 D1defphis v1rgm1ana califormca Tlacuache, Zarigüeya Virginia opossum Omnívoro 

54 Marmosa canescens sinaloae Tiacuachin Murine. Opossum Omnivoro 

Rodentia Cricetidae 55 Ba1omys musculus musculus Ratón Pygmy mice (G) Gran!voro 

56 Neotoma alleni alleni Rata Wood rat Herbivoro 
Nycfomys sum1chrasl1 

57 colimen sis Rata arboricoia Vesper rat Herbívoro 

58 Oryzomys melanot1s co/1mens1s Rata Rice rat (G) Omnívoro 

59 Oryzomys pafustns mex1canus Rata Rice rat (G) Omnivo10 
Peromyscus banderanus Deer m1ce . Whde-fooied 

60 banderanus Ratón mice (G) Omnivoro 
Peromyscus perlulvus Deer m1ce . Whde- fooied 

61 chrysopus Ralón m1ce (G) Herbivoro 

Reithrodontomys fu lvescens American harvest m1ce 

62 nelsoni Ratón (G) lnsectivoro 

S1gmodon mascorens1s 
63 mascotens1s Rata Cotlon ral (G) Herbi voro 

64 Xen omys nelsom Rata arborícola Magdalena rat (G) Herbívoro 

Geomyidae 65 Pappogeomys bullen burt1 Tuza Alcorn's pockel gopher Herbivoro 

Heteromy1dae 66 L!omys p1ctus p1ctus Ratón Spiny pocket m1ce Granivoro 

Muridae 67 Mus muscufus brev1rostns Ratón gris Mice (G) 

68 Rattus noFVeg1cus norve91cus Rata gris Rat (G) 

69 Rattus rattus alexandrinus Rata negra Rat (G) 

Sciuridae 70 Scwrus coll1ae1 nuchalls Ardilla Tree Squirrel (G) Frug-Herbi 

Guevara-Tacach , A . M y J. H. Vega Rivera . 2001 Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del 
Bosque tropical caducifolio . Estación de B1ologia Chamela. Jalisco. EBCH. IBUNAM. 
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Manual de actividades para educación e interpretación ambiental del Bosque tropical caducifolio . Estación de Biologia Chamela. Jalisco 
ANEXO VIII 

Flórula de la región de Chamela, 
Clave para leer la lista de especies 

Tomado de: 

Lott, E. 2001 . Flórula de la Región de 
Chamela. En: Historia Natural de Chamela. Instituto 
de Biología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Las plantas están ordenadas entre tres 
grupos: los Pteridófitas y Plantas Afines, los 
Dico tiledóneos, y los Monocotiledóneos. Dentro de 
los grupos se presentan las famil ias y las especies 
en órden alfabético. Cada cita contiene la siguiente 
informoción en forma muy abreviada: Asterisco (') 
si está reportada para la Estación de Biolog ia. 
Nombre [s inónimos locales), forma de vida, altura , 
color de ia flor, sexualidad , temporada de floración, 
habitát, distribución geográfica, localidades. 

1 Nombre cientifica con autoridad . Una 
punta de inierogación después del nombre del autor 
indica una determinación provisional o 
problemática. Los nombres en corchetes son 
nombres desalojados, citados en los listados 
anteriores (Pérez Jiménez et al.1 981 , Lott 1985, Lott 
1993), en µubl icaciones de investigación en la 
Estación de Biologia, o en algunos casos son 
verdaderos sinónimos taxonómicos 

2. Forma de vid a. Algunas especies 
pueden presentarse como arbusto o árbol , según la 
circunstancia en el campo; estos se clasificaron 
como árbol si pasan los 4 m de altura . También , 
hay arbustos que pueden llegar a se r lianas La 
forma de vida altern ati va se indica entre paréntesis. 
[H- Hierba; trh -trepadora herbácea ; tri-t repadora 
leñosa. por lo menos en la base; L- l1ana, A-árbol; 
a- arbusto; E- epi fita; P-parás1 ta) 

3. Altura aproximada en metros 

4. Color de la flor. Cuando dos colores 
están indicadas, pueden dar la variación de color en 
la flor , o el color predo minante seguido por el color 
de otros elementos de la corola , por ejemplo. el 
tubo . En el caso de las especies que tengan alg una 
parte de la infl orescencia mas llamativa que la 
corola (por ejemplo. el cáliz ro10 de Physod1Um ). el 
color de ésta viene en primer lugar [ama-amarillo . 
anj-anaran1ado; az-azu l; bl-blanco. cf-café; 
crm-crema (blanco-amarillenta ): lv-lavanda . 
mo-morado; roj -roJo; rojz-roj1 zo. ros-rosado, 
vrd-verde o verduzco) . 

Guevara-Tacach . A M. y J H Veg a Rivera 2001 
Estación de B1olog ia Chamela. IBUNAM 

5. Sexualidad Se recopilaron los datos 
sobre sexual idad para las 708 species investigadas 
por Bullock (1985), con pocos cambios; los demás 
datos se basaron en descripciones taxonómicas y 
no han sido confirmados en el campo. [D-Dioico; 
Hm-hermafrodita (homostilo), Hh-hermafrod ita 
(heterostilo) , M-Monoico; am-andromonoico; 
gm- ginomonoico; pm-poligamomonoico; ad
androdioico; gd-ginodioico). 

6. La temporad a de fl oración se recopiló de 
las colectas , o de McVaugh (1983-1993), en el caso 
de que se haya colectado sin flores. Los números 
de los meses indican las fechas de colecta con 
flores, pero no necesariamente que la especie ten ia 
flores en todo el mes. Por ejemplo, para Opuntia 
excelsa, el listado da "6,7 ," junio y julio, para su 
floración , pero en realidad es mas estrecho el 
periodo, desde mediados de junio hasta mediados 
de ju lio (S Bu llock , com . pers.). 

7. Habitát, comunidades o tipos de 
vegetación Las categorías de Habitát son muy 
amplias, sobre todo en el caso de la categoria 
"acuática," que ind ica cualquier asociación con el 
agua fresca, no solo las plantas arra igadas o 
flotantes en el agua El Bosque espinoso y el 
Matorra l espinoso de otros autores se tra taron 
como fases de la Selva Baja Caducifolia [SBC
Selva Baja Cad ucifolia ; SMSc-Selva Mediana 
Subcaducifolia ; ac-acuática , asociada con agua 
fresca o suelos húmedos; rip-riparia; hal
ha lófita, asociada con suelos y lo aguas sal inas: 
pi-playa arenosa o los acantilados: Prt-Pertubio, 
disturbio por causas natura les como cic lones, 
derrumbes y deslaves , o por activ idades humanas. 
Cult-Cultivado y escapado] . 

8. D1stribuc1ón geográfica . [Nta-Neotrópico, 
Nta(Ca )-CentroAmérica; (Sa) SudAmérica; CP
Costa del Pacifico, CP(No)- Costa Paci fico desde 
Jalisco hasta el Noroeste de México (y a veces a 
California) ; CP(Bal)-CP y Depres ión del Rio 
Balsas: CP(Ca) CP y Centro América: CP (Jal)
Jal isco, CP(Cc)--Costa Central Jalisco. Colima 
M1choacán . Guerrero y Oaxaca : CP(Mx)-CP de 
México y Guatemala; CP(Am )-Noroeste de 
México desde Sonora (y a veces Baja Cal1forn1a 
Sur) , incluyendo CP, Ce, y hasta Centro América . 
Mx(lnt)-lnterior de México; Des-Desconocido: 
Otr- Otro ; Ex-Exótico , especie in troducida a 
Chamela , aunque puede ser nativa a otras partes 
de México Por ejemplo. Sicyos barbatus y Stachys 
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coccinea han sido colectadas una sola vez en 
Chamela : aparentamente eran introducidas de 
alguna manera y no persisten en la flora]. 

9. Localidades . Los nombres de las 
localidades citadas son puntos de referencia muy 
generales, y pueden incluir un rango muy amplio de 
habitáis. En general, casi todas las especies que se 
encuentran en la Estación de Biología Chamela 
existen en Cuixmala, pero falta documentar su 
presencia con colectas. El asterisco (*) después del 
numero de catá logo indica que el taxón se 
encuentra en la Estación de Biología Chamela, para 
referencia rápida . Las localidades son: Q

Quémaro, incluyendo Las Alamandas, a ca 25 km al 
NW de la EBCh; RSN-R io San Nicolás, a 19.5 km al 
NW del puente de Chamela ; Arr Ch-Arroyo 
Chamela : JG-Ejido Juan Gil y sus alrededores, 
sobre el cam ino de Ranchitos a Nacastillo: 
Chamela-se refiere al pueblo de Chamela y sus 
alrededores, la pista aérea, el Sector Naval , y Playa 
El Negrito: Cx-Cuixmala (Cu itzma la ), una localidad 
muy amplia que toma en cuenta la Fundación 
Ecológ ica de Cuixmala , incluyendo los Cumbres de 
Cuixma la ; también incluye al Rancho Cuixmala, un 
rancho part icu lar coli ndante con la reserva en el 
valle del Río Cuitzmala, cuenta con playas , 
manglares , lagunas , cultivos y huertas, caminos, y 
habitaciones: Cy-Careyes , ca 7 km al SE de la 
EBCh incluyendo al Arroyo Careyes, Pueblo 
Careyes , Playa Carey1tos , Salinas de Careyes , y los 
terrenos del hotel : EBCh -Estación de Biología 
Chamela UNAM , Km 59. de la carr. Barra de 
Navidad-Puerto Vallarta (Carr 200) ; JG-Ejido 
Juan Gil y alrededores: Para-El Paraí so, un rancho 
particular a 5 km al SE de la EBCh; Pér-Péru la; 
Playa La Virgen-a 3.8 km al NW de la entrada a la 
EBCh , luego 2.2 al W de la Carr. 200 por camino; 
Tx-Arroyo Tape1xtes ("La Mina"), a 4 km al SE de la 
EBCh sob re la ca rretera Barra de Navidad-Puerto 
Vallarta: Carr. 200-La carretera de Barra de 
Navidad a Puerto Vallarta : La Fortuna-Ej ido La 
Fortuna, a ca 15.6 km al NW de la EBCh] . 

Guevara-Tacach . A M. y J H Vega Rivera 2001 
Estación de B1ologia Chamela , IBUNAM 



Familia 

Pteri dofitas 

Marsileaceae 

P olypodiaceae 

Satviniaceac 

Schizaceae 

SelagineUaceae 

Dicotiledóneas 

Acanthaceae 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 

Nombre Cientifico 

1 Marsilea ancyfopoda 

2 Acrost1chum danaefollum 

3 Adiantum lunulatum 

4 A diantum prínceps 
5 Ad1antum tricholepis • 

6 Asp/enium pumilum • 

7 Asplenium tenerrimum • 
Cheilanthes lozanii • 

8 var seemannii 
9 Cheilanthes sl<innen 

1 O P1tyrogramma e.alome/anos 
11 Azo/la mexicana 

1 2 L ygod1um venustum • 

13 Selagmella pallescens • 

14 Selagmella sertara 

Bfechum browne1 • 

15 Bfechum pyramidatum 

16 Carlowrightia anzomca • 
17 Chileranthemum loN1ae 

18 Oidiptera res upinata • 

19 Elytraria imbricara • 

20 Henrya insulans • 
21 Holographis anisophyl/a • 

22 Just1oa brev1flora • 

23 Jusr1oa cand1cans • 
24 Justioa caudata • 

Just1oa 1xtlama 

25 lxtlama aciculans 

26 Just1oa reflexdfora • 
27 Just1oa se nov 1 • 
28 Just1oa sp nov 2 

29 Jusl1oa sp nov 3 
30 M exacanthus mcvauoh11 • 

3 1 Pseuderanthemum afa tum • 
Ruelt1a foerrda • 

32 Ralbtffora 

33 Ruef/1a hookenana • 
Ruelha 1ntermed1a • 

34 Ruel/ia pilosa 

35 Ruelf1a inundara • 

36 S1phonoglossa mexicana • 

37 Sraurogyne agrestls 

38 Stenandnum peduncufarum • 
39 T etram enum ddfusum ' 

Lott, E. J. 2000 

F de Mes de Oistrib 

Nombre Común vida Tamaño Color FI Sex Floraa6n H3bilat Geogrii.f. Locahclades 

Hierba de la 
vibora • 

Riendilla, Hierba 
del torsón • 

H O 15m 

3m 

O 75m 

0.75m 

H O 75 m 

0.15-0 2 m. 

H 0.1-0 15 m 

H 03-04 m 

H 0.3-0-4 m 

H 0.15-02m 

Hfl 

Tm 

0.04-0 25 
H 

H 0 .1 m 

H O 2-04 m bl (tv) Hm 

"'' 

S MSc 

S MSc 

S MSc 

SBC. 

SBC 

SBC 

SBC 

SBC 

SBC. 

SBC. 

sec. 

1, 2. 3. 4, 

1. 9. 10. sec. 

Nta(Sa) a 

Nta{Sa ) Cx. 

20-25km al E óe 

Cha. (McVaugt'I 

Nta(Sa) 1992:147) 

Loe: Arroyo 
Nta(Sa) Cajones. 

Nta(Ca) EBCH Cx 

Nta(Sa) EBCh 

Nta(Sa) EBCh 

CP(Bal) EBCH Cx 

Mx(l nl) JG 

Nta(Sa) Cx 

Nta(Sa) e)(. 

Nta(Sa) EBCH ex 

ArrCH EBCH 

Nta(Sa) cy. ex 

Carr 200. 20 km 

al SE de Tomat!án 

(McVaugh 

Nla(Ca) 1992 4 26) 

11 . 12. S MSc, Prt Nta(Sa) O. EBCH el(. 

Playa La 

Virgenata EBCH 
1m. bl (crm) Hm 3. 10, 12. SBC Prl Nta(Ca) Cx 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

3m. az (mor) Hh 6, 9 , 12. SBC CP(Cc) ex 

1m. lv(ros) 

03m 

1m b!(crm) 

1m "d 

0 4 m lv 

05-t .5m roJ 

0.5-2 m. lv( mor) 

0 3m lv 

1m lv(mor) 

0 5-08m bl 

O 75 m ª"' 
0 2m lv 

1-3m ama (roJ) 

O 8 m lv(rnor) 

2 m b! 

O 5 m lv 

03-0 á m lv 

O 5- 0 8 m lv(az ) 

05m lv 

O 15 m bl 

O 3 m bl(ros ) 

O 2-0 5 m bl (crm) 

1. 2. 3, 4. SBC. 
Hm 9, 10, 12 SMSc, Prt CP(Mx) EBCH Cx 

Hm 3. 4 , 6 , 10 S BC. Prt Nta(Sa ) EBCH Cx 

Hm 
Hm 

Hm 

1. 2. 3. 4, 
7, 8, 9, 10. 

11 . 12 SBC 

3 SBC. 

1. 9. 10. 
11 . 12 SBC 

1. 7. ª· 9. 
Hm 10. 1 l . 12 SBC 

Hm 9 . 1 O. 11 SBC 

Nta(Ca) Loc EBCH ex 
CP(Cc) EBCh . 

Mx(Anfi) EBCh 

CP(Bal) º· EBCH e l( 

Mx(Bc) EBCH Cy el( 

Hm t 2. 3. 4 R1p SMSc CP{Mx) ArrCH Cy 

1 2. 3. 4. SBC. 
Hm 5. 11. 12 SMSc. Pn CP(Ca) RSN. EBCH Cx 

Hm 12 SMSc Des EBCh 

Hm 7 SBC Des 

Hm 11 SMSc Des 

Hm 3, 4 SMSc CP(Cc) ArrCH EBOl 

ª· 9. 10. 
Hh 11 SMSc Mx(Ar1f1) EBCH CI( 

1. 2. 3, 10. ArrCH EBCH 

Hm 11 . 12 SBC CP(M x) C• 

7. 8. 9 10. 
Hm 11 SBC CP(Bal ) EBCH Cx 

7. 8 9 10. 
Hm 11 SBC CP(Bal) EBCH e)( 

5, 10 11. 
Hm 12 SBC N1 a(Sa) EBCH e) 

1. 2 3. 10. 

Hm 11. 12. SBC M x(ln1 ) JG EBCH D. 

Hm 3. 4. 5 Rtp. SMSc Nta (Sa ) c .. 
H m 6, 7, 8 SMSc Nta (C a ) EBCH Cy CI( 

Hm 1. 2. 3, 12 SBC CP(Cc) O EBCri 
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ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott, E. J. 2000 

Familia 

Achatocarpaceae 
Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Anacardiaceae 

Annonaceae 

Apocy naceae 

Nombre Científiro 

40 T etramerium glandulosum 

41 T etramerium nervosum • 

42 Tetramerium tenwss1mum 

43 Achatocapus gractl1s • 
44 Glinus radiatus 

45 Mollugo verticiffata • 

46 Sesuvium veffuoosum 

47 Táanthema portulacastrum • 

48 Achyranthes aspera • 
49 Altemanthera carac:asana 
50 Alrernanthera cf. pycnantha • 
51 Amaranthus palmeri • 
52 Amaranthus retroflexus 

53 Amaranthus spinosus 
54 Amaranthus venulosus 

55 Chamissoa altissima • 

56 Froehlichia inteffupta 

57 Gomphrena decumbens • 

58 Gomphrena nitida 
59 Gomphrena sonorae • 
60 /resine c:alea • 

61 /resine interrupta • 

62 /resine pacifica • 

63 Lagrezia monosperma ' 

64 Astronium graveolens • 
65 Comocladia engferiana • 

66 Spondias pupurea • 
67 Annona glabra 
68 Annona muricata 

69 Annona palmen • 

70 Oxandra lanceo/ata 
Sapranthus m1crocarpus • 

7 1 Sapranthus borealis 

Sapranthus v1ofaceus • 

72 Sapranthus foetidus 
Alstonia longdo/1a • 

73 Tonduz1a longdol1a 

Ecf11tes turngera • 

74 Ech11es yucatanens1s 

75 Forsteronia sp1c.ata • 
Laubert1a conforta ' 

76 Laubert1a prmgfe1 

77 Mandevi/la subsag1ttata ' 

78 Pfumeria rubra • 

79 Prestonta mexicana ' 

80 Rauvolf1a tetraphylfa · 

Stemmadenia donne/l-sm1 th11 • 

81 Stemmadenta cf granddlora 

FM - · ~-
Nombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex FIOfacibn H3b1ta1 Geográf. Localidades 

Carnc1llo • , 

Hierba del 

arlomo • 

Culebra , 

2.5 m Hm 
1, 2. 3. 4, SBC, 

5 S MSc 

1, 2. 3, 6, 
7. 8. 9 , 10, 

CP(Bal) JG. Cx 

H O 5 m bl (ama) Hm , 1, 12. SBC Nta(Sa) EBCH Cii: 

5. 10, 11, 

H O 75 m bl (crm) Hm 12 SBC. Mx(lnt) JG, Cx . 

2-4 m bl (vrd) 

H postrada vrd 

H O 2-0.3 m vrd(bl) 

H postrada 

H postrada 

H 0.7 m bl 

H postrada. bl 

A 0.5-3 m. bl(vrd) 

H 0.2-0_5 m bl(vrd) 

H 0.2-0 .5 m bl(vrd) 

H 1 m wd 

0.2-0.5 m bl (ama) 

Tr1(a) 2-4 m bl(vrd) 

O 5 m bl(vrd) 

O 2-0 3 m bl 

O 5 m bl 

O 5 m bl 

2-4 m vrd 

D 
Hm 

Hm 

Hm 

6, 7. SBC. 

1 Prt. 

1, 3, 6, 7, 
8. 9, 10, 

11 , 12_ Prt 

2. 3, 5, 10, 
11 , 12. hal. 

1, 2, 3, 6, 

7.8. 9. 10, 
Hm 11, 12. Prt. 

Hm 
Hm 
Hm 
D 
M 

M 

1, 2. 3. 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11 . Prt. 

a Prt. 

12. SBC. 

8 Prt. 

'p" 
7, 6. Pn 

8 Prt. 

1, 2,11. 

Q, ArrCH EBCH 
CP(Cc) Cy, C11: 

Nta(Sa) CK. 

RSN. ArrCH 

Nta{Sa) EBCH Cx. 

Nta(Sa) ex 

Nta(Sa) EBCH Cx. 

Ex ArrCH EBO"I. 

Nla(Sa) ex. 
CP(Cc) EBCH Cy, CK, 

CP(No) EBCh. 

Ex Chamela 

Nla(Sa) Cy,CK. 

CP(Mx) 

gd 12. SMSc. Prt. N!a(Sa) 
AnCH EBCH 
ex. 

1, 10, 11, 
Hm 12. SBC, Prt. N!a(Sa) ex 

8, 9, 10, 
Hm 11 , 12. SBC. Prt. Nta(Sa) EBCh. 

Hm 11 SBe. Prt. Mx(lnt) Cx 

Hm 11 sse. Prt. CP(No) EBCh 

0 5 SMSc CP(Am) EBCh 

1. 2, 3. 4, SBe. 
Tr1 2-4 m vrd(bl) O 11, 12 SMSc Mx(lnt) EBCH ey. ex 

tm ama(bl) O 1. 2. 3 SBe CP(Mx) a. EBCh 

2.4 m bl (vrd) D 1, 11 . 12. SBe CP(Cc) E6CH Cx 

Rosario A 10-25 m vrd( bl) 0 4. 5. 6 SMSc Nta(Sa) EBCH Cy, ex 

Hinchahuevos A(a ) 5 m roJ O 1. 2 SBC Mx(lnt) EBCH Cx 

Ciruelo , Ciruelo t . 2. 3. 4. 

cimarrón • A 4-6(10) m roJ 0 5_ SBe Nta(Sa.) Q, EBCH Cx 

A 8 m crm(ros) Hm 4, 5. 6. hal , ac Nta(Sa) ex 

Guanábana A 4 m vrd Hm 5 Cult. Ex ex. 

Ca beza de 

negro · ,Cabeza 

de hebra • A{a) 2-4 m 

Chilcahuite 

Palo blanco • . 

palo macho · 

Flor de mayo, 

A 3-Bm 

A(a¡ 2-6 m 

A(a) 2-:3 m 

6m 

T" 

T" 

T" 

Hm 7, 8 . 9 SMSc. CP(Mx) EBCH Cx 

Hrn 

roJ(mor) Hm 

SBe, 
10 SMSc 

5. 6. 7. 8 . SBC, 
9 . SMSc 

4, 5, 6, 7. 
fOJ(mor) Hm 8 SMSc 

1. 2. 10. 
crm(vrd) Hm 11. 12. SBC 

bl Hm 5 6, 7, 8 SMSc 

Hrn 7. 8 SMSc 

mor(vrd) Hm 9, 1 O. 11 SBC 

ama(anJ) Hm 1 O SMSc 

bl(lubo 

Nta(C a) Cy, ex 

Mx{Anf1) EBCH Cio: 

CP(Am) EBCH Cio: 

Nta (C a) EBCH Cx 

AnCH EBCH 
CP(Ca) Cx 

Nta(Sa) EBCH Cx 

CP{Bal) JG. EBCH Cx 

Nla(Ca) EBeh 

Cacaloxochitl A 3-5 12 , m ama) Hm 5.6. 7. 8 SBC Nla(Sa. ) EBCH Cio: 

ArrCH EBCH 
Hm 2 8 9. 10 SMSc Nta(Ca ) ey, Cio: 

1_ 2. 3. 6. AnCH EBCH 
Zarzamora l-3 m bt(ama) Hm 10, 11 . 12 SBC. Prt Nta (Sa.) Cio: 

5. 6. 7. 8. 
A(a) 2-5 m Hm 9 SBC Nla(Ca ) EBeH Cl< 
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Familia 

Araliaceae 

Aristolochiaceae 

Asclepiadaceae 

Basellaceae 

Bataceae 

Begoniaceae 

Bignoniaceae 

Bixaceae 

Bombacaceae 

ANEXO VIII Flórula de la Reg ión de Chamela 

Nombre Cientifioo 

T abernaemontana amygdalifofia 
82 . 

