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Thomas Lovejoy nos dice que los bosques tropicales son un mundo 
para los sofisticados·en:biologia. Un mundo cuyas maravillas sólo se 
revelan con paciencia'.y bastante preparación. Efectivamente, la 
mayoria de los que visitan por primera vez los trópicos quedan 
desilusionados: lásanimales guardan su distancia y el verdor aparenta 
no tener fin ... ·.:· 

... me faltaba entrenamiento para poder reconocer individuos o 
patrones [en id vegetación tropical]; no podia hacer las conexiones 
cruciales. ~: ' · · · · ·· · ':'. · 
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Me enamor;e de!lo~nombres.C1ent1f1cos::de.(asplantas. Para m1, eran 
poesía. ¿Por ql.ié\mé "hdCia;'I1;díri:3¡fiiiz:tYapf:.e/idermé . unos ... cuantos 
nombres? Porque si gn i f icabá ·c¡ue''estab'i!ic'empezándo á :d asif icar .. . 
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Introducción y objetivos 

Hablar de ecoturismo es difícil, especialmente en México donde el término se ha sobre 
utilizado y sobre explotado de una manera extraordinaria. Tanto asi que dentro del 
mundo académico la palabra "ecoturismo" alude, hasta cierto punto, a una falta de 
seriedad y de manera más grave, casi siempre se asocia a una explotación 
irresponsable de los ecosistemas en los que se desarrolla. Sin embargo, el ecoturismo 
es una actividad creciente en México y el resto del mundo; tan importante que este 
año (2002) ha sido declarado el "año internacional del ecoturismo". 

En esta tesis se muestra un proyecto existente de ecoturismo cuyo fin principal es la 
conservación de una porción de la Selva Lacandona. Asimismo busca destacar la labor 
del guia intérprete dentro de este proyecto y mediante un manual, capacitarlo y 
motivarlo para que se desempeñe como elemento clave del modelo ecoturístico de la 
Estación Chajul. Este modelo se presenta y detalla (en forma de una entrevista con sus 
autores), como antecedente y precedente del manual, porque no existe bibliografía 
referente, porque es necesario para entender varias particularidades de esta tesis y el 
manual, y, por último, porque es información necesaria para los guias intérpretes. 

, El objetivo principal que persigue la Estación Chajul, es la conservación de la frontera 
sur de la Selva Lacandona y el esquema de conservación bajo el cual opera, plantea 
que la conservación será exitosa en función del número de segmentos de la sociedad 
que estén involucrados en ella. Sin embargo, es poco probable que una persona se 
involucre y contribuya a la conservación de la selva si no la conoce. Entonces, el 
esquema de conservación plantea la necesidácfde llegar a distintos segmentos y darles 
las razones y conocimiento necesarios para involucrarlos activamente. Como cada uno 
de estos grupos tiene formaciones distiritas, es necesario involucrarlos de diferentes 
maneras. 

,. --

Tanto la investigación científica'c~,ri,o proyectos locales de desarrollo sustentable y/o 
educación ambiental, expónifo'."é'•'ir1'voluáal1 en lá conservación a grupos con sujetos 
muy específicos y cOn resultádos par;ticuláres~ Por ejemplo, el proyecto de cultivo, 
extensivo de mariposas enJa:,~ona; involucra directamente a los ejidatarios locales en , 
conservar secciones de isu /'selva~- Visto de esta manera, el ecoturismo es otra· 
herramienta similar;· adémás' de, aportar fondos directamente a la conservación, 
permite educar e involu-cr'ar 'a gente no Local acerca de la importancia de La selva y su 
conservación. Por ejemplo,' en Manu, Perú, entre 30 y 50% de Los ecoturistas 
norteamericanos y europeos que visitan la zona subsecuentemente hacen donaciones 
de entre 50 y 100 dólares ariúalés a grupos dé conservación Locales (Munn, 1992). ' ' . ' > .·,, ,:, - ' ._ ... - "~ ' 

En 1998 la Estación Chajul err,ipezó .ª s~r :a,d,r:ninistrada y operada por Espacios 
Naturales y Desarrollo Sustentable;,J\:~:'(El;JQES(j);,una organización no gubernamental 
mexicana, sin fines de lucro. Cuándo 'ENDESU replantea la misión de la Estación 
Chajul, la difusión y conservación de lá''ribera' norte del Ria Lacantún son dos de las 
líneas que se persiguen, junto cori la irivestlgaciÓn < científica y' la consolidación y 
autosuficiencia económica de la Estación a' largo• plazo (ENDESU;' 2001 ). Entonces, 
mientras que históricamente la mayoría de los usuarios de la Estación habían sido 
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investigadores, a partir de 1999, se empieza a abrir la Estación Chajul de manera 
formal a un nuevo público. Sin restar importancia ni espacio a la investigación, se 
amplían y complementan los horizontes de la Estación y se empieza a buscar y crear 
un modelo de ecoturismo que no sólo responda a la necesidad de difundir la 
importancia de la Selva Lacandona y su conservación, sino que coadyuve a la 
permanencia y autosuficiencia de la Estación Chajul. 

El modelo ecoturístico que se adoptó en la Estación busca, en particular, llegar a un 
público urbano, educado, que de otra manera generalmente no llegaría a la Selva 
Lacandona. Una vez ahí, que su experiencia los motive sobre la importancia y 
singularidad de las selvas neotropicales, en particular las de México y lo vital que es su 
conservación. Es importante que los visitantes perciban que pueden jugar un papel en 

· la·'conservación. Sin embargo, si se quiere transmitir todo esto en un período de tan 
solO~Lino's días, es necesario darles explicaciones en un lenguaje que entiendan; más 
aún·',·'•e'n ~términos culturales que les permitan integrar estos nuevos conocimientos y 
sensaCiones a su marco cultural y darles importancia (personal de ENDESU, com. 
¡Sefs. ).· · 

~or esto, uno de los primeros pasos dentro de la preparac1on de la Estación para 
recibir visitantes "ecoturistas", es el proyecto "Señalización e información 
ecoturística en la Estación Chajul"; que busca "complementar los esfuerzos que se 
realizan en la Estación para adecuar su oferta de servicio al mercado ecoturista" 
(ENDESU, 1999). Como resultado de este. proceso se empiezan a crear una serie de 
publicaciones dirigidas a un público interesado en la selva, pero que no está entrenado 
en biología o ecología tropical. Asimis.mo, aun con la presencia de un grupo de guías 
de campo especializados en la Estación; .. se vuelve evidente la falta de un cuerpo de 
guías intérpretes que le expliquen la;selva .. aL visitante no experto en términos que 
pueda entender. · · ,;j ·,; · · ·· · 
Bajo este esquema de ecoturismo .. entonces ,existen dos funciones, de fgual 
importancia, que se reflejan en,laformación, h_abilidades .Y ,experiencias de los que 
las desarrollan: el guía de cainpo y 'el gÚía intérpreté. ·El tener dos tipos de guías no 
significa que uno sea más imprescindible; que uno pueda reemplazar al otro, o que el 
ser guía de campo riiegu.~.Ja. posibilidad . de ser guía interprete (o viceversa). Al 
contrario, cada una . dé,/éstas funciones depende de la otra, se complementan y 
retroalimentan; ambos(gúías. deben de trabajar juntos, como equipo y además 
comparten la responsabilidad por cada grupo de visitantes. Existen esquemas similares 
en programas de tl.lrisl:i;id'.:de .otros tipos y en otros proyectos de ecoturismo como 
Posada Amazona.s . en "-Perú (Rainforest Expeditions, 2001), donde guias de las 
comunidades locales ,fqngen como guías de campo, mientras ql.le especialistas en 
turismo o biología fungen' como guías intérpretes. 

Para la di'paC::Tt~Ción,,'cie lOs guías intérpretes (cuyas características se' discuten más a 
fondo· eri', el'.;C:.3:pítUlo' del. modelo ecoturístico de la Estación Chajul) se requiere un 
manua.l qL.le,···;-eúná :la informaeión regional pertin'ente (incluyendo lá biológica, 
géográfiéa.\/icul~Ui:al)", .referencias y lineamientos interpretativos, lci.s propósitos que 
buscará.-sú, interpretación y prototipos o modelos de las actividades interpretativas a 

,,·._,., .. ··.l--. ··'.- i:• . ' • . 
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realizar. El objetivo de esta tesis es hacer un manual que reúna estos aspectos y 
funcione como herramienta para el guía intérprete. Además, se busca que el manual: 

1) funcione como una base para la capacitación de guías intérpretes para la 
Estación Chajul. 

2) Establezca un esquema de interpretación en el que se le dan a los guías 
intérpretes las herramientas necesarias para que transmitan las impresiones y 
percepciones pretendidas, y al mismo tiempo darles la flexibilidad necesaria 
para que cada guía escoja la mejor forma de transmitirlos. 

3) Que funcione como referencia básica para el guía intérprete y que junto con el 
libro "La Selva de Chajul" (ENDESU, 2001), contenga la información necesaria 
para poder hacer caminatas interpretativas completas. 

4) Le proporcione al guía intérprete respuestas rápidas a sus dudas más frecuentes 
y a las de los visitantes, mientras que se le dan referencias a respuestas más 
completas. 

Se debe tener en mente que mientras un manual es una herramienta esencial para la 
formación de guias intérpretes, debe ir acompañado de, y no substituye a, otras 
herramientas como cursos y talleres, instrucción por parte de otros intérpretes y 
lectura y revisión de bibliografía constante para mantenerse actualizados. Esta tesis y 
subsecuentemente el manual,, están dirigidos a los guias intérpretes y no contemplan 
la formación de guías de campo;[daaaslas características de grupo (véase el capítulo 
del modelo ecoturístico de la EstaC:ión)~·;, ··· 

';· ¿/,'.., 

El manual consta de tres seccion~s g~n~~~les: 

• 

• 

• 

La primera, que incluye a los ca.pítJl~s de. ecoturismo, generalidades de la 
zona, aspectos generales de la Estación. Chajul y el modelo ecoturístico de la 
Estación, hace las veces de un.marcó .teórico. A.demás de dar un panorama 
general del ecoturismo, propordoria Liná:serie de antecedentes necesarios para 
entender la Estación Chajul, el entórno en el qüe se crea y desarrolla, las 
actividades que se llevan a cabo ahí, y el origen y particularidades de su 
proyecto ecoturístico. 
La segunda, en el capítulo de interpretación, explica de manera más detallada 
la interpretación y algunos de sus principios básicos; da las pautas a seguir 
durante las caminatas y discusiones nocturnas, e inclúye recomendaciones 
sobre diversas formas de interpretar la selva. . · ...•..• • · 
La tercera parte es una colección de apéndices que contienen información para 
interpretar las caminatas y discusiones, y sirven como ápoyo para contestar las 
preguntas de los visitantes. Ésta información es más/detallada, especifica y 
técnica que la contenida en de "La Selva de Chajul" (ENDESU, 2001 ). 
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Método 

El método utilizado establece tres etapas: 

1 7 Planteamiento inicial 

a. Se identificó el mensaje a transmitir basándose en el modelo ecoturístico 
de la Estación Chajul, planteado por ENDESU. 

b. Se determinó el esquema básico del manual que cubriera las necesidades 
para los usuarios (guías intérpretes) y los distintos públicos de la Estación 
que éstos tienen a su cargo (véase capítulo del modelo ecoturístico de la 
Estación Chajul). 

c. Se esbozaron las secciones de información general, antecedentes y 
apéndices, para dar a los guías intérpretes una referencia rápida de los 
temas a tratar, al igual que darles una idea clara del contexto en el que 
aparecen y se desarrolla la Estación Chajul y su modelo ecoturístico. 

d. Se escogieron .una serie de temas para las discusiones y recorridos 
interpretatiV()S, basándose en las preguntas e inquietudes más frecuentes 
de los visitantes al sitio y en la misión de conservación de la Estación 
ChajuL:~· :( ~" ·· ·:·' ;'.;-, .. 

e. Se planteó erJcirrl1atoflexible para las discusiones nocturnas y recorridos 
inter-prefátlyos;\basándcise/en las particularidades de la Estación Chajul, 
los manualesé de. otros' sitic::is y las carencias encontradas en ellos, tanto 
com'o visitante;,'coni~'.in'terprete. 

. - . -·· . ' .. ' •.. '·· - ''<~>': ' . ~ . 

2- Búsqu~da·cie'i~f~n~~aC:i¿g .• ;;.;.;;J;ti[(· •..... , 
'. ·:;::;._ .'.-~'.~"'- ·~ __ .-<:'\ . 1-:.',. ·." ... _·-~· 

- - " ... ~- ·;-- -- . , -.- -... ;~ : .- ;· '., ;:':- ,,> ·.':'. ".-~ .. :-:.< -~ ~~~r7·-~:tt~:~~--;~.:~::z'.:\F;~:;:·. :_ .. ~'. z, 
- La información inclúida'eri este:mariúáL:pr-oviene de varias fuentes: 

:>:-_ \ _ t-~ ~-:·.:'.~:(:-\D '.._-_: ~ :/;~¡; ;~.)~S~J~3~: {~}.,~;:t~~D?\~tf~~~t·s~;~_>: .. :~:i:(;·'. ~~·:::·-· ~. ~: .. ;> · ~ 
a; Obse.rvacion.es·en.el can'tpo'; cómo guía interprete, de diversos grupos de 

.visitantes~;~<seJ~régistrarontsus.•<reacciones, intereses, actitudes ante 
situaciOries:rú:Je:,?asN/o la interpretación ofrecida, y eventual.cambio de 
-punto,;de\~.vista\respectó.'a la .selva. Los visitantes- incluyeron grupos de 
alullJn()s :¡~C:'Üya;:~torientación profesional · es la biología, alumnos de 
secundaria, t;úglJías. intérpretes de otro proyecto . de.· ecoturismo, 
observélcfores de aves, grupos familiares y grupos asociados a proyectos 

·. de la ,Estación Chajul (como artistas plásticos y directores de Áreas 
Naturales Protegidas de otros países) entre otros. ·. ·· ·· · 

b.. Entrevistas formales e informales. Las entrevistas formales fueron 
planeadas y estructuradas con preguntas específicas, tanto a individuos 
en particular, o en forma de mesas redondas. Las entrevistas _informales 
típicamente se realizaron durante caminatas en la selva o visitas a otros 
sitios de campo. Las entrevistas se realizaron a: 

i. Personal de ENDES U,.! 
ii. personal de la EstáciÓn Chajul, 
iii. personalidac:Jes locales 6 asociadas a la Estación Chajul, 
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iv. investigadores, especialmente aquellos que han trabajado en el 
área, 

v. visitantes a la Estación Chajul, 
vi. guías intérpretes y naturalistas profesionales. 

c. Distintos centros interpretativos en México (como Pantanos de Centla, 
Tabasco; Bonampak, Chiapas y Ventanilla, Guerrero), Costa Rica (Rara 
Avis y Selva Verde en la región de Sarapiquí), y Perú (el Tambopata 
Research Center y Posada Amazonas en el Distrito Madre de Dios). 

d. El Primer Foro sobre Ecoturismo en México (junio de 2001 ). 
e. Observación de historia natural en el campo; incluyendo registros y listas 

de especies de aves y mamíferos y sus hábitos en el área. 
f. Bibliografía disponible. 

3- Corroboración de información: 

- La información allegada se corroboró con: 

a. Observaciones de campo 
b. Revisiones de listados de flora y fauna 
c.·' ELplanteamiento de principios interpretativos 

·. d;.,Datos de interpretación in situ durante la guía de grupos en la Estación 
;,'.Chajul. 

Método seguido en secciones especificas: 

6 

' ' 

1 - Listado de aves: ' 
L se> hicier:on ·observaciones a lo- Largo de dos años (desde febrero 2000 

.hasta julio'2002L en. distintos meses. Solo se incluyeron las especies 
registradas dentro de las áreas visitadas que pertenecen a la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules; es decir"desde· el área circundante al Ejido 
lxcan, hasta la confluencia del Río Tzéndales y el Río Negro, en la ribera 
norte del Río Lacantún. ·· · 

ii. Las observaciones se realizaron 'individualmente o con la ayuda de 
investigadores especializados qué 'visitaron la . Estación; todas se 
corroboraron bibliográficamente, :.tanto: con guías de campo, registros 
fotográficos o Listados previos de avifauna de La zona. 

iii. Se registró la presencia de las di.stintas especies, la frecuencia con La que 
se ve a esa especie, y. su hábitat preferido. Estas anotaciones de 
frecuencia y hábitats preferidos se basaron en la frecuencia de las 
observaciones y los hábitos reportados en la bibliografía. Por ejemplo, 
una especie que no está reportada para la zona y que se registra una sola 
vez, se puede categorizar. como accidental; este es el caso de las 
fregatas (Fregata magnificens) o gaviotas (Larus atricilla) que Llegan 



accidentalmente con tormentas. Mientras tanto, si se trata de un registro 
único de una especie que se reporta como residente propio de la zona, 
pero que es difícil de ver, se puede categorizar como rara, o no 
categorizar hasta obtener mayor información. 

iv. Se incluyeron como especies probables todas aquellas que en la 
bibliografía se han reportado como presentes en la Estación Chajul, o 
áreas circundantes. 

2- Listado de mamíferos: 
Aunque para este listado, al igual que para el listado de aves, se contó con 2 
años de observaciones de campo, su elaboración dependió principalmente 
de búsquedas bibliográficas de la mastofauna de Chajul. A diferencia de 
otros grupos de organismos, la mastofauna de la Estación Chajul está muy 
bien documentada, gracias a estudios continuos del área. 

3- Documentación de preguntas frecuentes: 
Se registraron las preguntas más frecuentes efectuadas por los visitantes al 
igual que sus inquietudes más comunes, con el propósito de crear una 
referencia rápida para el intérprete, y proporcionarle una guía básica de 
conocimientos que requiere para satisfacer las preguntas de los visitantes. 

4- Cuestionarios: 
i. Cuestionario de entrada: Surge como respuesta a la necesidad de 

contextualizar· las respuestas del cuestionario anónimo de salida (que 
trata con la operación del viaje y la Estación). Aporta datos 
"demográficos" y de experiencia previa, además de dar antecedentes de 
necesidades alimenticias especificas y del estado físico del visitante, que 
afectan de manera importante las actividades que dirige el guía 
intérprete en una visita a la Estación Chajul. 

ii. Cuestionario del guía: Al igual que el de entrada, busca contextualizar el 
cuestionario de salida con observaciones del grupo hechas pór el guía 
intérprete. Permite una evaluación de la visita por. parte del· guía 
intérprete; es decir, a qué grado se cumplieron los objetivos.delyiaje, 
de acuerdo a las metas de la Estación Chajul. Además aporta iriformadón 
sobre observaciones de fauna y hace partícipe activo al intérprei:e'en el 
funcionamiento y mantenimiento del modelo ecoturistico de la Estación. 
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Ecoturismo 

Existen muchas definiciones de ecoturismo y se ha convertido en un término de uso 
cotidiano (Western, 1993; Warman, et al. 1997; Daltabuit, 2000). Sin embargo, o quizá 
debido a que puede significar tantas cosas distintas, existe confusión acerca de lo que 
es el ecoturismo, sus metas, sus peligros y sus beneficios. 

De manera general, se acepta que el ecoturismo es un tipo de turismo cercano a la 
naturaleza. Sin embargo existen otros puntos de vista y definiciones que mantienen 
que el ecoturismo tiene un compromiso o deber ante los espacios naturales en los que 
se desarrolla. Esta visión del ecoturismo es la que lo convierte en una herramienta 
para la conservación. 

¿cómo se origina el ecoturismo? 

A partir de las décadas de 1970 y 1980 se dieron a nivel global, de forma paralela y 
retroactiva una serie de condiciones, movimientos sociales, cambios económicos y 
corrientes de pensamiento, que dieron lugar a un tipo de turismo llamado alternativo, 
responsable, sustentable o de bajo impacto (Honey, 1999). Estos elementos se pueden 
resumir en 3 tendencias (Boa, 1990; Lindberg y Hawkins, 1993; Warman, et al. 1997; 
Honey, 1999): 

a) En África, Centro y Sudamérica, se empezó a argumentar que la v1s1on 
preservacionista de crear .parques y reservas para luego prohibir su uso, no 
estaba evitando la destrucción de estas áreas. Tanto biólogos como 
conservacionistas empezaron a proponer que la supervivencia de estas áreas 

•. sólo ·será posible si la gente que habita a su alrededor vive con ciérta 
seguridad y obtiene beneficios· directos del área. Es decir, que una :población 
no va a proteger ni a un área ni a las especies que viven dentro déetla;Vs'iéstó ·. 

·entra en conflicto con sus· necesidades básicas inmediatas. ;,fi.~;.n:.:c:::, .,. 
-·~: .. ~~. ·~'~!;~·~·.'~:,:>. <'·. 

b) Aparece un público con cada vez más tiempo libre y dinero pa~~ gá~ta~. en 
vacaciones; mismo público que está desalentado con el túrismo'.masivo; y 
cuenta con una creciente conciencia ,.verde", global.;: e •cfntérés por otras 
culturas~· Conjuntamente, ·el viajar a lugares más distantes;i'sé> \fúelve más 
fácil~ ya que cada vez hay mayor accesibilidad para viajar:por'inedfos aéreos. 

, . . . ~\:r<.::.~:f/~) ::~~}::._::;:;·.,::-: ·-'· 

c) A me.dida que va creciéndo el:turismo•alternativo~~:la iñci'~'stiia' del turismo 
descubre que es un nicho comercial muy irnporti:inté~·' yimí'.Jch'os países en vías 
de desarrollo ven en él una nueva;opción' para•iú.lmenfar':ingresos nacionales. 
Más tarde agencias internacionales como el Banco MurÚ:fial impulsan este tipo 
de turismo como una manera, de bajo impacto/ .de pasar capital de países 
ricos a países pobres. - · ' · " 

De esta .manera aparece un movimiento, cada vez mayor; que impulsa al turismo 
alternativo y lo hace crecer de manera exponencial. Al ir desarrollándose, este 
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turismo se divide en tres grandes ramas; el turismo natural, el de aventura, y a lo que 
en México se le llama turismo rural o comunitario. 

• El turismo natural (o "verde") disfruta la naturaleza, sin embargo ésta es 
tan solo el escenario; incluye caminatas y viajes de observación de flora o 
fauna ( "b;rdwatch;ng") (Honey, 1999). 
• El turismo de aventura lleva un paso más allá al turismo natural; además 
de desarrollarse en áreas naturales implica mayores riesgos y, hasta cierto 
grado, mayor competencia sea con uno mismo o el medio. Ejemplos de este 
turismo son el montañismo y descenso en ríos. Hoy en dia este tipo de 
turismo goza de una popularidad que crece explosivamente. 
• El turismo rural o comunitario puede referirse de manera general a un 
tipo de turismo cultural que busca pequeñas comunidades y tradiciones 
locales en vez de ciudades grandes y museos, o al esfuerzo de las 
comunidades pequeñas por beneficiarse de la belleza natural que las rodea. 
Típicamente se puede encontrar en viajes de eco-arqueología y etnoturismo. 

Vale la pena mencionar que las bases del ecoturismo mexicano están en los grupos de 
excursionismo y montañismo que ya desde los años 30 y durante las décadas 
subsiguientes entablaron expediciones no solo México sino en todo el mundo. 

Entonces, ¿qué es el ecoturismo? 

Aunque no hay una respuesta única y completa, se pueden resumir dos grandes grupos. 
Muchos sostienen que el ecoturismo es un "nicho turístico", un tipo de turismo verde 
que busca impactar lo menos posible al medio en el que se desarrolla, pero cuyas 
metas son principalmente recreativas. Para los otros, las metas del ecoturismo están 
mucho más relacionadas con el medio en[el~.que se desarrolla, que con la recreación 
que se pueda obtener ahí. Esta .,visicm·';implica. que· el ecoturismo debe cumplir 
requisitos específicos, como (Lindberg'Y.~·Hawkins, 1993; Honey, 1999; Warman, et al. 
1997): .. <': . . .. 

. ·_-~; -~' " 

a) Visitas a un área natúral; preferiblelllente c~si prístina, pero en cualquier caso, 
no urbana ..... · .. ·· ::· · •.. 

b) Debe minimi~ar, si no es que evitar por completo, el dañar al entorno. 
c) Debe. beneficiar, de forma directa .. (generalmente se entiende como 

repercusiones económicas), a la conservación de la zona . 
. d) Debe beneficiar, de forma directa, a la gente local. 
e) Debe incrementar conciencia ambiental tanto local como foránea. 
f) Debe incluir respeto a las culturas locales 

De tal forma, tanto el turismo natural.como el de aventura o el comunitario pueden 
ser ecoturismo; sin embargo el ser uno nci implica el otro y la diferencia radica en el 
resultado que se obtiene. Tomemos como¡ ejemplo una visita al Ajusco. Puede ser 
turismo natural si se trata de una familia haciendo un picnic, puede ser turismo de 
aventura si el objetivo es una carrera de bicicletas de montaña y puede ser turismo 
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rural si el objetivo es ver las tradiciones de una comunidad aledaña. Sin embargo 
ninguna de estas es ecoturismo si no se deja algo para la conservación y beneficio 
de la zona y si no se sale_habiendo aprendido algo. De la misma manera, una 
compañía de descenso en río no esta haciendo ecoturismo si todos los recursos que se 
producen regresan directamente al operador que transporta a los turistas de un Lugar 
a otro y no deja nada para la zona visitada. 

En el caso del turismo comunitario, la diferencia reside en si la comunidad conserva su 
entorno para vivir de él, o si explota su entorno sin conservarlo. Un buen ejemplo del 
primer caso es la comunidad de Ventanilla en la costa de Oaxaca, donde el ejido 
conserva un manglar y obtiene fondos del turismo que lo visita. Un ejemplo 
desafortunado del segundo caso son las Cascadas de Agua Azul en Chiapas, donde las 
comunidades locales se benefician de la belleza de las cascadas, pero al no hacer un 
esfuerzo de conservación, ponen en peligro tanto al entorno como a su fuente de 
ganancias. 

Visto así, el ecoturismo más que ser únicamente un nicho particular del turismo 
alternativo, es una herramienta de conservación importante. Más aun, si se basa en 
áreas naturales protegidas, el ecoturismo puede beneficiarlas tanto a ellas como a los 
residentes de las comunidades aledañas. Puede crear un círculo virtuoso donde la 
conservación crea oportunidades que a su vez promueven el apoyo de la comunidad 
hacia la conservación del área protegida (Butler y Jenks, 2000). 

Beneficios y costos del ecoturismo, y el ecoturismo hoy en día 

De la misma manera que el ecoturismo representa una fuente de respuestas a los 
problemas de conservación de las áreas naturales, no se puede ignorar que no es 
sencillo de implementar o infalible, que las respuestas generalmente no llegan a corto 
plazo y que puede tener costos altos, como la degradación del recurso si no se maneja 
de forma correcta (Bao, 1990; Lindberg y Hawkins, 1993; Norris, 1998). 

Aunque históricamente el consenso ha sido que el ecoturismo debe ser a muy pequeña 
escala, de muy bajo impacto y de muy bajo volumen para minimizar los costos, David 
Western (1993) arguye que una definición estricta y restrictiva del ecoturismo no es 
realista, .. ya -,que por. más definiciones que se creen, el término ya adquirió su 
"personalidad propia". Además, en sus propias palabras: 

"¿Cuánto bosque pued~n .conseryar:algunos cuantos observadores de 
. aves? o ¿cuántos .arrécifes corálinos pueden rescatar de la sobre 
pesca unos cuantos buceadores?.''_: 

Él propone que cada vez se vuelve más relevante utilizar una serie de princ1p1os 
básicos a los que se puede apegar cualquier proyecto de turismo verde en vez de 
definiciones restrictivas. Esto se traduce en más oportunidades para conservar 
recursos naturales y a fin de cuentas lo que se busca es un balance entre turismo, 
conservación y cultura; es decir que para cada caso existe un balance distinto, y por lo 
tanto se debe plantear una misión diferente y un proyecto a diferente escala en cada 
uno. Un ejemplo que menciona es el Parque Nacional Amboseli en Kenya, al que llega 
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un cuarto de millón de visitantes al año, los cuales generan diez veces más capital que 
las actividades agropecuarias de la comunidad Masai de la zona. 

Aunque él mismo admite que existen límites, y que no se puede incluir a cualquier 
proyecto que se hace llamar verde, sus opiniones reflejan los cambios que se han dado 
y se pueden ver en el ecoturismo hoy en día. Una fuente importante de cambio en el 
ecoturismo y turismo verde a lo largo de sus historias, es que el público al que se 
destina ha crecido y evolucionado, creando nuevos nichos y vertientes. Un ejemplo de 
esto es lo que algunos autores llaman ecoturismo "lite" (Honey, 1999). A diferencia 
del ecoturismo, o incluso el turismo verde tradicional, este típicamente se desarrolla 
en sitios poco prístinos, de acceso fácil y son para turismo masivo. Aunque se anuncian 
como ecoturismo y generalmente ofrecen experiencias educativas, realmente no 
repercuten sobre la conservación o en gran medida sobre el bienestar de las 
poblaciones locales. Un paso más allá es el "greenwashing" (Boo, 1990; Honey, 1999) 
en el que algo se promociona como ecoturismo simplemente para atraer fondos; el 
ejemplo clásico de esto es un hotel con un campo de golf "ecológico". 

Aunque cada vez es más fácil toparse con operaciones que se hacen llamar 
ecoturismo, pero que realmente no lo son, cada vez es más fácil y accesible llegar a 
verdaderos proyectos ecoturísticos en casi cualquier parte del mundo. Hoy en día el 
enfoque y las :metas de los proyectos ecoturísticos son increíblemente variados; al 
crecer y diversificarse el público interesado, solo crece la gama de modelos que se 
pueden encontrar en el mercado. A continuación se mencionan ejemplos de distintos 
modelos ecoturisticos: 
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• Rara Avis: Este albergue y reserva privada en Costa Rica fue uno de los 
primeros proyectos de ecoturismo en Latinoamérica. A principios de los años 
80, basándose en proyectos de ecoturismo africano (como "Treetops Lodge" 
en Kenya), un briólogo estadounidense llamado Amos Bien decidió demostrar 
que la selva conservada es más lucrativa que la selva destruida. El resultado 
es una reserva privada en Sarapiquí (en el noreste de Co.sta Rica) a la que 
llegan miles de turistas anualmente y que .fundc>:na como zona de 
amortiguamiento para el Parque Nacional Braulio Carillo/ el más grande del 
país. Además del ecoturismo y educación ambiental, se' han desarrollado 
varios proyectos productivos no maderables, como la producción de plantas de 
ornato (palmas y orquídeas) y mariposas. 

• Estación Biológica La Selva: También en Costa Rica, se trata de una estación 
de campo para la investigación de la selva neotropical. No es un hotel y el 
ecoturismo no es su misión principal; incluso, el espacio para visitantes solo 
existe cuando los investigadores no lo requieren. Sin embargo, el ecoturismo 
aporta fondos para el mantenimiento de la Estación, y ofrece oportunidades 
educativas para los visitantes muy difíciles de igualar. 

• Tambopata Research Center (TRC) y Posada Amazonas: Este proyecto 
peruano incluye dos albergues que combinan enfoques para obtener una gama 
mayor de resultados. Por un lado, TRC es un albergue aislado, con pocas 
comodidades y de acceso relativamente difícil (6 horas en lancha partiendo de 



un puerto remoto). A su vez, Posada Amazonas es un albergue de más fácil 
acceso (2 horas en lancha en lugar de 6), con mayor tráfico de visitantes y 
mayores comodidades. Se maneja conjuntamente con una comunidad local 
para eventualmente pasar completamente a manos de ésta. En ambos sitios 
existen proyectos de investigación y docencia, y cuentan con un grupo grande 
de guías muy capaces (exclusivamente peruanos) que a su vez tienen 
proyectos individuales (de investigación biológica, de turismo, etc.). Además 
de actuar directamente sobre la conservación de la zona, y beneficiar a las 
comunidades locales por derrama de empleos, interviene para apoyar 
directamente a programas de conservación y educación ambiental de la zona. 

• Estación lxcan: A la orilla oeste de la RBMA, este proyecto se inició con 
Conservación Internacional México, buscando crear una opción productiva 
para el Ejido lxcan, al igual que fomentar la conservación de su "área de 
influencia" como en el caso de la Estación Chajul. Lo interesante de este 
proyecto, es que aparte de ofrecer una opción más "abierta al público" que la 
Estación Chajul, ya es operado completamente por los ejidatarios. 

• Selva Verde: Este albergue costarricense no entra en lo que muchos 
consideran ecoturismo, ya que la mayor parte de sus terrenos no son áreas 
prístinas (incluso se manejan cuidadosamente como jardines parcialmente 
techados con andaderas de cemento), es de muy fácil acceso (al lado de una 
carretera), no es de bajo impacto o bajo volumen, y es operado por una 
compañía extranjera. Sin embargo, repercute directamente en los habitantes 
y la conservación de la zona con proyectos de investigación, monitoreo de 
especies, proyectos productivos no maderables, entrenamiento de guías 
naturalistas y creación de empleos para las comunidades aledañas. Además 
ofrece una opción viable de ecoturismo para los grupos de tercera edad que 
conforman su público principal, y que no pueden fácilmente llegar a otros 
proyectos de ecoturismo cercanos (como Rara Avis). Por último, tiene un 
excelente programa de educación ambiental para sus visitantes, centrado en 
pláticas y senderos interpretativos. 

Si se lleva el ejemplo de "Selva Verde" un poco más allá, llegamos al caso de lugares 
como Xcaret. Es muy debatible si Xcaret se puede considerar ecoturismo o no. Esto es 
principalmente porque, a diferencia de Selva Verde, su enfoque principal es el turismo 
en vez del medio en el que se désarrolla y la difusión de la importancia de su 
conserY,'ación: Sin embargo, la importancia de lugares como Xcaret es que son un 
fenó.menO relativamente nuevo, que no. hubiera sido posible hace 30 años. Ofrecen la 
oportunidad de interesar y acercar a un público que simplemente no se acercaría a 
proyectos de ecoturismo como TRC. Esto es sumamente importante si partimos de que 
la conseryación solo se logra cuando se incluye a todos los segmentos de la sociedad 
(ENDESU, 2001 ). Aunque se debe tener cuidado de poder distinguir proyectos de 
eco.turismo "puros" de proyectos principalmente "pintados de verde" como Xcaret, a 

· estos últimos se les debe dar su lugar y recordar que a fin de cuentas la mayoría sí 
ofrecen mariposarios, jardines botánicos y proyectos de educación ambiental para 
escuelas locales. En palabras de David Western (1993), a fin de cuentas, acaso no es 
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más importante lo que se logra que la escala a la que se proyecta o el motivo que lo 
produce? 
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Generalidades de la Selva Lacandona 

En el rincón más oriental de Chiapas, en el ángulo formado por la frontera con 
Guatemala, existe la región conocida como Selva Lacandona o Lacandonia (Fig. 1 ). 
Esta área, que es menor al 0.2% del territorio nacional alberga a aproximadamente el 
20% de todas las especies que se pueden encontrar dentro del país (Dirzo, 2001; 
Warman, 2001 ). Además de ser el límite boreal restante de la selva neotropical, la 
Selva Lacandona es la continuación del Petén guatemalteco y la Selva Maya de Belice, 
compartiendo con estos una gran variedad de organismos (Greenberg, 1990; Dirzo, 
1991a, 2001; Martínez et al. 1994; Mendoza y Dirzo, 1999). 

Localización 

La Selva Lacandona se sitúa entre los 16º 05' y los 17º 15' de latitud Norte, y los 90º 
25' y los 91º 45' de longitud Oeste (De la Maza, 1991; Medellín, 1993; Martínez et al. 
1994; Mendoza y Dirzo, 1999) (Fig. 2). Ocupa alrededor de un millón y medio de 
hectáreas delimitadas por las planicies del estado de Tabasco y el río Usumacinta en 
el norte, la frontera é:orí.Gúatemala por .el sur, el también fronterizo río Salinas por el 
este, y la región montañosa .de Los Altas por el oeste. Sin embargo la mayoría de los 
autores (Orellana, 1978; Medellín;:·1991, 1993, 1994; De la Maza, 1991 y 2001; García 
Gil y Hupb, 1992; .Martínez et al; 1994; Warman, 2001) concuerdan en que es difícil 
delimitar a la región exacta qué 6é:u'pa la Selva Lacandona. Esto se debe tanto a la 
variedad de ecosistemas que se encuentran en su interior, como a las tasas alarmantes 
de cambio de uso de suelo que alteran sus fronteras a diario. 

Clima 

Excepto por las zonas altas y montañosas (hasta 2,450 m.s.n.m.) que son templadas, 
la mayor parte de la región goza de clima cálido-húmedo (25º e en promedio, hasta 
los. 800 metros de altitud) y semicálido (20º C en promedio, entre los 800 y 1300 
metros de altitud). En toda .la región caen lluvias abundantes {en general entre 2,500 y 
3 ,500 milímetros al año),· ·aunque éstas varían según la altitud, exposición a los 
vientos, cercanía a la planiéie costera y temporada; la humedad relativa media anual 
es del 80%. Existe una temporada "seca" {en realidad, menos húmeda) desde finales 
de diciembre a abril; en . la que típicamente se esperan alrededor de 1 OOmm de 
precipitación por mes. Las temperaturas diurnas más altas se alcanzan desde 
mediados de marzo has.ta finales .de. junio. Los meses más lluviosos generalmente son 
junio, julio, agosto y septiembre; el 91 % de la precipitación cae entre finales de mayo 
y diciembre (De. la Maza. 1991 y 2001; García Gil y Hupb, 1992; Medellín, 1993; 
Martínez et al. 1994;'.Mendoza y Dirzo, 1999; Warman, 2001) (Fig. 3). El clima de la 
zona circundante a Chajul concuerda con el tipo Amw"(i')g, del sistema de Koeppen 
modificado por García, típico de las zonas tropicales húmedas del país (Medellín, 
1993). ·-~-- . -

15 



¡-·:·~-- ~. --e·•- 1 '•"'Vr:. .· :__ 

16 

1 --- ---- :¡ 
f~~t:f:"".'\ e->: L\. u:0'.')'1:Jt.\ 1 

'olO'l'C";i> ,\•Lt"tr-~ 

: ' 
l ;._--~~:.:::.~:~~ ¡ i 

93 

2l -
Golfo ae 

Fig. 1 La Lacandonia y la 
Reserva de la Biosfera 

Montes Azules dentro de 
Chiapas 

(Tomado de: INE, 2000) 

91 

,.·· 
I 

J 

89 "' 

.,,:,. 
, V 
1 

. . ( 

19 - .. ./ 

Fig. 2 Localización de la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules en México 

~~-~· 
MEXICO ,. - .. -· 

~ 
.-1..?\/. 

i - .. v 
/. 

(Tomado de March. l.J. y·M. Aranda. 1992) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

,., -

.: .... GUATEMALA 
-....., __ 

Pac:irlco 

; J 
/ o -

'-<..v~~ 

HONDURAS 

¡ 

1 

1 

L 



Los yie'ntÓ~ húmedos del Golfo provocan la distribución de la humedad abundante en 
la zona/y)a;coiwierten en una de las zonas más húmedas de México (Orellana, 1978). 
Duránté el invierno la precipitación es causada por "Nortes"; estas masas modificadas 
de ~aiÍé ~polar, cargadas de humedad, son responsables por el 5 a 10% de la 
precipitación anual de la región (De la Maza, 1991 y 2001). En el verano la zona recibe 
vientos alisios del NE y durante el resto del año se reciben ondas irregulares del E, que 
acarrean humedad del caribe, además de tormentas tropicales y huracanes tanto del 
Pacifico, Atlántico y el Golfo de México (Orellana, 1978; Meave, 1983). 

Fig. 3 Variación promedio de 
precipitación y temperatura a 

lo largo del año 

(Tomado de: ENDEsu; 2001) 
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La región es joven geológicamente hablando; presenta afloramientos del Cretácico 
medio y superior así como del Cenozoico, con rocas sedimentarias constituidas por 
calizas combinadas con dolomitas y calizas-lutitas y capas superpuestas de origen 
marino (De la Maza, 1991 y 2001; Martínez et al. 1994). En las tierras bajas y planas, 
con lomeríos del noroeste y este, los suelos son ácidos, de. tipo aluvial, típicamente 
mal drenados e inundables. Algunas zonas presentan mucha materia orgánica y 
pedacería de caliza. Se constituyen por arcillas, Limos, arenas, grava y cantos rodados 
(Orellana, 1978; De la Maza, 1991 y 2001 ). · 

De manera general, el río Lacantún la divide en dos subregiones (Fig. 4): una, de 
superficie mayor, .al oeste, con cadenas paralelas de montañas cársticas y topografía 
accidentada, que decrecen en altitud de 1600 (en algunos picos en la sierra entre los 
ríos Jataté y Lacanjá) a alrededor de 200 metros en dirección noroeste-sureste, y que 
es propiamente la Lacandonia. La otra, al este, denominada Marqués de Comillas, es 
menos extensa; de terrenos planos anegables con lomeríos, y cuya altitud oscila entre 
80 y 150 metros (De la Maza, 1991y2001; Martínez et al. 1994). 
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Flg. 5Principa~srimy 
lagunas de la Selva 

Lacandona 

(Tomado de: INE, 2000) 
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Fig. 4 Subregiones de la 
Selva Lacandona 

(Tomado de: Vásquez
Sánchez et al. 1992) 



Hidrología 

La Selva Lacandona contiene una gran cantidad de arroyos, ríos y lagos que juntos 
forman una red hidrológica muy grande y de suma importancia (Fig. 5). Los lagos 
cársticos, como las lagunas Ocotal, Ojos Azules, Escobar, Suspiro, Lacanjá, Metzabok y 
Miramar, entre otras, funcionan como reservorios que se alimentan de, y a su vez 
alimentan a, los ríos de la selva. Algunos de los más notables incluyen al Lacanjá, 
Perlas, Jataté, Euseba, Azul, Negro, Tzendales y San Pedro; todos ellos desembocan 
en el Rio Lacantún (García Gil y Hupb, 1992; Lazcano- Barrero y Vogt, 1992; Medellín, 
1993). 

El sistema hidrológico del Lacantún representa 53% de la cuenca del Usumacinta, que 
al unirse al sistema del Grijalva resulta en la región hidrológica de mayor extensión en 
Méxieo7 fla séptima más grande del mundo (INE, 2000). Su escurrimiento medio anual 
es de>85 billones de metros cúbicos, lo cual representa el 30% de los recursos 
hidrológicos superficiales del país y el 56% del potencial hidroeléctrico generado a 
escala nacional (INE, 2000). Además, 20% del agua que mantiene a los 10,000 km2 de 
pantanos formados por la delta Usumacinta-Grijalva, proviene de la selva Lacandona 
(Lazcano- Barrero y Vogt, 1992). 

Flora 

La selva Lacandona contiene, por número de especies, el 43.1% de la flora del estado 
de Chiapas, y 18.9% de la de todo et' país. La vegetación es un mosaico complejo, 
congruente con la fisiografía, diversidad de suélós y diversidad climática de la zona 
(Martínez et al. 1994; Mendoza y Dirzo, 1999). · 

Según el sistema de clasificación de Rzedowsky (1978), la Selva Lacandona incluye 
diversos tipos de vegetación, entre las cuales destacan la selva alta perennifolia, selva 
mediana perennifolia de canacoite, bosque de pino-encino, bosque mesófilo de 
montaña, bosque ripario, jimbales y sabanas (INE, 2000). Según la clasificación de 
Miranda y Hernández X (1963), incluye más de 12 tipos de vegetación: selva alta 
perennifolia, selva alta o ' mediana subperennifolia, selva alta o mediana 
subcaducifolia, selva de Biavaisia, selva baja subperennifolia, sabanas,· encinares, 
pinares, selva mediana o 'baja perennifolia, bosque caducifolio, palmares, tulares, 
carrizales vegetación riparia y jimbales, siendo comunes las variantes y transiciones 
(Castillo-Campos y Narave, 19.92; Martínez et al. 1994). En general, en Lacandonia el 
tipo de vegetación predominante es la selva alta perennifolia (Mendoza y Dirzó, 1999). 

Martínez et al. (199~), reportan para la Selva Lacandona,3,400 especies de plantas 
vasculares distribuidas en 61 familias, que representan un 78.8% del.total de especies 
estimadas. Cada hectárea de selva puede contener entre f,700 y 3,250 árboles (Dirzo, 
1991 a). La mayoría de los troncos más anchos mide,n:e'nt.ré'SÓ y 100 cm de diámetro y 
pertenecen a árboles que llegan a 40 y a veces ajás dé 5,0 metros de altura (Dirzo, 
1991a). 
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Taxa notables por su dominancia, rareza, o importancia cultural y económica incluyen 
a: Lacandonia schismatica, Terminalia amazonica, Pachira acuatica, Swietenia 
macrophylla, Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Brosimum alicastrum, Vatairea 
Lundelli, Tabebuia rosea, Bactris spp., Quercus spp., Pinus spp., Ucania platypus, 
Bravaisia integerrima, Castilla elastica, Bursera simaruba, Cecropia spp., Scheelea 
Liebmannii y Bambusa Longifolia. Cerca de Chajul Las especies dominantes incluyen a: 
Talauma mexicana, Ucania platypus, Brosimum alicastrum, Swietenia macrophylla, 
Dialium guianense y Ficus insipida. 

Fauna 

Aunque Los bosques tropicales contienen una riqueza asombrante de insectos y otros 
invertebrados, existen relativamente pocos estudios y datos publicados acerca de su 
biología en La Selva Lacandona (Morón, 1992). Se ha estimado que Los listados (que aun 
se consideran incompletos) de fauna invertebrada de ésta región incluyen a 1, 135 
especies. Sin embargo este número tan solo corresponde al 3% del número total 
estimado y Los grupos más conocidos, como son Las mariposas diurnas y los coleópteros 
Lamelicornios, suman casi el 50% de Las especies enlistadas (INE, 2000). Aun así, se 
reportan alrededor de 800 especies de mariposas diurnas, que representan al 40% del 
total nacional (Medellín, 1993; Mendoza y Dirzo, 1999; Caballero, com. pers.). 

Los yertebrados han sido estudiados más detalladamente, y se calcula que hay más de 
6()0 ;_especies presentes en La zona. Sin embargo, aún se ignora mucho acerca de Los 
peces. de La región; se reportan alrededor de 40 especies (Lazcano- Barrero et al. 
1992; . INE, 2000), representando al 14% nacional (SEMARNAP/INE, 1995). De 1,000 
especies de herpetofauna a nivel nacional, en La Lacandona se han reportado 109; en 
esta región se pueden encontrar 11% de todos los reptiles mexicanos y 8.8% de sus 
anfibios (Lazcano-Barrero et al. 1992). Los listados de aves generalmente mencionan 
alrededor de 300 especies (SEMARNAP/INE, 1995 y 2000; González-García, 1992) 
(aproximadamente 30% del total nacional), pero el listado de aves para Chajul incluye 
a más de 350 (ver Apéndice X: Listado de aves de Chajul). En cuanto a mastofauna, se 
calcula que la región alberga a 27% de las especies mexicanas, incluyendo a 112 
especies de mamíferos terrestres (Medellín, 1992), y el área circundante a Chajul 
ocupa el primer lugar en cuanto a diversidad de murciélagos en México, y el segundo a 
nivel mundial (el primero es La Selva, Costa Rica) (Medellín, 1993). 

Importancia biológica y estado actual de conservación 

Por su situación geográfica y demás características particulares, La Selva Lacandona 
representa una región única y de suma importancia biológica. Se le puede considerar 
el "hot-spot" (o punto crítico) de diversidad tropical más boreal (Mendoza y Dirzo, 
1999). Al mismo tiempo de ser el hogar permanente de millones de especies que La 
conforman, se le ha llamado la región de hábitat crítico más importante para aves 
migratorias en América y quizá el mundo (Greenberg, 1990). 
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- _ -.~··.·." ).:.'.,.,?H~{;··~/J.~f{;;:@~;~: .. ;-_~;zj:/:::·,~--- , , 
Además de la)1T1pór_taiiciá como reservorio biologico y genetico, la selva Lacandona, al 
igual que cüalqÜié~;oi'ía/selva, es proveedora de servicios ambientales vitales como la 
captura de c.:;pi~''~;reg.Úlación de ciclos del carbón y fósforo, control de erosión, 
mantenimfent;o;peXlos;'súelos (Dirzo, 2001) y retención y filtración de agua. Como se 
menciona antés; 0iel~sistema ·hidrológico Lacantun-Usumacinta al unirse con el sistema 
Grijalva for.rr1a·lla ·cuenca hidrológica más importante de México. Además la selva 
genera >nútrirl1entos qúe son arrastrados hasta el Golfo de México por los ríos y 
contribuyen á.\lc:Cpi-oductividad de las costas de Tabasco y Campeche. La presencia de 
la Selva\L.'.acándona permite la existencia de otros hábitats cruciales como son los 
humedales·,;de lá costa de Tabasco (Romero, com. pers.; Lazcano- Barrero y Vogt, 

. 1992;~W~r,r,Tíaií,"-2001 >· 
--· -- ~-.~--.! ! 

Origi~~l~~·~~~~ l~ S~lva cubría más de 1,300,000 hectáreas, pero según Calleros y 
Brauer;i'.;para,.1982 ya se había transformado el 45% (INE, 2000). Adicionalmente, 
Meh'd()za1;y·;oil-zó (1999) reportan la pérdida de 163,000 hectáreas (23% del área 
original);e,ntre 1974y1991. Como se menciona originalmente, los límites de la Selva 
Lacandona varían prácticamente día a día y lo que hace i:an .solo un año era selva hoy 
ya es potrero. En la década de los 50 la frontera. con': la selva era Palenque, sin 
embargo hoy en día hay que viajar varias horas·. más para encontrar los primeros 
remanentes y áreas· de crecimiento secundario (J~. Warman y J. De la Maza, com. 
pers.). 

Se calcula que queda menos de 1 /3 de la cobertura original de selva en la reg1on, 
principalmente en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA) y otras áreas 
naturales protegidas que sin duda, son algunas de las más importantes de México, a 
pesar de invasiones agrícolas continuas (Martínez et al. 1994; Mendoza y Dirzo, 1999; 
INE, 2000; Carabias, 2001 ). Las tasas de deforestación son hasta 16 veces menores 
dentro de la RBMA, que a sus alrededores (Dirzo, 2001), lo cual resalta la importancia 
del establecimiento de estas reservas, aun cuando no están exentas de problemas por 
invasiones. 

Además de la RBMA, en ésta área geográfica se encuentran la Reserva de la Biosfera 
Lacantún, las Áreas de Protección de Flora y Fauna de Chan K'in, Nahá y Metzabok, la 
Reserva Comunal de La· Cojolita, los Parques Nacionales Palenque y Lagunas de 
Montebello, y los monumentos naturales de Yaxchilán y Bonampak (De la Maza, 1991 y 
2001; SEMARNAP/INE; 1995) (Fig. 6). 
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protegidas dentro de la 
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(Tomado de: INE, 2000) 



Aspectos generales de la Estación Chajul 

Historia 

La historia de la Estación Chajul comenzó en los años 70, cuando Roberto de la Maza y 
sus hijos Javier y Roberto emprendieron una serie de viajes a la Selva Lacandona 
buscando nuevas especies de mariposas. En 1974, llegaron a Bonampak y Yaxchilán, 
mientras exploraban sitios con pistas de aterrizaje que les permitieran el acceso. Ahí 
encontraron tal abundancia de especies, que incrementaron sus visitas al área y sus 
deseos de llegar a la zona de Marqués de Comillas. 

En 1979, llegaron al pequeño ejido "Boca de Chajul" (Fig. 7) que se había establecido 
apenas dos años antes. Ahí colectaron mariposas del género Agrias; un hallazgo tan 
importante que resultó en muchas visitas más, y en consecuencia impulsó el uso de 
una casa en el ejido, para facilitar estas visitas. En esa época se acababa de decretar 
la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA) (el decreto apareció en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de enero de 1978), y la zona de Marqués de Comillas aún 
estaba forestada en un 95% aproximadamente. Hoy en día, queda tan solo alrededor 
del 20 o 30% (ENDESU, 2001 ). 

Fig. 7 Ubicación de la Estación 
Chajul y el Ejido Boca de 

Chajul, Chiapas 
(Tomada de: Medellín et al. 

1992) 

El grado de conservación de la zona y su riqueza biológica indujeron a una serie de 
esfuerzos por mantener esas condiciones y se consideró la necesidad de crear una 
presencia permanente, del lado de la Reserva, para evitar su destrucción. En 1981 
Javier de la Maza organizó un viaje de ecoturismo al ejido de Chajul, como salida de 
campo tras el congreso México-Estados Unidos de Lepidopterología. En este viaje 
llegaron por primera vez muchos de los investigadores que después trabajarían en la 
zona (incluyendo a Rodrigo Medellín, Enriqueta Velarde y Marcelo Aranda) y se empezó 
a correr la voz dentro del mundo académico de la riqueza de la zona. 
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En 1983, bajo la dirección de Javier de la Maza, la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE) planteó el establecimiento de 5 estaciones de campo en 
áreas prioritarias por su importancia biológica y conservación. Así, a finales de 1984, 
se empezó la construcción de la Estación Biológica Chajul. También en estos años 
empezó a incrementar de forma drástica el desmonte del área, debido en parte a la 
mano de obra.barata que se ofreció con la llegada de refugiados guatemaltecos. 

La Estación se terminó de construir en Agosto de 1985, tras lo cual llegaron Eduardo 
lñigo y Rodrigo Medellín, investigadores del entonces Centro de Ecología de la UNAM, a 
investigar aves rapaces y murciélagos respectivamente. Poco después, al cambiar el 
gobierno, la SEDUE desechó el proyecto y la Estación quedó abandonada por 5 años. En 
1987 Conservación Internacional México (CIMEX), a través de Javier de la Maza, 
propuso un Plan de Conservación para la Selva Lacandona que incluía la rehabilitación 
de la Estación Chajul. Con apoyo de la Fundación McArthur esto se volvió realidad en 
1989, y para finales de 1992 la Estación ya contaba con el puente de cemento que la 
une al Río y las palapas (Fig. 8). 

Fig. 8 La Estación Chajul 
(Tomada de: ENDESU, 2001) 
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Entre 1991 y 1993, existió un convenio entre el .Instituto de Ecología de la UNAM y la 
Estación Chajul, en el _que la UNAM aportó 1 /3 ciet irigreso anual de la Estación. A 

. partir de éste. punto se estableció la presencia continua de investigadores del Instituto 
de. Ecología en la Estación. _Entre 1992 y 1998 la ,administración y operación de la 
Estación 01aji.Jl . estuvieron a cargo de CIMEX, .: y en 1998 estas responsabilidades 
pasaron a manos de Espacios Naturale_s y. ,Desarrollo Sustentable (ENDESU). Poco 
después de que ,se. firmó este convenio, , en noviembre de 1998, gran parte de la 
Estación tuvo que ser _reconstruida (con apoyo de SEMARNAP) tras quedar sumergida 
durante una inundación causada por el huracán "Mitch". 
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Más.; -f~cA~~:f~rnerite, entre finales de 1999 y principios del 2000, ENDESU y la 
ComuhidacfZoºría Lacandona firmaron acuerdos en los que 80 hectáreas (circundantes e 
incluyendoal ·terreno donde está la Estación) se destinaron a acciones de protección, 
investigación, conservación y desarrollo de la Reserva de la Biosfera Montes Azules 
(RBMA). Esto con la finalidad de que la Comunidad, como dueños de las tierras, 
reciban beneficio de la presencia de la Estación y que la Estación obtuviera un marco 
de certidumbre jurídica para su operación continua. 

Misión de la Estación 

La misión de la Estación, planteada por ENDES U (2001) es la 
conservación de los recursos naturales dentro de su área de 
influencia, particularmente en la RBMA. Para alcanzar este objetivo la 
Estación Chajul ha establecido cuatro líneas de acción: 

a) Consolidación de la Estación. Se ha planteado un plan de 
desarrollo a cinco años en los aspectos operativos, 
administrativos, legales y económicos que permita la 
autosuficiencia económica de su operación. 

b) Conservación de la ribera del Lacantún como frontera de 
defensa de la RBMA frente a las presiones que sufre la reserva 
proveniente de la región Marqués de Comillas. 

c) . Investigación. Con ésta se busca la promoción de actividades 
dirigidas a la comprens.ión de la Selva Lacandona como un ente 
ecológico representativo de los ecosistemas tropicales actuales. 
Así como proyectar a la Estación en el medio internacional, 
contribuir al conocimiento de la selva tropical y apoyar la 
conservación de la reserva .a través del conocimiento de temas de 
importancia local relacionados con su manejo. 

d) Difusión. Su propósito es difundir el conocimiento sobre la selva 
tropical por medio de visitas directas y planeadas a la Estación 
Chajul, y a través de los medios tradicionales de difusión. 

Programas actuales en la Estación Chajul (conservación e investigación) 

El efecto más notable de la presencia de la Estación Chajul, es que ha funcionado 
como una barrera de contención ante presiones sobre la frontera sur de la RBMA (J. De 
la Maza y J. Carabias, com. pers.). Aunque las tierras de la Reserva pertenecen a la 
Comunidad Zona Lacandona, los pobladores más cercanos a la frontera sur de la RBMA 
son los ejidatarios que viven ,al otro lado del Río Lacantun. La mayoría de estos 
ejidatarios no son originarios de la región, sino que provienen de otros estados del 
País; principalmente de Oaxaca y Guerrero. Esto se traduce en fuertes presiones sobre 
la frontera de la Rese'rva; ·porque al ser inmigrantes relativamente recientes, no 
tienen una cultura· de· conservación vinculada al medio que los rodea. Esta falta de 
arraigo al medio disminuye progresivamen.te con las nuevas generaciones y con un 
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mejor entendimiento del medio, pero es un proceso a muy largo plazo (J. De la Maza, 
· com. pers.). 

_ Previendo estos problemas, cuando se establece la Estación Chajul, se plantea 
· -principalmente como una sede para personal de la RBMA; como una base de 
'operaciones que permita una presencia constante y permanente, que a su vez asegure 
la conservación de la zona. En palabras de Javier de la Maza: 

"La presencia de la Estación ha establecido un •estado de derecho' 
en la ribera del Lacantun, al menos en el tramo desde [el ejido de] 
Loma Bonita hasta el [Ria] Tzendales. Antes de que [la Estación] 
estuviera ahi, muchos ejidatarios tenian milpas del lado de la 
Reserva~ Er construir la Estación les recuerda y demuestra que esas 
tierras!no solo; no son de ellos, sino que son de la Comunidad Zona 
Lacandona; y además pertenecen a una Reserva. El efecto es que se 
abandonan tas parcelas y se mantienen abandonadas. Si existieran 
más estaciones, :se asegura ria más área conservada". 

Algunas repercusiones de fortalecer la conservación del área se pueden apreciar a 
simple vista. Uno de los ejemplos más claros es que se ha creado un "efecto de no
agresión". Esto es, la fauna de la zona responde a la seguridad de la cercania a la 
Estación y frecuenta el área cada vez más. Esto llega al grado que se han visto pumas, 
venados y jaguares cruzar calmadamente el claro de la Estación; hay manadas de 
jabalis que frecuentan el área bajo el puente de cemento que une a la Estacióncon el 
Ria Lacantun y hay pruebas fotográficas de ocelotes transitando los senderos a menos 
de 300 metros de la Estación. 

Por su parte, la investigación siempre ha jugado un pape~ importante.-eri ta: Estación; 
es parte inseparable de su historia y es·vital que se siga desarrollélndo''.ahi (;:L Carabias, 
com. pers. ). Dada la riqueza biológica de la Selva Lacandona y lcl'poco~que ,se conoce 
de las selvas neotropicales en general/es obvia la. importanciá:'de!fáHnvestigación en 
la región. Pero además, en palabras' de Uulia· Carabias: ·. j:o:.::.~;cxh::;;;c::i'1:f> .-

···r~~·~~::J.,. ·'-

" ... es él ultimo gran macizo de selva tropical en México: Como tal, 
ahi se pueden estudiar el funcionamiento de un sistema y :fenómenos 
que ya no suceden en otras selvas mexicanas, por ser áreas pequeñas 
y fragmentadas. La Selva Lacandona y la Estación Chajul . en 
particular, han jugado un papel vital en estudios de comparación 
entre fragmentos y selva relativamente entera y sin disturbios. Si 
bien la selva de Los Tuxtlas ha sido la más estudiada de México, 
Chajul es el sitio único de investigación que da referencia y contraste 
a los estudios con áreas de selva fragmentada." 

Hay cuatro grandes grupos de trabajo en Chajul (Instituto de.Ecologia, UNAM, 2001 ): 
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• Interacción Planta Animal, bajo la direcc'ú::m del Dr. Rodolfo Dirzo. Esta 
rama de investigación en México originó en'.- úi"rt?serva de Los Tuxtlas, pero 
se desarrolló de forma importante en la Est'aC:ión Chajul, principalmente en 



lo referente a estudios comparativos entre Chajul y los Tuxtlas. El proyecto 
más reconocido de este grupo es el de las consecuencias de la defaunación 
de mamíferos; dado el excelente estado de conservación de esta fauna en 
Chajul, la Estación constituyó un punto de referencia fundamental. 

• Murciélagos, bajo la dirección del Dr. Rodrigo Medellín. Este grupo de 
trabajo inició en Chajul y sus estudios continúan llevándose a cabo ahí, 
aunque también se ha diseminado a otras áreas del país. 

• Sucesión y restauración, bajo la dirección del Dr. Miguel Martínez. 
Observación y estudio de las dinámicas y las diferencias entre la 
regeneración de potreros rodeados por otros porteros y fragmentos aislados 
de selva, y potreros rodeados de selva. Muchos de los proyectos de 
investigación de este grupo, son proyectos a largo plazo; al menos uno es de 
20 años. 

• Estudios de mamíferos, bajo la dirección del Dr. Cuarón. Los trabajos de 
observación y estudio de mamíferos en general de este grupo también se 
han diseminado a otras regiones del país. · · · · · 

·'.;·. 

La mayoría de los investigadores en la Estación' Ól~jul ·han sido de la UNAM y en 
segundo plano del Instituto de Ecología, ·A.c.·· de :kéllapá y El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR). Proyectos secundarios a partfr de e~tós grÚpos han traído a investigadores 
de otros lugares, notablemente a alumnos de la. üniversidad de Wageningen, Holanda, 
en colaboración con estudios de regeneración ~el Dr~>Miguel Martínez. 

Otra función importante de la inv~stigación es que entré más se estudie la selva y más 
se entienda, más valor se le puede dar ante el. resto de la sociedad. A las zonas 
amenazadas se les ve sin valor, por lo que nose les respeta y no se les mantiene con 
la superficie que necesitan. A la selva en particular, la gente la ve como un estorbo 
para distintas formas de producción como ganadería o agricultura. Mientras que en 
otros ecosistemas, como los bosques de pino, se utiliza la madera, en lasselvaisólo se 
"descreman" algunas especies de madera preciosa, y como el resto ÍíC? .tiene.:valor se 
elimina para cambiar.é(uso del sUelo. No se le da. valor e'conóníkóa~fá?selva'.''ni a los 
servicios ambientales que producen y por eso se.eliminan (J;'carátl'iás\j:'J~1 Óe;lá Maza, 
com. pers.) ·.. · · · .... ,·,'L .... >_ · .···.·.··'·'··.·'··.··,·,·.·.··.· ... · .. ' .··.··· ";: · ·.·~1;·l'.'.''<;;,:., · · .,,, ·" 

: :. ;~ ,. ~: -.-.,· _ _ . ''··~-'<"-~:. : :;L~~~:_·-~\i:. "::~r~J~~:~Z~"~ ,.,;:(-; 

Aunque. más .•. ·~····· .. íí'.l~s'· iijfo~m~ci8n,; .. ~o~J~~d,~Is~I~.Cí~·f¿lá~;1·~~·l~~~·(~ie!f~Hf~~to P?tencial 
product1v.o,. '.'uno delos: factores .l1m1tantes .. en·; el maneJo'ef1caz Y:~. aprovechamiento de 
la extracción'··ae'l;ecLrs8spb· mad~rábl'esférl'fla1se({t'a'.'tmcíyarZe5:L~l-iaTta'•éieidatos básicos 
sobre la bioldgía Y la:ecología de; liiémá:ybf:;fPaft'.éfde'.•ias(especies%)h~stales" (Primack 
et al. 1998 r~. · · '·' > < · ::. ·.,:::~ '..''\~º~u·fVH~K ;~~!:,~~:'~.:A;~. !;: '. .... ·.. . . . . 

La conservación y la in;~i~ig~Eig~ '~~~,P~h.e~ rhuchos asp:ctos, aun siendo disciplinas 
separadas. En la práctica; al_ menos en. el caso de las selvas neotropicales, están 
íntimamente relacionadas y· se retroalimentan constantemente. La conservación se 
construye sobre cimientos científicos, y biológicos en particular. Asimismo, ningún 
acervo de datos báskos reunido por la investigación biológica "pura" puede detener el 
ritmo de destrucción de la selva por sí mismo (Primack et al. 1998). 
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.. . . ·:;;.; '. ,,;;~:e11k'\.:;11::i·\ ;¿%•:·J;i:.(~ijt·LL ·:A ..•.. 
La r~st.?.ul~.ci_qná'~_l.:,fu:aff~jÍ:(.d~~.~SP~istémas son algunos de los ejemplos más claros de 
la.·. iriterdepeíidet\ciá·?.ae·~~la?:ccfi\serva'é:i6n y la investigación (Forsyth y Myata, 1984 >. 
Algunó'sotros~:que''ademas''.shn'te'mas'qüe se deben explorar en el área de Chajul son: 

- - . i ·- :· _; -_-.:;._t:.:..;• .. ¡ -:;i;~~~ - ~-::-;~-_-.'." ;'::_~ ' '..=,.-,;;··: ;", ·:<.',,;.-' ' ·'.~< t: ~; -, .. --.--- ·--~:-~ .- -1f.".:~---- . ~ - ' 

~~co''qriz'ri'.{bRi'i:~Ó~erC:r~~ÓLfci6 d~( ~~biente físico. Esto incluye datos meteorológicos 
'·actualizados, .segUirriiénto':del microclima, estudios edafológicos. 

• .. Estúdiós básicos de la flóra, fauna y ecología de la zona. Mientras que se 
sábe que la Selva Lacandóna es un área sumamente biodiversa y algunos 
grúpos de organismos (como los mamíferos, y en particular los murciélagos) 
se han estudiado y moriitoreado detalladamente, aun faltan "inventarios" 
básicos de flora y fauna (como de aves, herpetofauna, hongos, etc.) Unido a 
esto se requiere un programa que estudie y monitoree el "funcionamiento" 
y La salud de La selva (por medio de estudios de productividad, reciclaje de 
nutrientes, Ciclos biogeoquímicos, etc). 

• Identificación y monitoreo de especies indicadoras. Estas permiten medir el 
grado de conservación de un área y por Lo tanto calibrar el manejo de La 
misma. 

• Estudios y monitoreo directamente ligados con conservac.ión, como por 
· .ejemplo' 7de caUdad del agua. Por ,un .Lado estos estudios también son 

indkadcires de conservación, pero ad~más.permiten cuantificar Los servicios 
ambientales que genera La zona y por LoSari.to Los beneficios que produce su 
permanencia. Esto permite darle un valor _monetario a La' conservación, y si 
esto se maneja de La manera correcta·; L8gra que La conservación del medio 
repercuta directamente sobre La calidad de vida de Las personas más 
cercanas al recurso. 

• Estudios en zonas aledañas en búsqu~dá. de tecnologías agrarias menos 
intrusivas. Esto va mano en mano con estudios de restauración que permiten 
acelerar Los procesos naturales de r~géneración. 

Las p~esio11es sobre< La, frontera sur de La RBMA han .incrementado exponencialmente en 
Los últimos años debido a La culminación de La construcción de La carretera fronteriza. 
Desde finales de 1996 es posiblé Llegar al ejido de Chájul por carretera y en el 2000 se 
completó· la carretera desde Palenque hasta Comitán. Ésto ha traído consigo una 
explosión y camb_iós deíflográficos significativos a. La zona, además de problemas de 
contaminación \1.·~;J~áfico . ·de especies entre otros, que se han agravado 
considerabLe111.ente':··_Hoy ·resalta, más que nunca, la importancia del papel en la 
conservación 9ue éfeb~ jUgar la Estación Chajul. 
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Modelo ecoturístico de la Estación Chajul 

Cuando ENDESU se hizo cargo de la administración y operación Estación Chajul; una de 
las cuatro líneas de acción que se plantearon para desarrollarse en la Estación fue: "la 
difusión, del conocimiento de la selva a través de visitas directas y planeadas a la 
Estación, además de medios tradicionales de difusión" (ENDESU, 2001 ). 

La interrogá~i:~ 'qu~· sJrgi,ó en ese momento fue la manera de organizar estas visitas, y 
es una pregunta~qúe .s~'.,ha,-vénido contestando progresivamente desde 1998. Como 
respuesta ha 'súrgidol!,üi:U'fopdelo ecoturístico muy particular, que refleja las 
peculforidades.'.de~ La· E~tai:fón tl"iajul. Es importante explicarlo para entender este 
manual, desarrollado paracsus;guías intérpretes, pero además vale la pena explicarlo 
porque: , · ~t;;¡~~¿¡~:~{'/~~F·~U;~:·.}~;~;' , ; 

a) Es un caSó'interesante(po'r lo nuevo y poco explorado que es el ecoturismo en 
/'~~~1.fº?-~::~~~~~~7~0i;~:i~:~'.~~:~i~:f:;~~~f~J'.;;/:·~2t~fr/1.~i~.·:·;~{;~:~;~~¿~·::,: .-:-·. , . . , . 

b) hay pocos ·f"Tlodelos·creados espec1f1camente para el ecotunsmo en Mex1co, 
c) es unéi 'éllterri'cid-í'a~'r-itJe\}aty·hluy'particular en un campo tan variado, 
e!>;. es Lin!modelÓ~'dé:eEóturismo\C!iseñado específicamente para La conservación . 

.• • ·• J ·~~G.;~tK;~~1tr.·~·::·jt;~J~f::;;~~~·n;~t1\~f'~r1.«:r· · 
La· ·d~kcr-i'~ft6B','i'~hci::;:~ig~~ · .. c:Í~l· Íncid~lo 'y sus orígenes, se obtuvo directamente de 
entrevistas.:;.con 'el personal de ENDESU, a cargo de la operación, desarrollo y 
mantenimiento' de la Estación Chajul. 

. '·. ,._J:-- ',', .' . 

¿Qué hace diferente al modelo ecoturístico de la Estación Chajul? 

· Es posible acercarse a la palabra ecoturismo por dos rutas distintas: la del "eco" y la 
del "turismo". Es decir, la ruta del operador turístico que se abre a los intereses de un 
segmento del mercado que está interesado en la naturaleza; o la ruta del 
conservacionista que se abre al ecoturismo para procurar ingresos y alcanzar sus 
propios fines de conservación. A diferencia de otros proyectos de ecoturismo, la 
Estación Chajul no se origina como tal, sino que se decide incursionar en el ecoturismo 
en términos de su misión, para transmitir información de la selva para su conservación 
y para recaudar los fondos necesarios para su subsistencia. ·· ·· · ·' · 

La Estación Chajul no es un proyecto ecoturístico tradiciónal.yá·q~'e: · · 
a) No busca obtener y repartir utilidades, sino solamente ·su sustentabilidad 

económica; '., ·> ·':~~·~>·; .. ~·~·.·· ~~~·~· '. .':·., ·, 

b) no busca anunciarse para abrirse a corrientes nacibnales'e ''internacionales de 
turismo y · · · . - ' ,,; :''Y'7 J ·~.''>') ' · · 

e) por lo r{,ismo no está abierto al tuds,t'a '·o2_as:1on-al'.''·(refiriéndose al turista que 
está viajando por la zona y decide;dé'.nioineíit:Ovisifar la·Estación Chajul), no se 
publica en guías y agencias de viáje\~'~iestá''cérrada· al público general. Para 
estos turistas ocasionales existen;offas·opciones· en- la zona, tanto lxcan como 
Ara Macao (que están a media-hora.-p'or= carretera de la Estación); estos lugares 
están diseñados para este tipo de :turismo y están dispuestos para atenderlo. 
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¿oe dónde viene el modelo de ecoturismo de la Estación Chajul? 

Más que buscar modelos y adaptarlos [a la Estación], lo que se ha hecho es construir 
un modelo a partir de las especificidades concretas de la Estación, su entorno 
inmediato y las particularidades de la organización de ENDESU. No nos hemos 
preocupado por plantear un modelo ecoturistico como tal, sino que se ha construido 
de abajo hacia arriba buscando satisfacer nuestras necesidades específicas y resolver 
los problemas que surgen. No se está planteando un nuevo modelo ecoturistico, sino el 
modelo necesario para la Estación Chajul en el año 2001, tomando en cuenta todas sus 
especificidades y su entorno, como son los gobiernos y situaciones locales, el 
zapatismo, el ámbito conservacionista actual, etc. 

¿cuáles son los objetivos del modelo ecoturístico de la Estación Chajul? 

El objetivo queda enmarcado en la misión de la Estación Chajul: la conservación y la 
difusión. La Estación busca difundir el conocimiento de la selva en un ámbito que 
permita y promueva su conservación. Se parte de tres puntos: 

1 - Es necesario buscar consenso de la sociedad para la conservación de la Selva 
Lacandona. Mientras más segmentos de la sociedad la apoyen, mejorarán las 
probabilidades de su conservación. por. ello es importante lograr el apoyo de 
segmentos y personajes "clave'.':: >?,;:;;, :r .. < :. .•· . . · 

2- Es dificil, si no imposible, pedir(e::a>La gente que apoye la conservación de algo 
que no conoce o entiende. Por;ello/'a los' visitantes a la Estación se les busca 
dar a conocer los valores y' ·cai-acteristicas propias de la selva para su 
conservación. · 

3- Por último, estas visitas pueden apoyar con su contribución económica a la 
permanencia de la Estación. La totalidad de los ingresos se reinvierten en el 
proyecto mismo. 

¿cuál es el mensaje que se busca transmitir? 

La Estación opina que la conservación de un ecosistema como la Selva Lacandona no 
solo es importante para la selva misma, sino que sd'"'presencia presta servicios 
ambientales necesarios para toda la sociedad. Por ejemplo, la Selva Lacandona es la 
"fábrica de agua" más importante del pais. La idea es transmitir el credo de la 
conservación, incluir a los visitantes al ejercicio de la conservación por su propio 
bienestar, ya que no sólo afecta a los locales. Se busca que el visitante haga suya a.la 
Selva Lacandona y para eso la tiene que entender. Se les quiere decir: "Tienes que 
involucrarte para conservarla no solo porque la selva es fascinante sino< porqúe;te 
afecta también a Q. Tu bienestar depende de la conservación. Por ejemplo: eLoxigeno · 
que respiras viene de la selva, el foco de tu casa está prendido porque está ahi la 
selva, el dinero para construir tu escuela se fue en reparar daños porúna inundación 
que sucedió porque ya no había sel va". · · · • ¡. 
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El mensajéqU'e se quiere transmitir, en "La Selva de Chajul" (ENDESU, 2001} se resume 
en tres P~t~e.~: 

- ,-fi;·.;.~~;~,-

1- La S'elyá Lacandona es un sistema ecológico fascinante, producto de miles de 
millones 'de años de evolución y de cuya presencia y funcionamiento se derivan 
productos y servicios ambientales necesarios y valiosos e irremplazables para la 
sociedad. 

Z- Es un sistema frágil que se ha destruido en un 70% y se sigue destruyendo sin 
generar a cambio riqueza o bienestar para nadie. 

3- Requiere del apoyo de toda la sociedad para conservarla. 

¿Quién conforma el público de la Estación Chajul? 

El modelo ecoturístico se basa en la estructuración de grupos de visitantes. Se buscan 
grupos con coherencia en su formación, ya que al tener el mismo origen comparten un 
juego de intereses y valores. Al tener grupos que comparten enfoque y marco cultural, 
se puede ir más lejos en transmitir el mensaje de conservación ya que se pueden 
enfatizar ciertos valores e intereses. 

Hay tres grupos principales de visitantes que la Estación maneja de forma diferente 
por los temas que se tocan durante sus visitas: los visitantes. locales, los visitantes 
urbanos y .Los visitantes especializados. Los integrantes de cada grupo comparten 
características básicas y se pueden dividir en subgrupos. 

1} Visitantes locales: Son la gente de los ejidos ribereños. vecinos a la Estación. 
Existen tres grupos distintos: 
a) Ejidatarios en general. ·. , ·· ... • .· • • . 
b) Maestros y autoridades locales que visitan la Estación. ccm fines partkulares. 
c) Niños, típicamente en grupos de primaria y secundaria (no hay:pr:eparéltorias en 

La región y Las secundarias son telesecundarias), .· . ·.
1

;· )z~;~<~-~;:;i~,~-,~~:re'. 
2) Visitantes urbanos: Estos agrupan a visitantes nacionales e interriac:lo(,alesY>> 

a) Grupos de profesionistas no académicos, que por su :Iofü1asit?ri ;;60'. están 
familiarizados con la selva. Típicamente son contadores,iabógadós;'arq~iteetos, 
directivos de empresas. . ,. :::·:i~·;,.;;~:(f'~3i'5f:;j;\i~;,~~;~(('2:1r : · 

b) Grupos de estudiantes de preparatoria o universidad~(típJc'amente'eí)tfo,17 y 24 
años) cuya orientación profesional no es la biología:'o'ciencia~{iafin'esY·b·,~:> · 

c) Grupos de estudiantes de preparatoria. o universidad~(!ípfé'am€!11i:e.;entre .17 y 24 
años) cuya orientación profesional es la .biología;Decol0gíá1.fropica~; o';.ciéncias 
a f i ne s . . ._ . . './ . ".; ... , ··. ·-~>/~.:;~~:;~\)~~hz$f 1i*~}~:I ~~~i¡~'.~~~:~'.~::_ ::}~.~ _::·~:.;~~{: 6/<; ·. · ·: 

d) Grupos de funcionarios (públicos,:, •privádós~~ó:.'.~ac:~d~riiicos} ~íjnteresados o 
partícipes en la conservación;: pero que no coriocen:La<selva}(ci)'aLrnénos no la de 
la región de Chajul);, Por,ejernplo,;asistentes. a confeMnc.ias:<de;directores de 
áreas naturales protegidas o. a cursos de gestión de la conservación a nivel 
estatal. .> 

~·~- ........ _ ......... , ··-~ .... ___ • ., ...... ~J 
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3 > · Visitanies ~specialfa~'.ac;{:,,;,c~: '·~~', • ·~,; .. · . . . . 
a) lnvestigadoresy'.jestUdiantes asociádos a proyectos de investigación · ··.'.. .'. 
b) Grupos organizaC:iós por· La Dfrecdón de La Reserva de La Biosfera Montes Azules, 

que participan en talleres y actos de conservación 
c) Grupos especializados cuyos integrantes no necesariamente son académicos, 

pero comparten un interés especifico, como La observación de aves, mariposas, 
orquídeas, etc. 