83 Thevetia ovata • 

84 Sdadodendron excelsum • 
Aristofochia foetida • 

85 Aristolochia monticola 

86 Aristalodiia odoratissima • 

87 Aristolochia taliscana • 

88 Aristo/ochia sp. 1. • 
89 Aristolochia sp. 2_ • 

90 Asclepias curassavica 
9 1 Blepharodon mucronatum 

92 Cynanchum foetidum • 

93 Gonofobus barbatus • 
94 Macroscepis sp. nov 
95 Marsdenia astephanoides • 

96 Marsden1a callosa • 

97 Marsdenia /anata • 
98 Marsdenia tnvurgufata • 

99 Matefea aftatensis 
1 oo Mate/ea magallanesii • 

101 Matefea quirosii • 

102 Mate/ea sep1cola • 
Metastelma sp. nov.? • 

103 aff. Latifollum 

104 Sarcostemma cJausum 

105 Anredera ves icaria • 
106 Batis maritima 

Begonia palmen· • 

107 Begonia uruapensis 

108 Adenocalymma inundatum • 
109 Affabidaea coraflina • 
11 O Arrabidaea patellifera • 

111 Affabidaea viscida • 

11 2 Astianthus viminalis • 

11 3 Clytostoma binatum • 

114 Crescentia a/ata • 
11 5 Cydista aequinoctialis • 

11 6 Cyd1sta diversrfo/1a • 

11 7 Me/loa quadnvafv1s • 
11 a P1thecoctenium cruCJgerum • 
11 9 Spathodea campanulata • 

120 T abebwa chrysantha • 

121 Tabebwa donnefl-sm1rh11 • 
T abebwa 1mpetigmosa • 

122 T abebwa palmen 

123 T abebwa ros ea • 

124 X1(fophragma seemannianum • 

125 B1xa ore/lana • 

126 Ceiba aescufdo/1a • 
127 Ceiba granddlora • 

128 Ceiba pentandra • 

129 Pseudobombax el/1pt1cum • 

Lott, E. J . 2000 

F. de Mes de 01strib 

Nombre Común vida Tamaño Color FI Sex Fl0<aci6n H3t)l\at Geograr Localidades 

1-3m 

opa e oro , 
Ortiguillo a(A) 1-5 (8) m 

Cedro macho A 

Guaco, Hierba 
del guaco• 

Tm 

Tm 

Tm 
Tm 

20 m 

Caldeona • H 0.3-1 m. 

Tm 
Tm 

Tn 

Tn 

Guacuco • Tn 

Tn 

Tn 

Tn 

Tn 

Tn 

Tm 

Chichi de burra • Trh 

4, 5, 6, 7. la Fortuna 
ama{Yrd) Hm 8. SBC Nta (Sa) ArrCH EBCH ex 

O, EBCH P¡¡ra 

Hm 1 7. 8, 9. SBC Mx(Anfi) CY 

vrd(ama) Hm 4. 5. 6, 7. SMSc Nta(Sa) ex 

SBC, 

ro¡( mor) Hm 7, 8 . SMSc CP(Mx) EBCH Cx 

roj(mor) Hm 11 SMSc, Prt. Nta(Ca) Cll: 

O, ArrCH EBCH 

v rd (mor) Hm 1, 7, 12. SBC CP(Mx) ex 

roj{mor) Hm to SBC Des EBCh 

ro1{mor) Hm 1 O SBC. CP{Cc) EBCh 

6. 7. 8. 9. 
ro1(an1) Hm 10. 11- Prt , Rip Nta{Sa) ArrCH ex 
bl (vrd) Hm 9 SBC. Prt Nla(Sa) Cx 

bl (vrd) Hm 9, 10 SBC Nta(Sa) O. EBCH Cx. 

ArrCH EBCH 
Hm 6. 7, 8. SBC. CP(Ca) Cy. Cx 

cf Hm 10 SMSc CP(Cc) ArrOl 

CllTl{vrd) Hm 6 , 7. 8. 9_ SBC CP(Jal) EBCH Cx 

ArrCH EBCH 
bl(ros) Hm 9 SMSc CP(Cc) Cy. Cx 

b!(ama) Hm 7, 8 SMSc CP(Am ) EBCH Cx 

bt Hm 8, 11 SBC CP(Am) EBCH Cx 

bt(cf) Hm 8 SBC CP(No) Cx 

vrd Hm 8, 9 . 10. SBC CP(Jal) EBCH Cx 

1. 7, 8. 9 
bl(c0 Hm 10, 11 . 12. SBC CP(Ca) EBCH Cx 

vrd {mor) Hm 9 SBC CP(No) a . EBCh 

bl (ama) Hm 9, 10, 11 . SBC Des EBCH Cx 

1. 2. 3. 4. 
8, 9. 10. RSN, Q , ArrCH 

bl Hm 11 , 12 R1p.SMSc Nta (Sa) EBCH Cy,C.; 

Trti bl Hm 11 . 12_ Prt Nta (Sa ) O . EBCH Cx 

Cornee ate 

blanco, Cuije • 

H 

Sab ino • , Sauce A 

O 2-04 m vrd 

O 2-0 3 m bl 

,, ,, 
lv(ros) 

3-12 m 

lv( ros) 

o 3 hal Nta (Sa ) Cy 

M 8, 9_ SBC CP(Mx) EBCh 

6. 7. 8. 9. SBC ArrCH EBCH 
Hm 10_ SMSc Nta(Sa) Cy, Cx 

Hm SMSc. Nta(Sa) EBCh 

Hm S MSc Nta (Sa ) EBCh 

Hm 7 SMSc CP(Bal) EBCh 

RSN. ArrCH 
Hm 3. 4. 5 , 6 R1~ Nta(Ca) EBCH Cx 

6. 7. 8. 9. 
Hm 10, 11- SBC Mx(Anfi) Q, EBCH Cy. Cx 

ASTCH EBCH Tx Cuastecomate , 

Cirialº 2-8 m vrd{mor) Hm 7. 8_ SBC Nta(Ca) Cy, Cx 

Hm 7 SMSc Nia(Sa) Nta(Sa ) EBCh 

lv(1ubo bl) Hm 7, 8, 9 . 10 SMSc Nta(Ca) EBCH Cx 

Mapilla , 

Tascahuiie ' 

Primavera 

A 

A 

Verdeci l lo A 

Rosa morada A 

Bm 

4-18m 

4-18m 

4-1 5 m 

4-25 m 

3-5 m 

' º1 

,, 
ama) 

lv(lubo 

ama) 

Pochotillo • A 6-14 m crm(cf) 

Pochote A{a) 1-6 m rnn(cf) 

Po chota. Ceiba A 

Cabellos de 

ángel 

25-30 m cf(ros) 

2-10 m bl 

SBC ArrCH EBCH 
Hm 7. 8 SMSc Nta (Sa) Cy, Cx 

Hm e SBC Nta(Sa) EBCH ex 

Hm Cull, e.; Ex O, EBCH Cy Cx 

ArrCH EBCH 

Hrn 1 2, 12 SBC N1a (Sa) Cx 

Hm 3 , 4. 5 S MSc CP(Ca) Cx 

1 2.( 4 ) 

Hm 11. 12 SBC CP(Am) EBCH Para Cx 

Hm 3 4 , 5 S MSc Nta(Sa) Cx 

EBCH 1 ~ Cy 

Hm 5, 6. 7 SBC Nta(Sa) Cx 

SBC 
Hm 10. 11 SMSc. Prt Ex 

AnCH EBCH 

C< 

Hm 5 SBC Mx(l nt) EBCH Cx 

Hm 1 11 ,1 2 SBC CP (Bal) EBCH Cx 

Hm 1. 3, 12 SMSc Nta (Sa ) ArrCH D: 

1.23, 4 EBCH Arroyo 
Hm 5 SBC Mx(l n!) Ca1ones. Cx 
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ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott, E. J. 2000 

Familia 

Boraginaceae 

Burseraceae 

Cactaceae 

Nombre Cientihoo 

130 Bourreria d. Pupusii • 

131 Bourreria rubra • 

132 Cordia alliodora • 

Cordia curassavica • Cord1a 

133 q1indrostach ya 

134 Cordia dentata • 

135 C.Ordia elaeagnoides • 

136 Cordia gerascanthus • 

t 37 Cordia globosa 
138 Cordia inermis • 

Cordia salvadorensis • Cordia 
139 hmtonll 

140 Cordia seferiana • 
14 , Cord1a se. 

142 Cord1a sp • 

143 Hel1otrop1um ang1ospermum 
144 He/1otropium curassav1cum 

145 Heliotrop1um md1cum • 

146 Hellotrop1um procumbens 
147 Heliotropium ternatum 
148 Toumefort1a glabra · 

149 Toumefor11a har1Weg1ana • 

t 50 T ournefort1a h1rsut1ss1ma • 

151 T oumefort1a volubifis • 

152 Bursera arbórea • 

153 Bursera denticulata 

154 Bursera excelsa • 
155 Bursera fagaroides • 
156 Bursera grandifolia • 

157 Bursera heteresthes • 

, 58 Bursera 1nstab1fls • 
159 Bursera sp 1 
160 Burs era sp 2 

161 Acanthocereus occ1dentaf1s • 

162 Cephalocereus purpus11 • 
163 Hylocereus oc.amponis 

Mamm1/lana aff oollins11 • 

164 Mamm1/fana or1egae 
165 Mamm1//ana benecke1 ' 

166 Mamm1flana occ1denta/1s ' 

167 Melocactus dawsom1 • 

168 Nopalea karwmsk1ana • 
169 Opunt1a excelsa • 

170 Opunt1a puberufa • 

F _ de Mes de 01stnb 

Nombre Común vida Tamaño Color FI Sex Floración Habita! Geográf Localld ade.s 

A 5- 10 m bl Hm 3, 8, 10. SBC. CP(Cc) EBCH Cy, Cx. 

Botoncillo, 

Hormiguero 

Zarzanil • 
Barcino. 
ancelote • 

Tamborcillo 

Zoptlotillo • 
Coligunna • 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

H 
H 

Hierba el sapo • H 

H 

H 

1, 2. 8. 9. 
Jm '°' Hm 10. 11 . 12 SBC CP(Jal) a . EBCti 

SBC. ArrCH EBCH 

12m bl Hm 10, 11 S MSc. Nta (Sa) Cx. 

2m bl Hh 8 Prt Nta{Sa) EBCh 

t. 5, 6, 7, SBC, 0. ArrCH EBCH 

4-10 m ama(bl) Hh 8. SMSc Prt Nta{Sa) Cx. 

10(20) m bl Hh 9, 10. 11. SBC. CP(Am) EBCH Cx 

SBC. 

8-15m bl Hh 1. 2. 3, 4. SMSc Nta(Sa) ArrCH EBO'I 

5. 6. 7, 8. 
2m bl D 9, 10. Prt Nta(Sa) O, Pérula ArrDl 

1-3m bl D 7. 6 Prt Nta{Sa) EBCH Cx 

8. 9, 10. 
6-8 m vrd(ama) O 11 SMSc. Prt CP(Bal) EBCH Cx 

1, 2. 3. 7. O. JG. ArrCH 

2-4 m bl Hh 10, 11, 12. SBC CP(Mx) EBCh 

Sm. bl H 5 SBC. Des EBCh 

Sm. bl? H SBC Des EBCh 

R1p, SMSc. 
0.3m bl Hm 11 Prt Nla (Sa) AnO\. 

0. 15 m bl Hm 5 hal Nta (Sa ) Cx 

0.5 m bl (az) Hm 1, 2. 3 R1p Nta (Sa ) EBCH el( 

0.3 m bl Hm 5 R1p . Prt N!a (Sa ) Cx 

0.3 m bl Hm 7 SBC Prt Nta(Ca) Cx 

1-4m bl (ros) Hm 7, e. SBC Nta (Sa) EBCH ex 

1, 2. 3, 4, 

2-3 m bl Hm 12 SMSc Mx (1n!) EBCH Cx 

Tr1{a) 1-2 m bl Hm 3, 4 , 5. SMSc Nta{Sa) Cx 

Papelillo 
(guinda) 

Tn 

A 

A 

Copal, Copalillo A 
Ca palillo A 

Copal 
ape 1 o 

(ambar). Palo 
jiote • 

Cuajiote 
Pitahaya, 
T asajillo tres 

costillas • 
Ó rgano · 

Nopalera 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

8-15m 

4m 

3-4 m 

4m 

4-8m 

8-15 m 

4-5m 

Sm 

4m 

2-6 m 

OSm 

'°' 

bl 

bl(vrd 

ros) 

bl 

O 1-0 15 m vrd 

O 1-0 15 m 

0.1-0 2 m lv 

0 15-025 

Jm 

Hm 

D 

o 

o 
o 
o 

o 

D 

D 
D 

Hm 

5, 6. 7 . Prt 

S MSc 

SBC 

6. 7, 6. SBC. 

6 SBC 

1 SBC. 

6. 7 . SBC 

6, 7. SBC 

11 SBC 

SBC 

3 sac 

Hm 3 4. 5 6 SBC 

Hm SBC 

Hm 5 SBC 

Hm 5. 6 SBC 

Hm 5, 6 7, e SBC 

Hm 6 SBC 

Chamela EBCH 

Nta (Sa) ex 

CP(Mx) EBCH Cx 

CP(Cc) C 

O. EBCH Para 

CP{Arn) Cy. Cx 

CP{Bal) EaCH Cx 

CP(Bal) EBCH Cx 

EBCH Para Tx . 

CP(CG) ex 

CP{Cc) EBCH e)( 
CP{Cc) EBCh 

Des EBCh 

CP(Mx) EBCH C .< 

CP¡No) EBCH C• 

CP(M,¡ ) Cx 

CP(CG ) EBCti 

CP (Bal) EBCti 

CP \Mx) EBCH C1 

CP(Cc ) EBCH Para e¡( 
R1p SBC ,c.. rrCH EBCH 

H m 1, 2 3. 4 S MSc CP(t.-b ) e ~ 

6- 10 m ama(ros ) H m 6. 7 SBC CP(Cc) O EBCM Cy C> 

OBm ama{ros) Hm 3, 4. 5 SBC M>. (Anh) EBCH C.: 

Pad1ycereus pecten-abongrnum Órgano, Órgano 
17 1 • cimarrón · A 5-10 m bl Hrn 1, 2. 3 SBC CP \MX) o EBCH ex 

1 72 Pemocereus cu1xmalens1s • 2m bl(vrcJ) Hm 6. 7 SBC CP(Ja l) EBCH e)( 

173 Peniocereus rose1 • 25m bl Hm 6, 7 SBC CP\No) EBCH C :w. 

ArrCH EBCH 
174 Selemcereus vagans • Tasajillo Tm bl{tos) Hm 6, 7 . SBC CP(Am) e)( 
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Familia 

Campanulaceae 

Capparaceae? 

Caricaceae 

Caryophy llar:eae 

Celastraccae 

Chr¡:::cba!.:::. n.:::.ceae 

Cor:hlospenrniceae 

Compos1iae, 

Asteraceae 

ANEXO VI II Flórula de la Reg ión de Chamela 
Lott , E. J . 2000 

Nombre Científico 

175 Stenocereus chrysocap us • 

176 Stenocereus fricu 

177 Stenocereus standfeyi 

t 78 Lobefla cordifofia 
179 Lobefia xalapensis 

180 Caeparis flexuosa • 
1s 1 Capparis frondosa 

182 Capparis incana 
183 Capparis indic.a • 

184 Capparis verrurosa • 
185 Cleome aculeata • 

186 C/eome hemsleyana • 
187 C/eome serrata 
188 Cleome spinosa 

189 Cleome viscosa • 
190 Crateva palmen • 
191 Crateva tapia · 
192 Forchhammena pafl1da • 
193 Forchhammena sess//Jfolia • 

194 Monsonia amencana • 
195 Jacarat1a mexicana • 
196 Jaril/a heterophylla • 

Drymana vi/losa 

197 subsp . palustns 

198 Crossopetalum uragoga • 
199 Elaeodendron trichotomum • 
200 Schaeffena /o ttiae • 

20 1 Couep1a polyandra • 
202 Amoreuxia palmarifida 

203 Cochlospermum v1tlfolwm • 
204 Combretum frufioosum • 

Combretum mex1canum 

205 Combretum laxum 
206 Combretum sp · 

207 Conocarpus erecta 
208 Laguncu/ana racemosa 

209 Ageratum houstonianum 
2 10 Bacchans sal1cifol1a 
2 1 1 Balt1mora geminata · 
2 12 Bidens odorata 
2 13 Bidens pilosa 

214 81dens reptans • va1 urban11 

215 81dens r1pana var Refracta 
Bnckef/1a coulten · var 

216 megalodonla 
217 Bnckel/1a ddfusa 
218 Conyza apurens1s 

219 Oecachaeta haenkeana • 

220 Ed1pta prostrata 

221 Egletes viscosa 

222 Elephantopus spic.atus 
223 Eupatonum haenkeanum 
224 Eupatonum odoratum 
225 Eupatonum quadrangulare 

F de Mes de D1stnb . 

Nombre Común vida Tamaño Color FI Sex FtoraoOO H3t>ilat Geográf Localidades 

Pitayo 
Órgano 
manso· 

Zapotillo 

apotl o , 

C hicozapote 

c imarrón· 

Bonete 

Tepezapote 

Pánicua . Rosa 

ama rilla 
Peinecillo 

Botoncillo , 

Mangle 

Ace itilla 
Am ica de 

campo . Arnica 

A 10 m bl Hm 8 SBC CP(Cc) EBCH C)(. 

2-4 m bl Hm 6 SBC CP(Cc) O, Chamela 

1-4 m bl(ros) Hm 6 SBC CP(Mx) ex. 

H o 1.QJm az H 5. R1p CP(Am) Cx 

H O 1-0 3 m mor(bl) H 1 Rip . Nta(Sa) ex. 

1-4 m bl Hm 5, 6. S BC Nta(Sa) EBCH ex. 

2m bl(mor) Hm S. 6. SBC Nta(Sa) Cy 

a. Chamela Cy, 

2-6 m bl Hm S. 6, 7 SBC Nta(Sa) ex. 
1-4m bl Hm 4, 5, 6, 7. SBC Nla(Sa) EBCH Cy, e)( 

4, 5, 6 Lag.na La Virgen. 

A(a ) 2-5 m bl Hm ( 11 ) SBC Nta(Sa ) EBCH Cy. e)( 

H 0.3m 

H 03m 

H O 5m 

H O 75m 

H O 75m 

A 2-15 m 

A 2-15 m 

A 10m 

1 m 

A 2-7 m 

A 10- 15 m 

H 0 5m 

H O 15m 

3m 
A 5-10 m 

1-3m 

A 6-20 m 

H O 2m 

A 4-10 m 

2-6m 

A 2·10 m 

bl 

bl 

bl 

Hm 7. 8. 9. 10. Prt. 

Hm 8 , 9. 10. SBC 

Hm 5 Prt. 

Hm 2. 3. Prt. 

1, 2. 6, 7. 

8. 9 . 10, 

Nta(Sa ) EBCh 

CP(CG) ex 

N!a(Sa) ex 

Nta(Sa) Cx 

EBCH Arroyo 

Hm 11 , 12 SBC. Prt. Ex Cajones, C)(. 

Hm SBC. CP(Am) EBCH Cx 

vrd Hm 1. 4, 7 SBC N!a (Sa) EBCH Cx 

vrd (cf) 0 1, 2, 12 SBC CP(Cc) 

vrd{mor) O 3 SMSc CP(Mx) EBCh 

O. San Mateo, 

bl{crm) Hm 5 SBC. Nta(Sa) EBCH ex. 

vrd(ama) O 2, 3, 4, 5. SBC. Nla(Ca) EBCH Cx 

bl(ama) O 7 SMSc. CP(Am) EBCH ex. 

bl Hm 1. 2. 3. R1p CP(lnt) ? Oc . 

2. 3. 4, 5. Chamela EBCH 

Hm 6, 7 SBC N!a (Sa ) Cy, Cx 

Hm 2. 3, 4 SBC. CP(Am) EBCH Tx. 

"' 0 6 SBC CP(Jal) EBCH ex 

ArrCH EBCH 

bl(ama) Hm 3, 4, 5, 6 R1p. SMSc Nta(Ca) Cx 

Hm 1 O pi Nla{Ca) Para 

Hm 1, 2, 3, 4 SBC, Prt Nta(Sa) EBCH c)( 

an¡ (ro¡) Hm 1. 6, 8, 12 SBC Nta(Ca) EBCH Para Cx 

bl Hm 1, 2. 3 ¿SMSc Nta(Ca) e x. 

an¡ (vrd) Hm 9 SBC Des EBCH Cx 

o 3 hal Nla{Sa) Pérula El Tecu3n 

bl ad 5. 6. 7. 8 hal Nla{Sa) Cham&la ex 
3. 4, 5. 6. 