¿Quiénes son los guías en la Estación Chajul? 

Para optimizar La transmisión del mensaje de conservación, Los distintos grupos de 
visitantes se manejan de distinta forma, incluyendo a Los guías que Los acompañan 
durante su visita. En el modelo de ecoturismo que se utiliza, existen dos tipos de 
guías especializados: a) Los guías de campo y b) Los guías intérpretes. 

a) Los guías de campo son gente (generalmente Local) acostumbrada a la selva, que La 
conoce íntimamente y que entiende sus peligros y cómo evitarlos; aunque esto puede 
sonar sencillo, desplazarse por La selva cuando no se entienden sus peligros puede ser 
mortalmente peligroso. Además, •conocer el ámbito de La selva en La Estación Chajul 
demanda a veces desplazarse. por,:eLRío·Lacantun, que no es trivial por sus corrientes, 
troncos sumergidos y que todo esto'; cambia día a. día. No es que La selva sea más 
peligrosa que un medio urbano; sino.:que sus peligros inherentes son diferentes, y es 
peligroso recorrer un medió:coíi:e( qüe uno no está familiarizado y no entiende. Como 
Los senderos y ríos son cambiantes y contienen peligros impredecibles (como La 
presencia de un remolino o una serpiente venenosa), recorrerlos demanda. un guía 
especializado que garantice La seguridad física y tranquilidad del grupo. La Estaeión 
Ch aj ul cuenta con un grupo de guías de campo que tienen entre 3 y 1 O años de 
experiencia en este trabajo altamente especializado y que han tomado cursos de 
Primeros Auxilios. Vale la pena mencionar que no todos los Chajuleños tienen esta 
experiencia, ya que no son "lacandones" (refiriéndose a la región de Lacandonia), no 
todos han vivido toda su vida en la zona, y la presencia de La carretera ha cambiado y 
prácticamente eliminado la necesidad de transportarse en el río. · 

b) Los guías intérpretes, a diferencia del guía de campo, tienen , como función 
transmitir el conocimiento sobre la selva y el mensaje de conservación" Para ello 
tienen que estar familiarizados o integrados al marco cultural· de Jos\óvisitantes; 
incluyendo el manejo fluido de su Lenguaje y cultura. El guía intérprete te,'da·a los. 
visitantes las herramientas para digerir, poder incorporar y finalmente·apropiarse del 
mensaje de conservación. Además el guía intérprete es el. responsable de dirigir al 
grupo, y funciona como la conexión entre Los visitantes, Los guías de campo y la 
infraestructura de la Estación. Para La mayoría de los gn.Ípos el guía intérprete es el 
responsable de la información que se transmite durante su visita. Sin embargo, en el 
caso de los grupos de estudiantes para los que la visita tiene. valor curricular, La 
Estación requiere un responsable académico del grupo (generalmente es el profesor) 
quien introduce los temas a interpretar durante las caminatas y discusiones nocturnas. 
Preferiblemente los guias intérpretes son biólogos o naturalistas, sin embargo puede 
no ser así. 
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Aunque el tener dos guías puede parecer extraño, en realidad es el mismo tipo de 
esquema que Utilizan los grupos masivos en casi cualquier parte del mundo. Los 
turistas viajan de sitio en sitio con dos personas; una que conoce la zona en particular, 
se encarga del tránsporte y la seguridad del grupo, mientras que la otra traduce lo que 
ven a su alrededor a un lenguaje que puedan entender. 

Los tres tipos de grupos de visitantes, antes mencionados, necesitan ser guiados de 
distintas rn~neras en la Estación Chajul: 

1) A.tos .visitar1tes ·locales; aunque ya conocen la selva, se les busca transmitir una 
visión·.é~n{Ótr.O·cori:iextoi":Una visión de tos valores y rentabilidad de una selva como 
tal/eñj(ug~r,~e.(.~·¿;.l(:)·.s~r ._"rn.onte" que talar. Como grupo, ellos no poseen los 
a'ntecea1~rntesileú~safi6s;pará proyectar ésta visión. Siempre los acompaña un guía 
LocaL::ya'ÍqueitjenBen'.:a)'ser,fárniliares o conoCicios de Los visitantes, buscando así 
optimizár2lél'transferenci~l:del: mensaje" ·'... '·.· '\ 

2) Au~~J~;;'.so~;; ~'.J9~~iversos tos visi~ani~~{;u~~ários, comparten una serie de 
cara<:terísf.iéas:córno provenir de un mar.có.cultural urbano muy diferente al de las 
comunida-dés' locales;'.No están familiarizados con 'La selva, aunque poseen el marco 
y antecedentes necesarios para entenderla visión de valores y rentabilidad de la 
selva. · · 

3) Para los visitantes especializados la Estación funciona corno base de operaciones e 
infraestrúctura durante su estancia en la Reserva; Estos grupos llegan a la Estación 
con un programa y fines definidos que están incorporados a una mecánica propia. 
Si requieren, se les ofrecen guías de campo, pero•.generatrnente no buscanni. 
necesitan intérpretes. En algunos casos incluso fráen,sus~propios. guías;•,c·orno er'el 

caso de grupos de observadores de av~s .. · ··.· _ (_ijk~€tr!fj'(fJJ_~·~w·,;'.~t~',~!\.:~{~~}t; ;:_; , . 
Dentro de este amplio panorama de visitantes, .. se réquiere'_q-ú'e';'Losf:g'íi¡'ás''ii;,tef'pr~tés 
puedan transmitir de manera amena ;Yéfluida;el rliensa]e.';,~;cie-fconserv_ac{órí·:de la 
Estación Chajul, principalmente ál segundo ,grlJpofdé:'.visitahtes,':ya·'que éstos''son Los 
que necesitan la traducción de lo que ven dentro de la sel Va~· •> . · ":· · :¡ , " · 
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Interpretación 
. ·- -

Como s~' estiózk en. secciones anteriores, la función de un guía interpretativo, a 
diferenC:ia''de'fac·ae un maestro tradicional o incluso de otros guías, es traducir lo que 
ve el visitante de tal manera que éste pueda entenderlo y valorarlo (Tilden, 1977; 
Dawson,· 1992; Ham, 1992 y 1996). Esto es crucial, especialmente en un ambiente tan 
exuberante como una selva tropical, donde si bien los visitantes quedan rodeados por 
el medio, e inundados por sensaciones nuevas, estas experiencias pueden tener muy 
poco significado para ellos (Dawson, 1992). La función del intérprete entonces, es 
transmitir este significado, y en el caso de la Estación Chajul, transmitirlo 
enfocado a la conservación de la Selva Lacandona (ENDES U, 2001). 

De tal manera, la interpretación es una tarea subjetiva; nace, en gran medida, de 
cada guía intérprete, de su conocimiento, experiencia, compromiso, interés, 
inspiración y entusiasmo. Sin embargo, también depende de manera fundamental del 
público, su relación con el intérprete y las condiciones en que se da la interpretación. 
Esto se traduce en que cada experiencia interpretativa es única; es decir, ninguna 
plática o caminata se repite exactamente. Esto es particularmente cierto si hablamos 
de un medio tan dinámico y cambiante como una selva neotropical; siempre hay 
variaciones que se deben a diversos factores, como la presencia o ausencia de 
animales o plantas, la experiencia previa del grupo, sus inquietudes y la duración de 
su estancia en la zona. 

a. Principios básicos de la interpretación 

En 1920 E nos Mills, un guía intérprete en las Montañas Rocallosas de. Estados Unidos, 
publicó una serie de memorias ("Adventures Of •a ·Nature'. :Guide and Essays in 
lnterpretation") en las que plantea una serie de prinC:ipios para la interpretación 
efectiva. Más tarde en 1957, Freeman Tilden escribió. '"IÍlteipn~ting our Heritage" 
(Interpretando nuestra herencia), libro en ·el ·c:fue. plantea ·.seis principios 
fundamentales para la interpretación. Ambos trabajos''.estableé:ierOn una filosofía 
interpretativa y plantearon una base sobre la<é:úal':'ha .·crecido la· ... teoría de 
interpretación (Beck y Cable, 1998). "'"•''':e )¡; < ·. · 

Los siguientes principios siguen tanto. a Tilden (1977),· como a Beck y Cable (1998), 
quienes buscaron adaptar· los principios de'Tilderí' á las· realidades del siglo XXI. No es 
una lista completa de: los principios que plantean estos autores, ya que solo se 
mencionan los que son relevantes a la interpretación en la Estación Chajul. 

1 .- Para provocar interés, los intérpretes deben relacionar el tema a la vida de los 
visitantes (Beck y Cable, 1998). Cualquier interpretación resultará estéril si no se 
relaciona de alguna forma a algo dentro de la personalidad o experiencia del 
visitante; sus pensamientos, esperanzas, modo de vida, posición social, etc. 
(Tilden, 1977). 
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• 

• 

• 

Es d~cir,'[~fi.~f~,~~~ción que se busca transmitir será mucho más significativa, y 
tendrá;más válo:r, sFelvisitante la puede v(ncular con información que ya posee. 
Afin.de'ci.ienfas/el visitante ve las cosás a través de sus propios ojos, no los 
de~;in~érpr~te~;_c~:H1stantemente está traduciendo las palabras del intérprete en 
térmiríos"'defsLrs~própias experiencias y é:ónocimiento (Tilden, 1977). 
Es' impÓrt~6te\ebtender los conocimientos previos de nuestro público y lo que 
los·. in'otiva, · ya · que permite al intérprete presentar información más 
interesante, pertinente y provocativa. Para esto es necesario conocer a nuestro 
público (Beck y Cable, 1998). 

2.- Toda interpretación contiene información, pero la información como tal no es 
interpretación. La interpretación es la revelación basada en información (Tilden, 
1977). 

• Es vital contextualizar la información que se transmite, especialmente hoy en 
día cuando cotidianamente quedamos bombardeados por tanta información. Si 
no se le da un contexto, valor y significado a la información que se transmite, 
los visitantes la descartarán y será inútil el esfuerzo. 

• Puesto de Otra manera, Beck y Cable (1998) explican que "una pregunta acerca 
de. las víboras venenosas, además de ofrecer la oportunidad de dar las 
advertencias necesarias, también permite hacer trabajo de relaciones públicas 
a favor de todas las serpientes". 

3.- Como los visitantes no sólo vienen a aprender, sino también a disfrutar ese 
aprendizaje, el intérprete debe darle forma y vida a su interpretación. Debe 
contar una historia en vez de recitar un inventario (Tilden, 1977). La 
interpretación es tanto arte como ciencia (Harry C. Parker, en Tilden, 1977). 
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• Es importante recordar que la mayoría de los visitantes no llegan en el papel de 
alumnos, sino simplemente como visitantes, por lo tanto la manera de 
transmitirles la información es informal y varía de acuerdo a cada grupo. 

• Al igual que el principio anterior, éste recalca lanecesidad de contextualizar la 
información para que ésta sea significativa; f:l~l"_O atjemás ,lo ll~va LÍn paso más 
allá diciendo que la interpretación debe tener un principio, fin y desarrollo 
claro, sin confundirse con detalles e historias.secuf"ldarias. r.·(·"di;·Ó.i:}:,:li:.).i< xc · 

• Es importante tener claro que hablar .de historias 1.n() .(sieriiphij>;se;; refiere a 
relatar cuentos, sino que la interpretación, es mucho rnás:efectivá .. cuarié:lo.tiene 
un mensaje o propósito claro, y5 se tránsmite,,a tra\tes;~d&,~.,il'.Tíágenes· (Tilden, 
1 977; S trauss, 1 996; Beck y Cable, 1998). · <:: .:'.' · ''.:S<\ .. 

• También es necesario entender que distintos visitantes:aprenderi de distintas 
maneras, y en palabras de Beck ·y Cab~e (1998)·1.;Losi;inté.r:-pretes deben estar 
seguros que sus palabras representan üna' ventaja 6.·mejc:fríéf;con respecto al 
silencio. ,,;::. ··· · 



4.- La meta principal de la interpretación no es la instrucción sino la provocación 
(Tilden, 1977). 

• Aunque los buenos intérpretes generalmente son buenos maestros, el propósito 
de la interpretación no es sólo transmitir información y educar en el momento, 
sino estimular curiosidad e interés por el tema a largo plazo (Tilden, 1977). 

• Si además de captar la belleza, a los visitantes se les revela "el alma" del sitio 
que se está interpretando (su individualidad, carácter y valores representativos) 
se provocan sentimientos de respeto, cambios de perspectiva, expectativas, 
hambre de conocimiento y finalmente, un cambio de comportamiento respecto 
al lugar (Tilden, 1977; Beck y Cable, 1998). Este cambio de actitudes y 
comportamiento es la meta de la mayoría de los intérpretes (Zeufle, 1994). 

5.- La interpretación holista: presentar una visión completa e interpretar para la 
persona entera (Beck y Cable, 1998). 

• Es necesario tener muy clara la visión que se quiere transmitir, ya que los 
visitantes tienen dos grandes limitaciones: tiempo disponible, y su capacidad 
para absorber información. Entonces se debe recordar que durante su visita el 
objetivo es transmitirles el "todo" (en éste caso la conservación de la Selva 
Lacandona), aunque algunas de las partes no se transmitan a fondo. 

1. La visión: 
o La interpretación debe presentar:!~el todo" en vez de sólo una parte, sin 

importarlo interesante qúe ·pueda';ser'.esa parte específica (Beck y Cable, 
1998). .. . .. •. . . 

o Este "todo", no se refiere a .Una visión. colosal o infinita, sino a una visión 
central de un tema; es decir; el mensaje que el intérprete quiere que el 
visitante se lleve consigo (Tilden, 1977; Beck y Cable, 1998). En el caso 
de la Estación Chajul, éste tódo es la conservación de la Selva Lacandona 
(ver siguiente sección "Lineamientos para guiar grupos"). · 

o El enfocarse a un tema ·central durante la interpretacion evita 
sobrecargar al grupo de información y detalles, elimina la tendencia 
(especialmente inevitable en la·selva) de divagar y le ayúda alpúblico a 
recordar, ya que las personas tendemos a retener temas aunque 
olvidemos los datos (Beck-y. Cable, 1998). ;:·,;-.'::·'.· 

·.;~_:>:=·}~-~>'.;:{~) .' .:;< : ·. 
2. La persona: 

o Cada visitante llega· en !Júsqueda de algo distinto: (seah\'experienci~s 
nuevas, curiosidad. relajamiento, aventura o seguih{losHpasos de sus 
amigos. entre muchas:·otras posibilidades), o inclusoüiegalsin saber lo 
que está buscando. Cada visitante tiene distintasdaé:eÚ1s' y.·:humores, "si 
por el momento no quiere nada más que acostarse bé'ij()}:fr{ár,bol y mirar 
el azul a través de lo verde, esa es una parte .de la:;'persónél: entera, un 
humor pasajero. No lo molestes, ya que más tarde buscará.álgo distinto" 
(Tilden. 1977). ·. .· · ·. · ·. · 
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o La interpretación será mucho más efectiva si se enfoca al visitante en 
lugar de seguir un patrón general. Esto es factible en la Estación Chajul, 
donde el volumen de visitantes es pequeño. Hay ocasiones en las que 
caminar silenciosamente por un sendero, o incluso solo contemplar la 
selva desde una palapa es más efectivo que cualquier interpretación que 
pueda ofrecer el guia (ver siguiente sección "Lineamientos para guiar 
grupos"). 

6.- Cuando se manejan grupos homogéneos, la interpretación debe seguir una 
aproximación fundamentalmente distinta y particular para cada grupo. 

• Tanto Tilden (1977) como Beck y Cable (1998) plantean la necesidad de 
trabajar de manera distinta con grupos homogéneos de distintas edades, es 
decir, grupos de niños, adolescentes y ancianos. Sin embargo el modelo 
ecoturístico de la Estación Chajul va un paso más allá y se basa en grupos de 
visitantes homogéneos, no sólo en cuanto a edad, si no también marco cultural, 
intereses, valores, enfoque y predisposición. Esto quiere decir que para cada 
grupo que llega hay un enfoque. ligeramente distinto; la información se maneja 
de manera distinta y con ·difererites;grados de profundidad. Además deben ser 
diferentes tanto el modo de ¡interáétuar con el grupo, como las actividades que 
se desarrollan con ellos: . (r ·• 

7 .- Cantidad y calidad: La::interpretación corta, bien enfocada e investigada es más 
poderosa que un discursó rnásJargo (Beck y Cable, 1998). 

• Es muy común que los .intérpretes, apasionados por su tema, intenten dar más 
de lo que su público puede absorber, causando una pérdida de atención e 
interés. La interpretación es mucho más efectiva si el público queda cautivado, 
curioso y queriendo saber más (Tilden, 1977; Beck y Cable, 1998). 

• La credibilidad es vital para el funcionamiento de la interpretación. Si el guía 
pierde su credibilidad ante el grupo en un tema, toda su interpretación puede 
quedar en duda (Tilden, 1977; Beck y Cable, 1998). 

8.- Para ser un buen intérprete, además de conocer el material y poderlo 
comunicar, .se necesitan práctica y confianza (Beck y Cable, 1998). 
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• Un, intérprete' novato no debe sentirse abrumado o superado al hacer sus 
primeras interpretaciones. La inseguridad es normal al principio y como en 
cualquier arte, o tarea tan subjetiva. en la interpretación la experiencia mejora 
el desempeño. En lugar de desilusionarse cuando algo no funciona como se 
esperaba, se debe aprender de los errores (sean propios o de otros intérpretes) 
y siempre buscar nuevas formas y experimentar con la interpretación hasta 
encontrar un estilo propio que sea óptimo. 

!--~----------------------------------·· ·-- --·-·----



9.- El programa interpretativo, con todas sus facetas, debe ser capaz de atraer 
apoyo, ya sea económico, de voluntarios, político, administrativo, o cualquiera que 
el programa necesite para desarrollarse (Beck y Cable, 1998). 

1 O.- La belleza por si misma no necesita ser interpretada (Tilden, 1977). pero la 
labor del intérprete es transmitir al público la habilidad y deseo de encontrar 
belleza en cualquier medio y alentar su conservación (Beck y Cable, 1998). 

• Existen dos tipos de belleza, la que se puede valorar porque habla por si misma, 
y la que resulta de un esfuerzo activo por su apreciación (Beck y Cable, 1998). 
Es decir, mientras que es fácil para la mayoría apreciar la belleza de un 
atardecer o de un jaguar, la belleza de una tarántula o de un árbol en 
descomposición no es tan accesible. El deber de un intérprete es darle a los 
visitantes las herramientas y ayudarle a apreciar lo que de otra manera no 
apreciaría. 

• Es muy común que la .belleza se trate como un tema cursi y poco serio. Sin 
embargo el enfrentarse cara a cara con un espectáculo de belleza natural, 
especialmente cuando uno .no está acostumbrado a esto, puede ser una 
experiencia decisiva para cambiar de paradigma. 

11 .- La pas1on y el entusiasmo son elementos esenciales para la interpretación 
poderosa y efectiva (Beck y Cable, 1998). 

• El entusiasmo de un guía, tanto por el sitio, como por compartirlo, es muy 
contagioso y crea interés dentro del público (Beck y Cable, 1998). 

• El entusiasmo de un guía puede ser tan importante como la información que 
transmite. En palabras de Charles Munn (1992): 

"Un factor que puede afectar decisivamente la:yiabilidad de 
un programa de ecoturismo parecería obvio;b:¿·p'ero <es 
sorprendentemente descuidado eri la práctiC:él::;la,calidad· de 
las presentaciones e interpretaciones en ebcarTípofcfadáspor 
guías de ecoturismo. Es tan pos,ible{;f:0;qlifü,;{unáffcmala 
interpretación haga parecer. aburrido ca ,ún aninial;fascináhte y 
espectacular, como que una bUena:interpretácié:>n convierta a 
un animal relativamente sutil y obscuro en' unócautivador:'~ : 

Puesto de otra manera: "ser guía intérpr~tE! e~ ser un: p~~() naturalist~, un poco 
maestro y mucho actor" Amos Bien (com. pers.), · ·. · · 
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b. Lineamientos para guiar grupos 

Basado en los 11 principios interpretativos relevantes en-la Estación Chajul~ se pueden 
esbozar una serie de lineamientos particulares que hacen más efectiva, fácil y 
agradable la interpretación. Estos lineamientos forman un marco de referencia que le 
explican al guía intérprete qué, cómo y cuánto decirle a su público. · 

1 .- La visión o mensaje a transmitir, el todo y sus partes. 

• El mensaje (o "todo") que se quiere transmitir en la EstaciónChajul, planteado 
por ENDESU (ENDESU, 2001; ver Modelo Ecoturístico de La' Estadón Chajul), 
consta de tres ideas básicas: ,: "';~ 'i< 

o La Selva Lacandona es un sistema ecológico 'fa'sCi~aflte';~'. producto de 
miles de millones de años de evolución y '.:.<de::?'cüya\1:--presencia y 
funcionamiento derivamos productos y servicios. arT!l:)i~r((é;l!~~'necesarios y 
valiosos e irremplazables para nuestra sociedad; f''DS;Nt~~C)!~r:';' .- · .. _ · 

o Es un sistema frágil que hemos destruido~:én• ún:;;'-70,%-~y seguimos 
destruyendo sin generar a cambio riqueza o bienestárq:>ara'.nadie; 

o Requiere del apoyo de toda la sociedad para conservarla. i< · ; · 
• Una de las herramientas más importantes para transmitfr este mensaje son los 

recorridos interpretativos. Los temas que se manejan en estos recorridos son 
tan solo un vehículo para llegar al mensaje; por más interesantes.que sean, son 
las partes que llevan al todo, no el objetivo final. · 

2.-¿Qué tanto les digo? 
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• De manera general es mejor decir.menos, a menos que lo.que se quiera decir no 
sea obvio; no se debe desé:ribir lo que se aprecia mejor en silencio (Tilden, 
1977; Beck y Cable, 1998). -.-. _ .. -_-- .-
Teniendo esto en mente, se debe aceptar que muy frecuentemente los 
visitantes a la selva no ven• lo que ya es obvio para los guías. Se debe encontrar 
un balance entre cuántose dice y muestra, que es diferente para cada grupo.· 

• Se debe monitoréar constantemente al grupo y medir su interés; desde cónocer 
sus inquietudes y enfocar así la interpretación, hasta medir indicaciones- no 
verbales como los bostezos y otras señales de falta de interés (Beck y Cable, 
1998). -

• Uno de los errores_ más comunes de los intérpretes novatos es no poder juzgar 
cuándo guardar silencio. Es muy común sentir que algo está mal si el •.grupo 
queda en silencio. sin hacer preguntas. Aunque esto puede denotar una falta de 
interés, también puede significar que el grupo está disfrutando el momento, 
absorbiendo y digiriendo la información que ha recibido. Hay que recordar que 
para el visitante puede incluso llegar a ser muy molesto que el guía siempre 
hable y no lo deje llegar a sus propias conclusiones. _ . _ 

• La cantidad de información que necesita cadavisitante.es diferente, al igual 
que sus maneras de procesarla. Es función• del intérprete reconocer estas 
necesidades y actuar conforme a ellas; .. Algunos• visitantes sencillamente no 



quieren aprender, en cuyo caso el guía debe aceptarlo, o cambiar la forma de 
pensamiento del visitante de manera NO intrusiva (Beck y Cable, 1998). 

• A fin de cuentas el visitante recibe mucha información nueva durante las 
interpretaciones, y no siempre puede incorporar todo durante una explicación. 
No se debe tener miedo a reafirmar los conceptos clave, especialmente durante 
los primeros días. Para no volverse repetitivo y hacer más eficaz la 
interpretación, es conveniente enlazar conceptos en vez de repetirlos de la 
misma manera. Por ejemplo: 

o Parada 1: Parar en un sitio donde la hojarasca es muy evidente y explicar 
que los suelos de las selvas tienen muy pocos nutrimentos, que la 
mayoría de estos se encuentran secuestrados en la hojarasca. 

o Parada 2: Ante un árbol con contrafuertes inmensos, explicar que algunos 
investigadores sospechan que una función de los contrafuertes es 
colectar hojarasca; esto les sirve a las plantas, porque los suelos son 
pobres en nutrimentos y entonces éstos los obtienen de la hojarasca. 

3.- Mantener el interés del público. 

Si· bien el público de la Estación Chajul llega por estar interesado, y ésta 
emOción se puede aprovechar para capturar su atención y transmitir el 
mensaje, también es bueno tener en mente los siguientes puntos: 

• · El grado de interés y atención de· los visitantes está muy ligado al grado de 
emoción que sienten; siempre es más alto temprano en el'.Y.i.aje, como al 
principio de cada día y cada nueva experiencia. Esto significa ql.(e::' ~ .. ·. 

o La mayor parte de la información se debe transmitir'erllá.'prhnera mitad 
de un sendero, y dejar que se absorba en la segunda'mitad:(l::fam;'l992). 

o Las actividades que requieren mayor atención se· deben programar para 
las mañanas, mientras que en la tarde. sé aprovechan' mejor las 
actividades sociales (Tilden, 1977; Beck ·y Cable, :1998 H'' Esto· además le 
da oportunidad a los visitantes de reflexionar'' por< ra . tarde sus 
experiencias del día. · 

o Durante el principio del viaje se muestran los aspectos más generales y 
las cosas más comunes ó menos deslumbrantes.·· Conforme pasa el 
tiempo, el entorno deja de ser novedoso y el enfoque se desplaza a los 
"detalles" que antes se habrían pasado por alto ó no se hubieran 
entendido (Napravnik, 2000; Bedriñana, com. pers. ). 

• La herramienta más poderosa que posee un intérprete para incitar y emocionar 
a un grupo. es su propio entusiasmo. 

• Usar el superlativo (el árbol más grande, el ave más pequeña, la.serpiente más 
venenosa) atrae el interés del público. y les ayúda.· a. contextualizar la 
información. Lo mismo sucede cuando relacionamos• caüsas y, efectos, y 
relacionamos elementos de la plática (Beck y Cable, 1998).'c '.' LY · 

• Es muy útil usar metáforas y analogías con la experiencia cotidiana de los 
visitantes, al igual que darle personalidad al elemento ,.que se está 
interpretando (Beck y Cable, 1998). Por ejemplo, al expliC:ar el fÚricionamiento 
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de .. las plantas en la selva, es eficiente representarlas como actores en un 
·esce~·ario, ojugadores en un juego. 

• se' debe involucrar activamente al grupo en la experiencia interpretativa para 
que la hagan suya. Existen varias maneras de hacer esto: 

o participación y demostración: Aunque a veces sólo una persona pueda 
participar, el grupo entero comparte la experiencia; claro que es 
preferible que todos participen (Tilden, 1977). 

o Plantear retos, desde preguntar lo que ven, hasta desafiar sus ideas 
preconcebidas: Se debe cuidar que los retos no sean demasiado fáciles o 
difíciles, o el público pierde interés. Además, la confrontación y la 
provocación no funcionan con.todos los grupos (Beck y Cable, 1998). Las 
preguntas pueden ser muy incomodas para ciertos visitantes, quienes se 
sienten interrogados. , , . · 

o Crear una visión (o misiónJ'cor:npartida: Al entender el mensaje que se 
les quiere transmitir, deben·enter:tder que ellos son partícipes activos en 
esta visión. .· .. ·. .· , . ;, :'.( ·: < . 

• Podemos involucrar a otros;.cdándoles algo de nosotros; en la interpretación se 
deben compartir perspectivas,'testimorjiose ,ideas (Tilden, 1977). 

, ,·:·-:-· . . 

·" 
~ -' : -~·j . ;~!, 

4.-lnformación; contexto y la importandá dé las historias. 
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• ·Como, se menciona en el tercer principio, Una de las maneras más efectivas de 
trasmitir la información durante la interpretación es a través de historias. Les 

·permite a los visitantes sentirse másécerc:anos a, la información, e identificarse 
con ciertas partes del todo. .. ·· :~.~~:·::~ .. ; · 

• En el contexto de los recorridos inteq:i/et¡iüvos en la Estación Chajul, existen 
dos niveles de historias: las historias ... partié::úlares" que se usan para describir 
algún elemento del sendero, y las::historias "centrales", que contienen el 
mensaje que se quiere transmitir a lo .largo de la plática interpretativa. Las 
historias particulares (como la polinización de los Ficus y el crecimiento del 
matapalo) son herramientas para transmitir las historias centrales (como la 
regeneración y funcionamiento de una selva). 

• Tipos de historias que se pueden usar en la interpretación (Strauss, 1996): 
o Anécdota: Identifican al público con la experiencia, aunque ellos no la 

vivan. Acercan al público y al intérprete. Especialmente en el ámbito 
biológico. muchas anécdotas son como pequeñas historias de aventura, 
este es un recurso sumamente valioso para el intérprete. En palabras de 
Juan Carlos Romero (com. pers.) una anécdota le da vida a una idea o un 
grupo de datos; al ser una vivencia se vuelve personal y se recuerda 
mucho mejor. 

0 Historias que pueden ser ciertas:. Aunque se deben identificar como 
tales, es muy eficaz utilizar '.'historias verdaderas, que quizá nunca 
sucedieron". Por ejemplo, la histo,ria de los científicos renombrados que 
en. una caminata por la selva de.batieron arduamente la función de los 
contrafuertes. Esto continuó hasta. que ,su guía indígena los interrumpió 
cortando los contrafuertes de un árbol cercano a machetazos, y después 



tumbó el árbol con tan solo empujarlo (Kricher, 1989). Aunque no es 
claro si esta anécdota es cierta o no, sus mensajes son muy claros. 

o Las historias del lugar, e historias naturales, le dan al público un 
sentimiento de familiaridad y contexto de lo que están viendo. Le dan 
personalidad e importancia a los "actores" que conforman el ecosistema. 

o El relatar leyendas, mitos, fábulas y cuentos locales, le da a los 
visitantes otro punto de vista de lo que se está intentando transmitir. Les 
permite crear un vinculo con otros grupos o personas que pasaron por el 
sitio antes. Relatar este tipo de historias y después contrastarlas con 
información moderna involucra al grupo y crea otro contexto para 
absorber información. 

o Relatar el proceso científico que produjo la información que se 
transmite, la hace anecdótica y le da importancia. Por ejemplo, la 
historia del estudio del dosel de la selva, y lo reciente que es éste campo 
puede ser muy, poco importante para los visitantes. Pero si se les relata 
que antes,de las nuevas técnicas de ascensión, se entrenaban monos para 
obtenér muestras ,.;del dosel;; 5entonces •, se , captura su imaginación. 
denéráfrnente cLancio etpúblico se interesa, recordará La historia. 

• . Características, de las historias, y las~ V:entajas de usarlas en la interpretación 
(Strauss·;¿1_~96):: ,, . , ., · , · . • :>•-:;' ,\,: .• ,~ · 

, , o (Tier;i_em•'principio,. desarrollo y;'fin/::E~tq;,,ei1 la·' Estación Chajul se traduce 
en que la información que s~ tf-arisrnite;se.a más, clara y que los recorridos 

. interpretativos tengan un tema qlJe'se';a~sarr,ólla a lo largo del recorrido. 
o ·Se da la información de.·.t~L<:.IT:i.anef'á<)(qU~ tódas las partes quedan 
· ... e'ntrelazadas y dentro de un -é:onfext:O daro:.p~, :, -. ' 

o· Crean imágenes para •.. Lo's);,vis{tá'riti:?sf'.• !iatTéncio. menos abstracta La 
información. , , .. ,;,,. ,f i•: i.~ ', , '/ :-i~;·~, '. 

•. Es .frecuente toparse con mifos/y';precóncepé::Íoíies:(falsas de los visitantes 
durante los recorridos y muchos intérpretes.tienen, muy, poca paciencia al 
enfrentarlos. Es importante recordar. que aunque el:visitante puede tener poca 
experiencia en la selva,· y sus visiones:.nos/ parezcan descarriadas, 

. probablemente ellos sean expertos en campos".éb •Los. que nosotros seamos 
completamente iletrados. Según Costa Dillon. (1,9,9,4)' lOs pasos a seguir para 
tratar estas preconcepciones falsas son los slguie¡.:¡tés: {·.e.> 

• Conocer de antemano los mitosYrnáléntendidos más frecuentes. 
Tener. paciencia, ya que . si los~,v)sifarites': quieren discutir sus 

. inquietudes, están mostrando:inter~5:;;:¿~~¡¡-> ·•. . . . . · 
• Tener. fuentes fidedignas y'.poder~¿respálélar ··nuestros puntos de 

vlst~. .. ·· · ._ , :<.: ;--~~·:~.;~~:i,~i~\Jt}f~~::::~i~~.~,::~~~::;~:.f<~~{~-{~~~~~-~<_j~:- \:;,. ;, .. :- _-. :.-.::~.· · __ , -:~·- -:-~: 
• Representar nuestra hist_oria-.:.detfor:nia:¡que :,-\sea;tan •·interesante 

como el mito. .: · <· · · •<. •·: .. : : •. ·. '•• > .. , · 
Recordar que el 'papel del intérpr~te es ófrec-€H inf6rmaciÓn 
correcta. 
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5.- Los visitantes 

• 

• 

• 

• 

Para el intérprete es muy importante conocer el tipo de grupo con el que está 
tratando, la razón de su visita, y lo que les es significativo (Beck y Cable, 1998). 
Una ventaja inmensa en la Estación Chajul, es que los grupos típicamente 
permanecen más de dos días. Esto les permite a los intérpretes conocer mejor a 
los visitantes, a sus inquietudes e intereses. Permite mayor flexibilidad, 
profundizaje y asimismo más tiempo para que los visitantes disfruten la 
experiencia de distintas maneras. 
El recorrido, su contenido y la dinámica interpretativa deben construirse a 
partir de la experiencia y habilidad del visitante (Butler y Jenks, 2000). 
Los visitantes que regresan más de una vez, presentan un reto especial para los 
intérpretes:· 

o· Por: un lado ya conocen (y generalmente entienden) tanto. el mensaje, 
como los; temas de los algunos recorridos. Sin embargo; esto realmente 

·no· es tan'grave, ya que se pueden escoger distintos,Je~orridos, y en 
cualquier';:caso cada vez que se recorre un séndefro; lá. experiencia es 

··diferente': . · .. ':'>,; ''. .• ·'./ ...... . 
o Por'el otro lado, cada vez que regresan a· la' Est'ai:ió'ri::>se 1 sienten. más 

cómodos dentro de la selva, y disminuye sú' préi:áu'ción; •. en,,.vez de ·.·. 
cuidarlos menos, se vuelve necesario vigil~r.lo~'.~·foás:cJ'd.~; 5er,c::~··:para · 

cacact::::~::: ::;~:;::::,::::n•c··c~i;~~j{·i(cJ{f'.1~~~.~ ;;k~~l·.lih~~}:···.q . 
o Los adolescentes típicamente 'estar{<ceQtra'éJ6:s le'n:;'el{prese'hte}pr.efiei-t?n 

acción y retos físicos (Tilden,.1977); ·.~'.,'':;i:,j\}.~:};'.~:;;tK~~~¡t;.~.;::·:~·(\.'f;~;~\;:.'}:/:.::., ·•·· 
o Los grupos de adultos generalmente tienen';')Tlucllo,~iÍTlas'dnteres en: el 

pasado, tienden a preferir prog'ranías'>::if1ter'prefativós'~1. c'o'ri'=i mayor 
profundidad. . . . ; · :)· <:t1:·;,, :, }#~ ~l°i.:'¡'.J,~:.'f¡~:, .• ::,. ,· •.. ' 

'.:) Aunque los grupos de niños los manejan especiálisfas·;i\-&i/yéiferi'C:uando 
llegan niños con sus familias. . ' '•f;':'.;~~:r;;~€t:f'.~~%:i),,\;~i;; 

Es sumamente importante que a los padres~:les·-:qi.Jede·:daro que 
ellos son responsables por sus hijos. ·• . ''. )'1~;.:~rt,::~~~L•',f;. ) .. · .• 
No es raro que los nmos · de medios< ú'roáñ6s qued~n 
completamente aislados de la naturaleza y 1_tcaigári.:consigo 
preconcepciones negativas y desagradables del !-mÜndo,exterior. 
Una vez que esto se sobrepasa, demuestran una -,cu'i-iosidad ávida 

. por tocar todo lo que los rodea y por conocer sús nombres .. 
o Los artistas plásticos generalmente están más interesadós y:er1focados a 

los pequeños detalles y texturas, que en las explicaciones génerales. 

6.- La relación con el público: 
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• El intérprete debe acercarse al grupo e integrarse en él, sin embargo debe 
permanecer fuera: de las dinámicas que existan dentro del grupo y dar tiempo 
para que éstas se desarrollen. Es decir, el guía debe acercarse a todos los 
miembros del grupo y estar atento a todos. Debe ayudarle a los visitantes a 



sentirse parte del grupo entero, integrando a los que quedan ligeramente fuera. 
Esto es especialmente cierto cuando se trata de grupos jóvenes en los que 
algunos integrantes quedan excluidos de las dinámicas intergrupales. Asimismo, 
el guía debe reconocer los momentos en los que se debe alejar del grupo y 
darles tiempo a los visitantes de interactuar entre sí. 

• Se deben conocer los temores e inseguridades de los visitantes, ya que el 
mitigarlos les permite concentrarse en otras cosas (Beck y Cable, 1998). Si 
alguien está completamente absorto por su temor a pisar una serpiente, 
simplemente no podrá aprovechar la interpretación que se le ofrezca. 

• Se debe recordar que muchos visitantes están completamente fuera de su 
entorno y se les debe tratar respetuosamente, sin importar sus temores, 
debilidades e ignorancia. Mientras que los intérpretes y guías sabemos más de 
la zona y la Estación y nos sentimos cómodos ahí, probablemente nos 
encontraríamos muy fuera de lugar en el entorno del visitante. 

• Aunque el respeto debe ser mutuo entre intérprete y visitantes, a veces éstos 
mal interpretan el papel de los guías y se pueden volver abusivos (incluso sin 
darse ·cuenta). Se les debe hacer claro que tanto guías de campo como 
intérpretes son autoridades y que están desempeñando su trabajo. 

• Como intérprete es muy fácil acercarse a ciertos grupos y formar amistades 
dur.aderas con algunos visitantes. Sin embargo se recomienda siempre tener 
cuidado de no rebasar los limites del comportamiento •·profesional, ya. que 
puede llevar a una pérdida de credibilidad y crear situaciones,muy incómodas 
tanto para el guía como el visitante. . ·.- i• .~0fJ~ .. ~ 

• En caso de viajar junto con el grupo (por ejemplo a•Palénq-t..ie;>a la' salida del 
grupo) se recom.ienda que el intérprete siempre tenga una}ÍaoitaciOn~.séparada 
del resto del grupo. Puede ser agotan te viajar con un'igrUpé:{:ya 'que, se pasa 
mucho tfompO con ellos y además se vuelven menos'obviasólas.fronteras entre 
ser guía y se.r visit.ante. · · ·; :;. : -~ , " 

7 .- Credibilidad 
-· . . .· 

• No se puede subestimar la importancia de la credibilidad del intérprete; ycomo 
tal se debe de extremar cuidado para no dañarla. 

• Tilden• (1977) recomienda apegarse a los hechos y datos comprobablesy tener 
mucho cuidado de no exagerar, ya que esto puede generar malentendidos: Sin 
embargo existen muchos casos en los que no se puede estar seguro'si Les.datos 
son comprobables o no, es necesario identi+"icarlos como tales. • • . . · . 

• Es vital poder decir "no sé" en vez de inventar respuestas; es aun mejOr~decir 
"no sé, pero lo investigo en cuanto regresemos a la Estación", ya qúe j(ivólucra 
al visitante en la búsqueda de información. Los visitantes no espera'íl que el 
guía sea una fuente enciclopédica de respuestas, no se debe tener ·temor a 
decir "no sé". En el caso particular de la selva, para muchas preguntas que se 
le hacen al guía intérprete simplemente .no hay respuestas; hay mucho acerca 
de las selvas que aun no se conoce. 

• Compartir reflexiones, ideas :o teorías personales es completamente válido, 
siempre y cuando quede claro que• lo 'són; y que no se expongan como datos 
oficiales (Tilden, 1977). 
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• 

Cuar1do'~s~'.\tr~ta de un tema para el cual existe más de una respuesta, vale la 
pena:~:n,er\cionar más de una y sus orígenes (Beck y Cable, 1998). Esto les 
permite:W:i:Hos visitantes ver distintos puntos de vista y llegar a sus propias 
condusiónes (lo cual hace más fuerte al concepto). 
No :se ·;deben. hacer promesas al grupo que no se puedan respaldar, como 
asegurar lá· observación de algún animal en cierto lugar. Es decir, es preferible 
decir. que:U~se visita el Arroyo Miranda, en ciertas épocas del año, y bajo 
condiciones favorables, esperando que sea posible encontrar guacamayas ahí, 
pero nó ·podemos estar seguros de verlas" a decir "Vamos al Arroyo Miranda a 
ver guacamayas". De la misma manera, jamás se debe intentar "engañar" al 
grupo; "blofeando" o con "atracciones falsas" (por ejemplo, haciéndoles creer 
que hay un animal que no está, o amarrando a un animal para que 
"casualmente" se lo encuentren). 

8.-Agotamiento del intérprete, cómo mantener su interés y entusiasmo 
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• Aunque el trabajo de un intérprete es increíblemente gratificante, es muy 
difícil mantener el mismo nivel de entusiasmo tras cierto tiempo, 
especialmente si las actividades interpretativas son diarias. 

• Como intérprete es necesario variar los recorridos y discusiones para no 
aburrirse, y continuamente incorporar nuevos retos.~Encuanto.eLintérprete se 
aburre con el tema que está exponiendo, el público lonotay sé:aburn~·tarribién 
(Dawson 1992). . . ".:.. ·<; .. ;i .• ;J '.">' ' · · 

' :,... - ... .: .. : • . . . ; '· ... ' • . :· . ':.'.;·_ ,. " ,-;_ ~ ':. "·'-. .:.;,·· . ~ ' .•• - !- ··. t 

• Es muy importante "retroalimentarse" de ta emociém e interés;·de;l()syisitantes. 
Hasta cierto punto le permiten al guíá' ·-~ver>C,6íno;_m.íév0''. :t§;?C:iue'-,hari\visto 
muchas veces antes. . .... · ... ·. · '' ..•.. :· . · · ;:+~'.c'''i•< <";' 

• La interpretación en la selva puede ser muy frustrante si se•píe~c:f:~ ~~ vÍ~ta que 
lo que se busca es transmitir un mensaje de conservación' no dar, una clase de 
Ecología tropical como tal. Además, es un medio tan exuberante; cambiante y 
dinámico que no se debe depender de poder ver lo misrno en· é::ad.3: caminata 
sino poder improvisar un poco. Una de las diferencias prácticas más grandes 
entre un maestro formal y un interprete, es que el primero frecuentemente 
depende de materiales audiovisuales para poder. transmitir'u11a idea, mientras 
que el intérprete se basa en lo que tiene a sus alrededores (Dawson; 1992). 

• Es muy útil plasmar las primeras impresiones que se tienen de Un sitio (tanto 
con fotos como de manera escrita), ya que: la visión carribia• a lo largo del 
tiempo (Beck y Cable, 1998). El tener presente las-·primeras·impresiones le 
permiten al guía intérprete: · · 

o Entender lo que ven los visitantes cuando llegan por. primera vez. 
o Recordar la emoción de ver todo por. primera vez.·• 
~ Comparar las visiones a lo largo del tiempo y ver cómo cambia tanto la 

percepción del "alma del lugar", como eLsitio en sí (Beck y Cable, 1998). 
• De la misma manera, es muy beneficioso para el· programa interpretativo si los 

guías documentan los intereses de. los visitantes, sus recomendaciones e 
inquietudes. Como los visitantes cambian a lo largo del tiempo, es necesario 
que la interpretación lo refleje (Beck y Cable, 1998). Para este fin se incluye en 
el apéndice XIV un "cuestionario del guía"~ 



9.- Otras recomendaciones 

• Confianza: El encontrarse por primera vez-· como intérprete en la Selva 
Lacandona puede ser una experiencia intimid_ante, sin embargo hay que 
recordar que los visitantes probablemente conoceh poco de la zona, no buscan 
examinar al intérprete y tienden a tener un poco de confianza en el intérprete 
simplemente por serlo. · · · 

• Se debe organizar la caminata o discusión interpretativa de antemano, dándole 
comienzo, cuerpo y fin; y aunque se debe,:den1ostrar que uno sabe de lo que 
está hablando, se debe evitar saturar aLpúblico. ·. 

• La comunicación debe ir en ambos seritidos';~~es d~cir el guia debe de ponerle 
atención a lo que dice el grupo,. s~a'AY-9.~á%'.>.fri,o,vocal. Si un grupo se siente 
demasiado incómodo con una idea_ O•liQea··de/pensáiniento, a veces vale la pena 
abandonarla. _ •.. _- _ .: -.'' ?' 71¿:).'~::;;; !:4c.'f~·;:·:>:: .·. 

• Para involucrar al gn.Jpo s~:.deber;-·1Íac~}~i;?e-g\:J~'t'á'~f'l1'~cer contacto visual breve 
mientras se explica,_ asegurarse que'los''cdntextos•qU~°'.s~;exponen se entienden, 
se deben aprovechar' las particulariélaCfes;y'dema·strar•iriterés genuino por los 
visitantes. __ ---··· •. - _ . _ · ·•. · .- ·._ ·- -·.-· ---_- --•• · _ _ ? •''. '. 

• Cuando se trata' de· Ún grupo grande, al hacer una parada\se debe estar seguro 
de estar en medio de todos, donde todos puedan oir la explicación. 

• Cuando en los grupos aparecen distintos grados de interés, a veces vale la pena 
mover las sesiones de preguntas al final de la caminata, o al final del dia. Esto 
permite contestar sus dudas, mientras que los que qÚieren menos información 
se mantienen receptivos a la información clave que se quiere transmitir (Beck y 
Cable, 1998). _. . 

• Para una persona que no conoce la selva y proviene de un medio urbano,. 111ás 
aun, un medio urbano dentro de una región templada, la diversidad dentro'de 
la Selva Lacandona puede ser imponente y confusa, y unade las labo(és'.-éleHos 
intérpretes es mostrarle al visitante lo que de otra manera no vería; Las plarú:a·s 
son ':1n ejemplo perfecto. A';lnque es imposible no ver plantas en la~seg~áit¡:f~ra 
alguien nuevo a este ecosistema todas las plantas se confunden·:enJo,:'que 
muchos autores han llamado "una pared verde y uniforme"" Cúaij'do\uó'. gUiá. 
(sea intérprete o de campo) llama la aten_ción a los distintos'tipc)sJdef-ptaiítas, 
gradualmente se entrena el ojo del visitante y le permite apréC:iar\liiFCliyersidád · 
de plantas. · _ \'.1;'::.:'.:01i'.'~;ik~~-- --- .. 

• Aunado a este punto, muchos autores opinan que no es bÚen{i~¡dár;.}fnombres 
científicos durante las interpretaciones, ya que un visitante'i;'.'casÚal;_~,)iho' va a 
recordarlos y pueden ser muy confusos (Tilden, 1977; A:;Bien;•J,C:or1)'f{pers:').'Yo 
difiero de este punto de vista; dada mi experiencia tanto C:orT_l.9.v(siJarite;''.;como 
guía. siento que es preferible dar los nombres científicós 'p:or?-las' s'fguiéntes 
razones: _ _ ·' : ;'.,'L :\;•C i'.' ' 

~ Por un lado le da a un visitante no experto la sensación de.individualidad 
de cada especie de plantas; las separa deL pafodón verde y les da 
importancia. En palabras de Susan Strauss (1996), :el acto de nombrar 
algo. de darle un lugar dentro de nuestro universo, le da importancia y 
significado. · 
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o No importa que a este visitante "casual" se le olviden los nombres 
· cientificos. En todo caso, si se convierte en un visitante frecuente a la 
selva; la repetición en cada viaje cementa el conocimiento. Quizá en un 

: .. viaje a otra selva, el mismo visitante oirá una explicación con elementos 
,,,;similares; lo cual creará un contexto, causara interés y le dará 

·;Óport:unidad de comparar y enriquecer su experiencia. 
o ·.· por,, ultimo, si se trata de un visitante experto, éste sentirá que es más 

válida la información que recibe, y aumentará la credibilidad del 
.·intérprete. 



b. Actividades interpretativas 

Como se menciona en la introducción, este manual busca darle al intérprete las 
herramientas más importantes necesarias para poder llevar a cabo profesionalmente 
su trabajo, mientras que goza de la mayor flexibilidad posible para hacerlo. Esto 
además de llevar a mejores experiencias interpretativas para cada grupo de visitantes, 
permite al guía intérprete variar constantemente sus actividades, y evitar así el 
agotamiento. 

En la Estación Chajul se han implementado hasta ahora tres tipos de actividades 
interpretativas que losTguíás intérpretes tienen a su cargo: a) La recepción y 
bienvenida del ·grupo}ib) los recorridos interpretativos y c) las discusiones nocturnas. 
Dentro del manual se incluyen lineamientos para llevar a cabo cada una de éstas, y en 
cada caso se explican los objetivos que se persiguen, los conceptos generales que se 
buscan transmitir;J:sugerencias para llevar la actividad a cabo y una lista de fuentes 
que puede consultar para mayor información. 

L Recepción y bienvenida (recomendaciones iniciales) 
• > ·- -. • ' ; : ' : -·· ' ~ 

Objetivos.:;'.~ :~i;d?, •··:::·JX;~~ ~ .. · ··'.~·t, ~:y;}Ji~¡~~~:¿_,:~\'. 
• Orientar y darle la'biénvenida;al visitante a su llegada a la Estación. 
• Establecer las reglas'dentro'cle' la Estación y para los recorridos. 
• Explicar y contestar dudas acerca de su estancia en laEstación. 

Recomendaciones para los visifarites: . 
• Presentar al personal de la Estación que sea pertinente (Director, guías, 

personal de cocina y campo) y que se encuentren cerca (es'decir1 no 
interrumpir las labores en la Estación para presentarlos). · 

• Indicar (brevemente) los distintos edificios y sus funciones.· · · ·· · 
• Dar los horarios de comidas, pláticas y recorridos. · '' > 

• Explicar de dónde viene el agua de la Estación, de dóndevie~e el agua 
potable y dónde encontrar agua potable. ,·, '''"' 

• Si es un grupo joven, o poco experto, es bueno recordádésquecon el calor 
es fácil deshidratarse, y que deben tomar mucha Clguá~ También 
dependiendo del grupo, darles el precio de refrescos y otras bebidas, al igual 
que dónde obtenerlos. . . · ·'" : · 

• Explicar que en la Estación convive una comunidad 'mixta de visitantes, 
trabajadores e investigadores con horarios é. ini:eresés distintos. 
Considerando que las paredes son muy'delga\:ias; y los sonidos se transmiten 
fácilmente dentro del claro de la Estación, pedir que el ruido se mantenga a 
un mínimo a partir de las 1 O de la noche>•: ·· · 

• Explicar que se deben cerrar los mosquiteros de los edificios para minimizar 
la entrada de animales. Asimismo, explicar que no es raro encontrar alguno 
adentro y pedirles que avisen a personal de la Estación para que alguien los 
saque del cuarto en vez de matarlos. 
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\;,'• _,;;· ... · 
,~.~--:' •e\ 

.· .. 

• Record~fl~~~6 d~j~r ropa eri el suelo, y que deben revisar tanto la ropa 
como:las;botas antes de ponérselas. 

• . ·Explic}lr:er{sfstem.a:de'desechos de la Estación, qué hacer con la basura y el 
papelfeb:. l6s' sanitarios:~; 
Pedfr:al griJ'p6. que no fume dentro de los edificios, y si fuman en los 
senderos guardar las colillas para desecharlas al regreso a la Estación. 
Explicar el funcionamiento del sistema eléctrico, y pedir que apaguen las 
luces cuando no se estén usando. Reiterar que no se deben utilizar ciertos 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

aparatos como planchas y.secadoras que funcionan con resistencias, ya que 
drenan las baterías. -
Explicar el funcionamiento del teléfono, que no es de uso público excepto en 
casos especiales, y dar.el.costo de las llamadas. 
Recordarle al grupo las-sugerencias de vestimenta tanto en los senderos, 
como en la Estación.(nO caminar descalzos, mangas largas, etc.). . . 
Dependiendo del grupo, es recomendable indicarles el tipo de vestimenta 
necesaria diariamente antes de los recorridos. 
Explicar por qué no .se· debe salir solo a los senderos, agarrar o recolectar 
plantas y animales. .··. . . . . . .·);;~:; . · · 
Explicar las medidas deseguridad en las lanchas. . ... , .. ~'}, .· · 
Dar la ubicaciónde libros, guías de campo y otros materiales de, consulta, al 
igual que los pasos a seguir para obtenerlos. . ·co : , 

Explicar la ubicación de los botiquines de primeros auxilios. · 
Pedir que firmen la libreta de visitantes~ Ésta, .adem,ás de .mantener un 
registro de los visitantes en la Estación, tiene Una sección de comentarios y 
sugerencias a los que se les hace mucho,caso y; ~s interesante para los 
demás visitantes ver quiénes han es.tado-en .la Estación y cuando. 
Contestar dudas. · · · · -

Sugerencias para el intérprete:\,.~·· . . ..... · .. ··. 
• Esta recepción ,g~_r:ier,almente se da dentro de la palapa poco después de que 

llega el grupo, o;en la r16che después de la cena; dependiendo a la hora en 
que lleguen .y el nivel de energía que tengan los visitantes. 

Para 
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• Cuando se da a lallegáda del grupo, se recomienda hacerlo mientras. toman 
algo para refrescarse y después mostrarles susáíartos,y dejar que .· 
desempaquen. Esto da tiempo para que el equipaje llegue désde las lanchas. 

• Los puntos que se tocan en esta plática, y el éryfcÍ?is{qUe 'se les da, dependen 
en gran medida del grupo de visitantes. Algunos grupos requieren distintas 
reglas, o .induso algunas adicionales. En. caso de .ser.estÚdiantes, añadir las 
reglas del maestro, o encargado del grupo. - ' ... 

mayor inforITiación .con~ultar: 
En esta tesis: _ 

• ·Capítulo de interpretación. 
• Apéndice VIII~ Preguntas: 27, 30;41-55 (principalmente) 

l_ 



Otras fuentes bibliográficas: 

• Los Senderos de La Estación Chajul (Warman y Cambie, 2000): Presentación 
• .La selva de Chajul (ENDESU, 2001 ): La Estación Chajul. 

2. Recorridos interpretativos 

En general los grupos pasan de tres a cinco días completos en la Estación, por lo que 
se pueden realizar 5 recorridos interpretativos (cuatro caminatas y la visita en lancha 
al Río Tzendales). Los primeros dos: "De claros y contrafuertes" y "Biodiversidad e 
interacciones", . son recorridos introductorios generales, por lo que no están 
relacionados a un sendero específico. Esto le permite mayor flexibilidad al guía, 
dependiendo de las particularidades del grupo. Las tres salidas restantes son las que 
se realizan con.·· la mayoría de los grupos; aunque parecería que tienen menos 
información asociada, en realidad la diferencia no es tan grande, porque en ellas se 
exploran temas cada vez más complejos;, hay mayor cantidad de preguntas que hacen 
los visitantes -Y además, en éstos recorridos· se retoman constantemente los ternas de 
los primeros dos para cerciorarse que no;queden dudas. 

Los conceptos a transmitir y paradas recomendadas son sugerencias ya que todos los 
recorridos por la selva son distintos, . al igual que los grupos, sus inquietudes y 
necesidades. Aunque es necesario provocar el interés y curiosidad del visitante, se 
debe tener cuidado de no sobresaturarlo de información. Es vital que los visitantes 
tengan oportunidad de caminar por la selva absorbiendo nuevas sensaciones y 
formando sus propias impresiones; distintos grupos lo harán de distinta manera. 
Algunos grupos constantemente piden más información, mientras que otros necesitan 
muy poca; las interrupciones insistentes del guía para éstos últimos se pueden volver 
incómodas. Algunos grupos prefieren hacer pocos recorridos, en éste caso se deben 
respetar sus preferencias, y ofrecer algunas pláticas interpretativas desde las palapas 
(por ejemplo, observando aves). · · 

La atención, sensibilidad e interés del visitante son mayores al princ1p10 de los 
recorridos que al final (Ham, 1992; Napravnik, 2000). Esto no quiere decir que al final 
del viaje los visitantes no estén interesados, pero si que su nivel de absorción de 
información es menor. Por esto, la mayada de las paradas en un recorrido 
interpretativo se deben hacer en la primera mitad del mismo. Por ejemplo, en la 
visita a las Ruinas de Loma Bonita, se sugiere hacer varias paradas interpretativas 
antes de llegar al sitio de las ruinas, donde se puede dar una explicación más larga 
mientras el grupo descansa un poco. De ahí en adelante solo se recomienda hacer 
paradas ocasionales de mucho interés hasta llegar a las pozas para nadar. Asimismo, si 
se hace más de un recorrido diario, el. segundo debe ser mucho más ligero y tratar los 
mismos temas que se tratan en el primero. Es decir, si un grupo realiza el recorrido 
"De claros y contrafuertes" en la. mañana, no debe recibir "Í3iodiversidad e 
interacciones" en la tarde. Incluso, vale la pena que durante la salida de la tarde sólo 
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~~t<ifr2~~\~(~~~as ldeas, pero que sea un recorr;do d~ reflex;ón en lugar de 

·'.El guia"[cjebei}:irámO"nitoreando al grupo y su nivel de energia de manera discreta y 
constarítei;l:E'sY'píet'.erible ir a paso constante y mesurado que caminar muy rápido y 
tomár desc'ánsosprolongados (en gran medida por los mosquitos). 

Recorrido 1: "De claros y contrafuertes" 

'::o):> JeJiQó$::1~~-:~:i¡,·,-;i¡,.1:. :. . .. ,. 
• Presentarle al visitante las diferencias entre una selva y otros ecosistemas, 

como por ejemplo los bosques templados. 
• Mostrar los principios básicos del funcionamiento de una selva, sus 

mecanismos y dinámicas fundamentales. Es decir, "qué hace a una selva, 
Una selva". 

• "Entrenar el ojo" de los visitantes, enseñarles qué ver y buscar dentro del 
"paredón verde". 

;c6héepto~~cilre:~'éT6úscan·fransní·¡t:ir: 
•e Qué es una selva. Que diferencias existen entre los conceptos de selva, 

jungla y bosque tropical. En caso de que hablen inglés, jungle, rainforest y 
tropical forest. 

• La selva como un ecosistema sumamente dinámico. : · · · 
• Sucesión, bosque primario y secundario, plantas,pic:ineras'y tolerantes~ 
• Los estratos dentro de la selva; áreas'muy distintás~·¡:iero a·:Tavez~múy 

difíciles de separar. .. · ... ' . '·. .• .... ':: /{'':;·; r :: . ·'. ·. 
• La importancia del escenario físico; ta selva com'a .tJ'n '-'~cdsis'terna ' .. 

aparentemente "beniono" cal menos é:Limáticaíneh'Pi:?YX; ii' :, : 
.• Luz, agua y nutriment~s corT1o elé'mehtos qüe':déhiJ~Hi:~j'O's:mi:lcro y micro 

ambientes. · ·. · : : ).':'.-- ':·' .,,, ::~·· ;'\1'"~5'Lt.:'':? ,_. · 
• El almacenamiento de nutrimento's ~n:[a sel'.fa~c8:mci'.tal)i-lo:en el suelo; 

además la pobreza relativa de los'suelOs tí-ópicales:·'.J \, •• ' · 

· Sugerencias para el intérprete: . . ... · .. _ •. ·. •· 
• Este recorrido debe ser el primero, ya que es una introducción a la selva. 
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• La idea general es que el visitante entienda que una selva no funcioná como 
otros ecosistemas con los que quizá esté mejor familiarizado... . : · 

• Le da oportunidad al intérprete de medir el interés dél gru¡:>0, ,sí:.is'aptitudes 
físicas, y sus conocimientos previos acerca de la selva: Es im.porta.r;ite. ,: 
recordar que muchos de los visitantes que llegan a la EstaC:ión Chajulhan 
estado en otras selvas antes. En este caso, es importante explfr:ar lá's ,: 
peculiaridades de la selva de la zona (las especies principalés,Jas):onas 
inundables, etc.) · . . · ·· . ;« · ~ ··~};f}; .. :::.> 

• Una buena manera de iniciar este recorrido, es dejar que.el_grupo·camine 
lentamente acostumbrándose a la selva y tomando sus pÍime·r:a's_iITir)résiones. 
Al llegar a un árbol típico, como una ceiba, se pueden !Jlostéa(t'ás:;, º'" 
diferencias entre éste y un árbol de zonas templadas (conti-"afdértes, 



' ' .. '-~;~'.-~-.· -.!:\:~:·_.~.;~:,;:>, ::.<¿~'"·:~--)~:;/ ... ·_ .) ';' 
tamañ'C:;\riiy{,;f~l\qÜ'ej·~mpiezan las ramas, epifitas, etc.). Una vez que el 
grupoJ~ie'IJ'"ei'és~((jifEf!'rencias en mente, se puede explicar muy someramente 
a LO~'que.se deben' (por ejemplo, los contrafuertes y Los suelos arcillosos con 
poc6s'llutiiríl'entos) y más tarde recalcar estos puntos con distintos ejemplos 

. er err~stt:)"-deli:sendero. 
• La primera parada también puede ser un claro, pedir que ahí noten la 

te111pe'r.atUra; tamaño de los árboles y densidad de La vegetación. Después 
regrésar·á ta' selva primaria y preguntar qué diferencias ven y sienten. Desde 
ahí se'puéde'encaminar la interpretación a La luz solar como el motor que 
máritieiie'andahdo a la selva, explicar las 3 regiones de vida (dosel, estratos 
medios, sotobosque) y el efecto de los claros. Al llegar a un árbol como una 
ceibá se puede explicar La historia de la regeneración de un claro y cómo el 
crecimiento se ve afectado por los nutrimentos. 

• Como se busca acostumbrar a Los visitantes a la selva, explicarles los 
principios básicos de su funcionamiento y entrenar su ojo, vale mucho La 
pena recordarles que vean para arriba ocasionalmente, e identificar algunas 
plantas de formas fáciles de reconocer (ceibas, mulatos, palmas). Esto Les 
permite a Los visitantes sentirse más cómodos dentro de la selva, y darles 
elementos con los que se pueden sentir familiarizados en recorridos 
subsecuentes. 

• . Aunque parece mucha información a transmitir es importante recordar que 
como primera introducción a la selva no es necesario profundizar demasiado 
en cada idea. Es más, es preferible recalcar Las uniones entre estos puntos 
en vez de profundizar mucho en algunos cuantos. 

. . \~~.-~~ ... :::.~~~:z~~rJi.~i~i:_:. ·.\? ~-"-
Senderos recomendados .. -.!,-!./,",'.·[;:.?:.~."-¡"'"~'t..,>'rJ.~v.~}.'/:t·-~;: ·- ~~~· 

• En realidad cualquier sendero es bueno para este recorrido, pero es 
preferible escoger uno corto, o.una combinación de senderos cortos (como 
Las Ceibas y EL Sitio?) a uno muy largo o dificil (como el circuito Miranda). 
Esto es especialmente importante si no se está seguro de la destreza física 
del grupo. _ 

• Para un grupo que nunca ha estado en una selva antes, La visita a Las Ceibas 
puede ser un primer recorrido muy impresionante. Combina el viaje. por el 
Río con un sendero fácil que cruza claros, selva alta y selva de vega. Además 
el explicar Las diferencias entre un bosque templado y La selva, al pie de una 
ceiba tan majestuosa, resulta muy ilustrativo. · 

• La Granja - Hay varios claros, arroyos y selva de vega con estratos 
relativamente claros. Además hay una ceiba enorme en cuya·copa se pueden 
ver cactus y demás epifitas. ¿_ .i 

• Las Ruinas de Loma Bonita - Especialmente cuando se-,. trata ·de grupos 
extranjeros que no están tan acostumbrados a ver r'uirÍas?Este sendero tiene 
claros, arroyos, en Las ruinas se puede explicar claram.ente La sucesión y La 
regeneración. Además se puede combinar con una parada:en Las Ceibas para 
ver buenos ejemplos de contrafuertes; . .,- · · ·. ,.. , ;,;J:-::·-. 

Para mayor información consultar: · · 
En esta tesis: ;- :,)_:_···· ' 

• Apéndice 1 - Cuadros de datos generales de La Lacandona y la Estación Chajul 
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__ , • !;- r - ·~·.~~~~:~:.(.=:,, • ·~::;:.;• '-<_",\~' 

• . 
• 

• 
• 

. • Los senC!eros'.'dem.:a."Estación:ch'ajuHWarman y cambie, 2000) 
·: :· . . ·. ,_ .. ·-·, · .. ~.::~r ,, 't.'A· ... > · .\<'.'-"'':!< ,,:,.,:;: ..,:.-;, .••. , .· • .,.,. ·~·· .• :· < •• ¡:·: · ··· '··- . ' ·~;:: ". -'" ., , .'., · i 

• La se_lva~de":Cl:íajú.l'(EN,DESU/2001 ): Las selvas tropicales, Lacandonia, Selva 
Laca.ncioniií.;': La\seHxa;tras bambali'i1as, Un problema de fertilidad, Llegándole 
al Sol; tiii Otrá'éselva~ Numeralia. ' . ··.· 

•. Lacandonici:·Ef.Liiiiríio refugio. (Sierra Madre- UNAM, 1991 ): La Vegetación, 
Selvas Húmedas,' Lacando_nia 

Recorrido 2: "Biodiversidad e interacciones" 

Objetivos: 
• Mostrar la biodiversidad que contiene una selva tropical, y la gran variedad 

de formas en que se manifiesta. 
• Explicar el significado que tiene la biodiversidad tropical, sus consecuencias 

y los procesos que permiten que exista. 
• Mostrar que la diversidad depende en gran medida de las interacciones intra 

e interespecíficas, y que estas moldean mucho de lo que ocurre y mUi::ho de 
lo qüe vémos dentro de las selvas. . 

,,.. ' ~--~~,"-~--~;: 

Conceptosqu~,se;bqscan transmitir:. 
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• . . Todo)o qué, vemos _al caminar por la selva está vivo, o soporta algún tipo de 
vida>Pór e]emplo las epifitas sobre las epifitas sobre los árboles. · 

• . Existe u_na inmensa variedad de adaptaciones específicas que le. permiten a 
tantos organismos vivir en el mismo lugar e interactuar entre sí.(utilización 
de recursos, defensas químicas y físicas, polinización, etc.);;; }. '> .··•···.·· .· · 

• La gran variedad de interacciones interespecíficas, y su efecto\soor~/las 
· presiones de selección natural. Es decir, que las interacc'iohes ~~HiolClean" a 

• ~o~:~:~!c~~~, ';~~t~:~:i.ón con las interacciones., ,, · ,:,,,> · . ~~~·f\(}:' · .. 
• La diversidad en las selvas como reflejo de micro-hábitats; 1sp6niblés > 

(recalcar la importancia del entorno físico, eLclima¡•;é~c'~.):k~as;selvas\dentro 
de las selvas: las sabanas, petatilleras, el dosel,,los fr(:)íícbs};iselvaiHParia ·y 
de lomeríos. etc. · _·.· · i·'é'·i;t]/!_·~::r~-;~;,,:~~·;'~~~~;:{r;.'/ < .· 

• Qué significa la biodiversidad en la selva. La diversidad(eíí'.'los tr6picos cómo 
reflejo de las interacciones, en lugar de una col~cd6ñ~de'~sp:e'cies/aisladas. 

• El significado e importancia de endemismo y megadiyersidacfr ·-¡. ' . , .. 
• Las repercusiones de la biodiversidad tropical eri nuestra vida cotidiana; la 

sel va como reservorio genético, fuente de farmacéUtic'os', _etc'. :.": 
1 
1 

1 

L 



Sugerencias para el intérprete: 
• Este recorrido se debe hacer después del primero, porque de esta manera el 

visitante ya tiene más herramientas para entender Lo que está viendo y está 
más acostumbrado a ver La selva. Se debe aprovechar para retomar ideas y 
dudas del día anterior, al igual que profundizar Las diferencias entre un 
medio templado y uno tropical. 

• Mientras que en el primer recorrido se muestran especies interesantes para 
captar el interés del visitante, o para ejemplificar algún punto de La 
interpretación, en este recorrido Las especies y sus interacciones son el 
objetivo de La interpretación. Se busca mostrar que La selva no es una 
colección de especies, sino que éstas interactúan para que La selva exista y 
funcione como tal, y además que esto tiene repercusiones a nivel global. 

• Hay que recordar que La gran mayoría de los visitantes urbanos a la selva ya 
han oído hablar de la gran biodiversidad de Los ecosistemas tropicales. Sin 
embargo, realmente no entienden claramente Lo que significa, o sus 
consecuencias hasta que La visitan. Es muy diferente oír hablar de La 
biodiversidad, que enfrentarse y estar inmersos en ella. 

• ·Muchos de Los visitantes Llegan esperando ver una gran diversidad de 
mamíferos grandes por Lo que este recorrido puede ser un reto para el 
intérprete. Hay que basarse en el interés del grupo y asociarlo a Lo que se 
está viendo, por ejemplo plantas de Las que se alimentan Los mamíferos y La 
dispersión de semillas, en Lugar de sólo hablar de insectos o plantas. 

• Óptimamente una de Las consecuencias principales de éste recorrido es que 
Los visitantes entiendan que en una selva ocurre mucho más de Lo que 
parece, y que es más intrincada y compleja de Lo que imaginaban. 

Senderos recomendados: .. 
• Todos Los senderos se pueden utilizar para este recorrido, La elecci6n 

depende de cuál se escogió el día anterior, y de Los intereses y Limitaciones 
particulares del grupo. A diferencia del día anterior, aquí yale la pena 
recorrer un sendero más largo. ..· ·· .. · .. ,: . · · . 

• Los senderos cercanos a la Estación, son una buena opci6n, son variados, 
diversos y además, se puede hacer un circuito grande incorporando Los 
senderos Norte, los de las Ruinas, La primera'. parte de La Granja, y uná visita 
a las Sabanas. · ; ; 

Para mayor información consultar:~ ¿ 
En esta tesis: · ., . _

1
• •· 

• Apéndice 1 -Cuadros de datos generales de l·a Lacandona y La Estación Chajul 
• Apéndice VII - Glosario de conceptos;irnportantes de Ecología y Biología 
• Apéndice VIII - Preguntas: 1-24(principalmente) 
• Apéndice IX -Taxa importantes 
• Apéndice X - Listado de aves de la zona 
• Apéndice XI - Listado de mamíferos de la zona 
• Apéndice XII - Guia de identifica"C:ión d_e algunas familias de plantas 
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0trks-fu~ht¡~ ~i~liOgráficas: ,_ .. 
• •. Li>~ s~ric~ie;os de La Esfaci6ri Chajul (Warman y Cambie, 2000) . 
• ·• ·u{selva de Chajul(ENDESU, 2001 ): Las selvas tropicales, Lacandonia, Selva 

"· Lacandciria, ·sensacibnes, La selva tras bambalinas, El arte de la defensa, Un 
problema de fertilidad, Llegándole al Sol, La otra selva, La selva de noche, 
Mariposas, Hormigas, Numeralia . 

. • Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre· UNAM, 1991 ): La Vegetación, 
Selvas Húmedas, La fauna: Diversidad de vertebrados, Lacandonia 

Recorrido 3: "Las Ruinas de Loma Bonita" 

: Objetivos::• :; . . . 
• Reforzar los objetivos de los recorridos anteriores. 
• Recorrer los restos arqueológicos de un centro Maya que no ha sido excavado 

o reconstruido. 
'>• 

.:Concepte>.s(qu.e];s~1t>.~.s.G~n.Jransmttir,:;.,.:,1~· . . . · · .. • • ,. } ' .. · 
• Historia de la zona, recalcando la ausencia de pOblá.élores foC:'alés 

<autóctonos en tiempos "modernos" .. •· .: .: ,.,., ;.,? :9~:;~i")t,;:.;,:i '.i~,:: ··~· •··' 
•... · RegeneraciÓn dela selva, y que ésta. puedEfsC>~ofta~;~obl~cig~éshumanas 

·pequeñas si se maneja de la marier¡:¡ c.Orrecta; " ·. '} i:. : o· ·.·. .. . .· 
• Réforzar los conceptos de los recorridos ahtériOre's y contestar dudas. 

Sugerencia's para el intérprete: 
. • ; Frecuentemente este sendero se escoge el segundo día, especialmente siel 

. grupo solo tiene tres días completos en la Estación. En este caso se junta la 
interpretación de "Biodiversidad e interacciones" con los conceptos de la 
historia maya de la región. Típicamente da muy buenos resultados esta 
combinación. 

• La distancia hasta las Ruinas desde el Río Lacantun es aproximadamente de 
1, 300 metros; es una caminata relativamente fácil, aun considerando que 
incluye algunas subidas y bajadas. Sin embargo, el recorrido del resto del 
circuito no es tan fácil, hay subidas y bajadas muy inclinadas, y después de 
la lluvia, o cuando hay hojarasca, puede ser muy resbaloso el camino. No se 
recomienda el circuito entero para todos los grupos. Incluso, para ciertos 
grupos puede valer la pena que un guía recorra el circuito entero con parte 
del grupo, mientras que los que no lo puedan/deban recorrer regresen por el 
mismo camino y los alcancen en las pozas del Arroyo San Pablo al final del 
circuito. 

Paradas sugeridas: . . . . , .. . . 
• Ficus de la playa, epifitas ybejucOs.. .·.· ..... 
• Ceiba (Ceiba pentandra) é:6n'C:ontíafüertes de' 60 metros de largo. 
• Diferencias entre la selva de vega y selva alta. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

~b~~i~\,~~~~;~c,;;i{~~f ~~i$~%ldi·'~ ... ···. · . 
Primera entraaa%.ifüfdo'.Cleflíorniigas arrieras (Atta sp.) . 
"La ventanai.~\,;r·égeneradóíf del claro . 
Segunda entrada'.'al;'iíicic>"¡He arrieras, en un cerezal (Scheelea Uebmann;;) . 
Entrada a las ruinas:': ··•.• . 
Ruinas y restéis C:le'ú'n 'cedro rojo (Cedrela odorata) 
Arroyo de temporal, buscar huellas 
Manchones de pita (Aechmea magdalenae) 
Caoba (Swietenia macrophylla) grande 
Matapalo (Ficus sp.) hueco junto a un guapaque (Dialium guianense) 
Pozas 

?P.a'ra' mayór iritoríi:lií-CiQ'rWcBñ~ü1far:· 
En esta tesis: 
• Apéndice 1 - Cuadros de datos generales de la Lacandona y la Estación Chajul 
• Apéndice 11 - Cuadro de fechas importantes en la historia de la Lacandona 
• Apéndice 111- Algunas fechas importantes en la cronología maya 
• Apéndice VII- Glosario·de conceptos importantes de Ecología y Biología 
• Apéndice VIII - Preguntas: 1 :.40 (principalmente) 
• Apéndice IX - Taxa importantes 
• Apéndice XII - Guía de•identificáción de algunas familias de plantas 

Otras fuentes bibliOgráfi~a~': 
• Los Senderos d~'L'.a'J~·~t~ciÓ.n)::hajul (Warman y Cambie; 2ooof: Ruinas de 

Loma Bonita .. . . . . . .. , · ···' .,,, : • ' 
• La selva de Chajul(ENDESU, 2001 ): Las selvas tropicales;'.·l:~2á:nd¿nia,·;yivir o · 

morir'· S~nsaciOnes; La selva frás bambalinas, El arte.',d~'ilª';8efe'[is·a;;- Ün< '.,. 
probléma c:le fertilidad;· Llegándole al Sol,· La otra selvá'1i~~a''selvafü.e noche,·.:. 
Los sabÓres .de la selva, Mariposas; Hormigas, La'sorpi-erÍ'Cfehté'Ji1stOria del 

.. hute;NLÍmeralia. .· . •· . . . .,. i'•s:'.~é,.?,;fr}iJ:f:~Y~•tj\(!\y~;.~~;; '(Y ···, 
• Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre- :UNAM? 1991 ) ::t.::a· Vegetaéión, 

Selvas Húmedas, La fauna: Diversidad de vertebrados, Historia de ta Selva,> 
Lacandonia, Tradición y Modernidad · 

o 

Recorrido 4: "El sendero Miranda" 

Objetivos: . 
• Recor~er;,distintos tipos .de,selva que hay en la zona (selva alta, selva 

mediána.selvade lomeríos,palmares, etc.) y el Arroyo Miranda. . 
• Reforzar los objetivos de .lÓs recorridos anteriores, y el entendimiento de la . 

selva. · · · · · · ,, 
;·-,,,,_ 
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Conceptos·quese·buscaíl traiismitirl:::ÜQ~ .· .. 
• Las diferencias entre los distintos tipos de selva, y las adaptaciones de sus 

habitantes. 
• La riqueza de especies en la selva como reflejo de estos micro-hábitats y 

distintos tipos de medio. 
• Reforzar los conceptos de los recorridos anteriores y contestar dudas. 

~2sug~r~ri'.2JfüitP:arªt~J;~i:fü~b=~~fJ.f~:-~;;'.:ti'~\~':;·t~ 
• Es una caminata larga, con muchas subidas y bajadas y con muchos puentes 

y arroyos que cruzar. Puede ser ardua, especialmente cuando hace mucho 
calor. Pero al mismo tiempo, el sendero atraviesa muchos tipos distintos de 
selva, y es muy bonito. Aunque no se puede recorrer con todos los grupos, es 
muy buen recorrido para algunos, especialmente grupos más jóvenes que 
buscan mayores retos. · 

• Al ser tan largo, no se recomienda hacer demasiadas paradas. En lugar de 
hacer paradas frecuentes es mejor h'acer menós paradas y mantenerlas 
relativamente cortas, aunque dando tiempo para descansar. 

• Generalmente se recorre el sender:o•Este, porque recorta aproximadamente 
un kilómetro al recorrido, pero, dépendiendo del grupo, ambos son 
recomendables. : 

• Cuando es posible, es muy recomendable organizar el regreso por el arroyo 
Miranda en canoa. En este caso se debe avisar de antemano al grupo que 
reúnan sandalias, o zapatos que se puedan mojar, para que se lleven junto 
con las canoas, al igual que una bolsa impermeable para las cámaras y 
binoculares. Además, se debe llevar ropa que se pueda mojar, o traje de 
baño si se pr,efiere. 

Paradas Sugeridas: 
• Zona inundable con palmas y canacoite (Bravaisia integerrima). 