H O 5-1 5 m lv Hm 7. 8 Prt Nla (Sa) Cx 

1-3 m bl o 6 p" Nta(Sa) ArrOl 

H O 5-1 rn gm 11 Prt N1a{Sa) RSN, EBCh 

H O 3-2 m bl o 9 p" Mx{ln!) Cy 

H o a m Hm 10 Prt Nta(Sa) ArrOl 

s ilvestre rn gm 1. 2.312SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

H 

h 

H 

O 5-1 5 m Hm 9 . 10. 11 Prt 

1. 2.3.11, 
1-2 m 1,1rd Hrn 12 SBC 

Hm 1 SMSc 

07m bl(ama¡ gm 5. 6. 7. 8 Pn 

1. 2. 10 
2 m Hm 11. 12 SBC 

~os!raoa bl(vrd¡ gm 6, 7 Prt 

3. 4 5 6, 

Nta (Sa) ArrCH ex 

CP(lnt) EBCH Cx 

Nta (Sa) Cx 

Nta(Sa) Cx 

Mx(Anl1) EBCn 

Pérula AnCH 

Laguna La Virgen 
Nta(Sa) Cx 

03m bl (ama¡ Hm 7 ac hal. Pn Nla(Sa) O, Pérula 

O 5- 1 m º' Hm 5 Prl Nta(Sa) c)( 

1-3 m bl Hm 11 SMSc CP(Mx) Cx 

lm bl Hm 1, 11 . 12 SBC Nta (Sa ) Cx 

1-4m bl Hm 1 SMSc Nta (Ca) Cx 
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Familia 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott , E. J 2000 

Nombre Cientif1co 

Eupatorium sol1daginifolium • 

226 var_ Palmeri 
upaton"um {Chromofaena) 

227 collinum • 
Eupatorium (Koanophyllon) 

228 albicau/e • 

229 FleiscHm annia arguta • 
Gnaphalium pensylvamcum 

230 Gamochaeta pensyfvanica 

231 Hofmeisteria disseda 

232 Lagascea aurea 
Lasianthaea ceanothdofia • var 

233 verbenifolia 
Uabum (Sinclairia) caducifolium 

234 • 

235 Melampodium divaricatum 

236 Melampodium m1áocephalum 

237 Melampodium tenellum 

238 Melanthera nivea • 

239 Mikania cordifolia 

240 Mi/lena quinqueflora 

241 Otopaepus microcephafus * 
242 Otopappus tequilanus • 

243 Parthenium hysterophorus 

244 Pedis arenaria 

245 Pectis exserta 
246 Pectis prostrata 

Pen"f'f/e microglossa • 

24 7 mícrog/ossa 

248 Pluchea saliclfolia • 

249 Pluchea symphvtifolia 

250 Porophyllum punctatum 

var_ 

Porophyllum rudera le • subsp 

251 Macrocephalum 
Pseudoconyza viscosa 

252 Pseudoconyza fyrata 

253 Sderocapus divancatus • 
254 Simsia amplexfcaulis 

255 Spilanthes alba 
256 Sp1fanthes oppositifol1a 

257 Synedrelfa nodrflora 

258 Tithonia rotundJfoha • 

259 T ndax dubra • 

260 T ndax procumbens • 

261 Tnxis pterocauhs · 

262 Verbesina lott1ana • 
Vernonia tnffosculosa • subsp 

263 triflosculosa 

264 Wedelia fert1/1s • 

265 Wedelia stngosa 

F de Mes de Oistrib 

Nombre Com ún 11ida Tamaño Color FI Sex Floración H3bitat Geograf Localidades 

Hierba d e 
venado 

Hierba de 

venado, 

Matapiojo 

Caute 

Tacote 

0 _5-1 .5 m. 

2-3 m bl 

14m bl 

H O 3-0.5 m lv(az) 

H O 1-0.15 m vrd(bl) 

0.3-0.6 m bl 

Hm 
SBC. 

10 SMSc 

Hm 10, 1112SMSc 

SBC, 

Hm 4, 5, 6, 7. SMSc 

SBC, 

Hm 1,2,3,4.SMSc 

gm 

Hm 

1 Prt 

SBC. 

1 SMSc 

CP(ln!) EBCH Tx. Cx 

CP(lnl) EBCh 

ArrCH ESCH 

Nta(Ca) Cy, Cx. 

EBCH Arroyo 

CP(Bal) Cajones. Cx 

º" 
CP(Bal) ex. 

5 mi ol E de Juan 

H 1 m Hm 11 SMSc CP(Cc) Pérez . 

Tr1 (a) 1-3 m gm 9, 10.11-SBC CP{Cc) EBCh 

Tri 
(Trh) 

0.5-1 m 

0.5 m 

0.3-0.35 m 

1-1 5 m 

0 _75-1 m 

bl 

bl 

gm 10, 11 . SBC CP(Cc) EBCH Cx 

Hm 1. 11 . 12. Prt Nta(Ca) ex 

Hm 1 Prt M)({lnt) ex 

Hm 1 SBC, Prt CP(Mx) Cx 

6, 7. 8, 9, ArrCH EBCH 

Hm 10. 11. Prt N!a{Ca) Cx 

Hm 4. 5, 6. SMSc. Prt N!a(Sa) Cy, Cx 

ArTCH EBCH 

gm 9, 10.11 _ Prt Nla(Sa) Cy, Cx 

a(Trl) m gm 9, 10. SMSc CP{Cc) EBCH ex 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Tn 

A 

H 

gm 11 SBC CP{Mx) EBCH ex 

1.8.9. to. SBCPrt . 

0 -4-0_75 m bl M 11. 12. Rip N!a(Sa) RSN. ArrCH Cx 

1. 2. 3, 4, 

7. 8. 9, 10. 
o t-0.2 m. gm 11, 12_ hal . pi Nta(Sa) Pérula 

1, 3, 8, 9, Péfula EBCH 
O_t-0.3 m gm 10. 11 . 12 tial . pi CP(Cc) Cx 

0.15 m gm e hal pi Prt. Nta (Sa) a 

1, 2. 3. 4 

03-0_5m bl (ama } Hm 5, 11 . 12SBC CP(Mx) EBCH Cy, Cx 

AnCH EBCH 

0 .5-2m gm 2. 3 Prt Nta{Ca) Cx 

1, 2. 3, 4. 
1-3m gm 11 . 12. Prt N!a{Sa) ArrCH Cy , ex 

O 5-1 m vrd Hm 5. 11 . SBC Nta(Ca) ArTCH Para ex 

1 m vrd Hm 10, 11 SBC N!a {Sa ) EBCH Cy, Cx 

1, 2. 3, 4 

O 15-0 5 m vrd (ros) gm 5 Prt Nta { Sa) Cx 

o 5 m Hm 11 . SBC. Pn Nla (Sa) RSN. EBCH ex 

O 2 - 1 m Hm 1 Prt Ex Cx 

015-03m bl Hm 1 Pr! 

O 2-0 3 m Hm 5 Prl 

1.2. J, 4. 

0_ 15-0_6 m gm 5, 11 . 12 Prt 

1-2m anJ(ama ) Hm 9, 10. 11 Prt 

R1p.SM Sc 

O 4-0 5 m gm 1. 11 12 Prt 

1 2. J. 9 
O 15-0 5 m bl (ama) gm 10. 11 . 12_ Prt 

0 5 -1 5 m 

4 -6 m bl 

O 5-0 75 m 

1 2. 3. 4 
510.1 1 

Hm 12. SBC 

gm 

Hm 

gm 

1 2. 3. 10 

11, 12. SBC 

SBC 

1. 2. 3 SMSc 

SBC 

9. 10 Prt 

N\a(Sa ) Cx 

Nta(Sa) Cx 

N1a (Sa) Cx 

ArrCH EBCH Tx 
Nta (C a \ Cx 

ArTCH EBCH 

CP{Mx) Cx 

Nta (Sa) EBCh 

O. P laya la 

Virgenc1\a EBCH 
CP(No) Cx . El 1ocuan 

ArrCH EBCH 

CP(No) Cx 

CP(Bal) EBCti 

Nla (Ca ) EBCh 

H(a) 05m gm 6 hal . pi CP{Am) Cx 
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ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott , E J 2000 

Familia 

Connaraceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Cruc1ferae 

Nombre Científico 

267 Zmnia bicolor • 

268 Zinnia fla vicoma • 

269 Zinma maritima • 

270 Zinnia purpusii • 

271 Rourea glabra • var. glabra. 

272 Bonamia mexicana • 
273 Cressa truxillensis • 

274 Cuscutas 

275 Cuscuta sp. · 
276 Evolvulus aff. tenu1s • 
277 Evofvufus afsinoides • 

278 Evofvufus eardiophyllus • 
279 tpomoea aff. Laeta 

280 lpomoea alba 

2a 1 lpomoea ampullacea • 
282 lpomoea batatoides 

283 fpomoea bombyC1na • 

lpomoea bracteata • Exogonium 

284 bracteatum 

285 lpomoea et batatas 
286 fpomoea et Microst1cta • 

287 tpomoea ehamelana • 

288 lpomoea clavata • 

289 lpomoea crinicalyx 
lpomoea hederifolia • 
var hederitolia 

290 Quamoclit coccinea 

291 lpomoea 1mperat1 
292 lpomoea loftlae • 
293 /pomoea meyeri • 

294 lpomoea minut1ffora · 
295 lpomoea muricata • 
296 tpomoea neei • 
297 fpomoea ni/ • 

298 fpomoea ped1cella fls • 

299 !pomoea pes-caprae 

300 lpomoea quamoc/Jt · 

301 lpomoea tflf1da • 
302 lpomoea triloba 

303 lpomoea wolcoftlana • 

304 lpomoea wflght11 

305 Jacquemontia nodlflora · 

306 Jaequemont1a pentantha · 
307 Jacquemont1a tamntfot1a • 

308 Merrem1a aegrp/1a · 

309 Merrem1a qumquetolla · 

310 Merrem1a umbelfata • 

J 11 Opereulma pteripes · 

312 Sedum liintonii • 

313 Rorippa teres var rolfins11 

F de Mes de D1s!r1b 

Nombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex Florac1on Habita! Geográf Localidades 

Lanilla· 

¿Camote? 

Hierba de la 
raya · 

O zote 

(-02 m ) gm 12 SBC Pn CP(lnt ) EBCn 

O l S-0 J m ama( mor ) gm 10 SBC CP (C e) EBCn 

1 2 3 nal pi SBC 
H 03-0S m ama(mor ) gm 10 11 12 Pn. CP(Mx) EBCH C x 

H O 2-0 3 m gm 9 SBC. Prt CP(CG) EBCn 

r,1 bl Hm 9 SBC Nta{Sa) EBCH Cy, Cx 

RSN. O Laguna 
Td b l Hm 10. 11 SBC CP(Jat) La Virgen EBCl'l 

H 0 15m bl Hm 11 hat. pi Nta( Sa ) O 

T'h 
(P) 

T'h 
(P) 

H 

H 

frh 

frh 

''" 

frh 

frh 

frh 

0 5m 
0 5m 

03m 

bl D 
1 2. 3. 4. R1p. SMSc. 

5 Prt Des 

R1p, SMSc. 

ArrCH EBCH 

c. 

bl(vrd) D 3 Pn Des EBCH Cx 

ª' Hm 10 12 SBC Prt Nla(Sa) EBCH C• 

Hm 9 . 10 SBC_ Prt Nla(Sa) EBCH C• 

1 9. 10 
Hm 11 . 12 SBC Des EBCh 

1, Hm 10 SBC CP(No) c. 
l . 2. 3. 10 Playa la 

bl Hm 11. 12 SMSc. Prt Ele V1rgenc11a Cx 

1. 2. 3. 10. 
bl Hm 11 . 12 SMSc 

Hm a SMSc 

12. 11 

llfd{fOJ) Hm 12 SBC 

1os{ l11 } Hm 1 2. 3 SBC 

ros( az ) Hm Pn 

1, Hm 9 SMSc 

1 2 B, 9 

Hm 10. 11 . 12 SBC 

1. 10. 11 . 

az (b l) Hm 12 Pn 

bl) Hm 1 SMSc 

1. 2 3 10 

ro¡ Hm 11 . 12 Pn 

ama ) Hm 6 pi M I 

b l Hm B 9 SBC 

az (lv ¡ Hm 1 11 12 SMSc 

ama(anJ) Hm 10 . 11 Pn 

111 Hm 3 SBC 

ama(ro¡) Hm 1. 2. 3 SMSc 

az(b l) Hm 9 . 10. 11 Pn 

SBC 
lv{mor ) Hm 10 11 SMSc 

Hm 11 pi hal 

l 2 3 11 

CP(Bal) EBCn 

Nta(Ca ) Cx 

CP(Cc) EBCH C• 

CP(M• } EBCH CK 

Ex ArrCn 

CP(Mx) EBCn 

CP(Cc) EBCH Cx 

Playa La 

V1rgenc11a EBCH 
CP(C a) h 

N1 a(Sa ) EBCH c. 
N1 a(Sa ) C• 

CP(Cc) EBCH Cy Cx 

Nta( Sa ) EBCn 

Nta( Sa ) EBCH Cx 

CP(No) EBCh 

Nta(Ca) ArrC H EBCh 

Nta(Sa ) EBCH Cy. c. 

CP(Am ) EBCH Cx 

Nta(Sa¡ O Cx 

H.,- · 2 SBC ;:>n Nta Sa EBCH e ~ 

'·; ' !ubo 

" '0T) Hm 
Hm 

\ 2 3 10 

1 1 12 Pn 

11 Prt 

,\r rCH EBCH 

Nta(Sa ¡ ..., . 

N!a(Sa ) e, 

¿ Cazahuate? A 4 10m b!!!ubo roJ) Hm 1. 2 3 SBC Prt Mx(ln !) EBCH Cx 

Trn 

T r11 

h h 

11n 

b l 

ª' 

º' 

10 SBC 

Hm 12 Pn 

1 2 3. 4 
Hin 5 11 12 Pn 

H rr. 10 Pn 

Hm 10 11 Pn 

1 2 3 4 
6 9 10 

01 ama) Hrn 11 12 P rt 

12 3 4 

Mx(Anf1) e ~ 

Nta(Sa) EBCH Para e ~ 

Nta(C a) EBCH e ~ 

Nta(Sa ) EBCH C• 

0 AtrCtt EBCH 

Nta(Sa ) e ~ 

Criamela EBCH 

tim 5 SMSc Prt Nta(Sa Cy c ... 

B. 9 10 

Trh ro s(an1) llm 11 Prt N1 a{Sa ) EBCH e ~ 

O 0 3-0 06 m b l Hm 11 SBC CP(Cc) EBCh 

H 015-02 m ama Hm CP(C a) Cx 

3uevara-Tacach . A M y J H Vega Rivera . 2001 Manual de act1v1dades para educac1on e 1nterpretac1ón ambiental del 
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ANEXO VI II Flórula de la Región de Chamela 
Lott, E J. 2000 

Familia 

Cucurb1taceae 

Otllen1aceae 
Ebeneaceae 

Erythroxylaceae 

Euphorbiaceae 

F de Mes de 01s!r1b 

Nombre C1entif1co Nombre Común vida Tamatio Color F! Sex F1orac1ón Hab1tat Geográf Localidades 

314 Cayapon1a attenuata • 

315 Chalema synanrhera • 

316 Cucumis anguria • 

317 Cucumis d1psaceus · 
Cucumis melo 

3 18 var. duda1m 
Cucurbita argyrosperma • 

319 subsp Sorona 

320 Cucurbita moschata 
321 Cyclanthera d1ssecta 

Cyclanthera mu/tifoliola • 
322 Cyclanthera multifo/10/ata 

323 Doyerea emetocathartica • 
324 Echinopepon paniculatus 

Echinopepon racemosus • 

325 Echinopepon horndus 
lbeNlllea fus1form1s · 01eterlea 

326 fus lform1s 

Pepino 
cimarrón. 
Ahu1ch1ch1 • 

calabacilla • 

Calabacilla 

327 Luffa cylmdnca Laegypt1aca Estropa10 • 

Luffa qumquefida 

328 Luffa opercula ta 

329 Melothna pendula · 

330 Momord1ca charant1a · 
331 Polycfathra a/biflora • 
332 Rytidostylis 9rac1/1s 

333 Sch1zocarpum longisepalum · 

334 Sech1ops1s tetraptera · 

335 Sicyos barbatus 

336 Sicyos m1crophyllus 

Tetracera por1obellens1s 

337 Tetracera sess1/1f/ora 

338 Diospyros aeguons · 
339 D1ospyros sp · att rose1 

340 Erythroxylum havanense • 

341 Erythroxylum mex1canum · 

Erythroxylum rotundlfolwm · 

342 Erythroxylum compactum 

343 Acalypha alopecuro1dea · 
344 Acalypha brachyclada 

345 Acalyph a cmcta · 

346 Acatypha gigantesca · 

34 i Acatypha 1ang1ana · 
Acalypha m1cropl1yfla • var 

348 mtenor 

Aca lypha multiflora Acalypha 
3.::9 f1!1pes 

350 Acafypha ostry1fol1a 

351 Acatypl1a pseudalopec1.1ro1des · 

352 Acalypha sch1edeana · 
353 Acal has 
354 Acalvpha sp • 
355 Acalypha sp · 
356 Adella oaxacana • 

Pepinillo de 
monte · 

Alvellana 

Garrapata 

Oco t1 t10 

Tch 

T'h 

T" 
Tch 

T'I 

Tm 

Tch 

Tm 

Tm 

Tm 

A 

A 

H 

H 

H 

H 

bl(tubo 

ama ) 

bl(vrd) 

M 

M 

1 10. 11 . 

12 SMSc Nta (Ca) RSN EBCH Cx 

7 8 . 9. 10. 
11 . 12 SBC CP(M..: ) EBCH C• 

l . 2. 3 . 4 
M 10. 11 . 12 Prt 

ArrCH EBCH 

Cy.C• 

ama M 

M 

M 

M 

bl M 

bl M 

ama(bl ) M 

bl M 

bl M 

OI M 

M 

1, 2. 3, 4 

s.ª· 9 . 10. 
11 . 12 Prt 

5 . 11 Pr1 

9. ID. 11 SBC 

Cun 

RSN AITCH 
EBCH Cy. Cx 

Ex O. Cx 

RSN t..rrCH 

Mx{Anf1 ) EBCH Cy Cx 

6 escapa-do Ex Cx 

10 SMSc CP(Bal) Cx 

1, 2. 3. 9. ArrCH EBCH 
10. 11. 12 SM&: Nta(Sa ) Cx 

1. 2. 3. 4. 
12 SBC Nta(Sa) EBCH h. e)( 
10 SBC CP(Ca) O. La Fortuna 

10 11 SBC Nta(Sa ) EBCH Cy 

7 SBC CP¡No) E8Cr1 Cy. Cx 

1 , 10. 11 . 

12 Prt. Cult E• ArrCn Cx 

Laguna La 

ama M 10. 11 . 12 Prt CP(Ca) Virgen 

1. 2. 3. 4, 
9. 10. 11 . SBC. ArrCH EBCH 

M 12 SMSc. Prt Nta{Sa) e ~ 

1 2 3. 9 
M 10 11 12 S9C Pn E• E8CH C• 

bl M 10 SBC CP(Bal¡ JG EBCH e ~ 

M 10 SMSc CP!Ca) JG /. rrCl'l 

ama(vrd ) M 10 11 SBC CP!Cc¡ E.3C--. Cy e ~ 

1 10 11 

vrd M 12 SBC CP(Cc) EBCH Cy, Cx 

bl{ama) M 9 SMSc Prt Ex 

wd M 10. 11 SBC CP {Cc) RSN t.rrCh 

Nta(Sa ) ArrC H e)( 
1-J m e<m D SBC Des EBCrl Cy e )( 

' m crm? D SMSc CP(NO) EBC-

1-4m bl Hh 6 7 SBC N1a(Ca¡ c. 

29m º' Hn .:i SBC N'.a (C a) ES::: .., Cy C• 

1-..l m OI Hh 

O 15-0 25 m ro¡ M 

1 m vfd M 

1-3m 11td(ro¡) M 

l m "rd(ro1z ) M 

O ~- 1 5 m ol1ro1) M 

; : 0·0 5 rr. ot{roJ) M 

1 4 m bl(vrd) M 

1 m •1rd M 

'J 2 O 5 m 11rd M 

1 3 5 rn M 

M 

'º' M 

3-Sm o 

6 7 B. 9 MrC --. ESCH 

lO sac N:a1Ca) Para c ... 
Sa- '.'ateo 

8 9 SBC Prt ::_, E3C-

5 SBC CP Jal) C• 

R1p SBC MrC- EBCH 

7 12 SMSc CP M:w. ) C • 

lrs 8 SM Sc '.:;J Jalj ,:.··e . e Seco 

:, 7 8 10 SBC 

pi SBC 
1 <l 8 11 Pn 

SBC 

1 8 SMSc 

e sec 

:::i Am; 

RS ". =ach C1' 

C · 

;..r.-r--' :: BCH 

8 9 SBC Pr: (:P(C a)? C· 

1. 6, 11 SBC 
12 SMSc 

12 SBC Cles 

6 SBC 

1 SBC Des r=5C-

11 12 SBC r. 1 ~ ¡1nt) !:3C- e ~ 

Guevara-Tacach . A M y J H Vega Rivera 2001 Manual de actividades para educación e 1nterpretac1ón ambienta l de l 
Bosque tropical caduc1fol10 Estación de B1ologi a Chamela . Jalisco EBCh. IBUNAM 8 



ANEXO VIII Flórula de la Reg ión de Chamela 
Lott , E. J. 2000 

Familia Nombre C1entif1co 

Argythamnia lottiae • 
357 01tax1s 
358 Argythamnia manzanilloana 

359 Astrocas1a pe/tata • 
360 Bernardia et. gentry1 

361 Bernardia mexicana 
362 Bernardia spongiosa • 
363 Bernardia wilburi 
364 Caperonia castanaefolia 

365 Caperoma palustns 
366 Chamaesyce dioica • 

367 Chamaesyce hlfta • 

368 Chamaesyce hypenc1folia • 

369 Chamaesyce hyssop1fol1a • 

370 Chamaesyce mendezii 
Chamaesyce perlignea • 

371 Euphorbia pertignea 
372 Chamaesyce thymifolia • 

373 Cnidosculus spmosus • 
Cnidosculus urens 

374 subsp. urens 
Croton acapufcensis • 

375 Croton cf. culiacanens1s 
376 Croton alamosanus • 
377 Croton argenteus 
378 Croton chamelensis • 
379 Croton conspurcatus 
380 Croton cupuliferus • 
381 Croton hirtus 
382 Croton lobatus 

Croton mazapensrs • 
var nov 

383 Croron flavescens 
Croton morifol1us • 

384 var morifo f1us 
Croton niveus • 

385 Croton septemnerv1us 

386 Croton pseudoniveus • 
387 Croton reflex ifol1us • 

Croton roxanae • 
Croton frag ifls 

388 Croton lynch11 

389 Croton suberosus • 
390 Croton tremullfollus · 

391 Oalechamp1a scandens · 

392 Ennquebeltrania crenatlfol1a -

393 Euphorb1a collet101des • 
394 Euphorbia d1oscoreo1des · 
395 Euphorbia francoana 
396 Euphorbia grammea • 

397 Euphorb1a heterophyfla • 

398 Euphorb1a humayens1s · 
399 Euphorb1a mex1ae 

400 Euphorbia oaxacana -

401 Euphorb1a peganordes · 
Euphorb1a schlechtenda/11 · var 

402 Websten 
403 Euphorb1a tanquahuete · 
404 H1ppomane mancmella 
405 Hura polyandra 
406 Jatropha bullockll 

F de Mes ae 01stnb 

Nombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex Florac1on Hab•ta1 Geograf Locahaaoes 

Ortiga . Mala 
mu¡er. Manteca 

de puerco 

Vara blanda 

Vara blanca 

Oom1ngullla 

Manzanilla 
Hab11to 

O 5·2 m 

05 m bl (vrd ) 

A 2-Sm vrd(bl ) 

A 2m bl 

2m bl 

A 3-6 m "º 
3-5 m bl 

O 75 m bl 

O 75 m bl 

O 1 m bl 

decumben-

te bl 

04 m b l 

0 1-06m bl 

te bl 

05-1 Sm bl 

postrada b l 

A 1-4 m bl 

1 m bl 

1-3 m bl(vrd ) 

1-3 m bl(vrd) 

O 2- 1 m bl 

1-2 m bl 

1-3 m bl 

H O 3 -1 m bl 

H O 1-0 4 rn bl 

H O 5-1 m bl 

A O 5-2 m bl 

1-4 m bl 

1-6m b l 

A 2-6m bl 

A(a) 3- 10 m bl 

A(a) 2·5 rn bl 

1-2 Sm 

1m bl 

3-4 m "º 
L(a¡ 1-2 m bl(vrd) 

H 1 m bl 

O 5 m bl 

02-0Sm bl 

1 m bl 

O l -0 75 m bl( vrd ) 

0 5 m bl(íOjJ 

O 5 m 

i-3m bl 

2m 
A Bm bl 

A 3-15 m 

5-20 m bl 

O 5-3 m bl(ros) 

M 

M 

o 
o 

o 
o 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

o 
M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

OIM 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

2 6 8 9 SBC CP(Jal ) EBCH r . C1 

8, 9. 10 pi SBC CP(M x) Para 

6 7 SBC 

SBC 

SBC 

6. 12 SBC 

SBC 

a. 11 ac 

3 8 9 10 
11 12 ac 

a Pn 

12 11 . 
12 Prt 

e 9 10 

11. 12 Prt 

B Pn 

12 Pn 

9 , 10. 11 

12 SBC 

9 Pn 

S. 6. 7, 8 SBC 

5. 6. 7 8 
9 10. 11 R1p 

6 SBC 

6 8 12 SBC 

6 Pn 

7 8 SBC 

8 SBC 

8 SMSc 

5 Pn 

9 Pn 

6 SBC 

6 SBC 

6 SBC 

9 101 1 SBC 
12 SMSc 

6 SBC 

7 8 SBC 

EBCH Para Cy 
CP( No) Cl 

C P(Mx) C• 

CP(Am ) Cy 

CP(Cc) EBCH T x. Cx 

CP(Jal ) C• 

Nta(Sa) O C• 

Nta(Sa) o C· 

N!a(Sa) EBCH c. 