• • Claros con vainilla (Vanilla sp.) 
• Navajuela (Scleria sp.) . . • . 
• Manchones de labios ardientes (Cephóelis tomentosa) 
• Petatilleras (de Pteridiumaqui[inl1171Jr•,? ;;:;.,.)if';,.•;'. ' · 
• Caoba (Swietenia macrophylla)'de¡:casi d_os~metros'dé diámetro 
• Lamerías . ,, ";,:"" <·· · - · · · •· ,·:.-::: :• ·" 
• Gran nido de hormigas arrieras (Atici'sp.)::- Ha~tdos entradas grandes 
• Cerezal (de Scheelea liebmannii) •;> -· 
• Plataforma de observac.ión 

Para mayor información consultar: 
En esta tesis: 

• Apéndice 1 - Cuadros de d~tós'.~~nerale~0 cld~la l.:a:~ándo·n·a :y;;la·Estación Chajul 
• Apéndice v11 - Glosario de có'nceptcis'in1p6rt"antes'dé•Ecólhgía y Biología 
• Apéndice v111 - Preguntas:<·1-24,' 35'.:" .. fo''(prinC:ip'aimentef:: .,_,. · · 
• Apéndice IX -Taxa importantes·· -' ·. . . . ·.: . . :· · · .. 
• Apéndice XI 1 - Guia de identificació'n de:álgunasfam.Üiéls de plantas 
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Otras fuéntes bibliográficas: 
• .Los S~nderos de La Estación Chajul (Warman y Cambie, 2000): Circuito 

Mfranda 
• La selva de Chajul (ENDESU, 2001 ): Las selvas tropicales, Lacandonia, 

Sensaciones, La selva tras bambalinas, El arte de la defensa, Un problema de 
fertilidad, Llegándole al Sol, La otra selva, La selva de noche, Los sabores de 
la selva, Mariposas, Hormigas, La sorprendente historia del hule, Numeralia. 

• Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre- UNAM, 1991 ): La Vegetación, 
Selvas Húmedas, La fauna: Diversidad de vertebrados, Historia de la Selva, 
Lacandonia 

Recorrido al Río Tzendales: "Los ríos dentro de la selva" 

'0.bjetivos.: .... 
• Resaltar la importancia de las selvas en el ciclo hidrológico, y la importancia 

del agua para las selvas. 
• Darle importancia a los servicios ambientales que ofrece la Selva Lacandona 

a través de visitar un río no contaminado, dentro de la Reserva de la 
Biosfera Montes Azules . 

. ,Conceptos que se buscan transmitir: 
• El contraste entre los estados de conservación en ambas orillas del Río 

Lacantun; mostrar las desembocaduras de los arroyos Miranda y José, la 
reserva de las mariposas del ejido Boca de Chajul, el proyecto ejidatario 
"Ara Macao". 

• El porcentaje de aguas limpias en el país, reforzar la importancia dejos. .·· 
servicios ambientales que ofrece la Selvá Lacand6na~ · ·... ·.· .. · .. · •. · ·._ ........... ·•·.·· / · · 
Las rutas de nutrimentos desde la selva !lasta el Golfo de•Méxicc:Í y su efecto 
sobre otras Reservas (como Pantanos 'é:fe• Centlái' ola.gÚna"~de,Jé'íin\nos) y . ·.· 
pesquerías del Golfo. . . , ... ;:--.-~~~r,¡:.:.;;t' c;f,:,"Sit·~rYt~t;'ff~~i~¡!]it~~·~¡~~Qi~. :;;~? .. ·.·• 

• La importancia de los ríos y arroyos,cá'mo;camiiío's~y,[fárf'e:teras~n,tiempos 
.de los m a Y as . , /.~·~€>.- :/i{··~\:::'.;:1·.~:; ::· ):::~;i,t'.f;~.~!;~~]{}~;\~ .. ~i~~i$~:·~;.~Í~.J{0}'. $f:·~9}.~:~¡~.~~~{{~~\~:~F- . · : . · 

• La historia del Tzendales y el papel;quejUgó~eij la';;ex_tr:~cciónlde.cáobá; 

Sugerencias para el intérprete: · . . , . ~;-_.,·~~·'.f;;· 1;j:ty[;~}::~~~~~~-~t~f\fü,~/ · .. 
• Generalmente esta visita es la última, o se j:>larie·a·para\lámitad de una 

visita larga. Toma todo. eldíay puede ser: .. cansadi(pór: él regreso en lancha 
(alrededor de dos hor:asfy ,el sol.~ . ·.· · · .:.', _'.•,)/;,¿ <;. · 

• A la mayoría de los grupos 'se les ofrece flofar en:~i,Tzendales parte del 
regreso. Para los que decidan hacerlo: · .. : ' · . :}> · · · · 

1. Es obligatorio que lleven un salvavidas_: .. , . ·.. .. 
2. Recordarles que en partes es muy somero el río y que deben tener 

cuidado con piedras y troncos sumergidos. 

!-~-------------------------- -
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. ;: :•;: ,_.-_;,. -:::, .-. -·,·. 

·.·.¡ -.¡ ... '.'_-_. ;-~::.-: <:_-.;_-,. ::t?.:::.; '.; >:::.~ :' C•/:: ... :•'· ;t>' • ,~·:.,;::_,'; ";;t~'(·t ,.:. :;;'.,: · ... : • -, • 
3. Deoell:sierrtpre lle,var, l()'s pies'por delante, e intentar mantenerse flotando 
,, , ,en La::superficie (para'evitar:·golpearse) ', 

• · AÚriqú'€'.;'a'l;:i)nayoríadelos grúpos disfrÜtan flotar con la corriente durante 
párte:deFregreso al Lacantun, no se debe de insistir, no todos los visitantes 
se sienten cómodos haciéndolo. 

• Es recomendable que no se lleven cosas que no se deban mojar, y que lleven 
un cambio de ropa, ya que el regreso puede ser muy frío si uno está mojado. 

1~F'~ ra: ñ'i~Y:óft:1:r;iJ:Sifojfc;:t9íif~9.risu!t.ª~r::C :; .'. : 
En esta tesis: 

• Apéndice 1 - Cuadros de datos generales de la Lacandona y la Estación Chajul 
• Apéndice 11 - Cuadro de fechas importantes en la historia de la Lacandona. 
• Apéndice VII- Glosario de conceptos importantes de Ecología y Biología 
• Apéndice VIII - Preguntas: 25-34, 38-40 
• Apéndice IX -Taxa importantes 
• Apéndice XII - Guía de identificación de algunas familias de plantas 

Otras fuentes bibliográficas: 

• La selva de Chajul(ENDESU, 2001 ): Las selvas tropicales, Sensaciones, La 
selva tras bambalinas, El arte de la defensa, Un problema de fertilidad, 
Llegándole al Sol, La otra selva, La sorprendente historia del hule, 
Numeralia 

• Oro Verde: La Conquista de la Selva Lacandona por los Madereros 
Tabasqueños 1822-1949. (De Vos, 1988) 

• "La rebelión de los colgados" (Traven, 1950) 
• Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre- UNAM, .¡ 991 ): La Vegetación, 

Selvas Húmedas, La fauna: Diversidad .de vertebrados; Historia de la Selva, 
Lacandonia, Tradición y Modernidad · · :.· 

'.",; 

3. Discüsiones·nocturnas 

Su propósito es recalcar ·las, ideas . ó c'Ol"lceptos~ que ·se tratan en los recorridos. 
Generalmente se dan· en· la pálapa:o;salóri'de 'usos múltiples, después de la cena. 
Depende en gran medida del tipo éle grupo . si se dan como pláticas formales, 
discusiones casuales, o si sólo;séfrafan'los temas durante alguna parte de la noche o 
la visita. Para grupos de alumnos es muy efectivo dar pláticas formal~s. pero esto 
puede ser muy incómodo y contraproducente para grupos más "informales••; < · . . . . . . -
Cuando se trata de grupos· de alumnos, en particular de estudiant~s de Biología, se 
pueden llevar a cabo diversasactividades quetiganatosrecorridoscori las discusiones 
nocturnas. Por ejemplo, qúe durante los recorridos ·noten o ·colecten' "algo" que les 
llame la atención (como una hoja peculiar) para· mostra'rlo ·a( grup_o en la noche 
discutirlo con el resto del grupo (R. Dirzo, com. pers:)~ · · · 
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Discusión vespertina 1: "Expectativas e ideas básicas" 

~~pJ~tr~o~.'.~~~.;f/{:.\·:~]~:~r::·_r~~'.~&;~i.:~~ff~~~th~ft;:·.~~;j~;~:~.i!:~~~f?~~ ~;~ 
• Establecer un marco de referencia para el visitante acerca de la selva en 

general y la región de Chajul en particular. 
• Darle idea al intérprete del conocimiento previo del grupo, al igual que sus 

intereses. 

'7c.ón'ce·pfo's::Efue'ise'~B.ti~<3'~:tt~t"rz~~mTt:~l 
• ¿Qué es la Reserva de la Biosfera Montes Azules? - Localización, extensión, 

antigüedad, importancia. · 
• Historia y misión de la Estación Chajul. 
• El papel que juegan los visitantes eri láEstaciónyláimportancia de su 

visita. Enfatizar que su visita'a lél Estación apoya activamente la 
conservación. dé la zona~ ' .·' ,··. (':);:; :,t:)}'/' :~: ·::¡,'~)d1:f:;.~~n·~¡;,•J.J ' '. 

• Conocer los intereses particulares de LOsvisitantes.Y:'lo;·qúe;esperan de su 
viaje. · ' · . t;::_,, . · '; ~:\f;'i :'·;¡ ~'.'_._·;_; ... • 

,:~~-·-~1-::' ,,;:,t,_~~;,'.f)f'•':ty!'t; ·. -·~ .. 

~. "' ·~· - .. , .... "" --.... :> .. v.j'···.¡.,"l'.'¡.' -:~"';."' ~>ff:~.~:~-;?~.-,-.. !~"-S.}::·-_> 
· sugei-enda·~·:> ... \l{~::i,' ~:,,_:::;; .:;:~~:'.'.'.lú)~J~~~':;;';:'~~::~·~r .. . .,· , , .: . • :. , .•: ... •·.·. . 

• .Los temas de esta discusión se deberi tratár:con cádéi'grupo, aunque no se 
· hagan pláticas o discusione~ forrnale·s en tas hothes~ · · · 

• El énfasis a cada punto depende del grupC>' No' siempre se da como una 
discusión formal, pero la mayoría de los puntos que se abordan 
generalmente surgen por si mismos de preguntas del grupo. La mejor 
manera de encaminar esta plática es a partir de léis inquietudes del grupo. 

• Conocer los intereses del grupo le permite al guía sei; mUcho más efectivo en 
su interpretación de la selva; basarla én lasJnqí.iietudes y objetivos del 
grupo, garantiza su atención e interés: ·· · · .. · , ·. · 

• Si se trata de un grupo de alumnos, el ~aestré:frespon·s-able'generalmente .· 
tendrá un esquema general de las activida.des a'segúir:. dura11te .la visita~ Esta 
discusión nocturna es un buen foro para presentarlo o'recordárselá' á los 

. alumnos. " ., .,c..•é 0 ·' ·,, ;.-;:· :i> .é:• 

Para ·mayór)nforn1aCiór{consú-1tar:J~,ii·::~fi" ·c.· 

EnestaE;~is: ··.•. . . . · .. ·· . . ...•. · .· .· ·~ ..•. , • .. q· :;>< ,,, . 
• Apéndice'.l>Cuadros de datós generales de la Lacandonáy la Estación Chajul 
• Apendice VIII - Preguntas: 1-7; 39~55.(principalí-nente). 

Otras fúentes bibliográficas: · ; ·· • ' ' · '. · . · · 

• La Selva de Chajul (ENDESU, 200~ ):Prólogo;,L~s selv~s tropicales, 
Lacandonia, Selva Lacandona, La ,Estac'ión'.Chajul, ·vivir o morir. 

• Plan de manejo de la RBMA (INE; 2000).: •: ' . · · ' 
. . .. '. '".;--" -·»<. 

Material ilustrativo disponible en la'Estad'óh C_hajul: 
• Fotos de la historia de la Estación, Chajul (tanto colgadas, como en el acervo 

de diapositivas de la Estación). · · · 
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•. Acervo de diapositivas de la Estación Chajul. 
• Cqle~ción de mapas del país y la región. 
• Mápa tridimensional del Estado de Chiapas. 

Discusión vespertina 2: "La conservación en México" 

;~'d'B'Jétivos~: .. ,,.. " · . ·.· " 
• Establecer un marco de referencia para el visitante acerca de la historia de 

la conservación en México y su situación actual. 

Conceptos que se bus.car;:i.t[áns'CTihir~J&f:U . .. . ••• 
• La historia general de la conservación en MéxicO,. partiendo de las tres 

visiones de la importancia de la consery9c:~8n .~~·Mé;~~,i§p)S.ilTlonian, 1999; 
SEMARNAP/INE, 2000): . . . ·-.~'' ... --~s-·-'•;1. •/•/ .. :10. ;;,,~: '·. . 
o Zonas estratégicas (como cuencas, montes) durante J:>r.1ricipios del siglo 

o ~~~d~v~~7~:d~ea ~i!~t~~ !~1~~ ~~~u;J_edo. .· ~; <::'~~¿-.l~~;·,,,i, .• ,. , . _ 
o Zonas de servicios ambientales, a partir de LOs,9()" ,.~;:. «·:;;,;;;-(). _,, ... 

• La importancia de conservarhábitats, en lugar éfé.espeé:ies"aisladasycómo 
se traduce esto en áreas naturales protegidas. ,, ~):¡~~~'.: 1:j{*.H¡.~ '.' . · 

• Las primeras reservas: Promulgación del Parque ForestaU>esiertó,de los 
Leones en 1956, y más tarde Parque Nacional en 1917:,· ';;,;;•,..·t~A .·. 

• La creación de la .Re.serva de la Biosfera Montes Azules .. eri\19,?8/ 
• Tenencia de la tierra y cómo afecta a las Reservas y Parqües~•1- ·,'\ 
• Los efectos del Plan de la Chontalpa en Tabasco y el Pla'n':Echeyerría para la 

Lacandona, eL~stado actual de la conservación de la zona .. deMarqués de 
Comillas~ · ·· ·· ·• · · ' 

Sugerencias: , , .. . •. .•· . . . . 
• Esta plática generalmente es muy importante para grupos de alumnos, pero 

para otrosgrupos puede no ser tan interesante corno discusión formal. 
• Los efectos de la tenencia de la tierra sÓbre las reservas, y la situación 

actual en Marqués de Comillas generalmente se discuten con los grupos en 
algún punto de la. visita a partir de sus propias inquietudes. 

Para mayor información consultar: 
En esta tesis: 

• ·.Apéndice 1 - Cuadros de datos generales de la Lacandona y la Estación Chajul 
• Apéndice 11 - Cuadro de fechas importantes en la historia de la Lacandona. 
• Apéndice 111- Algunas fechas importantes en la cronología maya · 
• Apéndice IV - Cuadro de algunas fechas importantes en la historia de la 

conservación en México .· · · · __ ,,. · 

• Apéndice VIII - Preguntas: 25-40, 56 
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Otras fuentes -b.ibliográficas: '"i, , 

• La sel-la-de. Chajul (ENDESU, 2001 ): Prólogo, Las selvas tropicales, 
Lacandoíiia·; Selva Lacandona, La Estación Chajul, Vivir o morir 

• Balance· del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 
(SEMARNAP/INE. 2000). 

• Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre- UNAM, 1991 ): Introducción 
• "En defensa de la tierra del jaguar" (Simonian, 1999) 
• Publicaciones de Jan de Vos (1988, 1991, 1992) 

:J1Vlá,te'ri'~ffi1ústfaff\l'o}'di_5·¡)'of1';ble en l_a Estación Cha}ljr;:jy 
· .; Balance del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 

(SEMARNAP/INE. 2000). 
• Acervo de diapositivas de la Estación Chajul. 
• Colección de mapas del país y la región. 
• Mapa tridimensional del Estado de Chiapas. 

Discusión vespertina 3: "Ecología tropical" 

Objetivos: .' . ,,, .. . ·. . . . 
• Conéretar y enfatizar ideas acerca del funcionamiento de la selv_a. 
• Aclarar dudas y profundizar conceptos que se tratan de manera breve en los 

recorridos. 

Conceptos que se buscan transmitir: . . . ... 
• ¿Qué es una selva neotropical? ~ Localización, regiones' biog'eográficas, clima 
• ¿Qué mantiene a la selva funcionando?/ Nutr_imént(,s~\effergía solar, 

interacciones . :,; , -~'.:::· : · ·· ·.. '.~''.;Ú,f >~· 

• Biodiversidad e interacciones. - RetoÍ11i311dd ejemplos \tist0sy explorar 
nuevos u otros que quizá no sehayan'yístó·a:fondo"(p0rejérnplo, la 
polinización de los higos). Ademási rnpsfrar{1Jn panor:arna!más amplio, 
utilizando números y comparaé:iones cOii otras zonas. s} . 

• La importancia de conservar de la selva - Servicios ambientales, la búsqueda 
de soluciones sustentables. · · 

Sugerencias: 
• Al caminar por la selva los visitantes quedan abrumados por nuevas 

sensaciones, ideas y, al final de cuentas, cantidades importantes de 
información completamente nueva. El propósito de esta discusión es retomar 
de manera somera temas de ecología tropical que se han visto a lo largo de 
la visita, ver cuáles han quedado claros, cuáles no, y qué puntos se deben de 
enfatizar una vez más. Además, ciertos conceptos son más fáciles de 
entender después de realizar las observaciones en la selva. Esto permite 
enlazar temas y hacerlos concordantes (por ejemplo, interacciones, 

63 

1---.,.,,.~--------------------···· 



diversidad y conservación). 
• A(dar esta discusión después de varios días de recorridos, los visitantes 

están mucho más acostumbrados a la selva y a su funcionamiento, pero 
también a toda una serie de conceptos como biodiversidad, competencia, 
cadenas energéticas, etc. Esto te permite al guía mayor sofisticación en sus 
explicaciones, y a los visitantes mayor libertad para hacer preguntas y 
explorar otras inquietudes. 

• De ser posible, es preferible invitar a un investigador para que hable de su 
trabajo y lo relacione al funcionamiento general de las selvas. Esto la vuelve 
una experiencia mucho más participativa para el grupo, además de 
proporcionarles otro punto de vista, y de ser, en general, una experiencia 
muy positiva tánto para el grupo como para el investigador. 

• Especialmente cuando se trata de grupos de alumnos, esta plática se puede 
dar más en el estilo de una clase formal, utilizando pizarrones, mapas, 
transparencias y otros materiales presentes en la Estación. 

JPa¿a".füa.YO~"int9K5\á'éit{ñ~C:onsi:ihar: 
En esta tesis: . . . 
• Apéndice 1 - Cuadros de-datos generales deJaLacandona y la Estación Chajul 
• Apéndice 11 - Cuadro de fechas importarite~}~fila hÍstoriade la Lacandona. 
• Apéndice 111 - Algunas fechas iryiportaí:J~es.e:fi .l~~~~onología maya · · 
• Apéndice IV ~ Cuadro de algun'ás fecha·s~imporfánies en la historia de la 

co~servación en México . . . ;· ; .• ~;{:"~· :t< {~~.: ·; , , . ~·.. . . , .. 
• Apendice VI - Proyectos recientes dejnyestigél~ic:»n en la Estacion Chajul. 
• Apéndice VII- Glosario de.conceptO'sifo¡)oí-~arffes;'de Ecología y Biología 
• Apéndice VIII - Preguntas: 1 ·56 ' ·.' '·"'' · ., ·.:·,> · · 

• Apéndice IX - Taxa importantes .. · .·· 
• Apéndice X - Listado de aves de la zona/; , , . 
• Apéndice XI - Listado de mamíferos de fa zona , . . -,· -;. ... ~ ~ ·. . ,., 

Otras fuentes bibliográficas: ~,&_:.:,.-·./· 

• 
• 

• 

Los Senderos de La Estación Chajuf (V/arman y Cambie, 2000)~ 
La selva de Chajul (ENDESU, 2001 ): Las selvas tropicales, Lacandonia, Vivir c:i . 
morir, Sensaciones, La selva tras bainbalinás, El arté de la defensa, Un 
problema de fertilidad, Llegándole abSol,• Laofra selva; La sélva de noche; 
Los sabores de la selva, Mariposas, Hormigas, La sorprendente historia.del 
hule;. Numeralia. • · .• - · .·. : ' ·· 
Lacandonia: El último refugio. (Sierra Madre- UNAM~: 1991 )°: Introducción, La 
Vegetación, Selvas Húmedas, La fauna: Diversidad de. vertebrados, Historia 
de,la Selva, Lacandonia, Tradición y Modernidad · · · 

Material ilustrativo disponible en la Estación ChajuL .·• .· 
• En caso·de ser posible, material del investigador que explica su proyecto 
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(como muestras de tierra o semillas). » •: "'.::.: :;· 
• Pizarrones, acetatos y proyectores de la~Estatióri Chajul. 
• Listados de aves y mamíferos; así como tOlietós de aves y huellas de 

mamíferos presentes en la Estacióri'C!laJul ·· · 
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• Acervo de diapositivas de la Estación Chajul. 
• Colección de mapas del país y la región. 
• Mapa tridimensional del Estado de Chiapas. 

Discusión vespertina 4: "Ultimas impresiones" 

~. ©oi~lfvasf:'f;:xl' 
'--.. -

• Concluir la visita. 
• Ver los cambios en percepción de la selva del grupo. 

\ C't:mceptOs' que. sé'buscan transm itfr:· · 
• Agradecer al grupo su visita, repartir cuestionarios de salida y recordarles 

firmar el libro de visitantes. · 
• Contestar dudas y pedir sus impresiones}inales acerca del viaje y la selva. 
• Explicar el procedimiento de salida deldia siguiente. En caso de ser una 

salida temprana, pedirles que saquen su etjúipaje antes del desayuno para 
poderlo llevar a las lanchas, y poderlimpiá(la ropa de cama en caso de que 
se tenga que mandar a Palenque con ellos. 

Sugerencias: . j{ .. '.:•'. ... ,.,_., ,y; ·:t.·.· .·.• .· .. . .···. 
• Generalmente esta discusión .es muy agradable para todos. Discutir las 

impresiones· finales y compararlas cónJas iniciales hace pensar al grupo en 
cómo ha cambiado su visión de la selva~ y. en general les hace concretar sus 
pensan:iielitos e impresiones. Además; une al grupo, y puede ser muy 
aleritádor:para _el :guía saber si ha teíiiclo el efecto deseado en el grupo . 

..:·:--· -:-. '1 __ •.. -·. 
. ... . . ~~ 

Para mayor inforrnacióílconsultar:< ·: · /; t .. ·.· · .. 
• , Plat1ca",de reéepción y bienvenida; discusiÓnes vespertinas anteriores. 

Material. ilus,;::tivo di~ponible~enlaEstació6~G~a;~I 
• Cuestionados de sálida. · · · 
• Libro de visitantes . 
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Discusión 

Recorridos interpretativos: 

Se escogieron cuatro recorridos interpretativos y la salida al Rio Tzendales por el 
tiempo que pasan los visitantes en la Estación (generalmente de 3 a 5 dias); porque 
históricamente son las actividades que se realizaban con los grupos de visitantes y 
porque han dado buenos resultados. Se elaboraron recorridos interpretativos en lugar 
de demostrativos, ya que van un paso más allá y brindan a los visitantes un contexto 
que les permita valorar sus observaciones y experiencias en la selva. 

Los recorridos están pensados para todos los grupos que llegan a la Estación. Como a 
la Estación llegan grupos cuya experiencia previa e interés varian mucho, el·intérprete 
tendrá que profundizar más o menos cada interpretación con cada grupo en atención a 
su interés. Los. recorridos han demostrado ser interesantes y educativos para. una gran 
variedad :'de: grUpos, y le dan al intérprete un esquema de interpretaeión 'i::ori; mucha 
flexibilidácf.' .· · 

1.}: :;·~~.:~- ',,~ 'i «~··,>--. '.ci·-~·-

El ·6rd~n~~n·i~r'.que se presentan Los recorridos, es el sugerido para reali:Z~r·;co~ los 
·grupos-:'•' Es· decir,' es recomendable que el primero (De Claros y Contrafüertes) se 
r:ealice'>1antes·· que los demás. Se puede argüir que el primer recorrido :es; el más 
imporfante/-especialmente con grupos sin experiencia previa en la •sélva: Este 

' recorrido: introduce a los visitantes con la real id ad de la selva y': les da las 
herramientas para comprender y aprovechar mejor el resto de la visita'..' Se puede 
recorrer casi cualquier sendero para dar este recorrido interpretativo, pero se 
recomienda uno corto y relativamente fácil para que. el guía pueda evaluar las 
aptitudes ... físicas del grupo. En todos los recorridos se busca reforzar los conceptos 
básiCos' del primero, y construir sobre esa base, mostrando las relaciónes ecológicas 
que 'se observan dentro de una sel va. 

Elsegiindó recorrido (Biodiversidad e Interacciones) sigue' el mismo esquema que el 
primero, 'pero el tercero y cuarto (Las Ruinas de Loma· Bonita y el Sendero Miranda) 
siguen un?esquema más tradicional en el que se erilistan las' paradas sugeridas en 
senderos especificos. Dependiendo del tipo de grupo y La duración de su estancia en la 
Estación, se pueden combinar los recorridos, recordando que los temas del primero y 
segundo deben ·ser los primeros que se presentan. Esto es, se puede visitar el sendero 
de las Ruirias:de Loma Bonita, y en las paradas sugeridas dar la interpretación de "De 
claros y confr~f~ertes". 

' ' 

Discu~ion·e~ nocturnas: 
" ' 

é esquema de las discusiones nocturnas ha sido implementado en atención a la 
necesidad ·especifica de grupos de alumnos, y por lo tanto, a diferencia de los 
recorridos, las discusiones nocturnas no están enfocadas a todos los grupos que llegan 
a la Estación. Sin embargo, es importante que el intérprete tenga en mente estas 
discusiones, porque se pueden llevar a cabo con la mayoría de los grupos, pero como 
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discusiones informales (por ejemplo de sobremesa) en lugar de seguir un formato 
· formaC .E["l. muchos casos estas discusiones le permiten a los visitantes participar de 
.iorma''rnás· activa que los recorridos, ya que después de las caminatas por la selva 
están': familiarizados con los temas, tuvieron tiempo para interiorizarlos, y 
~frecüentemente se sienten más cómodos fuera de la selva donde tienen menos 

•. distracciones (como mosquitos o preocupación por encontrarse con algún peligro). 
As{mismo, son importantes para el guía, ya que le permiten medir el entendimiento 
.d~l;grupó y qué temas se deben reforzar en recorridos subsecuentes. 

Cuando se trata de grupos de alumnos, las discusiones además generalmente incluyen 
los temas particulares del curriculum escolar que sugiera el dirigente del grupo. 
Cuando se trata de grupos de visitantes no académicos, y más casuales, el guía puede 
encaminar las discusiones de manera mucho menos formal, simplemente preguntando 
al grupo su opinión sobre los recorridos y las observaciones del día. 

Apéndices: 

La información contenida en los apéndices es una parte integral del manual, ya que Le 
permite al guia intérprete-responder mejor a las inquietudes de los grupos a su cargo. 
Hay que recordar>c:iue'aUnque los grupos pertenecen a un público definido (como se 
explica en ta intrÓdÚcción áL. modelo. ecoturístico de La Estación Chajul), dentro de 
ellos existe· Líria,,gr~n}gama> de., intereses y especializaciones (como por :·ejemplo 
historiadores, estudiantes, fotógrafos, economistas) a los que se tiene que. abocar el 

. intérprete. · · · · 
,',·, .. 

, L~ ,selecció~ de informacion está basada principalmente en mi exper'(éncÍ~.como guía 
intérprete y en discusiones con otros guías (tanto en la Estación Chajl.JLco!Tlo en otros 
sitios) acerca de la información que se requiere constantemente; pero nO siempre se 
tiene a la mano, o no es fácil de encontrar. Esto se refleja claramente en los 
apéndices 1 (Cuadros de datos generales de la Lacandona y del área de Chajul), V 
(Categorias de manejo para las áreas naturales protegidas) y VII (Algunos conceptos 
importantes de Ecología y Biología), que reúnen de manera puntual y accesible 
información de la zona o conceptos importantes, que no siempre se encuentran en una 
sola fuente, o de forma tan resumida. 

Apéndices 1, 11, 111 y IV, algunas fechas importantes en la historia y cronologías de la 
zona y conservación: Mientras que la mayor parte de la información que transmite el 
guía intérprete es biológica, se incluyó ésta porque es importante para muchos de los 
visitantes a la Estación Chajul y le da otro significado y contexto a la selva. Esta 
sección es especialmente útil para aquellos intérpretes que saben poco de la historia 
de la zona. De la misma manera, en el apéndice VI (Proyectos recientes de 
investigación en la Estación Chajul) se incluyó información sobre los trabajos de 
investigación recientes. en la Estación, para darle otra herramienta al intérprete para 
explicar la importancia de la zona .. E,n el c~so. de éste· ultimo apéndice, será muy 
importante actualizarlo constantemente. 
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Apéndice VIII, Preguntas más frecuentes: Esta sección es especialmente útil durante 
la preparación y formación del intérprete, ya que le ayuda a entender el tipo de 
preguntas que hacen los visitantes, y también cómo y cuánto responder a estas 
inquietudes. Al poder anticipar las preguntas y saber que las puede contestar, el 
intérprete siente y refleja mayor confianza en su interpretación, lo cual la hace más 
efectiva. Antes de cada salida con un grupo, se recomienda que los intérpretes 
repasen tanto estas preguntas como los objetivos del recorrido a realizar. 

Apéndice IX, Taxa importantes: Una de las partes más utilizadas por los intérpretes 
dentro de los manuales es la que presenta información sobre organismos de la zona. 
Además, en muchos casos la interpretación parte de la identificación correcta de los 
mismos. En el caso de este apéndice, se incluyeron tres grupos de organismos, que se 
organizaron en taxa; mientras algunas explicaciones son importantes a nivel de 
especie (como por ejemplo, cuando se habla del jaguar), en otros casos es más 
ilustrativo (tanto para el intérprete o el visitante) tener una visión más amplia (por 
ejemplo la descripción del Orden Zingiberales), o que compare a dos grupos que no 
están relacionados cercanamente, pero que se confunden mucho (por ejemplo, 
vencejos y golondrinas). 

• Parte 1, Flora: Las plantas son elementos fundamentales y constantes 
dentro de la selva. Por su importancia, también se incluyó el apéndice XII 
(Aspectos para la identificación de algunas familias importantes de 
plantas) con ilustraciones de estructuras vegetales (y sus nombres técnicos) 
y las características que permitan al guía fácilmente reconocer a 17 de las 
familias más comunes del área. 

• Parte 2, Aves: En éste caso fue necesario: 1) ser más inclusivo (se 
incluyeron todas las familias de aves presentes en el área) y b) profundizar 
en cada grupo porque para trabajar con observadores de aves (interés de 
muchos visitantes) los intérpretes necesitan tener conocimientos precisos y 
más profundos sobre cada grupo. 

• Parte 3, Mamíferos: La mayoría de los visitantes están muy interesados en 
los mamíferos de la zona, por lo que se describieron algunos de los órdenes, 
familias y especies más importantes o carismáticas. 

• Tanto en aves y mamíferos se incluyeron ilustraciones de. organismos 
representativos para cada taxa, para permitirle al intérprete familiarizarse 
con los grupos de organismos y ayudarle en la búsqueda en guías de campo. 

• No se incluyeron listados de insectos, anfibios, reptiles o peces, 
principalmente porque a diferencia de los otros tres grupos, no se cuenta 
con información completa, confiable y reciente acerca de su presencia o 
comportamiento en la zona. Además, de manera general, como grupos, no 
llaman la atención o son menos importantes para los visitantes que los taxa 
que se incluyeron. Es decir, los peces como grupo, le llaman menos la 
atención a la mayoría de los visitantes que los mamíferos. A falta de mayor 
información de estos grupos, se incluyó información acerca de ellos en otros 
apéndices, como algunas pref(untas del apéndice VIII, o el apéndice XIII 
dedicado a qué hacer en caso de mordeduras de serpientes. 
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Apéndices X y XI, Listados de Aves y Mamiferos: Ambos listados le sirven tanto al 
gúíél como al visitante para tener una idea clara de qué especies están presentes en 
los. alrededores de la Estación Chajul. Además, en el caso del listado de aves se 
proporciona información importante para los interesados de observadores de aves, 
como épocas de anidamiento, abundancia local y hábitat preferido. Aunado a esto, el 
listado de aves incluye a especies observadas que no se habían reportado para esta 
parte de la Lacandona antes. Los listados están relacionados con el apéndice anterior, 
en el que se da información detallada de cada taxa, por lo tanto este apéndice solo 
incluye estatus de hábitat, abundancia y presencia en la zona a lo largo del año. 
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Conclusiones 

1- El tener grupos homogéneos (cuyos integrantes comparten intereses y marco 
·cultural), que principalmente son grupos pequeños, que pasan un tiempo 
relativamente largo en la Estación, y que sean un número limitado de grupos al 
año, permite una flexibilidad y enfoque "personalizado" a cada grupo, 

'satisfacer sus necesidades e inquietudes, lo cual es poco frecuente en otros 
programas interpretativos de ecoturismo. Asimismo, permite y requiere mayor 
flexibilidad por parte de sus guías intérpretes. 

2~ Esta flexibilidad se logrará, gracias en parte a la estructura de este manual y 
las herramientas que contiene. Al mismo tiempo, este ayudará a evitar el 
agotamiento del guía intérprete, requiriendo constante innovación y 
aprendizaje de su parte. 

3- El manual llena un hueco en el programa de difusión y en el proyecto 
ecoturístico de la Estación Chajul, ya que complementa a las publicaciones ya 
existentes (La Selva de. Chajut, Los Senderos de la Estación Chajul y los. Ubretos 
plantas del Sendero Pech~Be; 'de aves. y mamíferos de la zona) con información 

·más técnica y especializada/ ademas. permite el comienzo de un· proyecto 
formal de entrenamiento~de gu.ías'in~érpretes. · 

4- Aunque existe un acent~ ;'.~J'.:i·gi~µ4~b;~~ .·bibliográfica acerca de la• Selva 
Lacandona, y una parte•· máyor'itária\de fos· estudios se han realizado en las 
inmediaciones de la EstáciOrl~·\ChajuL:(séa exclusivamente, o como uno de 
múltiples sitios en la. ribe'rá {cieU Lácantún), no existe una compilación de 
información que se refierasólamente a la Estación Chajul y sus alrededores. Por 
ejemplo, en el compendió editado por Vásquez Sánchez y Ramos Olmos (1992) 
(que es quizá, el volumen· más inclusivo de estudios acerca de la zona), la 
Estación Chajul figura erí el 90% de los artículos incluidos (18 de 20 artículos). 
Esta tesis recopila información pertinente de muchas fuentes y las reúne en un 
solo documento, por lo tanto el manual resultante no solo le servirá a los guías 
intérpretes para dar una explicación y/o interpretación más completa, sino que 
al mismo tiempo fungirá como bibliografía básica y fuente de referencias para 
la biblioteca de investigación de Chajul. 

5· El trabajo de los guías intérpretes es un elemento importante para la 
transmisión del mensaje de conservación y difusión. de la Estación Chajul. 
Asimismo, es indispensable la creación de un marco. teórico de·. referencia 
durante las interpretaciones en .la selva, ya que.· de éste .depende que la 
información transmitida tenga relevancia para el• visitánte y' cree una 
motivación a largo plazo. 

6- El esquema de interpretación de este manual es un esquema válido que 
satisface las necesidades particulares y específicas de la situación muy 
particular para la que se crea. Asimismo, como esquema de manual es válido 
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para 6tras situaciones en selvas tropicales y otros modelos de ecoturismo en 
MéxiCo. 

7- .Los .resultados de dos años de observación de aves para el listado de la 
Estación, sugieren que podría existir una mayor diversidad de avifauna en la 
.zona Selva Lacandona de la que se ha reportado. El listado de aves puede 
funcionar como una plataforma básica para establecer un programa de 
observación de aves, que mejore el conocimiento de la avifauna de la región. 

8- Aunque se ha buscado que este manual sea lo más completo posible, se 
considera· tan solo como un primer paso en un proceso infinito de cambios, 
adicionesy, mejoras. De manera óptima sería recomendable hacer una revisión 
anual_ para , incluir contribuciones de expertos en cada tema para crear un 
manual¿ lo n:iás completo posible en cada área. Asimismo sería importante 
establecer un método para cuantificar la eficacia de la interpretación en el 
cambió de actitud a largo plazo de los visitantes a la Estación. 

!---~~----------------------------- ----



Apéndice I: 
Cuadros de datos generales de la Lacandona y del área de Chajul 

El propósito de este apéndice, es proporcionarle al guía de manera precisa, sencilla y 
concisa, datos importantes que se encuentran en otras secciones ésta tesis. 

Selva Lacandona 
Localización Entre 16º 05' y 17º 15' Norte; 

90º 25' v 91° 45' Oeste 
Area aue ocuoa la reaión Lacandona Aorox. 1.5 millones de hectáreas 
º/o del territorio nacional que ocupa 0.16°/o 
º/o de las esoecies del oaís aue la habitan 20°/o 
Especies de plantas vasculares 3,400 (78.8% del total de especies 

estimadas) 
º/o de flora del oaís aue reoresenta 18.9% <v 43.1 % del estado de Chiaoas) 

1,735 
Especies de animales (1,135 de invertebrados y 600 de 

vertebrados) 
º/o de la selva aue se ha transformado 70°/o 
Cobertura remanente de selva en la región Menos de la tercera parte 

(orincioalmente en la RBMA) 
º/o de Marqués de Comillas forestado en 1979 aproximadamente 95°/o 
0/o de Marqués de Comillas forestado hoy en día aoroximadamente 20 a 30º/o 

Clima: 

Climas predominantes 

Lluvias anuales 
Temporada "seca" 
menos húmeda 

Meses más calurosos 
Meses de lluvias más importantes 

1 Humedad relativa media anual 
0/o de la precipitación anual que 

' acarrean los "nortes" 
Clima de la zona cercana a Chajul 

Cálido-húmedo- 25° C promedio ar:iual, hasta los 
800 msnm Semicálido- 20º C promedio anual, 

hasta los 1300 msnm 
Entre 2 500 3 500 milímetros 
De finales de diciembre a abril 

De mediados de marzo hasta ·unio 
Julio, agosto y septiembre. 91 % de la lluvia cae 

desde finales de ma o a diciembre 
80°/o 

5 - 10% 

Amw"(i')g, 
tí ico de las zonas tro icales húmedas del aís 
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Geología, topografía y suelos: 

Zonas topográficas 

Sierras 

Suelos 

Hidrología: 

Principales lagos y lagunas 
cársticas 
Ríos mayores 

• Lacandonia, la mayor, con zonas altas y 
montañosas que decrecen en altitud desde 1600 
msnm (en algunos picos en la sierra entre los 
ríos Jatate y Lacanjá) hasta alrededor de 200 
msnm 

• Marqués de Comillas, generalmente terrenos 
planos inundables con lomeríos, y cuya altitud 
oscila entre 150 y 80 metros. 

Xanab-kú, Cordón del Chaquistero, La Cojolita, Cruz 

• 

• 

• 

de Plata, La Colmena v El Tornillo. 
Predominan las calizas cretácicas y rocas 
sedimentarias. 
Mucha actividad cárstica y distintas texturas 
(arcillas, limos, arenas, grava y cantos rodados). 
Abundan los suelos ácidos de tipo aluvial, 
generalmente mal drenados e inundables 
(Litosol, Nitosol, Luvisol, Cambisol y Rendzinas). 
Otras zonas presentan mucha materia orgánica y 
oedacería de caliza. 

Ocotal, Ojos Azules, Escobar, Suspiro, Lacanjá, 
Nahá Metzabok Miramar 

Lacanjá, Perlas, Jataté, Euseba, Azul, Negro, 
Tzendales San Pedro, Lacantún Usumacinta 

Reservas de la zona, fecha de decreto y área que ocupan: 

Reserva de la Biósfera Montes Azules RBMA 331 200 ha 
Reserva de la Biósfera Lacantún 61 873 ha 
Reserva Comunal La co·olita 35 410 ha 
Area de Protección de Flora Fauna Chan-Kin 12 184 ha 
Area de Protección de Flora y Fauna Nahá y 3,848 + 3,368 
Metzabok ha 
r-------------~---·---

Monumento Natural de Bonam ak 4 357 ha 
_Í".1<2_n~mer=lto__@at_L1r9J d_e __ Yaxc;t:ii@~_ 2,621 _ha __ 

Par ue Nacional Palen ue 1 772 ha 
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Flora: 

Tipos de vegetació'n;·pr:esentés ehla . 
se1\fa Laéandoña'Hségún Riedowsky y 
Miranda: ·· · · ·· 

Tipos de vegetación presentes en la 
Selva Lacandona, según Miranda y 
Hernández X: 

Especies de plantas vasculares 
reportadas para la zona: 

Especies que puede contener una 
hectárea de selva chia aneca: 
Arboles que puede contener una 
hectárea de selva chia aneca: 
Diámetro que alcanzan la mayoría de 
los troncos más anchos: 

Fauna: 

Selva Alta Perennifolia, Selva Mediana 
Perennifolia de canacoite (Bravaisia 

integerrima), Bosque de Pino-Encino, Bosque 
Mesófilo de Montaña, Bosque Ripario, Jimbales 

Sabanas 
Selva Alta Perennifolia, Selva Alta o Mediana 

Subperennifolia, Selva Alta o Mediana 
Subcaducifolia, selva de Bravaisia, Selva Baja 
Subperennifolia, sabanas, encinares, pinares, 

Selva Mediana o Baja Perennifofia, bosque 
caducifolio, palmares, tulares, carrizales 

vegetación riparia y jimbales, "siendo comunes 
las variantes transiciones" 

3,400 distribuidas en 61 familias, que 
representan un 78.8°/o del total de especies 

estimadas 

Hasta 160 

Entre 1 700 3 250 
Entre SO y 100 cm de diámetro, generalmente 

pertenecen a árboles que llegan a 40 o SO 
metros de altura 

[Es ecies de invertebrados re ortadas 1 13S 
3°10 1 ºlo gue representan del total estimado en la re ion 

1 
ºlo de especies de invertebrados reportadas que 

~_c9rresponden a especies m uy~_c_o_n_o_c_i_d_a_s _________________ -'S=-0"-º_Vo-=-------' 
Esoecies de marioosas diurnas 800 
ºlo del total nacional que representan 50% 
Especies de vertebrados 600 
Especies de peces reportadas para la Lacandona 40 
ºlo del total nacional que representan 1 14% 
Especies de anfibios y reptiles reportadas para la Lacandona 109 
ºlo del total nacional que representan 

1 
11 % de todos los reptiles 

f·-·- v 8.8% de los anfibios 1 

'. -~~12ec1es de aves reportadas p~a_ra_l_a_L_ac_c_ac_n_d__co_n_c.a ______ ~------'3=-0"-0"--_· 
ºlo del total nacional aue reoresentan ' 30% 1 

r Especies de mamíferos terrestres reportados para la 112 
Lacandona 
ºlo del total nacional aue reoresentan 27% 
ºlo del total de mamíferos en Montes Azules que son 57% 

. murciélagos 
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Estación Chajul 

Latitud 
Lon itud 
Altitud 

El sistema hidrológico del Lacantún 

Tipos de vegetación 
según Rzedowsky y Miranda: 

Tipos de vegetación 
según Miranda y Hernández X: 

Lugar que ocupa Chajul en cuanto a 
diversidad de murciéla os 
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16º 06' 03.2" Norte 
90º 56' 23.3" Oeste 

A roximadamente 150msnmm 
; Marqués de Comillas, hasta llegar a Guatemala 

Reserva de la Biósfera Montes Azule.s 

Loma Bonita, Cordón del Chaquistero;' Ixcari/ el 
Río Jataté Comitán " -'t ~'" 

>Xanab-kú, Tzendales, La Gloria, Pico de Oro, la 
' cOnfluencia con el sistema Chixoy-Pasión'- . 

· Salinas que convierte al Río Lacantún en el 
· · ·· ·· Usumacinta 

•''Es una cuenca de captación de la 
'.precipitación abundante de la región, y por 
lo tanto, actúa como zona de recarga de 
acuíferos subterráneos. 

• Representa 53% de la cuenca del 
Usumacinta. 

• Al unirse con el Usumacinta y el sistema del 
Grijalva resulta en la región hidrológica de 
mayor extensión en México, y la 7º más 
grande del mundo. 

• El escurrimiento medio anual de esta cuenca 
es de 85 billones de m 3

, lo cual representa el 
30% de los recursos hidrológicos 
superficiales del país y el 56% del potencial 
hidroeléctrico generado a escala nacional (es 
el sistema fluvial más caudaloso del país). 

• 20°/o del agua que mantiene a los 10,000 
km 2 de pantanos formados por la delta 
Usumacinta-Grijalva, proviene de la selva 
Lacandona 

Selva Alta Perennifolia, Selva Mediana 
Perennifolia de canacoite (Bravaisia 

integerrima), Bosque ripario, Jimbales y 
Sabanas 

Selva Alta Perennifolia, Selva Alta o Mediana 
Subperennifolia, selva de Bravaisia, sabanas, 

palmares, vegetación riparia y jimbales, "siendo 
comunes las variantes transiciones" 

Primero en México, y el segundo a nivel 
mundial el rimero es La Selva Costa Rica 

1 

1 

l 



Clima: 

25.4 °c 
3005.6mm 

Tem eratura máxima extrema 38.4 oc 
Tem eratura mínima extrema 
Promedio de tem eraturas máximas diarias 30.8º c 

19:8 
11 

Lluvia máxima en 24 horas 104.lmm 
193.2 
63.5 

Días nublados 205.3 
Días seminublados 95.4 
Días con ranizo* o 
Días con helada o 
Días con nevada o 
Días con tem estad eléctrica 50.3 
Días con neblina 151.9 
Días con rocío 25.2 
Eva oración total 1079.3mm 

Tem orada "seca" menos húmeda De finales de diciembre a abril 
Meses más calurosos De mediados de marzo hasta finales de 

unio 
Meses de lluvias más importantes Julio, agosto y septiembre. 91º/o de la 

lluvia cae desde finales de mayo a 
diciembre 

Clima de la zona Amw"(i')g, típico de las zonas tropicales 
húmedas del aís 

* Aunque es poco común, si llega a granizar ocasionalmente en la Estación Chajul 

Cronología de la Estación Chajul: 

Principio de los 70 Inician los viajes de los De la Maza (Roberto y sus hijos Javier y 
Roberto) a la Selva Lacandona buscando nuevas especies de 
mari osas. 

r--1_9_7_4 _________ Lo_s_D_e_la_M_a_z_a'--ll_egan a Bonampak 'l_Y_a_xc_h_ila_· _n_. ----------< 
19~§_-:__77_______ Se establee~ el ej!_g~Boca de Ch~lJ..\:ll'_' --------------; 
12 de enero de 1978 Aparece el decreto de la Reserva de la Biosfera Montes Azules 

RBMA en el Diario Oficial de la Federación. 
1979 Los De la Maza llegan a Chajul. 

Se conoce a Rafael y Mario Lombera, quienes más tarde se 
inte rarán al ersonal de la Estación Cha'ul. 
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·, <' :,,, 
Marzo de 1980 '<:>' · .. Se colectan mariposas del género Agrias 

•.· .. -·)~(~ Se compra una casa en el eiido . -. ~ 

1981 .···. ·;}·.'(;:~fü~!/ : .. Viaje "ecoturista" a Chajul, tras el congreso México-Estados 
Unidos de Lepidopterología. 

1983 .. . ..•.. ~ f)',~ ., .. SEDUE, bajo la dirección de Javier de la Maza, plantea el 
: ....... ,,, ·'. establecimiento de 5 estaciones de campo en áreas prioritarias 

Fines de 1984·-:: •·:. SEDUE empieza la construcción de la Estación Biológica Chajul 
Mediados de los 80 Llegada de refugiados guatemaltecos. 

Empieza a incrementar de forma drástica el desmonte del área, 
. _ , ___ - en Darte oracias a la mano de obra barata . 

Agosto de 1985 Se acaba de construir la Estación. 
Poco después llegan Eduardo Iñigo y Rodrigo Medellín, primeros 
investigadores de la UNAM, a investigar aves y murciélagos, 
respectiva mente. 

Finales de 1985 Al cambiar el gobierno, la SEDUE desecha el proyecto y la 
Estación queda abandonada. 

1987 En Conservación Internacional México (CIMEX) con Javier de la 
Maza propone un Plan de conservación para la Selva Lacandona 
que incluye la rehabilitación de la Estación chapul. 

1989 La fundación McArthur apoya económicamente el rescate de la 
Estación tras la visita de Dan Martin a la zona. 

1990 Construcción del puente de cemento. 
1991-1993 Convenio entre la UNAM (el entonces Centro, ahora Instituto de 

Ecología) y la Estación, a partir del cual se establece presencia 
continua de los investiqadores del Instituto en la Estación. 

Finales de 1992 La Estación queda reconstruida, con palapas y el puente de 
cemento terminado. 

1992-1998 CIMEX está a cargo de la operación y administración de la 
Estación 

1993 Sandja National Labs instala el sistema de energía solar. 
1994 Crece el programa de la ~elva Lacandona de CIMEX. 
Septiembre de 1998 1 CIMEX firma un convenio en que la operación de la Estaci9n 

pasa a manos de ENDESU. 
Noviembre de 1998 Inundación por el huracán Mitch. 
1999-2000 1 ENDESU y la Comunidad Zona Lacandona firman acuerdos en 

.-
j que 80 hectáreas (circundantes e incluyendo al terreno donde 
1 está la Estación) se destinan a acciones de protección, 
· investiaación. conservación v desarrollo de la RBMA. 
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Apéndice 11: 
· · · Algünas fechas importantes en la historia de la Lacandona 

1525 ' Berna! Díaz del Castillo, acompañando a Hernán Cortés, fue el primer 
español en oír de los lacandones. Se trató de un grupo remanente del 

.- - ~ Imperio maya que vivía en Miramar. El nombre deriva de la interpretación 
española de "los indios de Lacam-Tún". Lacam-Tún siendo el islote principal 

. · .. ; de la laquna de Miramar . 
.1530;.,1695 Tras un saqueo por los conquistadores en 1530, los lacandones decidieron 
.. resistir todo contacto con los españoles. Resistieron al menos cinco 

'·, expediciones militares esoañolas. 
1563 Lleqó Frav Pedro Lorenza de la Nada, un misionero español a Miramar. 
1586 '· Tras un ataque español que destruyó la ciudad de Lacam-Tún, los 

lacandones se refugiaron en Sac-Balam. 
.• 1694. Un misionero Franciscano, Antonio Margil de Jesús descubrió Sac-Balam, y 

.• tras una bienvenida poco acogedora pidió a la Audiencia de Guatemala que 
someta a los lacandones. 

1695 Después de tres expediciones militares simultáneas cayó Sac-Balam, los 
lacandones se asimilaron al sistema colonial y poco a poco murieron, 
alqunos de enfermedades importadas al continente. 

1770 Los últimos lacandones originales fueron "tres viejitos" en un barrio 
apartado del pueblo de Santa Catarina Retalhuleu, Guatemala. 

S. XVII j Grupos indígenas de Campeche y el Petén empezaron a ocupar la selva. Al 

1 

principio se les llamaba caribes y más tarde lacandones por poblar el 
"desierto del Lacandón", como se le decía a la selva. Vivieron una vida 

. semi-nómada "admirablemente adaptada al medio ambiente del bosque 
: tropical". 

1822-25 , Chia12as se integró a México, en vez de Guatemala. 

1 
1589 1 Un comerciante, llamado Felipe Marín echó 72 trozas de caoba y cedro al 

Río Lacantún, y más tarde recupera 70 de ellos, río abaio en Tenosiaue. 
1860s Se establecieron pequeñas monterías tabasqueñas a orillas de los Ríos 

Usumacinta, Lacantún y Pasión en busca de caoba y palo tinto. Durante la 
década se mantuvieron menos de 15 monterías en la zona y cada una 
explotaba no más de 200 árboles oor montería al año en promedio. 

1880 1 Tres compañías madereras importantes en Tabasco, abrieron un nuevo 
J frente de explotación en la Lacandona, preocupadas por el inminente 

agotamiento de madera en Tabasco. Fueron Bulnes Hermanos (en los ríos 

1 
. Jatate y Chocoljá); Valenzuela e hijos (en los ríos San Pedro Mártir y 

! UsL,Jmacinta), Y' Jamet y Sastré ~los ríos Lacantún, Chixov v la Pasión). 

1 
1892 i Entraron las casas madereras Romano (río Tzendales) y Schindler (alto 

i Usumacinta). 
1882-1895 1 Hubo malas relaciones entre México y Guatemala por las compañías 

j madereras en zonas fronterizas. En 1895 se logró un arreglo que evita la 
; guerra, y la zona conocida como marqués de Comillas forma parte de 

México. 
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1915-1949 

\Llegaron 5 casas madereras·másy se obtuvieron permisos y contratos 
federales ara la ex lotación de la caoba el arrendamiento de las tierras. 

'Las casas madereras se vuelven compañías deslindadoras, y se hacen 
propietarias de las tierras que antes arrendaban. Aquí es cuando él 
mar ués de Comillas com ra las tierras ue ho llevan su nombre. 
Tropas revolucionarias liberaron a los peones de monterías, pero no de 
todos los campamentos. Esto unido con la Primera guerra Mundial afectó 
tanto a la reducción de caoba como al mercado de la misma. 
Decayeron las madereras, algunas se volvieron más pequeñas. Se 
fraccionaron los latifundios otros se nacionalizaron. ' ... 1--------1--------------~-:-------.,--------------------1 
El obierno mexicano rohibió la ex ortación de madera. 1949 

1951 

1960's 

1964 

1970's 
1972 
1974 

1978 
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Se fundó la Maderera Maya (con capital de Vancouver Plywood Co.), que 
ad uirió más de 420 000 ha de selva. 
Campesinos, madereros y ganaderos penetraron cada vez más en la,selva-:; 
buscando tierra. ., {.j}{ ;.'{i .. 
Aserraderos Bonampak se unió a la Maderera Maya y usaron maqüiiiari<f '· ·· 
moderna ara extraer madera. , .. ' ··" 
Se crearon e'idos en Mar ués de Comillas 
Se decretó la Zona Comunidad Lacandona. 
El gobierno estableció la Compañía Forestal de la Lacandona (Cofolasa)' 

ara acabar con la ex lotación de madera rivada. .· .,, · 
Se decretó la Reserva de la Biosfera Montes Azules 
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Apéndice 111: Cronología Maya 
.. ··--·-·· 

Periodo Sucesos en el mundo Maya México y 
Maya Centroamérica -- -- ---·- ------ - - --

Se descubrió la tumba del rey Pacal, la primera 

·- ·-
_ dentro de una pirámide maya. 

Se encontró la Placa de Leyden -- -----·-

John Lloyd Stephens (diplomático y arqueólogo 

-· -- ·-

amateur americano) y Frederick Catherwood (artista. 
ingles) iniciaron sus expediciones. · 1· ·· · 

Fray Andrés de Avedaño descubrió las ruinas de ' 
1 Tikal al perderse en la selva ,:··. : •·· . : 

Los Montejos establecieron a Mérida como capital de' · 
Yucatán 

j 1519 Hernán Cortés llegó a Yucatán . 1519 Hernán Cortes 
1511 Primera llegada de los españoles a Yucatán fundó Veracruz. 
bajo el mando de Jerónimo de Aguilar, tras un 
naufragio. 

Posclásico 
Los aztecas de 
Tenochtitlán se 
rebelaron contra el 
Señor de Azcaptzalco 

Se abandonaron las ciudades del norte de Yucatán, 
incluyendo Chichen-ltzá. 

Mundo 

' 

Copérnico publicó la 
teoría del 
heliocentrismo 
(1543) 
Sir Walter Raleigh 
fundó la primera 
colonia Inglesa en 
Norte América 
(Carolina del Norte 
en 1587) 
Colón llegó a 
América. Final de la 
Edad Media. 

Marco Polo viajó a 
China (1271) 
La Carta Magna 
(1215) 



1000 d.C. 

900 d.C. 

800 d.C. 

Clásico 
700 d.C. tardío 

Cayeron las ciudades de las zonas bajas, mientras 
que se mantuvieron las del norte deYucatán. 
Se desarrolló el estilo.Puuc en Uxmal, Kabahy 
Labná. 
Se suspendieron lasconstrucciones enTikal ·· 
alrededor de 869, y más tarde (899) se abandonó la 
ciudad. · 

1 a cruzada(1096) 
1100 Floree.e el•. 

Se empezó a desmoron·a-r-. e-1 c-o-m-er-cio_e_n-tr_e ___ _,__Au_g_e-de-1-Ta-jí_n __ _,_L_o_s -ár-ab_e_s -----1 

ciudades-estado · · derrotaron a los · 
visigodos en España 

~ ' 711 
-~ Murió Paca! y se le enterró en Palenque (683) Cayó Teotihuacan. Mahoma marchó de 

! 600 d.C. 1 :1~~~e~~~~~1, 500,00~ habita~.t~~~~2Ja:·eiP.ªª~ y sus ~~~)~ªa Medina 

. j Los Señores de Tikal conquistarori'a Calakmul.. Invención de la 

1 

porcelana en China 
a rox. 650 

500 d C -1;:- Tikal se convirtió en una clÜdad sumamente .. Decayó el Imperio 
·. . · . . · im ortante _____________________ __. Romano y empezó la 

: 400 d.c:-·- Clásico Contactos con Teotihuacan, los aztecas Teotihuacan se volvió Edad Media (476-
. .•.. . Temprano a oderaron de las alti lanicies ma as: 'un'im erio fuerte. 1453) 

f-'-------'----'-------i--'------+---'-------l 
.. 300 d.C. Antagonismo entre Tikal y Calakmul que dio lugar a · · Atila y su ejercito 

250 d.C. 

200 d.C. 

sistemas de alianza mongol invadieron 

Yaxchilán creció y se mantuvo independiente, 
controlando el trafico comercio en el Usumacinta. 

Los mayas de los altos del sur perdieron poder, 
uizá relacionado o exacerbado or la eru ción del 

Erupción del Volcán 
Ilopango en lo que hoy 
es El Salvador. 

Euro a 375-425 · 



100 d.C. 
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o ·------
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700 a.c. 
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00 
U1 
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Preclásico 
tardío 

.. 

Preclásico 
medio 

Preclásico 
Temprano 

Volcán Ilopango, y florecieron los pueblos mayas de 
·las zonas bajas. 

·----

Para este tiempo ya se habían establecido los 
atributos que definen la cultura maya del Clásico. Se 
construyeron centros y estructuras ceremoniales 
importantes, se desarrollaron las artes, y estaba 
establecida una sociedad estratificada centralizada. 

Sociedad con jerarquías sociales, regidas por nobles. 
¡ Se hace la placa de Leyden, probablemente en Tikal. 

Es el objeto maya fechado más antiguo que se 
1 conoce 

Primeros calendarios solares en piedra que se 
conocen. 
Primeras muestras de arquitectura monumental en 
piedra. 
Se establecieron nuevas comunidades a través del 
área Maya, e incrementaron los niveles de 
organización y sofisticación social. 

Más diferenciación social, templos y palacios con 
estuco. 

Decayeron los 
Olmecas, se terminó la 
construcción de la 
Pirámide del Sol en 
Teotihuacan 

Se estableció 
Teotihuacan. Empezó 
a decaer la cultura 
Olmeca. 

Construcción de la 
Gran Muralla China 

10,000 personas vivían Final del Periodo 
en Monte Albán Clásico griego 

se habitó el sitio que 
hoy en día es la Ciudad , .. ·: ''•· ... ' \, :., '· :":: ::.~ 

()},j', de Guatemala. Nacimiento 'ae' Buda< 
cs63) . :.3Jrr;~~'.:~i.18iH 

Floreció La Venta, ,. ·:· :11?,\'~; 
Tabasco. ' •:::'.<·.· ;:; ., .. ¡, 

' 
Primera escritura en Se fundó ellmperio( 
Mesoamérica Romano (753) 
Floreció la cultura Apogeo de la cultura 
Olmeca. Se estableció griega 
el centro cultural de 
San Lorenzo y se 
esculpieron algunas de 
las qrandes cabezas. 



1 

1500 a.c. Se consolidó la cultura 
Tras el establecimiento de comunidades se dieron Olmeca, el sitio más 
avances en técnicas de trabajo con barro. temprano que se ha 
Monumentos de piedra con jeroglíficos. encontrado está en 

Chiapa de Corzo, y se Código de 
habitó desde 1500 a Hammurabi (1700} 
100 a.c. 

-···-~·---· -
2000 a.c. Primeras comunidades rurales maya con agricultura /·. :"; ·, 

local . 
. . ·~··· 

. . -·· ·--· 

2500 a. C. Pirámides Egipcias · ·· .. 
(2613 - 2494) 

... -- -·· 
3113-15 .. Creación del.mundo según la mitología maya 

,·, :.1····. · ... ,.< 

a.c. . ·· .. .. --
3500 a.c. ,. Las primeras especies 

V 

de maíz domesticado y 
frijoles permitieron 
sedentarismo en el 
Valle de México 

6500.a.c. Primeros plantíos de 
calabaza y chile en 
Puebla. 

11000 a.c. Primeros habitantes de la reqión maya. 
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Apéndice IV: 
Algunas fechas importantes en la historia de la Conservación en México 

1856 Se decreta reserva forestal el Desierto de los Leones (entonces Desierto de 
los Carmelitas). 

1861 Benito Juárez promulga la primera ley forestal nacional, primer reglamento 
mexicano sobre tala v conservación de los bosaues. 

1894 Porfirio Díaz promulga una nueva ley forestal que contiene disposiciones 
para la orotección de la fauna. 

1895 Naturalistas mexicanos discuten la necesidad de la conservación y 
reforestación en el Primer Concurso de científicos mexicanos. 

1898 El Mineral del Chico se promulga como reserva forestal, y Alfonso L. 
Herrera propone la protección de aves útiles. 
Los miembros del congreso crean la Junta Central de Bosques, con Miguel 

1904 Ángel de Quevedo como su presidente. Quevedo inicia su campaña para '· .. 
crear más parques públicos en el DF. 

1908 Quevedo obtiene financiamiento para crear los Viveros de Coyoacán, y 
establece la primera escuela forestal 

1909 Quevedo controla con árboles las dunas que amenazaban al puerto de 
Veracruz. 

1910 Díaz establece alrededor del Valle de México como zona forestal Qrotegida. 
El artículo 27 de la Constitución permite expropiar terrenos para la 

1917 conservación, y Carranza crea el primer Parque Nacional en México: 
Desierto de los Leones. 

1 Alvaro Obregón crea el primer refugio de fauna silvestre mexicana: La Isla 
1922 ! de Guadalupe. Además establece una moratoria de 10 años en la cacería 

del berrendo y borreqo cimarrón. 
La administración de Lázaro Cárdenas crea el Departamento Forestal de 

! Caza y Pesca; decreta 40 parques nacionales y solicita a los gobiernos de 
1935- toda América Latina que declaren parques nacionales "en todas aquellas 
1940 1 áreas con bosques, montañas y paisajes relevantes". Sin embargo nunca 

fueron operantes la mayoría de los parques decretados bajo Cárdenas por 
no estar presupuestados y/o expropiados. 

1 Una Comisión Internacional de Parques formada por miembros mexicanos y 
1936 ¡ estadounidenses discute la posibilidad de crear reservas a ambos lados de 

¡ la frontera. 
1937 ' México y EE.UU. firman el tratado de protección de aves migratorias y 

mamíferos cineqéticos. 
1939 La Comisión Nacional de Irrigación hace inventarios de suelos en distritos 

. de riego para evaluar medidas de control de erosión. 
1942 , Se crea el Departamento de conservación del suelo bajo Avila Camacho. Se 

: crea lo oue más tarde será el Instituto de Historia Natural de Chiaoas. 
1970's ! Cada vez mayor consternación ante contaminación, "salud ambiental" y 

: diversidad. 
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e 1971 
1974 
1978 

1979 
1980 
1980-86 

1982 

1988 

1990's 
1991 

1992 

1995-
2000 

Se abrogan decretos de áreas natufales,protegidas;:se establece un 
Programa Nacional de· DesmO'ni:e~{y'o'si:tcre~rñ"'ejiCiós''eH Marques de comillas v 
la Chontal a entre otros. · · ' · ·· · · 

José López Portillo crea la primera Reserva de la Biosfera en México, Montes 
Azules 

Se establecen Pronatura, Pro-mariposa Monarca, Amigos de Sian-ka'an, 
Biocenosis el Movimiento Ecolo ista mexicano el Gru o de los Cien. 
José López Portillo promulga la Ley federal de protección al ambiente. Miguel 
de la Madrid crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), y 
más tarde el Sistema Nacional de Áreas Naturales Prote idas. 
Se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Medio 
Ambiente se crea la reserva del Vizcaíno. 
Aumenta el conocimiento interés valoración de la biodiversidad. 
México firma la Convención Internacional para el Comercio de Especies 
Amenazadas CITES 
Se firma el Convenio de Diversidad Bioló ica CDB 
Se produce un Programa Nacional de Areas Naturales Protegidas (ANPs), el 
gobierno busca la ayuda y participacion de ONGs, grupos académicos, 
grupos privados, organizaciones de productores, gobiernos estatales y 
habitantes de las ANPs. 
Se decretan 22 ANPs con una superficie de 2.3 millones de has, dándole 
im ortancia a ecosistemas ue estaban subre resentados. 

El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) 
consolidó sus operaciones y proceso de capitalización inicial, lo cual le 

! permitió abrir su rimera convocatoria 1996 . 

Bibliografía: 

FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. A.C. 2000. Acerca del 
Fl'VICN http://www.fmcn.org/.-\cerca_deJitm 

SIMONIAN. L. I<><><>. La defensa de la tierr'adel j~~gu;ir: Umt histori:ú1~ la conservación en México. 
INE-SEM.-\RNAP. CON.-\1310. \léxico. DF. México: . .. ·: .. ···.: 
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SEMARNAP/INE. 2000. Balance del Programa Nacional de-:Ár~as«.Naturales Protegidas 1995-2000. 
Dirección General de Comunicación Social, SEMARNAP, México, DF; México. 

88 

1--~-...... ------~~~--------------------··--·· 



Apéndice V: 
Categorías de manejo para las áreas naturales protegidas 

Al llegar por tierra a la Estación Chajul, los visitantes pasan cerca o a través de 
distintas reservas, y al ver los distintos tipos (Monumento Natural, Reserva de la 
Biosfera, Área de Protección de Flora y Fauna, Reserva Comunal, etc.) no es raro que 
pregunten en que consisten las diferencias. Según la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente (LGEEPA), existen seis categorías de manejo 
para las áreas naturales protegidas, que son (tomado del Balance de Áreas Naturales 
protegidas 1995-2000, SEMARNAP/INE, 2000): 

Contienen áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano o que requieren ser 
preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 

Reservas de la representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las 
Biosfera consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En 

ellas las superficies mejor conservadas que alojan ecosistemas, 
fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y 
fauna que requieran de protección especial son conceptualizadas 
como zona núcleo. 
Contienen representaciones biogeográficas de uno o más 

Parques ecosistemas que se significan por su belleza escénica, su valor 
Nacionales científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia 

de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo de turismo, o 
bien por otras razones análoqas de interés oeneral. 
Son áreas que contienen uno o varios elementos naturales, 

Monumentos consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter 
Naturales único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico 

están incor12orados a un réoimen de Protección absoluto. 
· Areas de Son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, 

Protección de ¡ 1as cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 
Recursos 

1 
naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 

Naturales 1 preferentemente forestal. 
Areas de ! Son aquellas que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y 
Protección de ¡ preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de 
Flora y Fauna 1 las especies de flora y fauna silvestres. 

' Contienen una considerable riqueza de flora y fauna, o por la 
1 presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución 1 

: Santuarios restringida. Dichas áreas incluyen cañadas, vegas, relictos, grutas, 

1 

¡ cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o 
¡ qeoqráficas para ser preservadas o proteqidas. 

89 



Ademá~ d~Jstas seis, existen una serie de áreas protegidas por individuos u 
organizaciones sin decretos oficiales. Estas incluyen ranchos cinegéticos, reservas 
privaaa·s};rései-vas comunales, reservas campesinas y reservas en estaciones de 
investigación biológica (como los Tuxtlas) (SEMARNAP/INE, 1995). 

Bibliógraña: · 

S~MAR~AP}INE~ ·¡995. Reservas de la Biosfcra y otras Áreas Naturales Protegidas de México. !NE, 
. CbNABIO, México, D.F. México 

. . .~ . 1, ... ' ~ , . . ·-

SEMÁRÑAP/INE. 2000. Balance del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000. 
Dirección General de Comunicación Social, SEMARNAP, México, DF. México. 
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Apéndice VI: 
Algunos proyectos recientes de investigación en la Estación Chajul 

Información tomada de las descripciones de proyecto hechas por los responsables de 
cada uno. 

• Efectos de la defaunación contemporánea tropical. 

Responsables: Dr. Rodolfo Dirzo; Laboratorio de Interacción Planta-Animal, Instituto 
de Ecología, UNAM. 

Objetivos: Evaluar el efecto sobre las poblaciones de pequeños roedores que tiene 
la extirpación de mamiferos de talla intermedia y grande. Las 
consecuencias ecológicas más notables se traducen en la modificación de 
la estructura y diversidad de plantas del sotobosque. 

Método: 1) Muestreo de mamíferos (avistamiento y huellas) 
2) Muestreo de la herbivoría por vertebrados. 
3) Muestreo de la diversidad florística. 
4) Manipulaciones experimentales: exclusiones totales y selectivas. 

• Tesis de doctorado asociada al proyecto de efectos de la defaunación 
contemporánea tropical. 

Responsables: Biol. Eduardo Mendoza, Dr. Rodolfo Dirzo; Laboratorio de Interacción 
Planta-Animal, Instituto de Ecología, UNAM. 

Objetivos: 1) Evaluar el efecto sobre las poblaciones de pequeños roedores que 
tiene la extirpación de mamiferos de talla intermedia y grande. 
2) Evaluar si esto afecta los regímenes de depredación de semillas, y por 
lo tanto, la estructura florística de la selva húmeda. 

Método: 1) Muestreo de pequeños roedores 
2) Comparación de los patrones de remoción de semillas en áreas de 
1x2m, algunas rodeadas con malla de gallinero para excluir a la fauna 
mayor de mamiferos. 

• Comparación de hábitos alimenticios del tlacuache de agua 
(Quironectes minimus) y la nutria de río (Lutra /onqicaudis). 

Responsables: Ana Soler Frost, Dr. Rodrigo Medellín; Instituto de Ecología, UNAM. 

Objetivos: Evaluar si existe competencia alimenticia entre ambos organismos. 

Método: 1) Colecta de heces fecales de ambos organismos. 
2) Captura y recaptura de ambos. 

!---~~----------------------------------- ---
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• Ecología y Biología de la Conservación de la Guacamaya 
Escarlata (Ara macaol en la Selva Lacandona. Chiapas. 

Responsables: Gerardo Carreón Arroyo, Eduardo lñigo Elias, Dr. Rodrigo Medellín; 
Instituto de Ecología, UNAM. 

Objetivos: 

Método: 

Describir la Biología y Ecología de la especie Ara macao a través de: 
1) Conocer los patrones de actividad de la guacamaya 
2) Conocer la abundancia relativa de la guacamaya 
3) Evaluar la disponibilidad de sitios de anidación y su ocupación. 

1) Aplicación de técnicas de radiotelemetría (transmisores, receptores, 
antenas fijas y móviles) en individuos juveniles (pollos). 
2) Censos sobre arroyos, ríos y puntos fijos en el área de distribución. 
3) Colocacion de nidos artificiales de madera y PVC, en árboles 
potenciales para monitorear su ocupación. 

• Interacciones en el dosel de la Selva húmeda tropical e implementación 
de un sistema de estudio en éste ambiente. 

Responsables: Rogelio Macias, Ricardo Frías; Estación Chajul, Instituto de Ecología 
A.C., Instituto de Ecología, UNAM. 

Objetivos: 

Método: 

Descripción de patrones conductuales y de interacciones planta
herbívoro en el dosel de la selva. 

1) Construcción de una plataforma de observación. 
2) Construcción de corredores aéreos para el muestreo. 
3) Colocación de muestras experimentales a diferentes alturas, para 
comparar grados de herbivoría. 

• Caracterización de la estructura de hongos xilófagos en el suelo de la 
selva. 

Responsables: Roger Guevara; Instituto de Ecología, A.C. 

Objetivos: 

Método: 
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Conocer la estructura de la comunidad de hongos xilófagos en el suelo 
del bosque tropical. 

Colecta y revisión de hongos en el suelo 



• Bases para establecer un programa de conservación. manejo y 
aprovechamiento sustentable de las guacamayas verde (Ara rnilitarisly roja 
(Ara macao)en México. 

Responsables: Humberto Berlanga, Eduardo lñigo, Ma. Del Coro Arizmendi, Francisco 
Ornelas, Pablo Navarro, Erika Jazmín Delgado; Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales lztacala, UNAM. 

Objetivos: 

Método: 

Análisis de la situación biológica, ecológica y sociocultural de las causas 
de la problemática de las especies. 

1) Revisión bibliográfica. 
2) Aplicación de encuestas a diferentes grupos de interés involucrados en 
el uso y/o conservación de Ara macao y A. militaris. Estos grupos 
incluyen a las comunidades rurales, zoológicos y criaderos, instituciones 
gubernamentales, académicas y ONGs. 

• Variables biológicas de importancia agronómica para la producción de 
fibra de Aechmea magdalenae. 

Responsables: José Guadalupe Alvarez Moctezuma, Rafael Méndez Velázquez, Julio 
Díaz Díaz, Ma. Elena Pala López, Feo. Gutiérrez Palacios, Tomás Acero 
Acero, Emerit Meléndez López; Universidad de Ciencias y Artes del 
Estado de Chiapas. 

Objetivos: Conocer algunas variables ecológicas importantes para el establecimiento 
de plantaciones de A. magdalenae: 
1) Describir el hábitat físico del organismo. · .· 
2) Describir la comunidad leñosa acompañante.del organismo. 

. ·,- :_' : .~-:;, ' . ~" ·., ": :--.- - -_ . 

Método: 1) Descripción cualitativa del hábitat fískO 
2) Medición del d.a.p de los árboles 
3) Muestreo de suelos 
4) Conteo de plantas y calculo de cobertura de área. 

• Efecto de algunos vertebrados sobre la regeneración natural 
del bosque tropical húmedo. 

Responsables: Edmundo Huerta, Dr. Rodrigo Medellín; Instituto de Ecología, UNAM. 

Objetivos: Estudiar la importancia de las aves, quiropteros (murciélagos) y 
didelphidos (tlacuaches) sobre la regeneración del bosque tropical. 

Método: 1) Trampas de semillas para analizar la lluvia de semillas producida por 
aves y murciélagos. . · ·. , . . . ; · < ··· ·. 
2) Captura de aves, murciélagos y tlacúaches para la obtención de heces 
fecales, y análisis de las mismas. - -~- ·---· · 
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• Proyectos varios sobre regeneración y restauración de la selva tropical. 

Responsables: Dr. Miguel Martínez, Frans Bongers, Juan M. Dupy, Marieke Sankee, Lars 
Markesteijn; Instituto de Ecología A.C., Universidad de Wageningen. 

Objetivos: Entender los procesos y mecanismos de regeneración de la selva tropical 
perennifolia, y estudiar las posibilidades de restauración de La misma, a 
través de proyectos de largo plazo, y una serie de proyectos más 
pequeños. 

Algunos métodos: 1) Análisis comparativo del crecimiento de distintas especies en 
claros dentro de la selva, selva alta y acahuales del lado ejidal del 
Río Lacantún. 
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2) Análisis de lluvia de semillas y tazas de germinación, y estudio 
de banco de. semillas en el suelo de la selva y acahuales. 

!----------------------------- ·--
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Apéndice VII: 
Algunos conceptos importantes de Ecología y Biología 

En forma de glosario, este listado busca complementar los ensayos del libro "La selva 
de Chajul" (ENDESU, 2001) con conceptos· y definiciones concretas que 
frecuentemente se tratan durante las visitas en Chajul. Al final se incluyen también 
algunas ilustraciones. · 

- ¿Qué es una especie? Se enumeran algunas definiciones de acuerdo a distintos 
autores. 

Concepto morfológico de especie: Usada por Linneo, es la primera 
definición de especie como tal. Dice básicamente que dos organismos cuyas 
características morfológicas son diferentes, pertenecen a dos especies 
distintas (Johnson, 1987). 
Concepto biológico de especie: Una población o grupo de poblaciones de 
individuos que pueden reproducirse entre si (al menos potencialmente), y 
que están aislados reproductivamente de otras poblaciones. Los miembros 
de una especie dada se pueden reproducir entre sí y dar lugar a 
descendientes fértiles (en Howell y Webb, 1995). 
Concepto filogenético de especie: La agrupación diagnosticable más 
pequeña de organismos individuales, en la que existe un patrón parental de 
ance"stros y descendientes (Cracaft, 1981; en Howell y Webb, 1995). 

- Taxón (plural, taxa): Grupo de organismos que pertenecen al mismo grupo 
evolutivo (Krebs, 1994). 

- Diversidad: 

Biodiversidad: La riqueza o variedad'.def~rm'~svivient~sen un área o región 
geográfica, generalmente defiríidá'C:ómo·er·númerC>·cie'espedes presente (Dirzo, 
1990; Kricher, 1997). ..·. . ,, > .\ ... ·.·. .... ·. · 
Bioma: Uno de los tipos prindpalesde'cóinunidades terrestres de organismos. 
Por ejemplo selva tropical o désierú{ (Johnson, 1987). 
Biomasa: El peso total del material. vivo en un ecosistema (Kricher, 1997). 
Biota: Todas las especies que ocuri-er:i dentro de.una área o región delimitada 
(Krebs, 1994). · ·: ·'.' · · · .. ···. ··· · 

Endémico: Nativo a una zona espeéíficá. y generalmente restringida a ella. 
(Kricher, 1997). · · · . . · · ... ·. . •. .. ·.· , . 
Especie característica: Especies qúe al estar. rígidam_ent~ Jirnitadas a ciertas 
comunidades, se pueden usar para identificar un tipo:particúlar,de comunidad 
(Krebs, 1994). · · ·· ·.· ... ·· ·•·· · · · · ·· 
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• "Hot-spots" o puntos críticos: Definido por Norman Myers en 1988, considera 
dos factores; un "hot-spot" se entiende como una región que alberga una gran 
concentración de especies endémicas y que presenta un grado significativo de 
alteración. Así, para poderse considerar como un hotspot, una región debe 
soportar 1, 500 especies endémicas de plantas (O. 5% del total global) y debe 
haber perdido cuando menos 70% de su hábitat original (Conservation 
lnternational, 2002). De manera informal, a veces se refiere a cualquier área 
muy rica en diversidad como un hotspot, aunque no es del todo correcto. 
Megadiversidad: El 66 a 75% de toda la biodiversidad del planeta se concentra 
en 17 países. A estos se les llama países megadiversos (Mittermeier et al, 1997). 