ArrCH EBCH 
Nta(Sa ) c . 

ArrCH EBC H 
Nta(Sa ) Cy 

Nta(Sa ) EBCH e~ 

Des Arroyo Seco 

JG ArrCH EBCH 

CP(Cc ) Cy Cx 
N ta (Sa ) EBCH Ca 

CP(Ja l) EBCH Cx 

Nta(Ca ) ArrCn 

CP(Cc¡ EaCH C• 

CP(Mx) EBCH Tx e ~ 

Ex RSN 

CP( No) EBCH CA 

Nta(Ca ) Ca 

CP(Cc) EBCn 

Ex e ~ 

CP( Mx E3CH e, 

Nta(S a i E9CH c. 

Nla{Sa¡ E3C11 Cy e ~ 

CP(Am) EBCH h e ~ 

CP(Cc) EBCn 

.:..1rCH EBCH 
CP( Am ) e ~ 

6 7 8 9 SBC Prt CP(Cc) C • 

6 SBC 
a g ·¡¡ 

3BC 

M , Anf 1' ::::ic - :::, 
, 2 3 .: 

'1 12 soc 
8 ssc 

10 SBC 

10 11 S3C N1a1 Sa • ::: . 

9 10 11 ol SBC 
M 12 Pn. N1a(Sa :'.:5C.., • : , 

M 10 11 12 SBC Prt CP! No '-' 

M ·o S\'Sc. CP Ja 

M 

1 2 10 ::ia .a.a 

M 1; 12 S9C 

M 1 a 10 S9C 

M .: s a sac 
M 6 7 na1 Nta(S a ¡ C'1ame!a c .. 
M 6 SMSc CP(Aml ..1G 

M 8 9 11 SBC CP; Ja 1) E3Cn C> 

Guevara -Tacach . A M y J H Vega Rivera 2001 Manual de act1v1dades para educac1on e 1nterpretac1on ambiental del 
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Famiha 

F1acourt1aceae 

Hernand1aceae 

H1ppocrateaceae 

Hyd rophyllaceae 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott , E J. 2000 

Nombre Cientif1co 

407 Jatropha chamelens1s • 
408 Jatropha curcas 

Jatropha malacophylfa • 

409 Jatropha platanifolia 

41 0 Jatropha platyphylla 

F de Mes de 0 1stnb 

N ombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex Floracion Hao1tat Geográf Locah<lades 

Papelillo 
(amarillo). 

P1ñonc1110 

Sangre de 

grado. 
Sangredrago 

A 

A 

10m 

2-4 m 

7m 

2-5 m 

ros( ro¡) o 
bl o 

bl(vrd) o 

bt(ros) o 

7 8. 9 SMSc CP(Cc) EBCH Cy 

Cull Ex O. Cy. CK 

6 SBC CP(Mx) EBCH CK 

SBC. ArrCH Cx. Agua 

5. 6. 7 SMSc CP(Mx) Caliente 

Jatropha sympetala • Jatropha Papelillo. 
411 standley1 

4 i 2 Jatropha sp. 

41 3 Manihot chlorosticta • 
414 Margaritaria nob1/Js • 
4 15 Meineck1a bartletti1 

416 Ophel/antha spinosa • 

41 7 Pedifanthus ca/caratus • 

41 8 Phylfanthus amarus 

41 9 Phyllanthus botryanthus • 

420 Phyllanthus elsiae 

421 Phyllanthus evanescens 

422 Phylfanthus gvpsicofa • 

423 Phy/lanthus hexadactyfus 

42'1 Phylfanthus mickelii • 
4 25 Phylfanthus mocinianus • 

426 Phyffanthus standfey1 

Phylfanthus tequi/ens1s -

427 Phyllanthus micromalus 

Piranhea mexicana • 

428 Celaenodendron mex1canum 

429 Ricmus commums 

430 Sap1um ped1cellatum -

431 Savia sess1/lflora • 

432 Sebastiama lott1ae · 

433 Sebastiania pavo111ana 

434 Trag1a pacifica • 

435 Tragia volubif1s • 
Caseana acufea ta · Caseana 

436 obovara 

437 Caseana arguta 

438 Caseana corymbosa · 

439 Caseana sylvestris 

440 Caseana rremula 

441 Homa/Jum senanum · 

442 Prock1a crucis • 
44 3 Sam yda mexicana · 

444 Xylosma mrermed1um 

445 Xylosma velutmum · 

Gyrocarpvs 1atrophlfofws 

446 Gamencanus 

44 7 Hem1ang1um excelsum -

448 H1ppocrarea volub1hs · 

.:49 Pnst1mera celasrro1des · 

450 Hydrolea spmosa 

(amari llo) A 2·8m ros(bl) o 7, 8 SBC CP(Mx) EBCH e)( 

Tripa de pol lo 

Guayabillo . 
Guayab1llo 

borcelano. Palo 

2.4 m bl o SBC prt Des Cy. c .. 

1. 4. 11 . 
bl(vrd) M 12 SBC CP(Cc) EBCH Cy Cx 

A 5-Bm "d o 7 SMSc Nta(Sa ) EBCh 

A 1-3m M 7 SBC CP(Ja l) Cx. 

1. B. 9. 10. 
Sm M 11 . 12 R1p. SMSc Nta(Ca ) EBCH Cy. Cx 

A 2-7 m ro¡(vrd ) M 

O 15-30 m vrd M 

2-4 m vrd M 

A 5-12 m vrd(ro¡) o 

015-03m vrd M 

O 5 m bl M 

O 2 m bl M 

A 2-4 m bt M 

A(a) 1-4 m vrd(bl) M 

H O 15-0 3 m vrd(ama) M 

1-2m '°I M 

1. 2. 3. 4. SBC. JG. EBCH Cy . 
12 SMSc CP(CG) Cx 

5. Pn.. Ex Cx 

7. a. 9_ SBC Nta(Sa ) EBCH Cx 

2. 5 hal Nta{S a) Chamela Cx 

9 R1p. SMSc CP(Am) ArrCh 

SBC CP(Cc) EBCh 

(Cc¡Cx 

7. a SBC CP(Cc) Cx 

10 SBC Mx(Jnl) EBCH Tx. Cx. 

10 R1p. SBC CP(Mx) Cx 

9 SBC. 

RSN. ArrCH 

CP{Mx) EBCh 

EBCH Tx Cy 

Cx Angeles 

Locos de 

pneto A bl o 6. 7. 6 SBC CP{Cc) Tenaca111a 

Hu1guenlla 

Cuata!aca 
Ciruelillo 

Juan1 1a 

Cuetalata · 

Chamizo -

Mataperro · 

Ocotillo 

Canalillo 

Crucec1lla 
Rea1ona1llo 
Mano ae lt-on · 

Rubelero · 

Rabelero · 

1-Jm 

A 3-8rn 

A 3-10 rn 

A 5-10111 

A 3-Sm 

A 2·5m 

A í-4 m 

1--6m 

8-1Q m 

A 3-8m 

A 10 m 

A(a) 1-5m 
2-6 m 

A 2-lm 

L{a) 

Ua¡ 

L(a) 

: 5-1 5 m 

1 10 11 

vrd(rOf) M 12 R1p . Pn Ex ArrCH Cit 

ArrCH EBCH T x 

M 5. 6. 7 SBC CP(Am) Cx 

RSN EBCH Tx 

o 7 SBC N1a(Ca ) Cy. Cx 

M 6 SMSc CP(Ba!) ArrCH EBCh 

M 1. 7 pi , SBC CP(lnt ) ArrCH Cy . Cx 

M 9 SBC CP(Mx) EBCh 

M 1 7. a 9 SBC Nta(Sa) EBCH CA 

ArrCH EBCH 
vrd(ama¡ Hm 7 SMSc N1a(Sa¡ Cx 

Hm 12 SBC Pn Nta(Sa) Cx 

2 ) 4 5 Cname!a EBCH 

bl Hm 67SBC Nta(Sa) TA Cx 

crm(vrd) Hm 1. 12 R1p SMSc Nta (Sa ¡ 

2. 3. 4. 5 
bl Hm 6 . 7 sac Nta(Sa ) EBCH Cx 

Hm sac CP(CG J EBCn 

ama(bl) Hm 6. 7. 6 SBC Nta(Sa ) EBCH Cx 

bl Hm 5 6. 7 8 SBC CP{Cc ) EBCH e ~ 

ArrCH Caleta 

12 SMSc Nta(Sa ) Blanca C1 

SMSc N!a\ Sa ) EBCh 

6 7 8 9 

M 10 11 SMSc M:o.(Anf1) EBCH CA 

Hm 4 5 SBC Nta(C a) Cx 

Hm 7 SBC Nta(Sa ) EBCH Ci 

Hm 3 4 5 6 SBC N1a(Ca ) Cx 

1 2 3 10 
llrn Nta(Ca ) Arrt:;n Cy e ~ 

Guevara-Tacach, A M. y J H. Vega Rivera 2001 Manual de act1v1dades para educarnin e 1nterpretac1ón ambiental del 
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ANEXO VIII Flórula de la Reg ión de Chamela 
Lott , E. J. 2000 

Fam1ha 

Jul1an1aceae 

Krameriaceae 
Labiatae 

LauraCeae 

Leguminosae 

' 

F de Mes óe 

Nombre C1enti f1co Nombre C om ún vida Tamaño Color FI Sex Floracion Habt1at Geograf Locatioaae s 

451 W1 and1a urens var Urens 
uachalalate 

Pacueco • Palo 
JUm adstrin ens • santo · 

rame"a 1xme 
453 Krameria cusp1data 
454 Asterohyptis mocmiana 
455 Género? 
456 Hyptis albida 
457 Hyptis capitata 
458 Hyptis mutabilis 

459 Hypt1s pectinata • 
450 Hrptis suaveolens · 
461 Hypt1s ur11co1des 
462 Ocimum micranthum 
463 Salvia amanssima 
464 Salvia languidula 
465 Salvia occidentalis 
466 Salvia uruapana 
467 Scutellaria sp 
468 Stachys coccinea • 
469 Licaria nayaritens1s • 
4 70 Licaria triandra 
4 71 Nectandra martinicensis • 
4 72 Acacia acattensis 
473 Acacia angustiss1ma · 
474 Acacia chamelens1s • 

475 Acacia cochhacantha • 

4 76 Acacia farnes iana • 
477 Acacia glomerosa 

478 Acacia hmds11 

479 A c a cia macracanrha 

480 Acacia pennarura · 
481 Acacia npana 

482 Acacia rose1 · 

483 Acac1ella ortegae · 
Aeschynomene amencana · 

484 var Amencana 
Aesctwnomene 

48 5 amorpho1des • 
486 Aeschynomene v1llosa 

487 Albma occ1den1a l1s · 
a88 Albllla tomentosa · 

n "ª sp nov 
489 And"a merm1s 

490 Apoplanes1a paniculata · 

49 1 Bauhm1a d1vanca ta · 

492 Bauhm1a paulet1a · 

493 Bauh1nia suororunddoha · 

Chia ·. Chan • 

T1mbe . Timbre 

Hu1zache blanco 

Perretadera. 
Hu1zcolote 

Tepame 

Oco11llo Llora 
sa ngre 

A 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

H 

49 .a. Bavhrnia ungulata · Pata de venaco A 

495 Brongniarria pacifica 
496 Brongniartia sp nov · Paoelillo 

Caesalpm1a bonduc Caesalpm1a 

497 cnsta O¡o de venado 

498 Caesalpm1a cacalaco · Cascalote 

1-2 m az Hm 2 Pn 

3-10 m vrd(crm) O 6. 7, B SBC CP{B al) EBCH C• 

9 10 11 
O 5-0 8 m ros(mor ) Hm 12 SBC Nta(Sa ) EBCh 

1 m Hm Pn Nta(Ca) Chamela 

O 3 m lv Hm SMSc Des ArrCh 

2 m Hm 6 Prt CP(Mx) Cx 

O 5 m bl Hm 5 Rip, Pn N!a(Sa ) Cx 

0.2-0 5 m lv Hm 1 Prt CP(M )( ) CJ: 

SBC 
1-2 5 m lv Hm 1. 2 SMSc, Prt Nta(Sa ) EBCn 

O 5-1 S m az( lv ) Hm 9. 10. 11 SBC Pn Nta(Sa ) EBCH Cx 

lm b l Hm SBC Prt CP(CG J Cy 

03m Hm 9 Pn 

Hm 5. 9. 10 R1p CP(Bal) C• 

az(mor) Hm 7. B. 9 SBC CP(Cc ) C• 

mor(bl) Hm 1. 5 SBCPr1 N!a(Ca) C• 

bl Hm SBC CP(Cc) Chamela 

03m bl Hm Des C11; 

02m 'º' Hm Pn Ex EBCh 

bl Hm 7. B SMSc CP(No ) EBCn 

5m bl Hm SMSc Nta(Sa ) Cy 

4 m bl Hm 11 SMSc Nta(Sa ) EBCH Cx 
10-12 m bl Hm 5 SMSc CP( lnt) C• 
1-3m bl Hm 9. 10 SBC Pn Nta(Ca ) EBCH Cy Cx 

15m b l Hm 2 SBC CP(Jal) EBCn 

1-Jm Hm 8, 9 . SBC, Pr1 Mx(Anf1) EBCH Cx 

2-8 m. Hm 1. 2. 3. 12 SBC. Pn Nta(S a) EBCH Cy. Cx 

5-tOm Hm 10. 11 SMSc Nta(Sa ) RSN Cx 

SBC 
4<; rn Hm 4. 5, 6 , 7 SMSc. Pn Nta(Ca) ArrCH C)( 

SBC 

8· 10m Hrn 1 6 SMSc Pn Nta{Sa) Chamela c. 
1. 3 5 7 

3-6m Hm 9. 11 SBC Pn Nta{Ca ) EBCH C· 

1 m b l Hm B SBC Nta(Sa) San Mateo 

1 2 3 9 
1-3m bl Hm 10, 11. 12 SBC CP(Mx) EBCH C)( 

SBC 

2-3 rn bl Hrn 9. 10 SMSc CP(No ) EBCn 

1 2. 3. 4. 
O 5-1 5 m crrn(mor) Hm 10. 11 . 12 Pn Nta(Sa ) EBCH Cx 

3rn I OS(mor) Hm 9, 10. 11 SBC Pn CP1Mx) EBC ~ c .. 
1 m Hm 5 R1p Prt Nta(Sa ) C• 

bl Hm 
3.4 m bl Hm 

10-20 m az( mor ) Hrn 

OI Hm 

2·10 m Ol( vrd 

1-2 5 m 

2-3 m b l{ros ) 

. 3 m b i(IOJ\ 

:: 1.1 5 rn ro¡ Hm 
1.J m az Hm 

<m 

1-3m 

SBC 

4 5 6 SMSc CPi M.o. I Cy C · 

5 6 7 SBC Pn Mx(Anfl) EBC"°' C · 

ArrCH ::se r--
4 5 6 SMSc CP(Ja l) e ~ 

9. 10 SBC Nta(Ca¡ EBCH e, 

1 2 10 SBC 
11 . 12 SMSc Pn Nta(Ca ) EBCn : 1 Cx 

1 10 1 1 

12 sac Pn Nta(Sa) EBCr- c., C· 

ssc ArrC - ::a:,.. 
3 .: 5 SMSc Pn CP Ce e ~ 

5 6 7 8 
9 10 1 1 

12 SBC P11 Nta( Sa ¡ EBCr- =· 
\ SBC Des EBCM : . 

1 8 9 Perula 
10 11 12 na1 

1 2 3 4 

5 10. 11 

N1a(Sa) Tenaca11 :a 

12 hal SBC M 11.(1nt) EBCn 

Guevara-Taca ch . A M y J H Vega Rive ra 200 1 Manua l de act1v1dades para educac1on e 1nterpretac1ón ambienta l del 
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Familia 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott. E. J. 2000 

Nombre Científico 

499 Caesalpima ca/adenia • 

500 Caesalpmia coriaria • 

501 Caesalpmia eriostachys • 

502 Caesalpinia mexicana 

503 Caesalpinia platyfoba • 

504 Caesalp1ma pulcherrima • 

sos Caesalpinia sclerocarpa • 
506 Calfiandra emarginata • 

507 Calopogonium caeruleum 

508 Calopogonium mucunoides 

509 Canavafia acuminata • 

51 o Canava fia mantima 

511 Cassia hintonii • 

512 Centrosema plum1eri • 

513 Centrosema sagittatum • 

5 14 Centrosema virg inianum • 
Chamaecr1sta absus var 

515 Meonandra 

Chamaecrista chamaecnstoides 

516 var. chamaecristoides 
amaecnsta n1ct1tans var. 

517 ¡atiscens1s 
Chamaecrista rotundifolia var 

518 rotundifoha 

F de 

Nombre Común >'ida Tamaño 

Palofierro. 
Cimarrón 
Cascalote 
lguanero. Palo 
1guanero • 

A 

1 5-2 rn 

3-10m 

5-10m 

1-2m 

Coral. Aca tispa • A(a) 1-B m 
Tabachrn. 
Tabachin del 
monte · 1-óm 

E.bano A 4 7 m 

1-3 m 

Tch 

Trll 

Tch 

A 2-4 m 

Tch 

Tch 

Tch 

O 2 m 

cesp1tosa 

O 5 rn 

postrada 

Chloroleucon mangense • var. Guayablllo 

leucospermum P1thecellob1um negro 

mangense P1thecellob1um 

519 /eucospermum 
520 Clitona tematea • 
521 Conzatt1a mult1flora 

Coursetia caribaea • 
var canbaea 

522 Courset1a canbaea 
Coursetia glandulosa Courset1a 

523 selen 

525 var mcana 

526 Crota lana pum1/a • 

527 Cynometra oaxacana • 

529 Dalberg1a congestlflora · 

Cagu1ngu1lla •. 

Verdecillo · 

Tamar1n dil lo 
Sangua l1que 

Tamp1serán 

4-6m 

4-8 m 

1- 2rn 

2-3 rn 

1-1 5 rn 

O 4 -1 5 m 

O 5 m 

A 5-20m 

l. -10m 

Mes de 

Color FI Se)( Floracron Habita! Geográf Localidades 

1. 2. 3 4, 

5. 12 SBC CP(Mx) EBCH Cy, Cx 

crrn(vrd) 8. 9 . 10 SBC Nta(S a) O. EBCH Cx 

1 2 3. 12 SBC CP(Arn) EBCH Cx 

SBC 
1 SMSc Pn M x(lnl) Cy 

3. 4 5. 6. 
7 8 SBC CP( Mx ) O EBCH Cy CJ( 

SBC. 

ro¡(an1 J 8. 9. 10 SMSc. Pn Nta{Sa ) EBCH CJ( 

5, 6 . 7. 8. SBC. 

9 SMSc CP(Mx) EBCH Cx 

'ºI 5 SBC Nta(C a) EBCH el( 

Hm 1. 2 SBC. Prt Nta(Sa ) Cx 

Hm 1 SBC. Prt Nta( Sa ) Cx 

SBC 
ama{cf) Hm 1. 11 . 12 SMSc CP(Mx ) EBCn 

1, 

bl (lv) 

bl (mor ) 

bl(vrd) 

bl(ros) 

DI 

12 3 4 
7. 8 9 10 

Hm 11 . 12 hal. pi Nta(Sa ) O Cy 

Hm 3. 4. 5. 6 SBC CP( Ba l) JG. EBCh 

1. 2. 3, 11. R1p_ SBC 

Hm 12 SMSc. Pr1 Nta( Sa ) EBCH Cx 

SBC 
Hm 1. 2. 3 12 SMSc Prt Nta(Sa ) EBCH Cx 

9 10 11 

Hm 12 SBC 

Hm 9 . 10 11 SBC 

1 9 10 

Hm 11 12 pi 

1. 2. 8. 9 

Hm 10. 11 12 ac Pn 

Hm 1 Pn 

4 5 6 7 

Nta\ Sa ¡ EBCH Cx 

Al'Nae 

Cname1a· 1111s & 

Nee 1577 

(McVaugn 

Mx(Anf1) 1987 45) 

A rr(: H EBCH 

Hm 8 9 Rop SBC Nta (C a ) Cy C• 

Hm 9 10 11 Pn Ex JG EBC ti 

Hm 6 SBC CP(Bal) La Fortuna 

123 4 

7 8 9 10 

Hm 11 i2 SBC 

1234 

Hm 12 SSC 

123 4 

H:-n S · 2 SBC 
1 8 e; ·6 

Hm 11 12 SBC 

N:a .Sa ¡ ::ac,-, Cy c. 

r-.:a1Ca E3C,-. C • 

an¡( arna ) Hr-i · : SBC N:a Sa J ~g e;-, '> 

OI 

t .1 

123 4 

7 8 9 10 

Hm 11 12 SMSc 

1 2 3; 
Hm 10 1 · ' i SMSc 

SBC 
SMSc 

::se- ~. Cy 
r·.tx \Anf i1 c ... 

529 Oalea cartfJagenens1s · O 5-1 5 rn mo(ama) Hm 3 12 Pen CP¡Am E~c~ 

530 Oalea cllffort1ana 
53 1 Oelorux re ia 

532 Desmanthus b1comu1us 

Oesmanthus v1rgatus · 
533 v1r atus 

O 15·05m 

l m 

var 

'ºI 

b l 

Hrn 5 ·:;. i 1 SBC Pri Nia Sa ~sr. ::: . 