- Agrupaciones y procesos: 
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Comunidad: La agrupación total de poblaciones de plantas, animales y 
organismos microbianos con algún grado de interacción dentro de un área dada. 
(Kricher, 1997). 
Ecosistema: El total de los componentes vivos (bióticos) yno vivos (abióticos) 
de un área específica (Kricher, 1997). Puesto de otra manera, la comunidad 
biótica y el medio abiótico en el que viven (Krebs, 1994).,'' '': '' 
Ecotono: Área de transición entre dos comunidades distintas (Krebs, 1994). 
Hábitat: El entorno físico dentro del cual vive un organismo (Krebs, 1994). 
Nicho ecológico: Según G.E. Hutchinson (en Johnson, 1987) un nicho es un 
hipervolumen multidimensional abstracto, en que las variables ambientales 
importantes para cada especie describen los ejes. Sin embargo, también se 
puede describir como el papel ecológico que juega una especie dentro de una 
comunidad. Incluye consideraciones acerca de sus actividades, fisiología e 
interacciones con otras especies tanto positivas como negativas (Krebs, 1994; 
Kricher, 1997). ,, 
Población: Un grupo de individuos de la misma especie (Krebs, 1994). 

Regiones biogeográficas: Regiones cuya flora y fauna son distintivas, 1 
características, generalmente cada grupo comparte un origen evolutivo cercano l 
y cada región está separada de otra por barreras naturales. A nivel mundial 
existen seis: neártica, neotropical, paleártica, oriental, etíope, y australiana 
(Johnson, 1987). 
Regiones de vida: Banda de vegetación reconocible dentro de un rango 
altitudinal determinado (por ejemplo a lo largo de la ladera de una montaña) 
(Kricher, 1997). · 

Especies colonizadoras: Especie con tasas altas de capacidad de dispersión, 
de crecimiento de reproducción y de manera general muy resistentes 
fisiológicamente. Son efectivas en establecerse en claros nuevos y,son'típicas 
de sucesión ecológica temprana. (Kricher, 1997). , ,, , 
Sucesión ecológica: Reemplazo de una comunidad por otra distinta; los 
cambios progresivos de vegetación y fauna (f<rebs, 1994). 



Definiciones de selva: 

Bosque húmedo - Moist Forest: Un bosque tropical con estaciones que 
recibe al menos 1 OOmm de lluvia en cualquier mes, durante dos de tres años, 
además de no sufrir heladas y con una temperatura media de 24ºC (Kricher, 
1997). 

• Bosque lluvioso - Rainforest: Un bosque muy húmedo, prácticamente sin 
estaciones, ocurren tanto en los trópicos como en regiones templadas (Kricher, 
1997). 
Jungla - Jungle: Ecosistema sucesional denso y enmarañado de especies de 
crecimiento rápido que necesitan mucha luz; generalmente el crecimiento 
alrededor de los claros hechos por el hombre (Kricher, 1997). 
Selva Alta Perennifolia (en la ribera Norte del Lacantún, según Castillo 
Campos y Narave Flores, 1992): Comunidad vegetal muy densa, dominada por 
árboles siempre verdes (aunque no todos los componentes son estrictamente 
perennifolios, la selva nunca pierde totalmente su verdor), con abundantes 
bejucos y plantas epifitas. El estrato superior mide por lo general más de 30 
metros de altura y co.n frecuencia se presentan individuos de más de 45m de 
alto. En promedio los diámetros de troncos de árboles son del orden de 30-60 
cm, se presentan con frecuencia individuos con diámetro de 2 a 3 m a la altura 
del pecho ... La estratificación de los árboles existe, sin embargo no es evidente 
a simple vista. En ésta selva se presentan generalmente 3 estratos arbóreos 
relativamente bien definidos: el superior localizado por arriba de los 30 m, el 
medio de 15 a 25 m y el inferior de 5 a 12 m. 

- Adaptaciones e interacciones: 

Aposemático: Coloración conspicua y llamativa que generalmente señala que 
el organismo que la porta es agresivo o tóxico (Kricher, 1997). 
Caulifloría: La característica de tener flores (y por lo tanto frutos) que crecen 
directamente del tronco principal del árbol. ( Kricher, 1997). 
Críptico, cripsis: Coloración que le da a un animal una apariencia 
camuflageada, haciéndolo menos visible (Kricher, 1997). 
Mimético: Situación en la que un organismo llega a parecerse, tanto en 
comportamiento como morfología, a otro organismo del mismo ecosistema con 
el que no tiene parentesco (Kricher, 1997). 
Mimetismo batesiano: Situación en la que una especie animal apetecible, 
llega a parecerse a una especie no apetecible, y de tal manera evita ser 
depredada ( Kricher, 1997). 
Mutualismo: Una situación en la que dos o más especies dependen entre sí 
evolutivamente, de tal manera que todas se benefician (Kricher, 1997). 
Rareza: Puede significar distintas cosas (Harper, 1981 y Rabinowits, 1981 en 
Krebs, 1994). Generalmente se refiere a especies cuya distribución geográfica 
esta muy restringida (como Lacandonia schismatica), .Pero también puede 
referirse a especies que tienen distribución geográfica,muy amplia, pero 
siempre ocurren en densidades bajas. Este último e~ el caso de la mayoría de 
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los depredadores grandes (Colinvaux, 1978, Medellín, 1994). Un buen ejemplo 
es el puma (Puma concolor). 
Simbiosis: Dos especies que interactúan en una forma u otra (Krebs, 1994). 

Migración: Existen dos tipos principales (Howell y Webb, 1995): 
o Migración local: Generalmente movimientos buscando alimentos 

distribuidos en manchones ó estacionales. Puede ser migración 
altitudinal (generalmente de mayores a menores altitudes), poblaciones 
locales que migran por eventos climáticos como son los nortes, y 
movimientos locales tras la época de apareamiento o en busca de 
alimento (Hilty, 1994; Howell y Webb, 1995). 

o Migración de larga distancia: Implica viajes regulares de grandes 
distancias (Howell y Webb, 1995). Los bosques tropicales de México y 
Centroamérica representan hábitat sumamente importante, ya que 
quizás hasta 1 /3 de las aves migratorias de Norte América (posiblemente 
entre 2000 y 5000 individuos) pasan el invierno o al menos migran por la 
zona cada año (Weidensaul, 1999; Greenberg, 1990). 

Parvadas mixtas (mixed feeding flocks): Parvadas de aves de distintas 
especies que forrajean juntas. Esta estrategia les brinda mejor protección, ya 
que hay más individuos buscando depredadores; además, al ser de distintas 
especies, evitan competencia al alimentarse de distintas fuentes. Por ejemplo, 
una parvada típica incluiría a trepatroncos, tangaras y chipes. Las tangaras se 
concentran en buscar frutos, mientras los trepatroncos buscan insectos en los 
troncos, y los chipes en las ramas más pequeñas (Hilty, 1994). 

Servicios ambientales: Son las condiciones y procesos mediante los cuales los 
ecosistemas naturales y las especies que los mantienen, sustentan y permiten la 
vida humana. Mantienen a la biodiversidad y a la produéción de "bienes 
ambientales" como mariscos, forraje, combustibles de biomasa, madera, fibras 
naturales, muchos fármacos, productos industriales, como sús' precursores y 
todos los bienes económicos que provienen de la cosecha y venta de estos 
bienes (Constanza et al. 1997; Daily, 1997). Ejemplos de estos servicios 
ambientales son (Constanza et al. 1997; Daily, 1997): · 

o 
o 

o 
o 
0 

o 
o 
o 

.'.) 

Regulación de gases atmosféricos 
Regulación de clima, por ejemplo mitigación de sequías e inundaciones, 
moderación de temperaturas extremas', fuerza del viento y olas 
Agua: purificación. regulación, almacenamiento 
Detoxificación y descomposición de desechos 
Generación y regeneración de. los suelos y sUfertilidád, al igual que 
control de erosión · · · · · ·.· · · · 
Control de plagas agrícolas . . . · ··· 
Dispersión de semillas, polinizációriV trasfociidóri'dé' nufrirrientos 
Sustención de biodiversidad, de la ci.iáHa';t1ú'manidád'defriva elementos 
clave y materia prima para· lCÍ ·agricultufa',;médiciña'eiriélúsfria 
Nos proveen con belleza estéiicáy;est5mulacfori intelectual' 

• 



o Mantienen a diversas culturas humanas 
o Reservarías genéticos de importancia incalculable. 

- Estratos generales en la selva (De Morley, 1999): 

Aunque algunos autores detallan 
la existencia de hasta 16 estratos 
distintos en la selva (Bien, 1999), 
esto varía mucho según el 
investigador y la selva en 
cuestión. De manera general se 
puede hablar de 3 regiones 
principales: 

S: Sotobosque (Understory).- La· 
región más baja y sombreada,<por 
la que caminamos en los senderos. 
La ocupan las herbáceas, la 
mayoría de las palmas de la 
región, plántulas y arbustos. 

EM: Estratos Medios (Middle 
levels) .- La región que ocupan las 
copas de los árboles jóvenes, 
troncos de los árboles mayores, 
epifitas, lianas, etc .. 

D: Dosel (Canopy) .· La región más 
arriba de aproximadamente 15-20 
metros en una selva 
medianamente alta. Lo conforman 
las ramas y copas de los árboles 
más altos. (Ver "La otra selva: El 
dosel" y "Llegándole al Sol" en 
"La Selva de Chajul"; ENDES U, 
2001) 

E: Estrato Emergente (Emergent 
trees)>Aunque·las;copas de estos 
árboles se·ca'ráC:térizan- por'. 
'.'emerger;"'deldosél;;y ser•más 

·.-altos qúe sus veCirios,·en realidad 
formari un "sub~estrato" del 

- dosel, porque éste no es 
uniforme. 

1 
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- Perfil esquemático de la selva alta perennifolia cerca de Chajul (De Castillo 
Campos y Narave Flores, 1992) (Ver la descripción de Selva Alta 
Perennifolia): 

100 

1. Ceibapentandra 
2. Sv;t.ietenia macrophylla 
3. Terminalia amazonia 
4. Schizolobium parahybum 
5. Annona scleroderma 
6: Alseis yucatanensis 
7. Gua rea glabra 
8. Stemmadenia donnell·smithii 
9. Dracaena americana 
10. Cymbopetalum penduliflorum 

11. Pleuranthodendron mexicanum 
12. Nectandra sp. 
13. Swartzia guatemalensis 
14. Protium copal 
15. Bactris trichophylla 
16. Chamaedorea oblongata 
17. Amphiteqw apiculata 
18. Bellucia grassularioides 
19. Mollinedia guatemalensis 



- Polinización de Ficusspp. (De Whitmore, 1998): 

A: La avispa joven se desarrolla dentro de 
una flor (alimentándose del ovario), 
dentro del higo (skono). 

B: Eclosiona y sale de la flor al interior del 
higo 

m: Los rnachos poseen alas rudimentarias 
- - .-~~~--;-;: .·, =.:¡--- ~ - -"" _- e • - _- - -

f: Las hembras poseen alas desarrolladas 

C: Se aparean dentro del higo, en algunas 
especies los machos fertilizan a las 
hembras antes __ de que estas eclosionen. 

D: Las hembras fertilizadas salen del higo, 
pasárido p'or:Las flores portadoras de polen 
que generalmente están cerca de la 
salida~. Lós machos mueren dentro del. 
higó". ·'.·-.'··,\""'• ·'·'· 

E: La hembra busca ~na planta con higos 
inmaduros, en los que hay flores'fértiles -
(F,ccm estilo largo), que poliniza y que 
dan-paso'á semillas (G), ó floresinfértiles 
(H, con éstilo corto)en las que ovoposita, 
un huevo y se repite el proceso. 
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Apéndice VIII: 
Preguntas más frecuentes 

La idea de este cuestionario es crear una referencia rápida, un "acordeón", para el 
guía. Se presentan 56 de las preguntas más frecuentes, y respuestas con distinto grado 
de profundidad. No busca ser la única referencia, y por supuesto no son las únicas 
preguntas que recibe un guía, pero le dan al intérprete una buena idea de la 
información que· necesita saber. La mayor parte de la información complementa a "La 
selva de Chajul" (ENDESU, 2001) y a otras partes de este manual. 

-Índice de preguntas-

Generales y más frecuentes: 
1- lPor qué no veo muchos animales? lPor qué no veo todos los mamíferos que 
esperaba ver? 
2- lPor qué no veo a las aves que oigo?/ lCómo encuentro a las aves que quiero ver? 
3- lPor qué no veo flores dentro de la selva, dónde están? 
4- lPor qué es tan obscura la selva? 
5- lCuánto vive un árbol grande? / lCuántos años tiene este árbol? 
6- lQué es ese ruido intenso que se oye casi todo el día? (chicharras) 
7- lPara qué sirve "X" especie? / lPor qué está aquí? 

Animales: 
8:- lPor qué aúllan los saraguates? 
9- lQué comen, y como viven los monos? 
10- lQué comen, y como viven los pericos y guacamayas? 
11- lPor qué cargan hojas las arrieras?/ lA dónde las llevan? 
12-: lCuánto vive una mariposa? 
13- lQué comen los cocod.rilos? ·.. . .. ·. .. · .. f ... ·· ·· . · 

14- lCuántotiémpo pueden pasar: sumergidos' los cocodrilos? 
15- lPesa mucho el pico de los tucanes? 

Plantas: . . .. 
16- lEsta planta se come? 
17- lDe dónde vienen éstas flores? (dosel) 
18~ lPor qué las ceibas tienen contrafuertes? 
19- lPor qué a las bravaísias (Bravaisia integerrima) les salen tantas proyecciones del 
tronco? / lSon mangles? 
20- lEsta planta, a la que le dicen platanillo (Heliconia) es un plátano? 
21- ¿cada planta tiene un nombre?/ lCómo las distingues? 
22- lPor qué tantas plantas del sotobosque se parecen a plantas de ornato, comunes en 
las casas? 
23- lPor qué tienen tantos hoyos las hojas del sotobosque? 
24- lQué son esas plantas que les crecen encima a los árboles? 
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El RfÓ t~2~-~tÍJn: 
•- 2?- lPo~:·q9é;las rocas son blancas? 

·- - 26-l.Porqtíé tiene espuma el Río? 
27::·lEsta·1impia el agua?/ ¿se puede beber? 

· · · · - ·••• 28--¿p6rqüe el Río Lacantún es de color turquesa/café? 
· . ,29:·.¿Que tan profundo es el Río Lacantún? 

· 30~.lCuánto sube el Río en época de lluvias? 
3i:; lA dónde va/ de dónde viene el Río Lacantún? 
32:.. lPor qué se le llama "Cañón del Colorado", al cañón dónde nace el Lacantún? / 
lTiene algo que ver con el Cañón del Colorado de Arizona? 

_ 33:.. lHay peces en el Río? 
· . 34- lDe dónde viene el agua de la Laguna Jacana? 

· Actividades humanas: 
35:- lDe dónde vinieron las piedras de los edificios mayas? 
36- ¿Por qué las ruinas están tan lejos del Río? 
37- ¿Hace cuánto vivieron los pobladores originales en los edificios que ahora vemos 
como ruinas? · 
38- ¿Quién fue el Marqués de Comillas? .... < .• 

39- ¿Quién (cuántos) vive(n) en el ejido de Chajul? ¡a:::>escje cuando? 
40- ¿oe qué viven los pobladores de la zona? · ·· · · 

Preguntas acerca de la Estación: 
41- ¿oónde está la Estación Chajul? 
42- ¿oónde queda Guatemala? . . . 
43- ¿A qué altura sobre el nivel del mar está la Estación? 
44- ¿cuánto tiempo tiene la Estación? · ·· · 
45- ¿oe quién es la Estación? . ; 
46- ¿Qué hacen los investigadores en la Estacion? 
47- ¿oe dónde traen la comida a la Estación?.; > .. ·< .. . 
48- ¿Hay teléfono en la Estación?/¿Por qué.17sSé:lnto más caro que eLdel Ejido? 

Peligros: •·. · _ .. . 
49- ¿El Zapatismo representa un peligroduranté nuestro viaje? 
50- ¿Hay víboras venenosas? · · · ··· 
51- ¿Qué hago si veo una víbora? . 11~iz:-~'~'-.1;;•' 
52- ¿Por qué no puedo salir a caminar:scilc>"l~i:;:, ;.: .. 
53- ¿Por qué no puedo ir descalzo?¡; .,;.·;,~.{C(\~;J::j~ .:c., . ·\ , . ·.. .· .· . · .. : 
54- ¿cómo me quito las garrapatás?f ¿Qué pasa si no la encuentro y no me la quito? 
55- ¿son peligrosos losvampir:()5-_?-. ~.!.;::,.>;·.,¿ .. :.;.';::~: ;.. · 

,'.,,;,-·-.'--· 'e>: 
56:- ¿por: qué conservar; la selva?.:/ lA llli cómó me afecta? . 

- '· "-' <;· - '' ' ... _,, - _,_, - . . . -- . - :.' '·. ·:>, .• ,, . -
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1- ¿por qué no veo muchos animales? / ¿Por qué no veo todos los mamíferos que 
esperaba ver? 

Estas dos preguntas están muy relacionadas y ambas se deben a que cuando llegamos 
por primera vez a una selva tropical, traemos con nosotros imágenes mentales (que 
poco tienen que ver con la realidad) de una selva repleta de leones, serpientes 
venenosas, elefantes y tigres tras cada árbol. Por ésto, puede ser desilusionante para 
un visitante encontrarse con una selva en la que por comparación los mamíferos 
grandes son muy escasos (Mackinnon et al. 1986; Kricher, 1997). 

La fauna dominante dentro de la selva en realidad son los artrópodos. Los más 
numerosos son escarabajos, seguidos por hormigas y otros himenópteros (Forsyth y 
Myata, 1984). Aunados a éstos, en la Selva Lacandona hay al menos 109 especies de 
anfibios y reptiles (Lazcano-Barrero et al. 1992) y más de 350 especies de aves (ver 
Apéndice X: Listado de aves). En cuanto a los mamíferos, alrededor de 50% de estos 
son murciélagos y otros 30% son roedores (Medellín, 1991 ); es decir, al menos el 80% 
de. los mamíferos de la selva son relativamente pequeños, difíciles de ver, 
frecuentemente nocturnos, arbóreos y hasta cierto punto, poco conspicuos . 

. Por todo esto, la mejor respuesta que se puede dar a estas preguntas, es que los 
animales están a nuestro alrededor, pero la mayoría son pequeños, muchos son de 
hábitos nocturnos y .todos, al buscar evadir a sus depredadores, son difíciles de ver. 

· Ellos perciben nuestra presencia mucho antes que nosotros la suya y se esconden o 
huyen. Es mucho más probable encontrar las huellas de los mamíferos que a los 
mamíferos mismos, 

Algunas excepciones son ardillas (entre ellas Sciurus deppei), conejos (Sylvilagus 
brasWensis) y jabalís de collar (Tayassu tajacu) que frecuentan el claro de la Estación 
y el área bajo el puente de concreto; o algunas tropas de monos (tanto Alouatta pigra 
como Atetes geoffroyi) que se acercan para dormir o alimentarse y que se han 
acostumbrado a la presencia de humanos. Un buen lugar para esperar mamíferos es el 
puente de concreto durante la madrugada y temprano en la mañana. 

2- ¿Por qué no veo a las aves que oigo? / ¿cómo encuentro a las aves que 
quiero ver? 

Aunque muchas de las aves selváticas portan colores brillantes, la mayoría son difíciles 
de ver. Algunas se mueven constantemente y anuncian así su presencia, pero muchas 
otras se quedan muy quietas escondidas en el follaje. Una gran parte pasa toda su vida 
en las ramas altas y el dosel, mientras que las que viven en el sotobosque 
generalmente tienen un plumaje críptico, es decir, un plumaje no llamativo que 
generalmente se confunde con la hojarasca y le sirve al ave como defensa. 

Según Steven Hilty (1994), hay dos factores más que contribuyen a la dificultad de ver 
aves en las selvas: el tipo de aves que se encuentran ahíy sus·.hábitos alimenticios. La 
mayoría de las aves de regiones templadas son aves.pasei-inas (un orden que incluye a 
la mayoría de las aves "perchadoras" y de canto) que ,buscan activamente a los 
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insei:tó'!/de los que se alimentan. Mientras tanto, en las regiones tropicales, no solo no 
pred6í:TI1nan las paserinas, sino que hay proporciones similares de aves que se 
alirneritan de insectos, nueces y frutos. Esto se traduce en que en áreas templadas la 
maybría de las aves se están moviendo constantemente en busca de presas, mientras 

c;,qué'en los trópicos las aves tienen fuentes más constantes de alimento, buscan su 
alimento durante periodos cortos de tiempo, o son depredadores que simplemente 
·esperan a que su presa venga a ellos. 

Al igual que el resto de los animales de la selva, muchas de las aves son especialistas 
en volverse prácticamente invisibles cuando les es necesario. Para verlas se 
recomienda: 
a) buscarlas temprano en la mañana, 
b) escoger un sitio, sentarse calladamente y esperar que salgan las aves, 
c) buscar sitios favoritos de anidamiento o alimentación, como árboles con flores y/o 

fruta (Hilty, 1994; Howell y Webb, 1995) 

Una de las maneras más eficaces de identificar aves es reconocer sus llamados. Sin 
embargo al haber más de 300 aves en el área (ver Apéndice X: Listado de aves) y no 
existir compilaciones de grabaciones de sus cantos, aprender y recordar qué llamado 
corresponde a cada especie es un proceso largo y complejo. Para complicar más el 
asunto, en muchas especies los machos y hembras tienen distintos cantos, muchas solo 
llaman a horas especificas (mañana, atardecer, crepúsculo) y muchas otras tienen más 
de un canto (tanto a lo·largo del día, como a lo largo del año) (Howell y Webb, 1995). 

Al volverse una afición cada vez más difundida y haber cada vez más observadores de 
aves en el campo, se han promovido una serie de lineamientos de comportamiento 
para proteger el bienestar de las aves que se observan. Uno de los primeros, que 

·debiera resultar obvio, es que "en cualquier conflicto de intereses entre las aves y sus 
observadores, el bienestar de las aves y su entorno debe tener preferencia" (Howell, 
1999). Bajo esta premisa una de las herramientas más utilizadas por algunos 
observadores de aves, el "playback" de grabaciones de cantos para atraer aves 
especificas, ya no es tan bien vista como antes. Se ha presentado cada vez más 
evidencia que parece señalar que esta práctica es muy intrusiva (las aves dejan lo que 
estén haciendo y alteran su comportamiento para defender su territorio del invasor) y 
puede ser perjudicial para el ave (Howell, 1999). Aunado a ésto, se considera: que el 
atraer así a las aves conlleva una "pérdida estética" (Howell, 1999) y que "tiene el 
mismo mérito que pescar trucha en una tina" (Holt, 1997) . 

. '_ . 

. De manera general, el claro de la Estaeión es un buen lugar para observar aves. El 
claro en sí y el puente que va al' Lacantún ofrecen vistas con ·menos obstrucciones, 
acceso fácil y más luz que el' interior de la selva. Pero además: la selva que rodea 
inmediatamente al claro de la Estación alberga una diversidad de especies 
interesantes por tratarse de un borde y transición entre bosque primario y secundario 
(ecotono). · · 

. ·.~·:" ; ' 

Ciertas especies de colibríes; algunos insectívoros arbóreoi(y aves genera listas tienden 
a ser comunes cerca de los bordes de la selva;•Sin'emba.rg6; otras especies evitan 
activamente los bordes, como otras especies inseé:tívOras/algunas aves formicáridas y 
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algunas.'parvadas mixtas (Laurance et al. 2002). Es decir, el claro de la Estación es 
muy.buen lugar para observar aves, especialmente si se trata de aves que están 
sobrevolando el área y quedarían ocultas por el dosel (como halcones, guacamayas, 
pericos o vencejos) y aves que forrajean o viven en claros y bordes (especies de 
colibríes como ermitaños enanos [Pygmornis longuemareus] o de cola larga 
[Phaetornis superciliosus] y distintos chipes). Sin embargo, si se buscan especies que 
evitan los bordes o al menos prefieren el interior de la selva (como hormigueros 
[Formicarius moniliger] o cotingas) será más difícil encontrarlos en el claro. 

3- ¿Por qué no veo flores dentro de la selva, dónde están? 

Al igual que animales, y en especial mamíferos grandes, en su primer viaje a una 
selva, un visitante espera ver grandes cantidades de flores grandes, exóticas y 
vistosas. Cuando en lugar de esto se enfrenta a un paredón verde de vegetación 
"uniforme", puede quedar un poco desilusionado (Mackinnon et al. 1986; Kricher, 
1997). 

En realidad la selva si contiene una gran cantidad de flores a lo largo del año, pero 
muchas de estas no se reconocencomo tales porque no reúnen las características que 
espera el visitante; son muy.discretas, pequeñas y blancas o verdosas. Otras, como las 
inflorescencias fétidas que parecen '.'bulbos" de colores extraños de ciclantáceas y las 
espatas de aráceas, simplemente no,córresponden a muchas de nuestras 
preconcepciones de cómo debe.verse una flor tropical (Forsyth y Myata, 1984). En éste 
caso el trabajo de los intérpretes es éncontrar algunos de estos ejemplos "raros" y 
explicárselos al visitante que busca las flores; La mayoría de las veces, el visitante 
quedará aun más entusiasmado con estas ·~·rarezas" que con las flores "normales". 

Además de no parecer lo que son,. muchas flores sencillamente no están donde las 
buscaríamos. En el caso de las heliconias; :pequeñas flores discretas están escondidas 
dentro de grandes brácteas de,éólor:'es Llamativos. En otros casos, mientras que· 
esperamos verlas durante el día; né{esraro que Las plantas de selva florezcan de 
noche y que a La mañana siguiente. encontremos flores caídas al suelo (Forsyth y 
Myata, 1984). ·· f•i•:?}é'c;1<·. ·.· .. 

Aunado a esto, una gran cántidad:de:flores.sólo aparecen en el dosel y la mayoría de 
éstas solo aparecen en época de secas. Esto parece ser ventajoso para las plantas 
porque durante las sequías hay más insectos (a quienes les es difícil volar en la lluvia) 
y es más fácil· para estos encOntrar flores si hay menos hojas (Janzen, 1983a). Por lo 
tanto, durante esta época ciertos árboles, comoJos plumillas (Schyzolobium 
parahyba), amargosos (Vatairea lundellii) y paló:cle perdiz (Bernoullia flammea) 
florecen sincrónicamente, produciendo explosiones de color contra el verde del dosel. 

En la selva también existen flores grandes y vistosas. Algunas con olores agradables 
como las de los zapotes de agua (Pachira aquatica), y otras increíblemente hediondas 
como los guacos o patos (Aristolochia spp. ). Los lirios (Hymenocallis littoralis syn. 
Pancratium lit toral e) que florecen a las orillas del Lacantún (Ramírez, 1991; Martínez 
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et al. 1994) abren rápidamente, al igual que las flores de los zapotes de agua, y 
también poseen un perfume agradable. 

4- ¿por qué es tan obscura la selva? 

Porque al estar en el sotobosque, tenemos por encima un gran número de hojas. Los 
árboles de la selva extienden sus ramas por doquier, buscando capturar la mayor 
cantidad de luz posible, y forman un techo casi completamente parejo. Algunos 
autores opinan que pueden existir alrededor de 30 capas de hojas sobre partes del 
sotobosque (Forsyth y Myata, 1984; Kricher, 1997). 

5- ¿cuánto vive un árbol grande? /¿cuántos años tiene este árbol? 

Estas preguntas son de las más frecuentes, especialmente al llegar ante ceibas o 
caobas inmensas. Sin embargo no tienen una respuesta fácil, ya que el crecimiento de 
los árboles tropicales no necesariamente se ve regulado por factores anuales como 
sucede en los árboles de clima templado (Whitmore,1998). 

En los lugares de clima templado se pueden leer los anillos de crecimiento porque 
cada año tiene una época de crecimiento definida por las estaciones. Durante la 
primavera, cuando inicia esta época, el árbol crece de manera rápida y queda 
marcado un anillo de madera clara. A medida que se va alentando el crecimiento 
durante el verano, los anillos se vuelven más obscuros. Entonces, para cada año hay 
un anillo claro (madera temprana), un anillo obscuro (madera tardía) y generalmente 
se puede ver una diferencia entre los anillos de un año y-otro (Johnson, 1987). 

Como en los trópicos los cambios anuales no son tan marcados, las plantas pueden 
crecer a lo largo del año. Aunque su crecimiento se,ve afectado por factores como 
temperatura, humedad, sequía, el anillado (cuandÓ'existe)no corresponde a la edad 
de los árboles. - ·.'<"""' ,,;; • .-.-:. ·-- - -. ,, 

.;! ·:; .. Q}: ·. :/~~··'.._.·· 
Es Lógico pensar que un árbol alto, de tronco. grueso es mas viejo que uno esbelto de 
tan solo unos metros; pero aun esto puede complicárse,en el sotobosque. Aquí el 
crecimiento de una plántula frecuentemente lo 'define''.la'C::ántidad de luz que recibe; 

_entonces muchas plantas detienen su crecimientóy'seúnárítienen pequeñas hasta que 
·se abre un claro y les llega más luz. De tal manera/'si >énC:ontramos un árbol pequeño, 
de. 2.o 3 metros, dentro de la selva, este puede tener~alrededor de 40 años. Por otro 
lado,' ciertas especies pioneras tiene tasas anuales de:erecimiento impactantes, como 
un palo de balsa que puede crecer hasta 5 o 6 m'etros por'año (Whitmore, 1998). 

De manera general los árboles de las selvas tropicales)10 se caracterizan por su 
longevidad. Aunque un gran número de especies' puéden vivir varios centenares de 
años, esto es poco cuando se compara con'alguíias·coníferas que pueden vivir: más de 

-4, 500 años (Johnson; 1987). '··. · ' ;J, 
~ ·. · ... 
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6- ¿Qué es ese ruido intenso que se oye casi todo el día? (chicharras) 

Las chicharras, cigarras o cicadas (no confundirse con las cycadas que son plantas_ 
primitivas) son insectos homópteros (de la familia Cicadidae) que se distribuyen en 
casi todo el mundo. Las regiones tropicales son especialmente ricas en ellas (Janzen, 
1983a), y la selva no sería lo mismo sin sus llamados penetrantes. Sin embargo se sabe 
poco acerca de la función (y funcionamiento) de los llamados en los neotrópicos y se 
desconoce UMnayor parte de su historia natural (Hogue, 1993, Janzen, 1983a). 

Se sabe,que~'.pa,~an sus estadías tempranos como larvas subterráneas alimentándose del 
-cxilema~é:le;~plalltas por un número determinado de años. Después de este tiempo salen 

a la superfiCie y mudan para convertirse en adultos, quienes pasan el resto de su vida 
en las ramas altas y el dosel (Hogue, 1993). Las mudas generalmente ocurren en la 
noche_o durante las partes más frescas del día (Janzen, 1983a). Las larvas dejan sus 
exoesqueletos o exuvias ("pieles") vacías sobre el suelo o adheridos a plantas. Los 
adultos viven desde unos cuantos días hasta unos cuantos meses, y los machos emiten 
llamados individualmente o en grupos (Hogue, 1993). Aunque el ciclo de vida 
generalmente dura varios años, en los trópicos las larvas emergen constantemente y 
por lo tanto la presencia de adultos es casi continua. Por contrario, en algunas zonas 
más templadas es común encontrarlas únicamente cada 7, 13 o 15 años (Borrar y 
White, 1970). 

El sonido, que puede variar desde chasquidos aislados hasta zumbidos agudos y 
penetrantes, se produce cuando vibran un par de membranas (timbales) del primer 
segmento abdominal. Aunado a ésto, ambos machos y hembras tienen tímpanos 
auditorios abdominales protegidos por placas grandes. Es común que se junten 
grandes grupos de machos y llamen en coro, lo cual atrae a las hembras (Hogue, 1993) 

7- lPara qué sirve X especie? / lPor qué está aquí? 

Al explicar la historia natural o presencia de un organismo en la selva, y 
especialmente si se trata de uno poco carismático como un alacrán o una araña, es 
frecuente que un visitante pregunte el porqué de la especie. Esta es quizá una de las 
preguntas más difíciles que se le hacen a un guía naturalista. 

Es una pregunta difícil, porque al responder explicando el ciclo de vida del organismo 
pocas veces se responde a la inquietud que se esta expresando, A veces el visitante 
busca saber el papel que desempeña el organismo en el medio o la importancia que 
tiene ahí, pero a veces busca una respuesta más filosófica. En cualquier caso ésta 
pregunta se puede usar' con algunos grupos ( ! ! ) ' para enca111inar discusiones 
interesantes. · ¿< 

.:.,~ '-~;..~..::~"' - '·' . , 

· Con algunos grupos se puede explicar que el valor que nosotros le damos a una especie 
como "útil", "inútil", "buena", "mala", realmente solo/~,fl.eja el marco cultural en el 
que nos desarrollamos. De ésta manera, una inundación de'.hormigas militares es 

·. "mala" porque nos es molesta, sin embargo es "bue["la~~; .~a_que las hormigas limpian 
los edificios de otros animales que nos podrían resultar;.aúll.-mas molestos (como 
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alaé:ranes o escolopendras). Cada especie desarrolla un papel dentro de la selva y al 
saber tan poco de ésta y todas las interacciones que la sostienen, una especie que 
podría parecer insignificante puede en realidad jugar un papel vital en el 

''mantenimiento de las selvas. 

Por otro lado, especies que generalmente categorizamos como "malas" nos son muy 
·útiles. Un ejemplo de esto es el veneno de las víboras de cascabel y otras crotálidas, 
del cual se obtuvieron substancias (como el captopril que baja la presión arterial) que 
hoy en día le salvan la vida a millones de personas anualmente (Plotkin, 2000). 

8- ¿Por qué aúllan los saraguatos? 

Llaman al amanecer, anochecer, y ante cualquier disturbio (como la lluvia). Se cree 
que es básicamente para establecer y proteger territorios, aunque algunos opinan que 
los territorios no son muy estrictos, y los llamados se usan para mantener separados a 
los grupos familiares. Los machos adultos emiten los llamados principales, mientras las 
hembras y machos juveniles los acompañan con llamados menos poderosos y más 
agudos (Reíd, 1997). 

9- ¿Qué comen, y como viven los monos? 

Los monos araña se alimentan principalmente de fruta madura, aunque ésta la 
complementan ocasionalmente con algunas hojas nuevas, flores y corteza. Viven en 
tropas grandes (hasta 40 monos con algún parentesco) que comparten un territorio 
amplio, sin embargo no viajan juntos. Cada tropa se separa en grupos pequeños que 
comen y duermen juntos. Los miembros de estos grupos cambian día a día aunque por: 
lo general existen alianzas entre ciertos individuos, y los machos adultos viajan por 
separado. Por todo lo anterior a este tipo de organización se le llama organización de 
fusión-fisión. Viajan por el dosel columpiándose de sus brazos, piernas y colas, dando 
saltos sorprendentes de un árbol al próximo (Reid, 1997; Van Roosmalen y Klein, 1987) 

Los saraguates son los únicos monos del nuevo mundo cuya dieta se basa 
primordialmente en hojas; en la época de lluvias éstas conforman tres cuartas partes 
de su dieta. Viven en grupos familiares pequeños, generalmente 6 - 20 monos por 
tropa, de los cuales hasta tres son machos adultos. Cada tropa tiene un territorio 
delimitado, y viajan dentro de este buscando follaje. No viajan largas distancias y 
tienden a ser más lentos que los monos araña. Sin embargo, no necesitan viajar tanto 
porque su alimento es más abundante (Reid, 1997). 

10- ¿Qué comen, y cómo viven los pericos y guacamayas? 

Tanto pericos como guacamayas pertenecen a la familia Psittacidae (Howell y Webb, 
1995). Son aves gregarias, y generalmente las especies de mayor talla (como los 
géneros Amazona, y Ara) se aparean de por vida. Se alimentan de una variedad de 
semillas, flores y frutos y generalmente anidan en cavidades de árboles, cavidades 
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hechas por otras especies (como carpinteros) o termiteros arbóreos (en particular las 
especies más pequeñas de pericos) (Hilty, 1986). 

Las guacamayas rojas (Ara macao) de la zona prefieren anidar en cavidades de árboles 
grandes, dentro de claros o potreros. Probablemente esto se deba a que así pueden 
vigilar lo que ocurre alrededor del nido y evitar a sus depredadores. La hembra 
generalmente pone dos huevos, aunque la mayoría de las veces solo sobrevive un 
polluelo; el más grande y fuerte. En experimentos en el Tambopata Research Center, 
Perú, se suplementó la alimentación del polluelo más débil, lo cual resultó en la 
supervivencia de ambos pollos sin problemas aparentes para los padres (D. 
Brightsmith, com. pers.). Las causas de mortandad más importantes de los polluelos 
son parásitos (como colmoyotes), avispas, infecciones y mala alimentación. Los pollos 
tardan de 1 a 2 años en madurar completamente. Dos de los alimentos preferidos de 
estas aves en el área son las semillas de los plumillos (Schyzolobium parahyba) y las 
nueces increíblemente duras de corozo (Scheelea Uebmann;;). (Ver Apéndice IXb: 
Aves) 

11- lPor qué cargan hojas las arrieras?/ lA dónde las llevan? 

Las hormigas arrieras probablemente son algunas de las especies de insectos más 
carismáticos dentro de las selvas. Se trata de especies agricultoras, donde cada 
colonia puede vivir más de 20 años y contener entre 2 y 5 millones de individuos; cada 
nido, que consta de una colección de cámaras y túneles subterráneos, puede 
extenderse por varios metros bajo tierra (Janzen 1983b). La colonia crea, usa y 
mantiene limpias su red de "carreteras" que cruza el suelo de la selva y sube por 
ciertos árboles. Cada uno de estos caminos puede tener hasta un kilómetro de largo, y 
por lo general no tienen menos de 10-20 cm de ancho. Las hormigas recorren estos 
caminos buscando material vegetal y distintas especies de arrieras tienen preferencias 
particulares. Algunas buscan solo follaje, otras follaje de ciertas plantas·en especial 
(por ejemplo palmas) y algunas también utilizan hojas y frutos pequeños (T. Leenders, 
com. pers.). ~ 

Si uno se fija detenidamente en las carreteras, se pueden ver tres tipos distintos de 
hormigas. La gran mayoría, las queNan cargando hojas y son de tamaño medio 
(10mm), son las t~abajadoras. A és.tas las escoltan hormigas más grandes (hasta 20mm) 
con mandíbulas poderosas, estas .son soldados que protegen a las trabajadoras. El 
tercer tipo es un poco más difícil de ver, ya que son más pequeñas (tan solo 2mm) y 
aunque algunas van encima de los pedazos de hoja, la mayoría trabaja dentro del 
nido; éstas se encargan de limpiar las hojas. 