Hm 

tlm 

e, ::: . 
a ; ·o 

La¡;,.r a ~a 
V;rg .:; i Eq_1• 

"1 iO SMSc Pr: 1.1 , 1Anf1¡ Cy 

Guevara-Tacach, A M y J H Vega Rivera 2001 Manual de act1v1dades para educación e interpretación amb iental de l 
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ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott, E. J. 2000 

Nombre Científico 

534 Oesmodwm mcanum 
esmo 1um procum ens var 

535 Long1pes 

536 Desmod1um scorp1urus 
537 Desmodwm tortuosum • 

536 Diphysa occidental1s • 

539 Diphysa puberufenta 

540 01physa thurben • 

F de Mes de D1stnb 

No m bre Común viaa Tamai'lo Color FI Sex Floraoon Habllat Geográf Localidades 

H lrn I< Hrn 5 SMSc. Pn Nta(Sa ) C• 

lrn 01 Hrn 10 11 Prt Nta(Sa) EBCH C• 

l 2 34. 

H 1rn Ol(mor) Hm 5 11 . 12 Pn Nta(Sa) EBCH Cy C• 

H 1 5 rn bl(az ) Hm 10. 11 Prt Nta(Sa) EBCH c . 

1. 2. 10 

1·5m Hrn 11 . 12 SBC CP{Mx) EBCH Cy. c)l 

1. 2, 3. 4 , 

Palo zorrillo 2-Sm Hm 12 SBC CP( lnt) Chamela 

9 . 10. ,, 
O 5-1 m Hm 12 SBC CP(Mx) EBCh 

Entada polystach1a • 

Adenopodia polystach1a 

541 Entadops1s polystachya 

Be¡uco de agua 
Comecate de 
agua · 

SBC 

7 89SMSc 
EBCH Cv Cx E1 

Parola . 

Guanacaste. 

01 Hrn Nta( Sa ) Te cuan 

542 Enterolobium cyclocarpum Guanacastle • A 10-20 m 01 Hrn 4. 5 SMSc Nta(Sa ) RSN. ArrCH Cx 

Colorin. Colorín Erythrina /anata • 

543 subsp. occidentalls del monte · A 

544 Galactia acapulcensis • 
545 Galactia striata • 

eca ua 
nanche 

Cacahua -

546 Gliric1d1a sep1um • nanche · 

547 Haematoxylum bras1Jetto Palo brasil 

r.1 

A 

A 

1-10m 

3-8 m 

1. 2, 3. 4. ArrCH EBCH 
Hm 12 SBC CP(Mx) Cx 

1, 8. 9. 10. 
Hm 11 12 SBC CP(Am) EBCH Cx 

'º' Hm 6 7. 8. 9 SBC CP(Am) RSN. O. EBCh 

ros(tubo 3 6 11 O Chamela 

ama ) Hm 12 SBC Pn Nta(Sa) EBCH Cx 

1. 2. 3. 4. 
Hm 12 SBC Nla(Sa) EBCH Cx 

9 . 10. 11 lndigofera constricta • lndigofera 
548 Jangfasse1 1 5 rn ros(ro¡) Hm 12 SMSc CP(Mx) Chamela EBCh 

lndigotera cuernavacana • 
549 lnd1gotera palmen 

550 lnd19otera ¡ama1cens1s 

551 lndigotera palmen 

552 lnd19ofera sabul1cola 

553 lnd1gofera suffru11cosa 

Inga enocarpa 
554 Inga vera 

555 Lennea brunescens 
556 Leucaena lanceo/ata • 

557 Lonchocarpus caudatus 
558 Lonchocarpus coc!Jleatus · 
559 Lonchocar us constnctus • 

Ba¡arique 
Garra ato 

a o e arco 
Vara blanca 

Palo de aro -

Cuero de 
560 Lonchocarpus enocannalrs - vaca -

Lonchocarpus guatemalens1s 
561 • Jed1ond1llo 

Lonchocarpus 11ermann11 
562 W11/ard1a mexicana 
563 Lonchocarpus hmton11 -
564 Lonchocarpus tanceota1us · 

565 Lonchocarpus long1ped1cellatus 
566 Lonchocarpus magallanes11 · 

Garrapato 
Vara blanca 

Cuero oe 1nd 10 

Fri¡ohllo 

O 5 rn 

O 5.3 m 

l rn 

8m 

2rn 

A 2·15m 

2-6 1""1 

5m 
i 5 f"l 

!•a 

roi Hm 8 11 SBC pl CP(Mx) EBCH Cx 

an¡(ros ¡ Hm 11 SMSc Pn N1a{Sa ) Cx 

5. 6 7, 8 

ro¡ Hm 9, 10. 11 SBC. pi CP(C G) Cx 

Hm 6 12 R1p. SBC Nta(Sa) ArrCh 

, 3 5 7 

an1 Hrn 9. 11 pi Nta(Sa ) Chamela 

01 Hrn 3. 4. 5 SMSc CP(Ba l) Cx 

Hm 9 SBC Mx(Anf1) Arroyo Seco 

bl Hm 9 10 sac CP(Mx) EBCH Cx 

Para Arroyo 
1, Hm 9. 10.11 SBC CP{ Bal) Seco 

Hm 6 SBC CP(Cc) EBCh 

1, Hm 7. 8 SBC CP(Cc ) EBCH Cy 

Hrn 8 9 SBC CP( Cc ) EBCH Cx 

:..rrCH EBCH 

ros(lv ) Hrn 4 5 SBC Mx(Anl 11 C ~ 

Hm 56 SBC CP(No¡ JG 
Hm 5 6 S3C CP(Bal) EBCh 

Hm 7 8 9. 10 SBC CP(Am ) EBCf; 

1-.¡ros¡ Hm 6 7 SBC CP(CG¡ e ~ 

Hrn 6789SBC CP(Cc) EBCr1 

O Para C· 

567 Lonchocarpus mmor GaHapata A«J 2 -3 •,5 · "' lv(mor¡ Hrn 8 9 SBC ha1 CP(Ja.i ;..rrcyo Seco 

568 Lonchocarpus mutans -

569 Lonchocarpus smaloensis 
Lys1/oma m1crophyllum · 

570 Lys1/oma d1vanca tum 

571 Macliaenum satvadorense 

Cabo oe hactta 
Cllero de 1nd10 ;.. a is í'.í 

Tepemezau11e A 2-20 m bl 

rnor(al;;s 

01) 

lhn 

tim 

Hrn 

Hrn 

SBC 
6 7 SMSc 

2 3 SBC 

7. 8 SBC 

6. 11 SBC 

CP( M~ ) EBCH ( , 

CP(No; JG 

Mx(lnl) E9CH e~ 

CP(Am ) Criame ta 

Guevara-Tacach A M y J H Veg a Rivera 200 1 Ma nua l de act 1v1dades pa ra educación e 1nterpretac1on ambiental del 

Bosque tropical caduc1fol10 Estación de Biología Ch amela Jalisco EBCh . IBUNAM 13 



Familia 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott , E J 2000 

F de Mes óe 

Nombre Cientifico N ombre CornUn vida Tamaño Color FI Sex Floración Habita! Geográf Localidades 

Macroptilium 
572 . 

atropurpureum 

Macroptilium longipedunculatum 
573 . 

Mimosa acantholoba 

574 var. eurycarpa 

Mimosa affinis 
575 Pseudefephantopus spicatus 

576 Mimosa albida • 
Mimosa arenosa • 

577 var. Jeiocarpa 

578 Mimosa brandege1 • 

Mimosa caerulea • Mimosa 
579 micheliana 

580 Mimosa camporum • 

Mimosa distachya • 
581 var chamelae 

Mimosa ervendbergii M imosa 

582 sinaloensis 
583 M imosa leptocarpa • 

M imosa pe/lita Mimosa 
584 pigra 

585 Mimosa quadrivalv1s • 

586 Mimosa sicyocarpa • 
587 Mucuna sloanei 

588 Neptunia natans 
589 Neptunia plena 

Neptunia pubescens • 
590 pubescens 

var 

59 1 Nissolia fruticosa • var fruticosa. 

592 Nisso/Ja le1ogyne • 
593 Pachyrrh1ws erosus • 

Phaseolus teptostachyus • var 
594 micranthus 

595 Phaseofus lunatus · 
596 Phaseolus m1crocarpus • 
597 Piptadenia constricta • 

Piptadenia flava • 
598 Pityrocarpa flava 

599 P1sc1dia cartl1agenens1s · 

600 P1thecellob1um dulce • 

601 P1thecellob1um lanceotatum · 
602 P1thecellob1um platylobum • 

P1thecellob1um ungws-cafl · 
603 Pitheceflob1um seleri 

604 Platym1sc1um tas1ocarpum · 

605 Poepp1g1a procera 

606 Po1ret1a punctata · 

Colmillo de 

puerco 

GuamUchil 

Z1z1mUch1I 

Granadillo 

Par.alil lo 

Prosop1s 1ultflora Prosop1s r.1ezqu1te. 
607 v1dalana 

Pterocarpus orb1cufatus 
608 Pamphymen1um 

609 Rhynchos1a edul1s 

6 i o Rhynchos1a m1n1ma -

Rhynchos1a precatona · 
611 Rhynchos1a pyram1dal1s 

A !gorrobo 

JG. EBCH Cy 
Trh ro¡( mor) Hm 10. 11 SBC. Pn N!a(Sa) Cx 

Trh ro1( mor) Hm 11 SBC. Pn CP(Jal) EBCh 

A 4-Bm bl 

H 01-03m ros 

l (a ) 1 m ros 

A(a) 2-6 m bl 

2-5 m 

2 5m 

Hm 03-0Sm 

a(a) 3-5 m ros(bl) 

a(Tr!) m bl(ros) 

L(a) 1 m bl 

2m 

1 m 

Trl{a) 1 5-2 m lv(ros) 

vrd(bl) 

Hm 7. 8 SBC CP(Cc) Cx 

R1p. SBC 
Hm S Prt Mx(ln!) C• 

4 5 6 . 7. 

Hm B 9 SBC CP(Ba l) EBCH C" 

SBC. 
Hm 8. 9 SMSc Nta(Sa) EBCH Cy. C• 

7, 8. 9. 10. 
Hm 11 . 12 SBC CP{Mx) EBCh 

Hm 10. i1 SBC CP(Cc) EBCh 

Hm 10 SBC M)((Anf1 ) EBCh 

6, 7. 8. 9. R1p SBC O ArrCH EBCH 
Hm 10 11 12 SMSc. Pn CP{Bal) Cy 

, 2. 3 4 , 

Hm 11 . 12 SBC 

Hm 9 SBC 

1. 2. 3. 4 
Hm 10. 11 12 pi 

CP{CG) Cy 

CP(Cc) EBCH Cx 

Nta(Sa) RSN, ArrCH Cx 

Hm 1, 11. 12 SBC. Pn CP(Mx) EBCH Cx 

SBC. 
Hm 9 . 10. 11 SMSc CP(Cc) EBCH e ~ 

Hm 3. 7 SMSc Ex Cx 

6 8 10 
flo1ante ama(vrd) Hm 12 na1. ac Nta(Sa) Cx 

Tri 

Trh 

Tch 

Trh 

Trh 

1 m ama(vrd) Hm 

postrada ama(vrd) Hm 

ama(vrd ) Hm 

Hm 
Hm 

bl(ros) Hm 

lv Hm 
Hm 

2·7m ama(vrd) Hm 

1 5-6 m. ama{vrd) Hm 

3-12m Hm 

<: -12 m bl Hm 

9, 10 hal, ac Nta(Sa) Cx 

7 SBC. Pn Nta(Sa) EBCti 

SBC 
9 10 SMSc 

7. 8. 9. SBC 
10 SMSc 

9 10 SBC 

Nta{Sa) EBCH Cy Cx 

CP(Mx¡ EBCH C-. 

Mx( lnt ) EBCH C-. 

10 pi. SBC CP( Cc) EBCh 

1 2 3 d SBC 
5 SMSc Pn Nta(Sa ¡ EBCH C• 

10. 11 R1p SBC CP{CG ) EBCH C• 

6. 7 SBC CP(Am) EBCH e~ 

9. 10 SBC Nta(SaJ EBCH Cx 

6 SBC Nia(Sa¡ EBCri Cx 

4 SBC Nta(Sa) Cx 
7 8 9, 10 ArrCH EBCH 

2-15m crm Hm 11 Pn Nta(Sa ) Cx 

l (a ) 1-4 m bl Hm 6 7 SBC N!a(Sa EBCr ::;y C· 

2-..: m DI 

- ~18m ama 

3 12 m 

Trn ama 

" -6m el 

Tr'l 

Tm 

Tm ama 

Hm 

Hm 

Hm 

Hm 

Hm 

Hm 

Hm 

2 SBC N:a\ Sa ¡ EBCt1 C· 

3 4 R1D. SMSc CP Ba E3C-i ~ ' 

SBC 
7 8 SMSc 

SBC 
11 SMSc 

12 pi Pn 

SBC 
3 l 5 SMSc 

SBC 
l 1 12 SMSc 

1. 2 11 

M.: (lntl 0 EBCH C• 

Nta(Sa C · 

12 SMSc Prt N:ai.Sa1 EBCH C· 

1. 2 3 4 SBC 
Hm 5. 11 . 12 SMSc. P1t N!a(Sa¡ EBCH C· 

Guevara-Tacach. A . M. y J. H. Vega Rivera 2001 Manual de actividades para educación e inte rpretación ambien ta l del 
Bosque tropical caducifolio Estación de Biología Chamela , Jalisco. EBCh . IBUNAM. 14 



Familia 

Lennoaceae 

Loasaceae 

Loganiaceae 

Loran thaceae 

Lythraceae 

Malp1gh1aceae 

ANEXO VIII Flóru la de la Región de Chamela 
Lott , E. J 2000 

Nombre C1entifico 

Rhynchos1a ret1culara 

612 reticulata 
var 

613 Senna atomaria • 

6 14 Senna fruticosa· 

Senna mollissima • 

6 15 gfabra ta 

616 Senna nicaraguensis 

617 Senna obtusifofia 

6 18 Senna occidentalis • 
Senna pal/ida • 

619 var. geminiflora 

620 Senna pendula 

Senna quinquangufata 

621 var. quinquangulata 

622 Senna uniflora 

var. 

Sesbania herbacea Sesbania 

623 emerus 

62 4 Styfosanthes viscosa 
Styph nolobium 

625 protantherum • 
626 Tamarindus indica 

Tephrosia leiocarpa • 

627 var. costenya. 

628 Tephrosia multifolia 

629 Tephrosia vicioides 

630 Vigna spec1osa • 

V1gna strob1/ophora • 

63 1 var Busen 
Zapo teca tormosa • subsp 

632 Rosei Calliandra tormosa 

633 Lennoa madreporoides 

634 Gronovia scandens • 

635 Mentzeha aspera • 
636 Buddleja sessiliflora 

637 Strychnos brach1stantha • 

638 Cladocolea grac1!1s 

639 Cladocolea mconsp1cua • 

640 Cladocolea o/Jgan tha • 

641 Phoradendron quadrangulare 

642 Phoradendron robmsonil • 

643 Psittacanthus calycufa tus 

644 Struthanthus condensatus · 

645 Struthanthus dens1florus 

646 Struthanthus mterruptus · 

64 7 Struthanthus quercicola 

648 Ammama coccmea 

649 Cuphea fems1ae • var Rosea 

650 Cuphea leptopoda 

651 Cuphea ves1cul1gera · 

652 Rota /a ramos1or 

653 Bunchos1a mcvaugh11 · 

F do Me s de 

N ombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex Florac1on Habllat Geogr.31 Locahdaaes 

ola de penco • 
Cacahuanan
c1Uo • 

Tamarindo 

Tm 

4 -12 m 

2m 

l -5 m 

2-5 m 

H 05m 

H 1 m 

05-2 m 

1·3 m 

3m 

H 03-06m 

1-2rn 

H postraaa 

15-20 m 

3-6m 

1-2m 

05m 

Tcl 

Tcl 

4 m 

H(P) O 1 m 

Tch 

Amor de perro H O 75 m 

2-3 m 

L1a J 2 m 

E P OS ff' 

E(P) 1 m 

E(P) 1 m 

E(P) · m 

lnjert1l lo • Mal 
de OJO . E1P) o 5 m 

ErP¡ O 5 m 

H O 1-0 2 m 

SBC. 
Hm 11 SMSc. Prt Nta{Sa ) CI( 

2 3 4. 5 SBC. 
Hm 9 SMSc. Pn Nta{Sa ) EBCH C 11. 

1. 2. 3. 4. 
6 . 7. 8. 9. SBC, 

Hm 10. 11, 12SMSc 

1. 2. 3. 4, 
6 . 7. B. 9. SBC. 

Hm 10, 11 . 12 SMSc 

Hm 
SBC 

11 SMSc 

1 2. 4. 7, 
8 9 10 

Nta(C a) EBCH Cx 

CP{Mx) EBCH Cy Cx 

CP(C a) JG 

ama(pal) Hm 11 12 Pn Nta( Sa ) ArrCH C:o; 

1 2. 4. 7. 

8 9. 10. pi SBC. 
Hm 11 . 12 SMSc. Prt Nla(Sa) O. EBCH Cx 

1 2 4 . 9 SBC 
Hm 10 11 12 SMSc CP{Mx) EBCH Cx 

, 2 11 . 

Hm 12. R1p Pn Nta(Sa) Cx 

R1p SBC 

Hm 5 Prt Nta(Sa) Cx 

Hrn 9. 10. 11 SBC. Pn Nta(Sa ) O. C:o: 

8. 9, 10 
Hm 11 R1p Prt Nta(Sa) Cx 

Hm 3 hal. pi Nta{Sa) Cy 

Hrn 4 SMSc CP(Jal) EBCh 

Hm 7. 8 CuH Ex Cx 

1, 2. 3. 4. 

5. 8. 9. 11 . 
bl(rOJ) Hm 12 SBC CP{Cc) JG. EBCH Cx 

1. 2 3. 
bl(ros) Hm 11. 12 SBC Nla(Ca) JG 

, 2. 8 9 
ros(mor) Hm 10 11 . 12 SBC N!a(Ca ) Chamela h 

5 10 11 

Hm 12 SBC Pn Nta(Sa) EBCn 

Hm 1 SBC. Pn CP(Am) EBCh 

6. 7. 8 SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

Hm 9 pi. SBC N!a(C a) Chamela Cy 

8 9 10 
crm{vrd ) Hm 11 SBC. Pn Nta(Sa ) EBCH Cy. Cx 

Hm 9. 10. 11 SBC. Pn Nta(Ca ) EBCH Tx C.o: 

ama(vr d) Hm 3 SMSc Mx(lnt ) Cx 

Dl\ Vfdj 

vrd(crm) 

an1 

vid( ama) 

DI 

Hm 6 7 R1p SMSc Nta(Sa¡ EBCh Cy :,:: , 

D sac CP•Cc ; c. 
D 10 11 SBC CP(Mx) EBCn 

6 SBC CP(Mx¡ EBCn 

4. 7 11 SBC Nta(Sa¡ ESCH e ~ 

4 7 SBC CP(B al) EBCH e ~ 

1 2.3. 11 
Hm 12 SBC Nta(Sa ) O Cy 

D 

D 

Hrn 

tirn 

Hm 

SBC 

5 6 8 SMSc 

8 SBC 

SBC 
9 SMSc 

5 SBC 

8 ac Pn 

O ,; rrCH EBCH 

CP(Cc J Ci 

Nta (Ca) e~ 

CP(Cc) EBCH e, 
Mx(lnt) Perula 

Rchoarroyo 

N1a(Sa¡ Zarco e ~ 

a 9 R1p SBC CP(Cc) EBCH e ~ 

e R1p CP(Am) e,-

O 15-40 rn ros(lv) Hm 7 8 9 10 R1p CP(Bal ) EBCh 

5 6 7 8 Rcnoarroyo 

O 15·0 2 m vrd(ros) Hh 9 10 1 l ac Nta(Sa ) Zarco e ~ 

1 2 9 
2 -4 m Hm 10 11 12 SBC CP(Cc) EBCH e ~ 

Guevara -Tacach . A M y J H. Vega Rivera . 2001 Ma nual de actividades para educac ión e in terpre tación ambien tal del 
Bosque tropical caduc1fo llo: Estación de B1ologia Chamela . Jalisco . EBCh , tBUNAM 15 



Familia 

Malvaceae 

ANEXO VI II Flóru la de la Región de Chamela 
Lott , E. J. 2000 

Nombre C1entffico 

654 Bunchosia palmeri • 
655 Byrsonima crassifof1a 

Callaeum macropterum 
656 Mascagma macroptera 

Gafphim1a glauca • 

657 Thrya llis glauca 
658 Galphimia hirsuta 

659 Gaudichaudia mcvaughii • 

660 Heteropterys faurifolia • 
661 Heteropterys palmeri • 

662 Hiraea reclinata • 
663 Lasiocarpus sp • 

664 Malpighia emiliae • 
665 Malpighia novogaliciana • 

666 Malpighia ovala • 

667 Malpighia rzedowsk1i 

668 Tetrapterys mexicana * 

669 Abutilon barrancae 

670 Abut1Jon macvaughu • 

671 Abutilon trisulcatum 

672 Allos1dastrum mterruptum • 
673 Allowissadufa 

674 Anoda acerifolia 

675 Anoda cristata 

676 Anoda lanceo/ata • 
677 Anoda thurberi 
678 Baker1des1a bakenana • 

679 Bastard1astrum h1rsur1florum 
680 Bastardiastrum incanvm 
681 Bnquetia sp1cata • 
682 Oirhampis mexicana 

683 GossyfJium aridum • 
684 Gossypium hirsutum 

685 Henssant1a cnspa • 

686 H1b1scus citrmus • 
687 Hibiscus pemambucens1s 
688 Hibiscus sabdariffa 

689 Kostefetzkya depressa 

690 Malachra alcelfol1a 

691 Ma lachra cap1ta ta 
692 Malachra fas c1ata 

693 Malvastrum amencanum 

69.: Malvastrum coromandelianum 
Malvav1scus arboreus · 

695 var mex1canus 

696 Pavon 1a arachno1dea · 

697 Pavoma fryxelf11 · 
Pseudabutilon onentafe -

Abut1/on onentale 
698 Abut1lon demissum 

F de Mes de 01strib 

Nombre Común vida Tamaño Color FI Sex Floración Hábitat Geográf Localidades 

Nance 

Malva ", Ma lva 
violeta •. Malva 
boba · 

Algodón 

fr l 

Td 

2-4 m 

4 m 

2m 
O 5 m 

6m 

1-S m 

2-Bm 

1.4 m 

05-4 m 

1-3m 

1-2 m 

O 4-1 5 m 

05m 

O 2 m 

0 4m 

O 15m 

1-2m 
14-6 m 

1m 

O 75 m 

1m 

1 5m 

2-3 m 

1.2 Sm 

05m 

'J 4 -1 m 

3-Sm 

· 5m 

1-1 Sm 

1m 

1m 

05-1 m 

05 ·0 15m 

i3rn 

O 5 rn 

1 ·2 rn 

O 3-1 rn 

bl 

ama? 

ama 

1, 

1, 

az(tv) 

lv(bl) 

bl(lv ) 

bl 

Hm 8, 9 . 10 SBC 

Hm 3Cult 

1, 2 3. 4 
Hm 5 Pn 

Hm 67. 8 Pn 

Hm 7. 8, 9 Prt 

7, 8. 9, 10 

Hm 11 SBC 

Hm 4. 5, 6 SMSc 

Hm 8. 9. 10 SBC 

2. 3. 4. 5. 
Hm 6. 7. SMSc 

Hm SBC 

7. 8. 9. 10 
Hm 11. 12 SBC 

Hm 6. 7 SBC 

1 7. 8. 9. 
Hm 10. 11 12 SBC 

Hm 

Hm 

8 SMSc 

SBC 

2. 3. 4 SMSc 

1. 2. 3. 4. 
5, 9, 10. 

Hm 11. 12 SBC 

1. 2,3 . 11 . 
Hm 12 SBC 

1. 2. 3. 4. 
Hm 5. 11 . 12 Prt 

CP{Bal) EBCH Cx 

Ex Cx 

Mx( lnt) ArrCH e ~ 

CP(ln!) ArrCH EBCh 

Des Cx 

CP(Cc) EBCH Cx 

Nta{Sa ) C• 

CP(M K) 0 . EBCH C1t 

Nta{Sa) EBCH Cx 

Des JG. EBCh 

CP(Jal) EBCH Cx 

CP(Cc) EBCH e)( 

CP(Mx) EBCH Cy . Cx 

Angeles locos <le 
CP{Cc) Tenacarna 

CP(Ba1) EBCh 

Nta(C a) Cx 

CP(Cc) EBCH C• 

N!a(Ca) ArrCH C• 

Hm 11 SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

Hm 8 SBC. Pn CP(Ja!¡ San Mateo 

1 10 11 

Hm 12 Prt Nta(Sa) C• 

Hm 9 10 Prt Nta(Sa) Cy 

8. 9 10 
Hm 11 Prt CP( lnt) EBCH C• 

Hm 9 . 10 11 SBC Mx(lnt ) C• 

Hm 6 SMSc CP(Cc) EBCH C• 

Hm 11 12 SBC. Pr: CP( Mx ) Km 37.Carr 200 

Hm 5 SBC Prt CP(Mx) Cx 

Hm 10. 11 SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

SBC Mx(lnt ) EBCH Cy 

1. 2 3 .: 
lv(tuoo 5 10. 11 
mor) Hm 12 SBC Mx(lnt) EBCH Cy 

ama(ros) Hm 1. 11 . 12 Prt. Cult Ex Cx 

12 3 4 

bl Hm 8 11 12 SBC Pn Nta(Sa ) EBCH Cx 

Hm 

ama(cf) Hm 

ama(ro1) Hm 

o l(ros ) Hm 

Hm 

4 5 6 i 

8 9 10 

11 SBC 

6 7 8 hal ac 

123 4 

5 9 10 

C vH 

11 12 na1 

1 10 11 

12 ac Pn 

Hm 9 10. 11 ac. Pn 

bl Hm 10 11 ac. Pn 

CP(M• / EBCH e ~ 

Nta(Sa ) Cnamela e~ 

Ex c. 

Laguna La 

Nta (Sa ) Vlfgen Cx 

Nta (Sa ) Cx 
Laguna La 

Nta(Sa) V11gen, Cx 

Nta(Sa) O C• 

Hm 1 11 12 SBC Pn Nta(Sa ) C x 

1 2 6 7 

H-n 11 12 Pr. Nta(Sa. Cx 

a s 10 

m1 Hm 11 SMSc Nta(Sa) E:.BCH Cy e ~ 

1 10 11 

ama(bl ) Hm 12 SBC CP( M•l EBCh 

1 8 9 10 
bl Hm , 1 12 sac Mx(lnt) E8Ct1 Cx 

Hm 10. 11 SBC CP(Am EBCH e~ 

Guevara-Tacach . A M y J H. Vega Rivera 2001 Manua l de act1v1dad es para educación e in terpretación ambiental del 
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Familia 

~.~ .::~tyr.iacea e 

Mel1aceae 

Menispermaceae 

Mo;aceae 

Mor1ngaceae 

Myrs1naceae 

Myrtaceae 

Nyctag1naceae 

ANEXO VIII Flóru la de la Región de Chamela 
Lott . E. J. 2000 

Nombre Cientifico 

699 Sida acuta • 
700 Sida aggregata 
70 1 Sida alamosana 

702 Sida c1/Jans • 

703 Sida glabra • 

704 Sida jamaicen s1s 

705 Sida rhombifol!a • 
706 Sida safviifo lia • 

707 W1ssadufa penplocifolia 

708 Martyma annua • 

709 Cedrela salvadorensis • 
710 Guarea glabra 

11 1 Mella azederach 

7 12 Swietenia hum1//s • 

713 Trichilla amencana • 

71 4 Trichilia havanensis 

7 15 Trich1lla h1t1a • 
Trichilia tnfolia • 

71 6 subsp palmeri 
717 Cissampelos pareira · 

71 B Coccufus drversifo lius 
Oisciphama mexicana • 

7 19 01sc1phama nes1otes 
720 Hyperbaena ilicifof/a • 

721 Brosrmum alicastrum · 
722 Chlorophora tmctona 

723 Dorstema drakena • 

724 Ficus cotinifo/Ja 
Ficus goldman11 • 

725 Ficus tngona ta 

726 Ficus insipida • 

727 Ficus m1crocarpa • 

728 Ficus obtus1fot1a 
Ficus pertusa 

729 Ficus padlfofla 
Troph1s racemosa · 

730 var ramon 

731 Monnga oledera · 

732 Ard1s1a re voluta 

733 Eugenia capul1 

734 Eugenia plewocarpa 
735 Eu enra reko1 

736 Ps1d1um sartoflanum -
737 Abron1a mant1ma 

738 Boerhav1a coccinea · 

739 Boerhav1a d1ffusa · 

740 BoerliaV1a erecta· 

F de Mes de 0 1stnb 

Nombre Común vida Tamano Color Fr Sex Floraoon Hab11a1 Geograr Localidades 

Huinar. Gutnar · 
Escoba • H 

H 

H 

H 

H 

Siete colores. 
Uña de gato H 
Cedro . Cedro 

rojo · 

Caoba. Cóbano a 

Cedro blanco · a 

T<I 

r,1 

T'h 

5. 6 7 8 
9 10 11 

O 5· 1 m ama(an1) Hm 12 SBC Pn Nta¡SaJ EBCn c . 

1 m Hm 1 11. 12 SBC Pn Nta(Sa ) O e , 

postrada Hm 5 SBC C P(No) CK 

6 7 8 9 
postrada Hm 10 11 SBC. Pn Nta(Sa ) EBCH h Cx 

1. 2. 3. 9. 
05m Hm 10. 11 , 12 SBC. Prt Nta{S a) EBCH C• 

1. 2, 9, 10. 

b l Hm 11 . 12 SBC, Pn Nta(Sa ) c. 
1 2 l1 

1·1 2m Hm 12 SBC. Pn Nta(Sa ) EBCH C ( 

1m bl Hm 11 SBC P11 Nta(Sa) Cx 

O Playa l a 

05·1 m bt(ros ) Hm 9 10 SBC Nta(Sa) V1rgenc11a e ~ 

1 8 9 10 

lm bl(mor¡ Hm 11 12 Pr: Nta (Ca ) EBCH CA 

6 -8 m M 6 SBC CP(Ca) EBCH Tx 

25-30 m bl o 7. 8 SMSc Nta( Sa ) C• 

4-6m ros(lv) Hm 

5-20 m vrd(ama) M 

O 5-3 m bl o 

1 5-S m bl o 

2-8 m bl o 

2-5 m bl 

bl(vrd) o 

cf(ro¡ ) D 

l 2. 3. 4 Pn Cult 
8 escapado E• 

SBC 

<: . 5 SMSc 

SBC 

6, 7 8 SMSc 

.:..rrCH EBCH 

CP(Bal) Cx 

CP( Am) EBCH Cy C• 

2 3 4 5 SMSc Pn Nta(Sa) o .:.. rrCH c. 
l 6 9 10 

11. 12 SMSc Pn Nta(Sa) EBCH Cx 

8 9 SBC CP(Cc) EBCH c .. 
7. 8. 9 SBC Nla(Sa) EBCH h e, 

1. 2. 3, 4 ArrCH Caleta 

5. 11 12 SBC Mx(Anf1) Blanca 

6 . 7 8 SBC C P(Bal ) ::8CH i A c .. 
Gordadura 1-5 m vrd D 10 11 pi SBC CP(Cc) EBCH Cy C• 

Mo¡ote. Capomo 1 10 11 

20m vrd(ama) M 12 SMSc Nta(Sa) E9CH C·f C• 

Morale te 6-8 m vrd D 7 8 9 SBC N!a( Sa ) E9CH C< 

Tesca lama . 

Cam1ch1nc1llo. 

Matapalo 

Salate Higuera 

blanca · 

Array;:m 

Guayab1!lo 

Concrl1le -
H1eroa de 
ar lomo · 

H 

O 1-0 3 m vrd 

12-1Bm vrd 

18 m wd 

15-20 m vra 

10 m wd 

lita 6 m vrd 

8- " 5 m 

5-8 m 

2-4 m 

2-4 m b l(ros¡ 

3-Sm bl 

1!-óm 

2m º' 
8-15 m b! 

postrada 

M 7. 8 9 10 SMSc N1 a(S a ) c. 

M 5 6 7 8 SBC Nla{Ca ) EBCH Cx 

:..•rCd CBCh T, 

M 10 SBC Nta(C a ) Cx 

3 4 5 6 SMSc 

Cult 
M escapado l• 

EBC'1 .Vereda 
i!¡OI' 

M 6 SMSc Nta(Sa 1 Cf 

M 1'.) R1p SMSc Nta¡Sa) :.rrC- ::: . 

1 SMSc 

Cul1 escap 
1-tm ~ ªºº 

1 2 3 4 
Hm 11 12 SMSc 

Hm 5 6 SMSc 

SBC 
~ SMSc 

Hm SMSc 

l tm 9 SBC 

l lm 11 nal pi 

R.p SBC 

:.,.;_- :::ac>-1 
Nta(C a ,1 C. · 

Cr.aMela :..rrCr~ 

tBC" 

Nta1Sa¡ C · 

Nta(Cal C· 

Nta(Sa ;;.=.:::-· - · 

05m ro¡( mor) Hrn 5 Prt 

05m ms(mor¡ Hm 

o 5- 1 lll Hm 

Rip SBC 

9 Pr. 

2 3 ·~ ~ f./1p SBC 
6. 7 Pn 

Nta(Sa !:~L- - · 

Nta(Sa¡ E9Cn C• 
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Familia 

Nymphaeaceae 

Ochnaceae 
Olacaceae 

Oleaceae 
Onagraceae 

Opd1aceae 
Oxa11daceae 

Papaveraceae 

Pas s1noraceae 

Phytolaccaceae 

P1peraceae 

ANEXO VII I Flóru la de la Reg ión de Chamela 
Lott , E J . 2000 

F de Mes de Ois!nb 

Nombre Clentifico Nombre ComUn vida Tamaño Color FI Sex Florac1on Habita! Geográf Localidades 

7 41 Boerhav1a graci/11ma 
7 42 Commicarpus scandens 

7 43 Gua pira et. macrocarpa • 
Mirabilis gracilis • 

7 44 Mirabi/Js longiflora 

745 Mirabilis russellii • 
746 Oken ia hypogaea 

747 Pisonia acufeata 

748 Pisonia macranthocarpa 

749 Salp1anthus arenanus • 

750 Salp1anthus purpurascens • 

751 Nymphaea elegans 

752 Oura tea mexicana • 
753 Schoepfia et. schreben 

754 Schoepfia sp. · 
755 Ximenia pubescens • 

756 Forest1era et Rhamnlfolta • 

757 Hauya sp · Hauya elegans 

758 Ludw1g1a erecta 
759 Ludw1g1a leptocarpa 

760 Ludw1g1a octova/v1s 

762 Agonandra racemosa · 
763 Oxalis alb1cans • 

Oxalis frutescens • 

Alejo . Carne de 

gal11na 

Garaba to ·. 
Garabato prieto 
· . Garabato 
negro • 

Hierba del 
coyote • 

Suelda con 
suelda • 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

R1p SBC. 

0.5 m 'ºI Hm 6 11 Pn CP(lnt) Cx 

lm wd Hm 10. 11 R1p Nta(Sa) RSN. Cx 

4-10 m vrd o 6 SBC CP{Bal) EBCH C.o.: 

0 4- 1 Sm bl Hm 8, 9 SBC CP{lnt) EBCH C• 

1, 2, 8. 9. 

o 5-1 m Hm 10. 11. 12 SBC CP(Jal) EBCH Cx 

postrada tv Hm 8. 9. 10 hal . pi 

1. 2 3, 4. 
1-Sm fOJ(bl) D 5 SBC Nta(Sa ) ArrCH Cx 

S k.ma: NWU.: 

D SBC Nta{Sa) Cnamela 

1 2. 3. 4. ArrCH EBCH 
O 5-2 5 m vrd(r¡z) Hm 10 11 . 12 pi. R1p CP(Am} Cy Cx 

O 5·2 m Hm 1. 2 3 pi. R1p Nta(Sa ) EBCH c ... 
1 10 11 . 

acucit1ca bl{az ) Hm 12. ac Nta(Ca ) O. Cx 

4. 5. 6 . 7. SBC ArrCH EBCH 

3m Hm 8 SMSc CP(CGJ CJt 

3m ama(roj) Hm 5 pi . SBC Nta(Sa) Cy 

4m Hm SBC Des EBCn 

1·2 m ro¡ Hm 4. 5 SBC CP(Mx) EBCH Cx 

Des 
1. 2. 11 . {probl 

4m wd D 12 SMSc Taxon) EBCh 

6-8m bl Hm SBC 
1 2 3 4 

Hm 5. 6 . 7 8 R1p, Pn Nta(Sa) Cx 

1 5 m ama Hm 3 R1p, Pn N!a(Sa) CJt 

1. 2. 3. 4. 
1-2 m Hm 5 6. 7. 8 R1p Pn N!a(Sa) Cy e~ 

acuat 1ca m Hm 11 R1p. Pn Nla(Saj I') 

ArrCH EBCH 
5m wd D 1. 2 . 3 SBC CP(Am) Cx 

O 15m Hh a Pn CP(No) a EBCH C• 

764 O neae1 o 4 m H h 3 7 SBC Pn N!a(Sa) EBO., C• 

765 Oxafis microcarpa • o 15 m H h SBC Nta(Sa) EBC H l, ~ 

766 Argemone ochroteuca · Ch1calote · o 5 m ama(pal) Hm 3 4. s R1p Mx(lnt } e ~ 

~-7-67~P_as_s_d_lo_8_a_l_l _G_o_n_1o~sp_e_n_n_a_·~~~~~~~-T1_h~~~~~'-'d~~~H-m~~-' ·-'-·9~SB_C~~-C_Pi_Ja_l_l _ EBCH • - CJ( 

768 Pass1flora edul1s 

769 Passiflora f1/lpes · 

n o Passiflora foet1da · 
77 1 Passiflora holosencea 

772 Pass1flora 1ultana · 

773 Passiflora me:11cana 

77 4 Agdes /ls clemat1dea · 

77 5 Pe11vena all1acea · 

776 R1vina twm1hs · 

777 S/egnosperma cubense · 

778 Tnchost1gma ocrandrum · 
779 Peperonua clayton101des · 
780 Peperom1a macrosrachya 
781 Peperom1a sp · 

Granad1ta · 

Hierba del 
zorril lo · 

Garabato 

782 P1per aballenarum · Paqu1Ianum Palo santo • 

P1per arboreum P1per 
783 tubercularum 
784 P1per bre v1ped1ceffa <um • 

Tm bl(mof) 

bl(an1J 

T1I 

Tm 

Tm 

H 1 :11 bl 

:) 5-1 5 m bl{ros) 

ol 

a(Trl) 3 rr. 

C. 15 m ,,, 

1--! m 

2-4 m vrd(bl ) 

15-Srn 

Hm 
Cult 

escapa- do Ex 

1 10. 11 . 
Hm 12 SBC Nta{Sa) EBCM Cy Cl 

1 10 11 

Hm 12 pl SBC Nla(Sa ¡ O E3Crl Cy Cl 

Hm 5 6 7 8 pt_ SBC N:a(Sa ¡ c .. 
1 B 9 10. 

Hm 11 12 SBC CP{C: ~9C- : . 
6 7 8 9 ~ta 1 a _a 

SBC 
Hm 8 9 10 SMSc Nta(Sa ¡ EBCh C · 

9 10, 11, R1p SBC 

Hm 12 Pn Nta(Sa ¡ EBC "°' C· 

2 3 .: 5 R1p SBC 
Hm 6 7 8. 9 Pn Ex 

3 4 5 6 

7 8 9 10 hal pi 

Hm 11 SBC 

Hm 
Hm 

li m 

2 3 ' 
s 12 sr..~ sc 

7 e 9 SBC 

10 SBC 

SBC 

SBC 
5 6 7 SMSc 

SBC 

Nta Ca :;;ser : . 

:.·re- ~3Cri 

Nta1Sa1 C .-. 

CP(lnt ) ~BC·~ e ~ 

CP(Ca - .. C· 

Des ~3c~ 

CP(Cc¡ EBC'1 c .. 

Hm SMSc Pn Nta(SaJ RSf'.. :: . 

Hm 5 6 SBC EBC ... c .. 
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Familia 

Plumb~ginaceae 

Polygalaceae 

Polygcf!.3ceae 

Portulacaceae 

Ranunculaceae 

Rhamnaceae 

Rhrzophoraceae 

Rub1aceae 

ANEXO VII I Flóru la de la Región de Chamela 
Lott . E J 2000 

F de Mes de 

Nombre Cientif1co Nombre Coml.in vida Tamaño Colo< FI Sex Floración Hab1tal Geograf Localidades 

785 Piper hispidum 
786 Piper pseudolindenii 
787 P1per rosei • 

788 P1per st1pulaceum • 

789 Plumbago scandens • 

790 Polygala serpens • 
Polygala violacea • 

791 Polygala monticola 
792 Securidaca diversifolia • 

793 Antigonon cf. Leptopus • 

794 Antigonon f/avescens • 

795 Coccoloba barbadens1s • 

796 Coccoloba liebmanmi • 

797 Coccoloba venosa • 
798 Coccoloba sp. • 

799 Podopterus cord1folius .. 
800 Podopterus mex1canus • 
801 Polygonum hisp1dum 
802 Polygonum punctatum 
803 Potygonum sp 

Ruprechtia fusca • 
804 Ruprecht1a standleyana 

805 Ruprechtia pallida • 

806 Portulaca oleracea • 

807 Portulaca pilosa · 

808 T almum paniculatum 
809 Talinum triangulare • 
810 Bdallophyton americanum • 

Clemat1s acapulcensis · 
011 Clemat1s d101ca 

012 Colubnna heteroneura • 

813 Colubnna triflora • 
814 Gouania rosei • 

01 s Gouania stipularis • 

816 Karwmsk1a latJfo/Ja 

817 Zmphus amole • 

l ach1nole 
Tach1nola •. 

Bueyero •. 
Hierba de 
arlomo • 

Cahuit •. Cuahu 1I 
· . Jubero · 

Cahuilillo • 

Caña asada 

Verdolaga • 

Congo · 

Palo fierro · 
Margarita · 

Mang le fOJO 

Mangle 
818 Rh1zophora mangle - caballero · 

Allenanthus hondure11s1s · var 

819 parvtfo/1a Cam panillo -

820 Barrena densiflora · 
a21 Bouvard1a cord1fo /Ja • 
822 Bouvardia sp. nov 

823 Ch1ococca alba -

824 Crusea parv1ffora -

Dentella repens - Oldenland1a 

825 s nov 
826 01od1a sarmenrosa · 

827 Exos/ema canbaeum · 

828 Exostema mex1canum · 

Falsa quina 
Ocot11!0 

3m 

3m 

2-4 m bl 

2-5 m 

05-1 Sm bl 

H O 1-02 m 

O 15-025m bl 
1, 

6-8 m 

2-6 m 

3-6 m 

5-6m 

1, 

1-2m bl 

OS m b l 

O 5 m bl 

O 5 m bl 

7m ro1(vrd) 

•m ro1(vrd) 

posrrada 

H 0 15m 

H O 2-0 4 m 

H 02-0<lm 

H(P} 0 15m 

Ir! vrd 

DI 

28m 

bl 

DI 

Hm 
Hm 8 SMSc Nta(Sa ) Cx 

Hm 5 6 7 SBC CP{Mx) EBCH Cx 

5 6 7. 8. 
Hm 9. 10 SBC CP{Cc) EBCH C• 

1, 2. 3, 4, SBC ArrCH EBCH 
Hh 1 l . 12. SMSc. Prt CP(Mx) Cx 

6 7. 8. 9. 
Hm 10 SBC CP(Cc) EBCh 

Hm 8, 9. SBC Nta(S a) EBCH Cx 

Hm 4, 5 SMSc Nta(Sa) EBCH Cy 

8. 9. 10. 
Hm 11 SBC Pn Mx(Anf1) O EBCH Cx 

9. 10. 11. 
Hm 12 SBC CP(CG) EBCH h . Cx 

gd 5 6 R1p SMSc Nta(C a) EBCH 1 >l Cx 

gd 

gd 

gd 

8. 9. 10. 
11 . 12 SBC 

SBC 

8, 11 SMSc 

8. 11 SBC 

SBC. 

CP(CG) EBCH c .. 

Nta{S a) EBCH h . Cx 

CP(J al) EBCH c .. 
EBCH Ck. 
Angeles Locos de 

Hm 3 4 5 6 SMSc CP(Cc) Tenacallta 

Hm 4 SBC Nta(C a) Perula EBCh 

Hm 8 R1p. Prt CP(C a) RSN C.: 

Hm 1 2 3 R1p, Pn Nta( Sa) Cx 

Hm 9 R1p Prt Des Perula Cx 

o 10 11 S9C CP(Bal ) EBCH T.: C ~ 

o 5 SBC CP{Ca ) ArrCH EBCH r x 

5, 6. 7, 8 

Hm 9. 10. 11 Prt EBCH Cx 

8. 9. 10 
Hm 11 . 12. pi. SBC Nta(Sa ) EBCH Cx 

Hm 7. 8. 9 SBC. Prt Nta(Sa) EBCH Cx 

Hm 7. 8 9 SBC Prt Nta(Sa) EBCH e ~ 

8 SBC CP(Ca) EBCn 

SBC 

D 1 SMSc Nta (Ca ) EBCH CA 

9 10 11 
Hm 12 SBC 

Hm 10. 11 . 12SBC 

Hm 7. 8. 9 SBC 

SBC 

Hm 3 ~ 5 10 SMSc 

N!a(Ca¡ EBCH e: .. 
Mx{Anl1) EBCM Cx 

CP( Mx) EBCH Cy. Cx 

Nta(Ca) EBCH Cy 

2·3 m ama(vrd! Hm 7 8 9 10 SBC CP¡ lnl) O EBCn 

H 

H 

RSN EBCH Cy 
3 rn ama\ 11rd 1 Hm 7 8 9 SBC :i n Mx ( ln1\ Cx 

:,:(vrO¡ 

.:5m DI 

o "1 rr. bl 

1 Sm bl 

1 5 m 

4m 

} 1-0 5 m DI 

:)CS!raaa 01 

::.esp1tosa ol 

S-;J rn :;il 

12m bl 

Hm 10 nal Nta1 Sa¡ e Cy e , 

Hn 8 9 SBC CP1CG) EBCH Cx 

Hm 12 Rrp Pn Nta (Sa ) EBCn 

Hm SBC CP(Am) EBCn 

Hm 11 SBC CP(Jal) EBCn 

Hm 

• B 9 10 SBC 
11 12 SMSc 

R.p SBC 
10 1 1 SMSc 

H" 1 1 .) R p 

Hm 9 10 ., q;:¡ 

7 8 9 10 

Hm 11 SBC 

9 10 11 

Hm 12 SBC 

Nla Sa¡ E9CN Cy C• 

CP( Am 1 ::Bc..n 

i!. '.l•e10 Munoo 

Nta Sa E5CH C¡ 

N!a (Sa¡ EBCH Cx 

Nta(Ca ) EBCH Cx 
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Familia 

Rutaceae 

Sa!1caceae 

Sap1ndaceae 

Sapotaceae 

ANEXO VII I Flóru la de la Región de Chamela 
Lott. E. J. 2000 

Nombre C1entlf1co 

Guettarda efliptica • 
829 Guettarda macrosperma 

830 Hamelia vers1color • 
831 Hamelia xorulfensis • 

832 Hintonia tatiflora • 
Machaonia acuminata 

833 Machaonia velutina 

834 Mitracarpus vi/Josus • 
835 Psychotria erythrocarpa • 
836 Psychotria horizontalis • 
837 Psychotria microdon • 
838 Randia aculeata • 

839 Randia armara • 

840 Randia malacocarpa • 
84, Rand1a molllfolia • 

842 Randia tetracantha 
843 Randia thurberi 

84 4 Richard1a scabra 

845 Spermacoce dens1flora · 

846 Spermacoce tenu1or · 

84 7 Staelia scabra • 

848 Rupp1a mant1ma • 
849 Amyns cf. Madrens1s • 

850 Esenbeck1a berland1en • 
851 Esenbeckia nesiotica • 

852 Hefietta lottiae • 
853 Megastigma sp nov 

854 Monniera tnfolta · 
855 Zanthoxylum arborescens · 
856 Zanthoxylum canbaeum 
857 Zanthoxylum fagara 
858 Zanthox lum s 

859 Sa/1x gooddm911 · Sal1x nigra 

860 Sal1x taxlfolla · 

861 Card1ospermum halicacabum 
Cupania dentata Cupania 

862 glabra 

863 Matayba scrob1culata · 
864 Matayba spond101des 

865 Paul//n1a cururu · 
866 Paullmia fu scescens 
867 Paullinta sess1!1flora • 

868 Paullm1a tomentosa · 

869 Sapmdus saponana 

8 70 Ser¡ania brachycarpa · 
871 Ser¡an1a flavdlora · 

872 ThoU1nia pauc1dema~a 

873 ThoU1mdwm decandrum • 

874 Poutena campech1ana · 

F ae Mes de 01str1b 

Nombre Común 111da Tamaño Color FI Sex Floración Hab1tat Geográf Localidades 

Aret1llo 

Campandlo 

Botón amarillo. 
Quina · 

01011110 • 

Comecate tres 
cos11t1as · 
Comecate 1res 
equis · 

1-2 m 

3m 

2-12 m 

6m 

H 02m 
lm 

3m 
<m 
2m 

l (a) 5 m 

1-2 m 

15m 

L(a) 3-6 m 

a{a) 3-6 m 

3-5m 

H O< m 

O<m 

03m 

flotante 

2-"l m 

2-8 m 

3-8 m 

7m 

0 4m 
3-4 m 

5-15 m 

2-<: m 

4 m 

1-2 m 

2m 

2-i m 

5·12 m 

' 2m 

DI 

01 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

bl 

b l 

bl 

b l 

1, 

wd 

b l 

bl 

bl 

vrd(bl ) 

vrd(ama) 

vrd{b l) 

b l 

Hh 1. 7 SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

5. 6 . 7. 8. 
9 10 11 . R1p, SBC ArrCH EBCH 

Hm 12 SMSc Pn Mx(lnt) Cx 

Hm 7 a 9 R1p CP(Mx) EBCh 

Hm 7. 6 9. 10 SBC CP(Am) EBCH Cy. Cx 

Hh 8. 9. 10 SBC Nta(Sa) EBCh 

Hm 9 R1p. Prt CP(CG) EBCh 

SBC N!a(Ca) EBCH Cx 

Hh 7. 8. 9 SBC N!a(Sa) EBCH Cy, c. 
Hh 7. 8. 9 SBC Nta(Sa) EBCh 

O 6. 7. 8. 9 SBC Nta(Sa) EBCh 

o 

o 
o 

o 
o 

SBC. 
6 SMSc 

SBC 
5. 6 7 SMSc 

SBC 

SBC. 
6 . 7, 8 SMSc 

6, 7.8 SBC 

1.2.3.8 
9. 10. i 1 R1p , SMSc 

Nta(Sa) EBCH C.r. 

ArrCH EBCH 
CP(Mx) C.r. 

CP(No) EBCh 

Mx(Anf1) EBCH Cll 

CP(Am) EBCH C.r. 

Hm 12 Pn Nta(Sa) RSN ArrCH C.r. 

Hm 11 SMSc Prt Nta(Sa) e ~ 

5 6 7. 8. R1p SMSc 
Hm 9 10. 11 Prl 

R1p. SBC. 
Hh 10. 11 . 12 Prt 

1 2,3 4 
5 6, 7 8 
9. 10. 11 

Hm 12 ha! 

Hm 7 SMSc 

SBC 

Hm 7. 8. 9 10 SMSc 

Hm 6, 7 SBC 

3. 4, 5, 6 
Hm 7. 8 SBC 

Hm SMSc 

6 7 ª· 9. 
Hm 10. 11 12 SBC 

O 7 SMSc 

D 56 SMSc 

D 567SBC 

SBC 

1 R1p 

1, 9 10 

Nta(Sa) Cx 

CP(Cc) EBCH Cy. C.r. 

Bahra de 

Chamela 
(McVaugh 

Nta(Sa) 1993 39) 

Des EBCH T.r. 

CP(Cc) EBCH C.r. 

CP{No) EBCH C.r. 

RSN. ArrCH 
CP{Cc) EBCh 

Des EBCh 

Nta (Sa) EBCH Cy 

CP(No) EBCH Cx 

Nta{Sa ) EBCH Cx 

N1a(Sa) EBCH Cx 

Des O 

CP(1nt ) C.r. 

Mx(Anf1 ) C.r. 

ros(bl) M 11 12 SBC Nta{Sa) EBCH Cx 

vrd(ama) M 

01 M 

M 

bl(vrd ) M 

bl M 

M 

bl M 

b l 

º' M 

bl(crrn ) M 

crm(vrdl M 

bl M 

bl Hm 

1 2 3 4 SBC 
5 SMSc 

SBC 

SMSc 

SBC 
7 SMSc 

3 <: SMSc 

2. 3 4. 5 SMSc 

2 SMSc 

1a(C a) EBCrl Cx 

Sahna$ oe 
N1a(Sa) Careyes 

CP(No) C• 

Nta(Sa¡ EBCH C• 

Nta(Sa) ArrCH h . C• 

CP(Bal) EBCH C• 

Mx(Anf1) Cname1a 

ArrCH EOCH 
1 2 R1p SMSc Nta(Sa) Cll 

SBC Mx{lntJ EBC ti 

5 SMSc CP(Bal) C• 

7 ssc Mx(Anf11 ::ac-. Cy e~ 

;.r1Cr1 EBCH 

3 4 5 6 R1p SMSc CP(Am) Cx 

3 SMSc Mx(Anf1) C.r. 
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Familia 

Scrophutariaceae 

S1maroubaceae 

Snldnaceae 

Stercul1aceae 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott , E . J. 2000 

Nombre Clentif1co 

875 Pouteria sp • 
Sideroxyfon capiri 

876 Mastichodendron 
877 Sideroxylon cartifagineum • 
878 Sideroxylon obtusifohum 
879 Sideroxylon stenospermum • 

aso Bacopa monnieri 

881 Capraria frutescens 

882 Lmdern1a sp • 

883 Mecardonia procumbens • 

884 Russelia tenuis • 
885 Schistophragma pusilla • 

886 Scoparia dulc1s • 

887 Stemodia duranf!folla • 

888 Recch1a mexicana • 
Capsicum annuum • 

889 var. Glabriusculum 

890 Datura d1scolor • 
891 Lycianthes aff. Lenta • 
892 Lyc1anthes cf. moziniana 

893 Lyc1anthes cilio/ata 
894 Lycopers1con esculenta 

895 Nicandra physalodes 
896 Nicotlana glauca 
897 Nicotiana plumbagmifolia 
898 Nicotiana tabacum 
899 Physal1s angulata 
900 Ph ysaf1s cordata • 
901 Physaf1s /agascae 
902 Physafis leptophylla 
903 Physalis mimulus · 
904 Physalis minuta 

Physatis pruinosa 
905 Physaf1s max1ma 
906 Sofanum americanum • 

907 Solanum campech1ense 

908 Solanum deflexum 

909 Solanum d1phyllum 
910 Solanum enanthum · 

Solanum gray1 · 
91 i var granddlorum 

91'2 Solanum hazen11 

913 Sotanum f1gnescens -
914 Solanum madrense -

915 Solanum ochraceo-ferrugmeum 

916 Solanum refractum -
Solanum tequ1/ense · Solanum 

91 i cand1dum 

918 Ayen1a f1fiform1s -

919 Ayenia micrantha -
920 Ayenia wnghtil 

921 Byttnefla aculeata • 
922 Byttneria catalpifo/la • 

92 3 Guazuma ulmifolia 

F de Mes de D1strib 

Nombre ComUn v1ca Tamaño Color FI Sex Floraoon Hab11a1 Geograf Locahdades 

Cap1n. 

Tempisque 

Hierba del golpe 

aracata . 
Poracate •. 
Caprre •. 

H 

H 

H 

Parotil!a china • a 

Chile de monte · a 
Toloache. 

Tapate· H 

Ch1lillo 
Td 

Belladona · 

Tomatillo 

Hierba mora • 

,. 

T• I 

T" 

lm Hm SMSc Des EBCH C• 

ArrCH EBCH 

1Q.18 m bl Hm 5. 6, 7 SMSc N1 a{C a} Cx 

3-4m bl Hm 4. 5 SBC CP(Mx) EBCH e ~ 

4 m bl Hm 5 SBC NtatSa ) e~ 

6m Hm 5 SMSc CP(Am) EBCH C• 

3, 4 , s. 6 . 

7. 8. 9. 10. 
postrada bl(lv) Hm 11 R1p Nta(Sa) ArrCH Cx 

R1p SBC ArrCH EBCH 

05-0Bm bl Hm 1 11 12 $M$c Pri Mx(lnt) Cx 

postrada bl (tuoo lv) Hm 3. 4. 5 R1p Des 

postrada ama Hm Nta(Sa) Cx 

9. 10. 11 SBC 

05-1 5m tOJ Hm 12 SMSc CP{Mx) EBCH C• 

o 1-0Jm Hm a. 9. 10 R1p Nta(Sa) EBCH c. 
1 2 3 10 RSN. ArrCH 

O 15-0 75 m bl(vrd) H m 11 R1p Nta(Sa ) EBCH C1 

1,2,3, 4. ArrCH EBCH 

0 15-0 4m mor(az) Hm 10.11 . 12 R1p Nta(Sa) Cx 

4-tOm Hm 2. 3. 4 SBC CP(Cc) EBCH Cx 

O 5-1 5 m bl Hm 8, 9 SBC, Pn Mx(ln1) EBCH C• 

8. 9. 10. JG ..;rrCH EBCH 

O 25 -0 8 m bl(lv) Hm 11 Prt Mx(Anf1) Cv. Cx 

1-2m lv Hm 5 6 . 7 SBC CP(Ca) EBCH Cy. Cx 

1, Hm 7 SBC MK(lnt) EBCh 

SBC. 
O 8 m bl Hm 7 SMSc CP(Bal) EBCH C• 

075- 1 m bl Hm 4Prt Ex Cy 

0 i m bl(lv) Hm 9 Prt Ex RSN 

2 5 m Hm 5. 6. 7. 8 Rip. Prt EK Cx 

1 m ol(vrd) Hm 3. 4. 5 R1p Nta(Sa} Tx , Cx 

1-2 5 m Hm 3 4 5 R1p Prt Ex Cx 

O 3 m bl Hm 8 Pn N1a(Sa) Cx 

O 3 m ama Hm 1 Pn Nta(C a) CJ< 

O 3 m ama(pa l) Hm 10. 11 Prt Nla(C a) CJ< 

O 2-0 4 m ama(b1) Hm 11 12 Pn CP( No) EBCn 

O 3 m ama(pa l) Hm 11 Pn CP(Cc) e~ 

O 3 m ama(pal) Hm 10 Prt CP(C a) Cx 

s 6 7 8 
1 m bl(ama) Hm 9. 10 Pn Nta(Sa ) EBCn 

O 2-0 4 m bl Hm 3. 4, 5 Roo. Prt Nta(C a) CJ< 

3. 4, 5. 6. 
D5 m bl(lv) Hrn Nta(Ca} Cx 

O i5-0 45 m ::>I Hm 7 SBC CP(Am) E8CH e ~ 

"2rr OI Hm ~ 5 6 7 SMSc Dr N:a Ca e , 

lm OI Hm ~ S3C NtarCa c . 

01 Hrn 2 3 4 5 R•o CP(Bai 1 c. 
"Jm Hm 7 8 9 SBC Prt Nta(Sa¡ EBCH C) ( , 

R10 SBC 

DSm Hm 6 7 8 9 SMSc Drt CP(C G) E8Cr. 

2 m DI Hm 8 Pn Nta1Ca) Cx 

- 2 5 m '" Hm 1 2 Prt N1a Sal E9Cn 

Hrn 7 8 SBC 

Hrn 

e 15-0 3 rr1 101as: Hrn 10 1~ SBC CP:ln: ::se..., 
; .3 m ~OSJ Hrn 8 9 10 SBC Nta·Ca EaCri - . 

:' 3-0 5 m ros Hm 10 11 12 SBC CP( Ml< ) EBCri C · 

vrtl(mor) Hm 1. 7. 8. 9 SBC Nta(Sa) e, 

vrd Hm 7. 8 9 SMSc Nta(Sa) C• 

5 6. 7 8 

2-8 m crm(vrd) Hm 9 SBC Pr1 Nta Sa ¡ ESO· C• 
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Familia 

Theophrastaceae 
Thymereaceae 

Tiliaceae 

Turneraceae 

Ulmaceae 

Umbelliferae 

Urt1caceae 

Verbenaceae 

ANEXO VIII Flórula de la Región de Chamela 
Lott. E. J 2000 

F de Mes de 0 1str1b 

Nombre C1entif1co Nombre ComUn vida Tamaño Color Fl Sex Florac1on Hab11a1 Geogral Localidades 

924 Helicteres baruens1s • 

925 Mefochia nodiffora " 
926 Mefochia pyramidata • 
927 Melochia tomentosa • 

Physodium adenodes " 
928 Physodium corymbosum 

929 Walthen·a indica • 

930 Jacquinia pungens 
931 Daphnopsis se 

932 Corchorus aestuans 
933 Corchorus hirtus • 
934 Corchorus siliquosus • 

935 Heliocarpus pal/idus 

936 Luehea candida • 
937 Triumfetta bogotensis 

938 Triumfetta hintonii Tacracantha 
939 Tnumfetta paniculata • 
940 Tnumfetta sem1triloba 
941 Tumera diffusa • 
942 Turnera ve/utina • 
943 Celtis caudata 

944 Ce/lis iguanaea • 
945 Phylfostylon rhamnoides 

946 Trema micrantha • 
947 Eryngium nasturtiifo lium 

Discocnide mexicana • Laportea 

948 mexicana 
949 Myriocarpa longipes • 
950 Pouzo/zia palmeri 

951 Urera caracasana 

Armol1llo 

Majahua 
Algodoncillo •. 
Racimo· 

Oam1ana • 

Morlla • 
Granjena. 
Grangen · 

Urtiga . Mal 
hombre 

1. 2. 9. 10. 
1-2 5 m vrd Hm 11 , 12 SBC Nta(Sa) EBCH e l( 

2m Hm 10 SBC. Prt Nta(Sa) Cy 

O 25 m lv Hm 9. 10. 11 SBC , Prt Nta(Sa) EBCH Cy. C JC 

1-2 S m Jv Hh 9. 10. 11 SBC. Prt Nta(Sa) EBCn 

ro1(corola 12. 3 4, 
1 5+4 m bl) Hh 12 SBC CP(Mx) EBCH C11. 

O 15-0.75 m ama Hm 9, 10, 11. SBC. Prt Nta(Sa) EBCH Cx 

1 10 , 1l , 

1-4 m Hm 12 SBC MK( lnl ) EBCH Cx 

3-4 m crm? O SBC Des EBCh 

1 2 e. 9. 
O 75 m Hm 10. 11, 12 Prt Nta{Sa¡ O . Cy . Cx 

OSm a ma Hm l . 9. 12 Pn Nta(Sa) Cx 

05 m Hm 1. 9. 12 Prt Nta{Sa) Cx 

4-Bm ama(vrd) O 10. 11 SBC. Prt CP(C G ) EBCH Cx 

2. B. 9. 
4-8 m Hm 10 SBC Nta{Sa) EBCH Cx 

1 m Hm 11 Prt Nta(Sa ) Cx 

pi . SBC. 
O 5-1 5 m Hm 10 Prt CP(Bat) EBCH Cy. Cx 

2m Hm 1l Pn CP{Am) Cx 

1 m Hm 1 Pn N!a(Sa ) C• 

O 4-1 rn Hh 1. 6 . 10 SBC Nta(Ca) EBCH C• 

pos1rada Hh 1. 6 Prt Nta(C a ) Cx 
8 -15 m vrd(ama ) pm 7 SMSc Mx(lnt) EBCh 

l (a ) 1-5 m pm 5. 6 . 7 SMSc. Prt Nta{Sa) RSN. EBCH C• 

4-Bm Hm SMSc Nta(Sa ) O. C• 

ArrCH EBCH 
2-5 m Hm 9 . 10, 11 SBC. Prt Nta(Sa ) C , . C:.: 

H postrada vrd Hm 1. 3. 4. 5 R1p Mx( ln!) ArrCH Cx 

ArrCH EBCH 

vrd(qzJ M 5 6 7 SBC N1a(Ca) Cx 

2-3m o 6 SMSc Nta(Ca) Cx 

O 75m bl(v rd ) M 6 . 7 SBC 

2-4 m bl o 3 4 5 6 SMSc N ta (Sa) EBCH Cy. Cx 

Avicennia germinans • 
952 Avicenma nit1da Mangle negro a(a) 2 . .a. m b l(vrd ) Hm 5 6 na1 Nta(Sa ) Cy 

953 Bouchea d1ssecta • 
954 Bouchea flabelliform1s 

955 Bouchea pnsmatica • 
956 Citharexylum affme • 

C1tharexyfum don nell-smithii • 

957 var Pubescens 
958 Citharexylum hirtellum • 

C1tharexylum standley1 · 

959 var mex1canum 

Lantana camara · 

960 var parV1flora 

961 Lantana canescens • 
Lantana frutilla · 

962 var velutma 
963 Lantana ¡aliscana 
96..:: Lantana langfasse1 · 

965 Llpp1a alba • 

966 L1pp1a graveolens 
Lipp1a mcvaugh11 

967 tatdol1a 

968 Phyla nodlflora • 

969 Phyla scabemma 

970 Pnva lappulacea 
971 Srachytarp!Jeta mcana • 
972 Verbe na /i/oralis • 

1ete negri tos •. 
Hierba siete 

colores · 

Contrahierba · 

Siete colores · 

Trago 
Orégano de 

monte 
var Penqu1 llo · 

Anacahu11e · 

H 

H 

H 

H 

R1 p. SMSc 
Q4 m Hm Prt CP (Mx ) C>. 

0 4-1 m az(lv) Hm 9. 10. 11 R1p SBC CP(Mx) RSN. EBCh 

7 8 9 
O 2 -0 6 m lv(mor ) Hm 10 11 R1p N1a(Sa¡ EBCn 

<: m !v Hm 5. 6 7 SMSc Mx( lnt) ArrCH Cy Cx 

7m DI sac C P(C a ) EBCh 

3-Sm b o o sac C P(M x) EBCH Tx 

_. S 1n bl o 7 SBC CP(Cc) EBCn 

4 s 6 7 

8 9 10 SBC Prt 

.::; 5 1 5 1'1 an¡(ro¡ 1 Hm 11 ,ar CP( Cc) EBCH Cx 

Dl{!LbO 1 2 3. 4 
· 2rr ama 1 Hm S678SBC Nla(Sa) EBCH C• 

1·1 DI 7 SBC CP(Jal) EBCn 

i ·~1 DI H rn 12 SBC CP( Jal ) EBCn 

1 5 r~ "' 9 SBC CP1CcJ EBCh 

1vnuoc e 9 ·o 
ama 1 H rn 11 SBC N!a(Sa¡ ArrCH c .. 

1 2 10 
' 2 'TI o i H m 11 12 SBC. Pr1 Nta(Ca ) EBC H e ~ 

bl (tubo 

2im ama; O 2 11 12 S BC CP(Cc) fBCh 

bTuOo ros Hm · 2 3 4 ac Nta(Sa ) Cx 

.: 5 ac N!a(Ca) RSN Cx 

O 5 m 9 Rop Pn Nta(Sa) EBCM C• 

az¡ rnor ) Hm s sac Prt CP(lnq c .. 
bl( lv) Hm 
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Famiha 

V1olaceae 

Vitaceae 

Zygophyllaceae 

Monocotiledóneas 

Agetvaceae 

Alismataceae 

BromellaccDe 

ANEXO VIII Flóru la de la Región de Chamela 
Lott. E . J 2000 

Nombre C1entifico 

973 V1teK hemsleyi • 

9 74 V1tex mol/is • 

975 Hybanthus attenuatus • 

976 Hybanthus mexicanus • 

977 Hybanthus serrufatus • 
978 Ampelocissus acapulcensis • 

979 Ampelopsis mexicana • 

980 Cissus rhombifolia • 

981 Cissus sicyo1des 

982 C1ssus tnfoliata • 
983 Cissus s . • 
984 Guaiacum coulteri • 

985 Kallstroem1a grandiflora • 

986 Kalfstroem1a max1ma • 
Ka llstroem1a pubescens · 

987 Kallstroem1a canbaea 

988 Tnbulus c1sto1des • 

989 Agave angustifolia • 
990 Agave collmana 
991 Mantreda chamelensis 
992 Yucca s . 

Echinodorus subalatus 
993 subspandrieuxi1 

Sagittana lancifolia - subsp 

995 Arisaema macrospathum 
996 Philodendron warscewiczli • 

997 P1st1a strat1otes 

998 Xanthosoma hoffmann11 • 

999 Xanthosoma robusrum 
Aechmaea bracreata · 

1000 var. pacifica 

1001 Aechmaea mexicana · 
1002 Bi/lbergia pall1d1flora 
1003 Bromelia palmef/ · 
1004 Bromelia pmgum 

1 DOS Bromel1a plum1efl · 
1006 Bromef1a sp nov · 

1007 Catops1s nutans 
1008 Hecht1a 1altscana • 

1009 T1flands1a balb1s1ana 
1010 T1lfands1a bartram11 · 

101 1 T1llands1a capvt-medusae -

1012 T1/lands1a dasyl1ndol1a · 

T11/ands1a fasc1cula1a 
101 a venos pica 

Tlllands1a 1onantha · 
1015 var ionantha 
1016 Tillands1a 1al1scomonvcola • 

var 

F de Mes de D1strib 

Nombre Común vida Tamaño Color F1 Sex Floraoon Hab11a1 Geograf Locahdaaes 

Ahuilote • . 
Ubalan •. 
Agu1101e · 

Aqu1lote . Obalan a 

Guayacán 

Maguey de 
piedra, Agave 

Tri 
Tri 

Tri 

L(Trl) 

Tri 
Tri 

H 

H 

H 

Piñuela H 

4- 10 m az Hm 6. 7 SMSc Nla(C a) EBCH Cy Cx 

3 4 5 6 
4 -8(15)m lv(bl) Hm 7 SBC CP¡tnt ) EBCH e ~ 

O 2·0 5 m az(bl) Hm 7. 8, 9 SBC. Pr1 N!a(Sa ) EBCH C• 

6. 7. 8. 9. 
1-<m bl Hm io. 11 . 12 SBC Nta(Ca) EBCH Cy. c. 

5. 10, 11 , JG. ArrCH EBCH 
1m vrd( ama) Hm 12 SBC CP( Bal) Cx 

ro¡ Hm 2. 3. 4. 5. SBC CP{Bal) JG. EBCH Cx 

vrd(ama) Hm 7 SBC CP{CG) EBCH C• 

SBC. 

vrd(ama) Hm 7. a. 9. 10 SMSc Nta(Sa) EBCH C• 

SBC. ArrCH EBCH 
Hm 3 4. 7 10 SMSc Pr1 Nta($a ) Cx 

SBC 

Hm B. 9. 10 SMSc. Pr1 Nta(Sa) 0 . ArrCh 

Hm SBC 

4-8m az(mof) Hm 4. 5. 6 SBC. 

7. 8. 9. 10. 
04m ama(an¡) Hm 11 . 12 Prt 

1. 2. 3. 4. 
ama(est 8. 9. 10 

postrada anar) Hm 11 . 12 Prt 

postrada Hm 6 78Prt 

6 7 8 9 
postrada Hm 10. 11 Prt 

1-1 5m bl(ama) Hm 3. 10 SBC 

05-lm vrd Hm 1. 2. 3 SBC 

O 2-0 4 m vrd Hm 12 SMSc 

2-8 rn Hm SBC 

O 5-1 m bl 

1 2 34 

Hm 10 11 12 ac 

O 5-1 m bl M 

Des EBCH C• 

CP(Am) EBCH Cy. Cx 

CP(lnt) RSN Cy 

Nta{S a) EBCl-1 C• 

CPjAm¡ EBCh 

EBCH C• 

Nla(Ca ) RSN. EBCH C• 

CP{Cc) EBCH Cx 

CP{Cc) EBCH Cy C• 

CP(Cc¡ h 

Nta(Sa¡ O C• 

Laguna _a 
N!a(Sa¡ Virgen 

H O Sm D 9 SMSc Mx(lnt ) C x 

Guámara· 
P1ñue1a· 
Jocu1st le 
Piñuela, 

T1mbmches 

Gallito · 

Matuda 

TrH 3 m bl(vrd ) M 1 SBC CP( Am ) EBCH C• 

H 

H 

5. 10 11 

005-010m bl M 12 ac Nta(S a) RSN ArrCH CA 

1 m M 8 9 10 R1p. SMSc CP(Ba1) EBCH C• 

1m ol M 10 R1p SMSc Nta(C a) ArrCt"I 

l rn 1, Hm 1 SMSc 

O 6 -0 8 rn ro1(mor) Hm 1. 2 SMSc 

08-1 m vrd Hm 8 SMSc 

O 5-1 2 m vrd(bl) Hm 6 7 8 SBC 

O 3- 1 6 m ros(mor ) Hrn 7 SBC 

2m ,, Hm 5 6 7 8 SBC 

2m Hm 5 pi 

02-0JS m bl O 10 11 12 SBC 

0 4 m bl 0 7. 8 SBC 

\ 5 10. 
O 15-0 45 m mor Hm 11. 12 SBC 

O 15-0 35 m ros(mor ) Hm 5 SBC 

01 5-035 m mor Hm 3 ~ . 5 SBC 

1 3 5 7 
O 5 m b\(mor) H m 9 11 SBC 

010-015m mOf Hm S SBC 

, 8 9 

O 4-0 6 m vrd/ro¡ bl 1 HM 10 1 1 12 SBC 

O 04 -0 1- m lv(mor) Hm 5 6 7 SBC 

0 4-06m mor Hm 10 11, 12 SBC 

Nta(C a¡ EBCt"I 

cerca .:E- a ::ac
iMcvaulf" 

Nta{Sa ) 1989 91 

CP(Am) EBCI'\ 

CP(Cc) EBCt"I 

Nta(SaJ ArrCn 

Nta(S a ) EBCt"I 

Des e ~ 

Nta(Sa¡ EBCt"I 

CP(Jal) ESO· C· 

Nta(Sa ) EBC., - . ::: ~ 

Nta(Ca) JG 

M,, (Antq EBCH T ~ C • 

CP¡Cc. EBCti ¡ , e~ 

EBCh · , : , 

CP{lnt) E8CH C• 

CP{Cc) JG 

Guevara-Taca ch . A M. y J. H Vega Rivera . 2001 Manual de actividades pa ra educa ción e 1nterpretac1on ambiental del 

Bosque tropica l caducifol10 Estación de Biologia Chamela . Jalisco EBCh. IBUNAM 23 



Familia 

Cannaceae 

Commelinaceae 

Cyperaceae 

01oscoreaceae 

Gram1neae 

ANEXO VIII Flóru la de la Reg ión de Chamela 
Lott , E. J 2000 

Nombre C1entif1co 

1017 T1flands1a ¡uncea • 

1018 T1ffands1a pauclfolia • 

1019 Tillands ia pofystach1a • 
1020 Tiflands ia pseudoballeyi • 

1021 Tilfandsia recurvata • 

1022 Tillandsia schiedeana 
1023 Tillandsia setacea • 

1024 Tiffandsia sp 
1025 Tiflandsia usneo1des 

1026 Canna glauca • 

1027 Canna indica • 

102a Commelina diffusa • 

1029 Commelina erecta • 
Commelina leiocarpa • 

1030 Phaeosphaerion le1ocarpum 
1031 Tinant1a longipedunculata • 
1032 Tradescant1a mcvaughu 
1033 Tnpogandra palmen 

1034 Cyperus articulatus 
1035 Cyperus canus 

1036 Cyperus compressus • 

1037 Cyperus en trerianus • 
Cyperus fugax Liebm Cyperus 

1038 polystachyos 

i 039 Crperus hermaphrod1tus • 

1040 Cyperus 1na 
1041 Cyperus f1gulans 

1042 Cyperus odorarus 
1043 Cyperus regiomontanus 
1044 Cyperus rotundus 

1045 Cyperus sordidus · 

1046 Cyperus surinamens1s 

1047 Cyperus tenemmus 
Eleochans acutangula 

1048 Eleocha ns ce/fu/osa 

1049 Eleochans gemculara 
1050 Eleochans mutata 

1051 F1mbnstylls d1ch otoma 

1052 F1mbnstylis miliacea 
1053 Kyflmga odorata · 

1054 Rhynchospora contracta · 
1055 01oscorea chamela -
1056 D1oscorea convolvulacea 
1057 01oscorea /1ebmannu 
1058 01oscorea mexicana · 
1059 01oscorea remotlflora · 
1060 01oscorea sess1/1flora · 

1061 01oscorea sp · 
01oscorea subtomentosa var 

1062 Sp1culdlora 

1063 Anthephora hermaphrod1ra -
i064 Anstida 1orullens1s 

1065 Ansuda rermpes 

1066 Arundo dona .1. · 
1067 Bambusa pamculata 

1068 Bourefoua repens · 

F de Mes de D1str1b 

Nombre Común vida Tamarlo Color FI Scx Floración Hab11a1 Geograf Loca11oaoes 

035-0Sm Hm 10 SBC Nta(S a) EBCH Cy Cx 

l . 2. 3 4, 
2-3m Hm 5. 11 , 12$BC Nta{Sa) EBCH C• 

12 3 4, 

OSm Hm 5 12 SBC N!a(Sa ) EBCH C• 

O 25 m Hm 5. 6 SBC CP(Am) EBCH Cx 

Heno chico O 12-015m mor Hm 12 SBC Nta(Sa) EBCH c . 

O 09-0 2 m ros(vrd) Hm 7 SBC Nta(Sa) EBCH Cx 

O 2-0 4 m ros(mor) Hm 5. 6. 7 SBC N!a(Sa) EBCH C11. 

Cerro Colorado 

2-3 m Hm 5 SBC Des cerca de r. 

Heno 1-1 5 m Hm 8. 9 SBC Nta(Sa ) EBCH C• 

1. 2. 3. 11 
H 1 m ama(pal ) Hm 12 ac Nta(Sa ) C• 

H 1 m ama( an¡ ) Hm B ac. SBC Mx(Anf1) C• 

1. 2. 3. 4. 
8. 9. 10. R1p. SBC. RSN , ArrCH 

OSm az Hm 11 . 12 Pn N1a{S a) EBCH c., 
1_ 2. 7. 8 . 

9. 10. 11 . pi . R1p. 0 . ArrCH EBCH 

Hierba de pollo H O 5-0 5 m az(bl) Hm 12. SBC. Prt Nta(Sa) Cy . c ., 

Peonia · 

Camote de cerro 

Camote de 

puerco · 

H 2m 

H 05m az 
H 04m 01 

O 45 m 

H 075-1 5 m 

H 12m 

H O 15-0 3 m 

H O 3-0 75m 

H 005-0 15m 

H 0 15-05 m 

H O 1-0.4 m 

H lm 

005-06m 

04m 
0 3m 

O 2-0 5 m 

O 15-0.6 m 

O 1-025m 

H O 4-0 6 m 

H O 03-0 4 m 

H O 75m 

O 2-0 3 rn 

O 2-0 3 m 

H O 1-0 Jm 

O 1-0 4 rn vrd 

Hm 11 R1p. SMSc Nta(Sa ) EBCH C• 

Hm 8 R1p SBC N1a(Sa) E9CH C• 

Hm 7 8 SBC CP(Cc) EBCn 

Hm 9 SBC CP(Bal) EBCn 

Hm 5. 6. 7. 8 ac 

D Jac 

1. 2. 3. 11. 
Hm 12 Prt 

Hm 11 ac 

Hm 10.1 1 SBC 

8 9 10 

Hm 11 Pn 

Hm 1 Rcp 

Hm 5 R1p . ac 

Hm 9 10. 11 pi 

Hm 3 Pn . ex 

l . 8 . 9 10. 
Hm 11 . 12 pi 

Hm 1. 2. 3 R1p 

Hm 

Hrn 4.8 9. 10 ac 

Hm 
Hm 

Hm 
Hm 
am 

1 2 ) 6 

7 8 g 10 

11ac 

8 9 10 

11 12 ac 

1 " 

a" 

Nta(Sa) C• 

Nta(Sa) c., 

Nta(Sa) ArrCH Cx. 

Nta(Sa) O 

N!a(Sa ) EBCH Cx 

Nta(Sa) EBCH C• 

Ex OC • 

Nta(Sa) EBCr-t Cy C" 

Nta(Sa) c .. 
CP(Am) Cx 

EJ.: Cx 

CP(Mx) C• 

Nta(Sa) c .. 
N!a(Sa) EBCH Tx Cx 

Nta(Sa ¡ ArrCn 

Nta(Sa ) Para c .. 
N!a(Sa ) C;,; 

Nta(Sa ) Para 

Nla(Sa ) Cx 

Nla(Sa) Cx 

Cerro Colorado 

Nta(Sa¡ cerca oe Tx 

Trh vrd(rnor) O 12 SBC CP(Cc) E9Cn 

Trh vrd(arna) O 1 2 12 SBC Nta(Ca ) :::sen 
Trh vrd(ama) O a 9 sac CP¡CG '3C- : . 

Trh 1o¡( mor ) O 5 SBC 

Trh vrd(arr.a) O 8 ssc 
Trh ama(;::ia l) O 11 SBC CP(NO) E9Cn 

Trn vro 1 2 sac Des EBCn 

Trh morUo¡) 3_ 4 s 6 sac CP(Bal) EBCH e , 

7 a 9 10 nal 01 

03-06m Hm 11 SBC ::>rt N ta(Sa ¡ EBC'i Para 

O 2-0 6 m Hm 9 10 11 SBC CP(Am ) Para 

8 9 10 
H 05-1 m 11111 11 sac N1a(Sa J E3Cn 

1 8 9 10 

3-6m Hm i1 ' 2 ac 

8-9 m ttrn sac Nta(Sa) e, 
8 9 10 

O 2-06 m 11 SBC Nla{Sa J ::SCn 
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ANEXO VI II Flórula de la Reg ión de Chamela 
Lott, E J 2000 

Fam11ta Nombre Cientif1co 

1069 Cenchrus brown11 

1070 Cenchrus ci//ans 
1071 Cenchrus incertus 

1072 Chlons gayana 
1073 Chloris virgata 

1074 Cynodon dactylon • 
1075 Cynodon nfemfuensis 

1076 Dactyloctenium aegypticum 

1077 01g1taria bicorms 

1078 01g1taria cil1ans 

1079 Ectunochfoa colonum· 

1080 Efeusme indica 

1081 Eragrostis cil1ans 
l082 Eragrostis dominguensis 

Eragrostis pectmacea 
1083 var pectinacea 
i 084 Eragrostis prolifera • 

Eragrostis tenella var 
1085 Nudicaul1s 
1066 Gouin ia virgata 
1087 Heteropogon contortus 

1088 Hila na cilla ta 

1089 Hymenachne amplex1caulls 
1090 lxophorus unisetus · 

1091 Jouvea pilosa • 
Las1acis ruscifoha 

1092 var rusc1fol1a 

1093 Leptochloa tifiform1s • 
1094 Leptochloa uninerv1a 
1095 Leptochloa virga1a · 
1096 Opwa stolonifera · 

Oplismenus burmann11 
1097 var nud1cau/ls 

1098 Opl1smenus setanus 
1099 Oryza latifofla · 

Panicum arizonicum Brachiana 

1100 anzon1ca 
Pamcum fasciculatum var 

ret1culatum Brach1ana 

1101 fasc1culata 

1102 Pan1cum h1mcaule 

1103 Panicum max1mum 
110.i Pan1cum purpurascens • 

'105 Pan1cum re ta ns 

1106 Pamcum me/Jodes 
1101 Paspalid1um gem1natum 

, 108 Paspatum con¡uga1um 
1 109 Paspalum /1gulare N 

1110 Paspalum long1cuspe 
11'1 Paspalum panicutatum · 

i 112 Phragm1tes ausrra 11s · 

i 1 1 3 Rhynchelytrum repens -

: '1 .a Setana t1ebmann11 

Sorghurn b1cotor Moench 

1 i 1 5 subsparundmaceum 
1116 Sorghum halepense 

F de Mes de 01str1b 

Nombre Común v1aa Tamaño Color FI Sex Florac.on Hao11a1 Geograf Localidades 

Huizapol 

Pata de gallo 

Pie de gallo. Clm 
de macho· 

Sorgo Mi lo 
Zacate 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

O 1-06 m 

O 5-0 7 m 

O 2-0 8 m 

O 5-1 m 

1m 

O 1-04m 

O 3-0 4 m 

01S-0 3m 

O 3-0 5 m 

02 -1 m 

O 3-0 8 m 

O 1-0 4 m 

OSm 

O< m 

1 5 m 

O 1-0 2 m 

1 Sm 

O 3-0 6 m 

O 2·0 S m 

O 3 ·1 m 

O 2-0 5 m 

cesp11osa 

O 2·1 25 m 

O 3·0 A m 

O 1·0 3m 

O 15.Q 4 m 

2m 

O 3·06 m 

O J.Q 6 m 

' 2 5 ·r 

O 25·C 3 m 

1. · :i,.. 

'JZ 

JS·i·--

O 5. 1 5 rn 

Hm 
Hm 

, 2 3 4 

5 8. 9 10 
11 12 Pn 

5 10 11 
12 Frt 

1 8 Pn 

Nta(Sa¡ e ~ 

Eic. EBCH C• 

Nta(Sa ) El Tecuan 

5 Prt. Cutt E)( C• 

5 Prt Nta(Sa) C• 

Hm 8 Prt. Cult E)( C• 

Hm 

Hm B Pn EBCn 

1234 

Hm 5, 11 . 12 Prt Nta(Sa) c . 

1 2 3 4 
Hm 5 11 12 R.p Pn Nta(Sa ) c. 

1 9 10 

Hm 11 12 Pn c. 

Hm 3. 4 , 5 Pn 

5 10. ,, 
Hm 12 Pn N!a(Sa ) EBCH c . 

Hm 11 Pn Nta(Ca ) .; rrCn 

Hm 11 Pn CP{No) Cx 

Hm 11 R1p Nla(Ca ) ArrC"°'· C • 

123 4 

Hm 5. 11. 12 Pn 

Hm 10. 11 p i Nta(Sa¡ EBCH c. 
Hm 11S8C Nta(Sa ) Para 

8 9 10 
Hm 11 12 pi 

Hm 9 ac Nta(Sa) Cx 

M 11 R1p Nia(Sa ) .;rrCn 

1 10 11 

D 12 pi CP\ Am¡ C• 

Hm 12 SBC Nta(Sa) EBCH c. 
1 2 3 9 

Hm 10 11 12 Pn N!a(Sa) EBCH c. 
Hm ~ ac NtalSa ) c . 

Hm 10 11 ::i: 1p 

M 11 ?n Nta(C a 1 c. 

Hm 10 11 1? SBC Pn CP(Mx ¡ EBCH C• 

Hm 
Hm 

Hm 

Hm 

Hm 

He 

Hrn 

Hm 

·e sac Pn 0 1r EBCr-. 
· 1 ::¡:¡p 

o l Rop 

B 9 SBC 

5 6 ~ 3 

9 10 ac 

1 2) i: 

') , 1 12 :_,1t 

1 2 3 .: 

' ·o 

1 1 ~.p 

·o -
1 2) 

10 1 · · 2 ~a, 

- ' 9 

'1 3C 

8 Cul t 

5 Cun 

Nta(Sa OC · 

C P(Mx ¡ 

Nta Sa !:BC,.. : . 

Nta1Sa, C· 

N1a1 Sa C · 

De s Para 

CPI M, Virgen 

1a Sa -. • 

.:..·e- :=~·~·· 

:;,, : . 

N·a Ca ::3c~ ~ · 

EBCn 
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ANEXO VII I Flórula de la Región de Chamela 
Lott . E J 2000 

F de Mes de 01str1b 

Familia Nombre C1en tifico Nombre Común vida Tamaño Color FI Se' Floración H<iibltat Geográf Localidades 

i 117 S~robolus e.r._ramida tus O 2-0 5 m Hm 5 hal Nta(Sa J c. 
, 11 a Sf!S!.robolus se,lendens 1-2 5 m Hm 11 h al CP(MK) c. 
1 119 Trie.sacum dacty/oides 2m M 11 R1p , SBC N ta(Sa ) c. 

lndaceae 1120 C~lla mexicana 0 15-02m Hm 7. 6 SBC CP(Cc) o 
Pato. Flora de 

Lemnaceae i 121 Lemna aeguinoctialis • a2ua flotante Wd Hm ) ., Nta(S a) c. 
11 22 Lemna se.. flotante "º Hm 1 . , De• c. 

Wolffia brasiliensis 
11 23 Wolffia 1!2,e_ulitera H flotan1e "º Hm 7 ., Nta(SaJ EBCh 

1 124 Wolffia cofumbiana • H flotante wd Hm 7 ., Nta(Sa ) PE! rula 

Litiaceae 1i 25 Cn-num erubescens • H 1 m bl Hm 5 . , Nta(Sa) c. 
1126 Echeandia sinaloensis H O 25 m bl Hm 7 6 SBC CP(No) RSN. EBCH CK 

11 21 Hr._menocallis e_roterantha • H 0 5m bl Hm 8 R1p CP(M x) EBCh 

S k.m alSWde 

V1tla de 

Marantaceae 1i28 Cafathea atroe_ure.urea H 05m bl(mor) Hm 7 SBC CP(Ba!) Punf1caoon 

1129 Maranta arundinacea • P!atanillo lm bl Hm 8, 9 SMSc N1a(Sa) EBCH Cx 

i 130 Thalia r¡ienículata • Pla tanillo 1-3m Hm 10 ac Nta(Sa) o. ex 
Orchidaceae 113 1 Barkeria e_almeri • O< m 1, Hm SBC CP{Mx) EBCh 

1132 Brassavola cucuflata • 0 3m ama(cf) Hm SBC N!a(C a) EBCH Cx 

1133 Came.r..Jocentrum eE,rrectum • 003m ama(pal) Hm 10 SBC N ta(Ca ) EB(h 

11 34 Clowesia dodsoniana • O< m Wd Hm 8. 9 SBC C P(Mx) EBCH Tx Cx 

Encycf1a trachycarpa • 

1135 EadenocarE!E.n O' m vrd(bl) Hm 5. 6 SBC CP(Am) EBCH e ~ 

1136 Er::t.cina echinata • O 15-2 m Hm 3. 4. 5 SBC CP(Mx) EBCt-i. Cx 
SBC 

, i 37 Onc1d1um cartha<;,,enense • O< m vrO(cf) Hm 3. 4 SMSc Nta(Sa ) EBCH Tx . Cx 

1138 Oncidium cebolleta • O' m ama(d ) Hm SBC Nta(Sa) EBCh 

1139 Oncidium se,. • O< m Hm SBC De• El3Cn 

Schomburgkia galeottiana 
1140 MY._rmecoB_hila ch1onodora 1m 1, Hm 10. 11 SBC C P(Cc¡ EBCh 

114 1 SeJranthes se.. H 03m Hm 8 SMSc De• !=.8C H T. 

Palmae 1142 OrbiíJ,ny_a 2uacur_ule Co~aco 30 m OI M 3. 4. 5 SMSc CP(M:r. ) C• 

1 2 3 4 

Pontedenaceae 1143 E1chhom1a crass1~s · Lirio acuatice o am az(lv) Hh 5. 11 12 ac E• c. 
1144 Heteranthera limosa · 05-1 m az Hm 10 11 ac Nta( Sa ) o c. 

Smilacaceae 11 45 Sm1Jax spmosa • '" " d D 9. 10 11 SMSc Nta(Ca) EBC• 
Typhaceae 1146 Typha domingensis Tule H 1-2m Ol{cf) M 5. 6. 7 8 ac Nta{Sa J Ch3'11ela e ~ 

Tomado de 
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