Una vez que todo el material vegetal llega al nido, las hormigas lo llevan a cámaras 
especiales (puede haber hasta cientos por nido) donde se revisa, limpia y después 
utiliza para crecer un hongo del cual se alimentan. Esta relación es tan especializada 
que el hongo ha perdido la capacidad de producir esporas, lo cual presenta un 
problema muy serio para los biólogos, ya que la clasificación de los hongos adultos se 
basa en el tipo de esporas que forman. Se cree que el hongo es un basidiomiceto, 
quizá Leucocoprinus o Leucoagaricus gonoglyophora (Janzen, 1983a). 
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Para cultivar este hongo las hormigas encargadas mastican y cortan las hojas limpias, 
añadiéndoles saliva y heces fecales antes de pegarlas al cultivo. Se ha encontrado que 
las heces fecales le proporcionan al hongo los 20 aminoácidos esenciales, al igual que 
Las enzimas necesarias para tomar nitrógeno de las hojas. Lo que hace todo esto aun 
más impresionante, es que estas enzimas las produce el hongo, pero es incapaz de 
usarlas hasta que las hormigas las defecan. A su vez, el sistema digestivo de las 
hormigas presenta adaptaciones que evitan que se digieran estas enzimas (Janzen, 
1983a). 

12- ¿cuánto vive una mariposa? 

Depende mucho de la especie de mariposa, del individuo como tal y de las condiciones 
ambientales en las que se encuentra. Se debe recordar que la mariposa que vemos 
volando es tan solo la etapa adulta del organismo, más no toda su vida. Generalmente 
como adulto no vive más que unas semanas. Las especies que se desarrollan rápido 
pueden completar su ciclo de vida en tan solo tres semanas, mientras que otras 
pueden tardar hasta tres años (Caballero, 2001 ). 

La etapa del huevo generalmente dura unas cuantas semanas. Sin embargo aqui entra 
en juego un proceso llamado d;apausa, en el que la velocidad del desarrollo del huevo 

· se controla fisiológicamente para que la eclosión de la larva coincida con condiciones 
climáticas optimas y la madurez de la planta hospedera (Caballero, 2001 ). 

La,dÜración de la etapa larval, que frecuentemente es la única en que se alimenta la 
' mariposa, es altamente variable, incluso en los·individuos de una población a lo largo 
. del año. -La maduración depende de la cantidad y calidad del alimento que consume la 
larva, al igual que las condiciones climáticas·y estacionales de la zona. Algunas larvas 
que se alimentan de madera poco nutritiva, y otras que se desarrollan en el ártico, 
generalmente se mantienen C()lllÓ)a.-Vas por 2 años (Borrar y White, 1970). 

La etapa de pupa ó crisálida puede durar desde una semana o 1 O dias a varios meses o 
incluso un año en otras. Se sabe de pupas que han sobrevivido hasta 3 años en 
condiciones especiales de temperatura y humedad. Aun después de haber madurado y 
haberse convertido en adultos, se pueden mantener dentro de la crisálida hasta que 
las condiciones ambientales sean apropiadas para eclosionar (Borrar y White, 1970). 

13- ¿Qué comen los cocodrilos? 

Los jóvenes se alimentan principalmente de invertebrados; insectos, crustáceos, peces 
y otros animales pequeños que se encuentren cerca de la superficie. Los adultos 
generalmente se alimentan de animales más grandes como peces, tortugas, mamíferos 
pequeños, moluscos, aves acuáticas, ranas y sapos entre otros animales que puedan 
atrapar (Campbell, 1998; Lee, 2000). 
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14- ¿cuánto tiempo pueden pasar sumergidos los cocodrilos? 

Generalmente pasan entre 1 O y 20 minutos sumergidos. Según algunos autores pueden 
pasar hasta 2 horas bajo el agua, pero esto no es común (Campbell, 1998; Lee, 2000; 
J.C. Romero, com. pers.). 

15- ¿pesa mucho el pico de los tucanes? 

No. El pico está formado de láminas aserradas que son muy delgadas, aunque parece 
masivo en realidad, es completamente hueco (HHty, 1994; Howell y Webb, 1995). 

16- ¿ésta planta se come? 

Dentro de la selva existe una inmensa variedad de especies comestibles (tanto 
animales como vegetales y hongos); sin embargo la selva también alberga a más. 
especies que producen toxinas que cualquier otro ecosistema. 

Adrian Forsyth (1990) sugiere que esto se debe a que dentro de una selva, la tasa de 
mortandad a manos de depredadores es mucho más alta que en otros ecosistemas, y 
más importante en comparación con otros factores como la temperatura o cambios 
climáticos estacionales. Es decir, un organismo en la selva corre más peligro de ser 
comido por otro, que de morir por una inundación o helada. Además de esto, influye 
la longevidad en los trópicos en comparación a los climas templados. Por ejemplo, en 
un bosque templado una hoja generalmente aparece en primavera y muere en otoño, 
mientras que en los trópicos una hoja puede durar más de 15 años (Lowman, 1999). 
Esto es; una hoja puede ser un "bien" desechable, o uno duradero que vale la pena 
defenderc·on compuestos químicos tóxicos (Warman, 2001 ). · 

' ~ • • : - '.'.~·· ~~f , ' ' - , - • 

Mientras q~e en bosques templados uno se puede basar en la dieta de otros animales 
para saber que comer, esto puede ser muy peligroso en la selva, ya que tanto aves y 
mamíferos (como los monos) se alimentan de plantas que son muy venenosas o al 
ménos desagradables para los seres humanos (Forsyth, 1990). Asimismo, distintas 
partes de .una misma planta pueden tener distintos grados de toxicidad; es decir, los 
frUtos de un·a planta con hojas venenosas pueden ser comestibles, o bien la raíz de 
un~ planta con frutos éomestibles puede ser tóxica (Salisbury y Ross, 1994). 

El siguiente cuadro enlista algunas de las plantas comestibles y tóxicas. Para más 
información, consultar la autoguía para el Sendero Pech Be (Warman, 2000). Debe de 
mantenerse en mente que muchas especies tóxicas se usan en pequeñas cantidades 
como medicamentos, como en el caso de la hierba de culebra (Strychnos tabascana). 

Especies locales comestibles Especies locales tóxicas 
Chamaedorea tepejilote Mazorca de monte Strychnos tabascana Hierba de culebra 
Piper auritum Hoja santa Sapindus saponaria Jaboncillo 
Pouteria sapota Mamev Tabebuia rosea Maculís 
Acacia cornígera Acacia Cedrela odorata Cedro 
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Spondias mombin Ciruelo Pachira acuatica ua 
ºCostusspp. Caña Dieffenbachia sp. 

17- ¿oe dónde vienen éstas flores? {dosel) 

Frecuentemente al caminar por los senderos se encuentran manchones de flores 
caídas, cuyas plantas de origen no son evidentes. Generalmente estas flores vienen 
desde el dosel, tanto de las copas de los árboles, como de bejucos que lo atraviesan 
(R. Dirzo, R. Frias, R. Lombera, E. Chan K'in com. pers.). 

18- ¿por qué las ceibas tienen contrafuertes? 

Muchos árboles tropicales, no solo las ceibas, desarrollan contrafuertes. Una de sus 
funciones principales es de anclaje y soporte; tal como los contrafuertes de los 
edificios e iglesias medievales de donde toman su nombre. Sin embargo existe un gran 
debate sobre su "función original" y sobre otros papeles que desempeñan. Dentro de 
esta serie de funciones probables quedan incluidos la conducción de agua por el 
tronco, mayor superficie para intercambio gaseoso y la colecc'ión de nutrimentos al 
atrapar hojarasca (Forsyth y Myata, 1984; Kricher, 1997; Whitmore, 1998). 

19- ¿por qué a las bravaísias (Bravaisia integerrima) les salen tantas 
proyecciones del tronco? / ¿son mangles? 

Las estructuras que le dan a estos árboles la apariencia de mangles en realidad son 
raíces aéreas. Este tipo de raíz es común en los árboles de las zonas anegables de las 
selvas, y al igual que los contrafuertes, le brindan mayor soporte a los árboles cuyas 
raíces no son muy profundas (Pennington, 1998; Kricher, 1997) 

20- ¿ésta planta, a la que le dicen platanillo (Heliconia), es un plátano? 

No; aunque están muy relacionados. Los platanillos o heliconias pertenecen al género 
Heliconia, el único dentro de la familia Heliconiaceae, que a su vez pertenece al 
orden Zingiberales. Dentro de este orden también se encuentra la familia Musaceae, 
en la que se encuentran los plátanos (Musa spp.), y la familia Cannaceae, que incluye 
a otras plantas a las que comúnmente también se les llama platanillos o tulipanes 
(Berry y Krees, 1991 ). 

21- ¿cada planta tiene un nombre? / ¿cómo las distingues? 

Como se menciona en la sección de interpretación, el identificar las plantas durante 
un recorrido le da a un visitante no experto la sensación de individualidad de cada 
especie, las separa del paredón verde y les da importancia. De la misma manera, esto 
crea una serie nueva de inquietudes dentro del visitante, generalmente incredulidad 
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ante l~odi,y¿'tsfdad'·de plantas que existen, que cada una tenga un nombre "propio" y 
qué?'_seanfdistingUibles unas de otras. 

--._-_ ---.-'-;;-'·'; --<:-:; ;-~-,~~{~ .,, - - - . 

Aunqúe .;5 difícil identificar muchas plantas tropicales a simple vista hasta nivel de 
especie (po-r'la inmensa variedad que existe, además de la gran cantidad de especies 
sumarnente.parecidas), en la mayoria de los casos es relativamente fácil llegar a 
familia~· y en muchos casos género. Uno de los factores más importantes para 
distinguir a las plantas tropicales es tener el ojo entrenado, saber que es lo que 
tenemos que buscar, al igual que saber características generales de distintas familias y 
géneros. Se toman en cuenta características como la forma, posición, tamaño y color 
de las hojas, flores, frutos, corteza, resinas, etc. (Forsyth y Myata, 1984; Kricher, 
1997) (ver Apéndice XII: Guía de identificación de algunas familias importantes de 
plantas). 

Al identificar una planta para los visitantes, es prudente destacar los puntos que 
permiten esta idéntifi.cación. Por ejemplo, en lugar de decir: "Esta planta se llama 
'Pato', es una<éofr1melinacea". Se puede decir: "¿Ven aquella planta rastrera cuyo 
envés es morado?. La manera en que crece, y La forma en que salen las hojas del tallo 
son pistas para ·saber que es una commelinácea. A ésta planta en ésta zona se le llama 
'pato', pero en Tabasco se le conoce como 'matalí"'. 

22- ¿por qué tantas plantas del sotobosque se parecen a plantas de ornato, 
comunes en las casas? 

Esta pregunta frecuentemente es el paso que sigue a la pregunta anterior, cuando el 
visitante empieza a ver las plantas por si solas, a reconocer sus características y 
compararlas e identificarlas con las plantas de su medio. De cualquier manera es una 
herramienta muy útil, ya que demuestra un interés que permite transmitir· 
información significativa para el visitante. 

Muchas plantas de ornato, tienen su origen en Las selvas tropicales. En particular las 
plantas del sotobosque se adaptan fácilmente a la vida dentro de una casa, ya que no 
necesitan mucha luz (Forsyth y Myata, 1984; Kricher, 1997). Dentro de estas plantas 
podemos encontrar muchas aráceas (Monstera spp.), palmas (Areca spp., Chamedorea 
spp. ), Dieffenbacchias, Maranthas, cannáceas, etc. 

23- ¿por qué tienen tantos hoyos las hojas del sotobosque? 

Las hojas no perennes en las selvas tropicales pueden sobrevivir por mucho tiempo, 
incluso se han reportado hojas de hasta 15 años (Lowman, 1999). Por lo tanto, 
frecuentemente lo que vemos al ver hojas dañadas es una acumulación de daño a lo 
largo de un período significativo de tiempo. 

Muchas veces la forma del daño nos indica su causa. Por ejemplo, las hormigas arrieras 
se paran en el borde de la hoja y cortan a su alrededor (sin caerse); entonces, cuando 
estas son las culpables del daño, 'el corte tiende a ser ligeramente ovalado a lo largo 
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del borde de la hoja. En hojas de Heliconia, Marantha o Calathea, a veces se ven 
secuencias de agujeros que crecen exponencialmente. Estos se crean cuando una larva 
atraviesa la hoja joven que esta enrollada. 

Otra causa importante de daño en el sotobosque es la gran cantidad de material que 
cae del dosel; tanto así, que no es raro ver pedazos de ramas atravesando hojas. Hay 
plantas (como algunas ciclantáceas centroamericanas, entre ellas Cyclanthus 
bipartitus) cuyas hojas se dividen sin dañarse al ser golpeadas, algunos autores 
proponen que esto les sirve como defensa del material que les cae encima (Bien, 

. 1999). 

24- ¿Qué son esas plantas que les crecen encima a los árboles? 

Existe una gran variedad de especies epifitas. Desde hepáticas de tan solo unas 
células, hasta aráceas y lianas que miden metros de largo. La mayoría de las epifitas 
no parasitan a los "hospederos", sin embargo hay otras que si lo hacen (Forsyth y 
Myata, 1984; Moffet, 1993; Kricher, 1997); también existen las que benefician a las 
plantas sobre las que viven. Por ejemplo, algunas hepáticas tienen relaC:iones muy 
estrechas con colonias de cianobacterias; cuando estas asociaciones viven sobre las 

· hojas de otras plantas, les ceden nitrógeno asimilable, que es difícil y/o costoso de 
obtener en las selvas tropicales (Bien, 1999 y com. pers.). 

25- ¿por qué son blancas las rocas? 

Porque tienen un contenido alto de carbonatos de calcio, las mismas substancias que 
forman las conchas de animales marinos y caracoles. terrestres. Es más, gran parte de 
estos carbonatos alguna vez formaron parte de conchas que quedaron disueltas en el 
fondo marino. Este fondo emergió hace aproximadamente 65 millones de años 
(durante el Cretácico medio y tardío) en forma de las rocas blancas llamadas karst 
(Garcia Gil y Hupb, 1992; De la Maza, 2001 ). 

La naturaleza calcárea deJasrocas también explica las formas extrañas y retorcidas 
que a veces tienen': Los carbonatos se disuelven fácilmente con el agua, y a lo largo 
del tiempo~ con el paso de·la corriente del Río, quedan oquedades y perforaciones en 
las rocas. · · · · 

Al caminar a lo largo ~e~~rroyos _dentro de la selva, frecuentemente es posible ver que 
en ellos también existen depósitos calcáreos que forman bordes, cascadas y 
"estalactitas". En muchos casos, se trata de,Úavertino, que se forma cuando la 
respiración de las raíces y la descomposición de material orgánico introducen dióxido 
de carbono al suelo. Este reacciona con agua para formar ácido carbónico, que a su 
vez reacciona con las piedras calizas y libera calcio. Al evaporarse el agua, deja a los 
arroyos supersaturados de calcita, que se precipita en forma de travertino. 
Frecuentemente es verde azuloso por las colonias de cianobacterias que viven dentro 
(Stallard, 2001 ). 
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26- ¿por qué tiene espuma el Río? 

Aunque la espuma del Río parece el resultado de un camión de detergente 
accidentado, en realidad se debe a la vegetación que crece en sus orillas. Ciertos 
tipos de plantas, como las sapindáceas (familia del jaboncillo), contienen sustancias 
llamadas saponinas, que les sirven como defensa contra los herbívoros. Son 
especialmente efectivas en el caso de los mamíferos, ya que funcionan de la misma 
manera que los detergentes y causan problemas digestivos. Algunos árboles como el 
jaboncillo concentran tal cantidad de estas saponinas en sus frutos, que la gente del 
área los utiliza como jabones (R. Lombera, com. pers. ). 

27- ¿Está limpia el agua?/ ¿se puede beber? 

Aunque no se considera que el agua del Lacantún acarree demasiados contaminantes, 
y los arroyos aún menos; ambos acarrean sedimentos, organismos y material orgánico 
de la selva que los bordea. Dependiendo del lugar, y la época del año, pueden 
contener muchas saponinas (ver pregunta anterior) además de organismos que nos 
pueden parasitar (como Gfordia o algunos nematodos, entre otros). Es preferible no 
beber el agua del Río o los arroyos. El agua que bebemos en la Estación viene de un 
manantial específ~co en el ejido de Chajul y está filtrada. 

28- ¿por qué es de color turquesa/café el Río Lacantun? 

En época de lluvias el Río es de color café debido a la gran cantidad de lodo, detritus 
y materia orgánica que arrastra; sin embargo en época de secas el Río toma un color 
turquesa hermoso. Esto se debe al alto contenido de minerales (principalmente 
carbonato de calcio) disueltos en el agua, además del fon·do de color (relativamente) 
claro sobre el que corre el Río (R. Frías, cbm. pers.). 

29- ¿Qué tan profundo es el Río Lacantún? 

Depende de que parte del Río, y de la época del año. En época de secas algunos 
tramos pueden tener tan solo unos cuantos centímetros de profundidad, mientras que 
son mucho más profundos en época de lluvias (ver próxima pregunta). En general, las 
partes centrales del Río miden entre 3 y 6 metros de profundidad, aunque en algunas 
secciones esto aumenta hasta alrededor de 14 (personal de la Estación Chajul y 
ENDESU, com. pers.). 

30- lCuanto sube el Río en época de lluvias? 

Varia de año en año, pero en época de secas hay una playa frente a la palapa del Río, 
y durante la época de lluvias, no es raro que el agua se acerque al asta bandera. 
Generalmente sube alrededor de 7 metros (M. Villalobos, com. pers.). En Noviembre 
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de 1998, después del huracán Mitch, subió más de 1 O metros debido a las cantidades 
masivas de agua que acarreó el Río Chajul desde Guatemala. 

31- ¿A dónde va/ de dónde viene el Río Lacantún? 

El origen del Río Lacantún varía ligeramente según la fuente que se consulte. Algunos 
citan a la confluencia de Jataté (que viene de los Altos de Chiapas) y el lxcan (que 
viene de Guatemala), mientras otros opinan que se le llama Lacantún en cuanto sale 
del "Cañón del Colorado" (ver siguiente pregunta). Estos sitios están a unos cuantos 
kilómetros de distancia entre sí, aproximadamente a 50 kilómetros al Oeste de la 
Estación. El Lacantún continua hacia el Este hasta eventualmente llegar a Benemérito 
de Las Américas, donde se une con el sistema Chixoy-Pasión-Salinas y se convierte en 
el Río Usumacinta, que sirve como frontera con Guatemala. El Usumacinta a su vez 
confluye con el Grijalva antes de llegar al Golfo de México para formar una de las 
cuencas hidrológicas más importantes del continente (.De la Maza, 2001 ). 

32- ¿por qué se le llama "Cañón del Colorado", al cañón dónde nace el 
Lacantun? / ¿Tiene algo que ver con el Cañón del Colorado de Arizona? 

El nombre se debe a un ingeniero de nombre Cornelio Colorado que murió en uno de 
los rápidos de éste cañón. Esto sucedió durante una expedición de la Casa Bulnes 
Hnos., en la que se buscaba saber si era posible transportar maderas preciosas 
(principalmente caoba) desde la selva hasta el Golfo de México por río. La intención 
era poder tumbar los troncos dentro de la selva, echarlos al Río Jataté y sus . 
tribu~arios, y recogerlos 6 semanas más tarde en Tenosique, para más tarde llevarlos a 
buques en el Golfo de México . 

.. : ¡ :>-,->'. '\~{:;:-.-, ~;_7:.; .. .:. W~::· :' ..... - . 
.• , ... '., . ·'-· '. 

C_uatrode los seis hombres de la expedición se ahogaron en el cañón, pero 
iróriic:arnente cuando los restos de su canoa llegaron a Tenosique seis semanas más 
tarde, se demostró. que era posible mandar los troncos por río. (De Vos, 1988; A. Vega, 
c6m. pers.). 

33- ¿Hay peces en el Río? 

Si. Se conocen al menos 40 especies de peces que viven en los ríos de la Selva 
Lacandona (Lazcano-Barrero y Vogt, 1992), muchas de las cuales son comestibles. Una 
de las más notables es el "bobo" un pez de talla extraordinaria que es estrictamente 
vegetariano. 

Algunos peces utilizados en la región (Arriaga et al. 2000): 

Nativos: 
Baqres Ariopsis fejisy/o Cathoroos me/anoous. 
Macabil Brvcon guaten1alensis 
Mojarra castarrica Cichlasoma octofasciatum 
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Icta/urus meridiana/is 
Le isosteus tro icus 
Ictiobus meridiana/is 
Petenia s. tendida 
Potamarius nelsoni 

An uila An uilla rostrata 

Tila ia Oreochromis ni/oticus. 

34- ¿oe dónde viene el agua de la Laguna lacana? 

La Jacana es un lago de herradura (cocha, oxbow lake/lagoon); es decir, es una laguna 
que se formó al quedar aislada una sección del Río Lacantún. Cada año, durante la 
época de lluvia, el Río llega hasta ella y le aporta agua "nueva". Este tipo de lagunas 
es común en las selvas neotropicales donde los ríos tienen ciclos de inundación anual, 
y representan un micro ecosistema muy importante para múltiples especies, 
incluyendo a muchas aves que anidan en sus riberas (Kricher, 1997, Napravnik, 2000) 

35- ¿oe dónde vinieron las piedras de los edificios mayas? 

La mayoría de los edificios se encuentra cerca o sobre lechos rocosos de los cuales se 
pudieron obtener los materiales necesarios. En el caso de Palenque, éste está 
construido sobre un cerro cárstico. En el caso de los edificios cerca de Chajul, la roca 
probablemente vino del Cordón del Chaquistero (R. de la Maza y personal de la 
Estación Chajul, com. pers. ). 

36- ¿Por qué las ruinas están tan lejos del Río? 

Existen varias explicaciones posibles para esta pregunta. Por un lado estos centros 
tienden a estar en puntos ligeramente más altos, lo cual les hubiera permitido 
aprovechar mejor las brisas. Además estos puntos altos están más cercanos a las 
fuentes de piedra para la construcción. Porotro lado, los grandes edificios de piedra 
estaban dentro de centros importantes, pero la gente del pueblo vivía en casas de 
materiales como madera y palma que han desaparecido; no necesariamente vivía 
cerca de lo que hoy en día so.n lasruinas; Los ríos eran las carreteras de la selva, 
entonces se ponían casetas en .los bordes, pero los .centros importantes quedaban más 
adentro (personál de la Estacior:i_'é:ha]'~i y ENDESU, com. pers.). 
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37- ¿Hace cuánto vivieron los pobladores originales en los edificios que ahora 
vemos como ruinas? 

Como se explica en la pregunta anterior, los restos de los edificios de piedra 
probablemente no se utilizaban como habitación, sino centros ceremoniales. Aunque es 
prácticamente imposible saber bien a bien cuándo se utilizaron por última vez, los 
edificios parecen pertenecer al Periodo Clásico que duró hasta aproximadamente 900 -
1000 d.C. (personal de la Estación Chajul, com. pers.). 

38- ¿Quién fue el Marqués de Comillas? 

El Marqués de Comillas fue un Marqués español que fue dueño de grandes extensiones 
de la Selva Lacandona, buscando extraer madera preciosa como la caoba. Se duda que 
alguna vez haya visitado sus tierras, pero a la región aun se le llama Marqués de 
Comillas porque a él le pertenecieron (De Vos, 1998; personal de la Estación Chajul, 
com. pers.). 

39- ¿Quién (cuántos) vive(n) en el ejido de Chajul? / ¿oesde cuando? 

El ejido de Chajul se estableció a finales de los años 70 (1976-1977): Hoy día cuenta 
con aproximadamente 550 habitantes, y 11 O jefes de familia. La mayoría de las 
familias que lo componen vivían originalmente en Guerrero y Oaxaca, pero llegaron a 
Chajul como parte de un programa gubernamental (Plan Echeverría) para repartir 
tierras y colonizar la Selva Lacandona (personal de la Estación Chajul y J. de la Maza, 
com. pers.). · 

40- ¿oe qué viven los pobladores de la zona? 

La gente de la zona vive básicamente de la agricultura de subsistencia local. La 
ganadería en la zona no es como la ganadería extensiva del norte del país, sino más 
bien como un sistema de ahorro (personal de la Estación Chajul, com. pers.). 

41- ¿oónde está la Estación Chajul? 

Latitud: N 16° 06' 03.2" 
Longitud: W 90º 56' 23.3" 

La Estación fue construida en tierras de la Comunidad Lacandona, en la ribera norte 
del Río Lacantún.El Río marca la frontera entí-e la zona Ejidal de Marqués de Comillas 
(al sur, hasta llegar a Guatemala) y la RBMA (al norte). Río arriba (hacia el oeste) 
quedan Loma Bonita, lxcan, el Río Jafaté yComitán; mientras que río abajo quedan el 
Tzendales, La Gloria, Pico de Oro y la confluencia con el' sistema Chixoy-Pasión-Salinas 
·que afluye al Río Lacantún en el Usumacinta (ENDESU, 2001). 
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42- ¿oónde queda Guatemala? 

En la Estación se está a unos cuantos kilómetros de Guatemala. Al seguir la carretera 
fronteriza, justamente se sigue la frontera. Cualquiera de los arroyos del lado ejidal · 
del Río, pronto entra a Guatemala. 

43- ¿A qué altura sobre el nivel del mar está la Estación? 

Aproximadamente 150 m.s.n.m. (ENDESU, 2001 ). 

44- ¿cuánto tiempo tiene la Estación? 

Originalmente se construyó entre 1984 y 1985. Poco después se abandonó por casi 5 
años, hasta que en 1989 se rescata y empieza a utilizar nuevamente (ENDESU, 2001; J. 
de la Maza, com. pers.). 

45- ¿oe quién es la Estación? 

Originalmente fue un proyecto de SEDUE que se abandonó, para luego ser retomado 
por Conservación Internacional México (CIMEX) con apoyo de la Fundación McArthur. 
Desde 1998 la administración de la Estación pasa a manos de Espacios Naturales y 
Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU). El terreno sobre el cual está construido 
pertenece a la comunidad Lacandona, y ENDESU se los renta (ENDESU, 2001; J. de la 
Maza, com. pers.). 

46- ¿Qué hacen los investigadores en la Estación? 

Anualmente llegan a la Estación entre 50 y 100 investigadores, y se llevan a cabo 
alrededor de 30 proyectos de investigación. Los temas que persiguen varían mucho, 
desde inventarios de especies de hongos, inventarios botánicos, estudios de 
regeneración de potreros, estudios sobre el anidamiento de guacamayas y tasas de 
herbivoría en distintos niveles de altura en la selva, hasta cursos licenciatura y 
doctorado (Instituto de Ecología, UNAM) (ver Apéndice VI: Proyectos recientes de 
investigación en la Estación Chajul). 

47- ¿oe dónde traen la comida a la Estación? 

La comida principalmente se compra en Villahermosa y Palenque, aunque ciertas cosas 
se compran ocasionalmente en los ejidos. Aunque lo óptimo sería comprar toda la 
comida en el ejido de Chajul, éste simplemente no produce lo suficiente en 
cantidades constantes para abastecer las necesidades de la Estación (ENDESU, com. 
pers. ). · 
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48- ¿Hay teléfono en la Estación?/ ¿por qué es tanto más caro que el del 
Ejido? 

Si; la Estación Chajul cuenta con teléfono satelital. Sin embargo se considera para uso 
administrativo y de emergencias. En el ejido hay otro teléfono, que se puede usar 
para hacer llamadas personales. En algunos casos se permite utilizar el teléfono en la 
Estación, pero se deben pagar los minutos a la salida. El costo de las llamadas en la 
Estación es más caro, porque el teléfono del Ejido está subsidiado por un programa 
federal (ENDESU, 2001 ). 

49- ¿El Zapatismo representa un peligro durante nuestro viaje? 

La zona principal del zapatismo se encuentra en Los Altos de Chiapas; en Las Cañadas, 
Las Margaritas y Ocosingo. Aunque en un mapa estas regiones se ven muy cercanas a 
Chajul (y éste pertenece al municipio de Ocosingo), existen dos cordilleras de por 
medio. Aunado a esto, el zapatismo realmente no ha jugado un papel importante en la 
zona (personal de la Estación, com. pers.). 

50- ¿Hay víboras venenosas? 

Si; en la Selva Lacandona y en el área circundante a Chajul viven varias especies de 
viboras venenosas. La gran mayoria de las éstas son inofensivas para un humano, tanto 
por el tipo de veneno que producen como por sus hábitos; aqui se incluyen ·a miembros 
de los géneros lmantodes, Leptodeira, Leptophis, Oxybelis, Stenorrhina, Rhadinaea, 
etc. Sin embargo, también se pueden encontrar especies cuyo veneno presenta un 
peligro para los humanos, principalmente nauyacas (Bothrops spp.) y coralillos 
(Mkrurus spp.) (Campbell, 1998; Lee, 2000). Probablemente también estén presentes 
cantiles (Agkistrodon sp.), especialmente en el Cordón del Chaquistero. 

. . 
Lazcano Barrero, Gongora y Vogt (1992) reportan 28 especies de serpientes, de las 

·cuales 23 (el 82; 1 %) son inofensivas, 4 (14~3%) son potencialmente nocivas y solo una 
(3 .6%) representa·Ún peligro potencial. Estas .últimas 5 son dos especies de coralillo 
(Mkruri.Js spp:); y3".de nauyaca (Bothrops.nasuta, B. negroviridis y Bothrops asper ). 

'.. ¡ ,'' -~·e-;,-,, <·'.~].,'¡' 

La· nauya~á r~al é(Bothrops asper) es la IJnicá· que representa un peligro potencial 
importante (L.azcano Barrero et al. 1992). Puede pasar los 2 metros de longitud, y ser 
agresivá; sin embargo prefiere zonas perturbadas como acahuales y milpas a áreas de 
selva (probablemente por tener mayores concentraciones de roedores). 

(Ver Apéndice XIII: Mordeduras de serpientes y otros animales, para más información) 

51- ¿Qué hago si veo una víbora? 

En caso de ver una víbora, JAMÁS se debe intentar agarrarla. De inmediato se debe 
avisar al guia o personal de la Estación más cercano y mantenerse a una distancia 
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prudente. Aunque la;Q;ffi9~ría de las serpientes de la región son inofensivas para los 
humanos (ver pregunt<(anterior), no vale la pena arriesgar un error de identificación. 
La presencia de viboras venenosas es otra de las razones por las que SIEMPRE se debe 
salir con un guia local que está entrenado en primeros auxilios y sabe que hacer en 
caso de mordedura. 

(Ver Apéndice XIII: Mordeduras de serpientes y otros animales, para más información) 

52- ¿Por qué no puedo salir a caminar solo? 

a) Es muy fácil perderse dentro de la selva. El sotobosque es tan denso que se 
puede estar a unos cuantos metros del sendero sin poderlo encontrar. Además, 
a menos que uno esté familiarizado con la zona, es muy dificil orientarse. Sin 
ojos entrenados es casi imposible encontrar claves del paisaje, y bajo el dosel 
no es trivial calcular la posición del sol. 

b) La selva es tan peligrosa como cualquier otro entorno dentro del cual no 
conocemos los peligros. Los guías están fam~liarizados con todos estos peligros y 
pueden evitar asi situaciones peligrosas. 

c) En caso de cualquier accidente, como un hueso roto, la segunda persona puede 
regresar a la Estación por ayuda. 

53- ¿por qué no puedo ir descalzo? 

Aunque es muy fácil confiarse y sentirse completamente seguro dentro del claro de la 
Estación, siempre se deben tomar precauciones, ya que en el pasto hay hormigas, 
nidos de tarántulas, garrapatas y ocasionalmente.se encuentran víboras incluyendo 
nauyacas. Asimismo, dentro, sobre y bajo la hojarasca de la selva viven toda una serie 
de organismos muy capaces de defenderse tanto química como físicamente, además 
de parásitos que pueden penetrar la piel de la planta del pie, y un sinnúmero de 
piedritas, ramas, frutos, etc. que pueden lastimar al pie. 

54- ¿cómo me quito las garrapatas? / ¿Qué pasa si no la encuentro y no me 
la quito? 

Existen una multitud de técnicas para hacerlo. Desde pinzas especializadas, acercarles 
cerillos, usar alcohol o ungüentos especiales (incluyendo jabones especiales como "el 
jabón del perro agradecido"), hasta sencillamente usar los dedos. En cualquier caso es 
preferible encontrarlas antes que se entierren. Si esto ya no es una opción, lo que se 
debe intentar es sacar a la garrapata entera. Para esto, se debe jalar en la misma 
dirección que en la que entró. A veces es más fácil sacarla si se les jala y "molesta" 
cuidadosamente por. un tiempo corto antes de intentar sacarlas. Desafortunadamente 
sumergirlasen agi.Ja!no resuelve el problema. 
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En caso de que las garrapatas pasen desapercibidas, generalmente al llegar a otros 
climas y altitudes (como la Ciudad de México) se dejan caer y mueren. No presentan 
riesgos de infestación o contagio de enfermedades como Lymes o fiebre de las 
rocallosas. 

SS- ¿son peligrosos los vampiros? 

En términos generales, no, no lo son. Solo existen 3 especies de murciélagos 
hematófagos, de los cuales uno se alimenta exclusivamente de aves (Reid, 1997; R. 
Medellín, com. pers.). Los otros dos se alimentan haciendo pequeñas cortadas de las 
cuales lamen la poca sangre que salga. 

Para un humano no son peligrosos a menos que sean vectores de enfermedades como 
la rabia. Sin embargo en la selva es más difícil que contraigan y transmitan esta 
enfermedad. 

S6.- ¿por qué conservar? / ¿A mi, cómo me afecta? 

La importancia de la conservación, sus metas y repercusiones son un tema tan amplio, 
que fácilmente abarcan más de una tesis entera. Sin embargo se incluye aqui porque 
es una pregunta, implícita o explícita, común e importante de los visitantes a la 
Estación Chajul. En ocasiones los visitantes que plantean esta pregunta ya tienen ideas 
propias sobre el tema, pero están curiosos por oir otras opiniones, especialmente de 
alguien que trabaja directamente con el problema. 

'Eri·el c'aso particular de la Selva Lacandona y el área circundante a Chajul, se pueden 
.citar distintas visiones sobre la importancia de la conservación de este medio. Puesto 

· qüe el problema de la conservación de la selva es un problema de espectro tan amplio 
y tan importante que involucra a distintos participes de distintas maneras, cada 
segmento tiene una visión distinta de porque conservar y responde de manera distinta, 111 

dependiendo de su relación con la selva. ! 

De manera muy resumida: si la pregunta está dirigida a un biólogo, éste 
probablemente responderá que la biodiversidad de la Selva Lacandona y su posición 
como el remanente.extensivo más boreal de selva tropical del continente la hacen una 
prioridad de conservación. La importancia para la sociedad en general se puede 
centrar en los'servicicis ambientales que genera la selva (discutidos en más detalle la 
sección de generalidádes de la Selva Lacandona, y el apéndice VII), como la regulación 
de gases atmosférk:os o el papel que juega en el sistema hidrológico Grijalva
Usumacinta. A ríivel local, lá Selva Lacandona ofrece servicios ambientales 
importantes; controla erosión, regenera suelos y retiene y filtra agua entre muchos 
otros. De manera más especifica, la presencia de la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules repercute, de muchas maneras distintas, directamente sobre la vida de la 
gente de la zona. Por ejemplo, ha mantenido la riqueza de fauna aprovechable (como 
peces en los arroyos que desembocan al Río Lacantún) que ya no se encuentra en otras 
partes de Marqués de Comillas. 
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Apéndice IX: 
Taxa importantes 

Cuando se recorren los senderos alrededor de la Estación y se oye, o se ve un animal, 
la reacción casi inmediata de los visitantes es preguntar "¿Qué es eso?". El guía local 
probablemente contestará de manera concreta, diciendo, por ejemplo, que el ave en 
cuestión es un pavón. Sin embargo la tarea del guía intérprete es poner esta respuesta 
en un marco de referencia y darle valor para el visitante. Por ejemplo: "Los pavones 
parecen guajolotes grandes, pero son parte de otra familia llamada Cracidae que solo 
se encuentra en los neotrópicos e incluye a varias aves cinegéticas. El pavón es un 
pariente cercano del pavón cornudo, que es el ave estatal del Estado de Chiapas". 

Aunque la pregunta "¿Qué es eso?" es una pregunta muy sencilla, es muy común no 
poder contestarla satisfactoriamente para el visitante. Es tan grande la diversidad que 
conforma a las selvas tropicales que simplemente no siempre se saben detalles de las 
vidas y hábitos de sus habitantes; en muchos casos, ni siquiera tienen nombre común. 
Sin embargo para muchas especies y grupos de organismos que se encuentran 
comúnmente en la selva alrededor de la Estación Chajul, se saben muchos de.talles 
fascinantes y cautivantes. La idea de estos listados de los taxa más importantes es 
darle una referencia rápida al guía interpretativo. Hay que mantener las siguientes 
ideas en mente al utilizarlos: · 

" ' 

• Los listados de aves, rT1!amíferos y plantas que se presentan no pretenden ser claves 
de identificación, sinolína herramienta para el guía interpretativo que no 
necesariamente es biólogo, o si lo es, no es especialista en todos los grupos. 

• No busca identificar;a~J:bdos los organismos, sino darle respuestas rápidas y 
generales al guía que le permiten referirse a las guías de campo especializadas. No 
se incluyen todO!; los grúpos y especies de la zona, sino los más comunes y/o · 
importantes. Asimi,smo, en varios casos no se incluyeron taxa muy familiares (como 
ratas, ratones y ardillas) o sus imágenes (como en el caso de garzas, patos y 
palomas). ··· · 

• No son explicacioh~'s completas y profundas, sino una destilación de los conceptos 
clave más importantes para entender al grupo o especie, y datos curiosos e 
interesantes par~ darles importancia frente a los visitantes. 

• Aunque,eri la mayoría de los casos estos grupos corresponden a taxa definidos, en 
algunos casos se únieron varios taxa que se confunden o agrupan coloquialmente. 
Una vez mas, ésto se hace con el propósito de ofrecerle al guía intérprete una 
referencia rápida a las diferencias y similitudes en la historia natural de los 
organismos.en cuestión. Frecuentemente distintas familias parecidas se agrupan 
para poder ejempl_ificar sus diferencias más fácilmente. 

'' ' 

• Las aves son l.i'n caso particular y complejo, porque muchos visitantes a la selva 
llegan con un .interés específico en ver aves. Entonces, aunque los guías no 
necesitan ser cirnitólogos;'¡si necesitan tener una serie de conocimientos lo 

i • • • ' ... '•A ,. 
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suficientemente profundos para hablar con especialistas, y ser capaces de 
mantener un nivel suficientemente general para explicárselo a principiantes. 

• La clasificación de las aves es un tema muy espinoso. Tanto el listado de aves de la 
Estación Chajul, como los taxa más importantes se basan en la clasificación de 
Howell y Webb (1995) porque su guía de campo es la más completa para el área. 
En muchos casos se mencionan las diferencias con la nomenclatura del American 
Ornithologists' Union (AOU), o distintos autores (ver Howell y Webb, 1995; pp.68). 

•Otra complicación relacionada con la identificación de aves, es que una de las 
herramientas más necesarias es simplemente la práctica, aunada a conocer una 
serie de claves y pistas de comportamiento y morfología. Donde ha sido posible, he 
intentado explicar estos "trucos". 

Para las plantas se incluyeron las siguientes categorías de características: 

. Familia ala quep~):Jeef~~li;ª;JJ!.~jfük+i 

Nombres comunes (Nombre cie11t(fico de la especie) 

Tax: Información taxonómica, como parentescos con otras plantas. 
Forma: Características morfológicas que permiten reconocer a la especie. 
Dist: Distribución a nivel mundial · 
Lugar: Donde encontrar individuos de la ~specie en la Est~~ión Chajul. 
Usos: Usos tanto locales como de otras zonas. 
Ecol: Características ecológicas de la especie. 
F y F: Características de las flores y frutos. 

Para las aves se incluyeron las siguientes categorías de características: 

Nombre común del taxa (y variaciones locales o comunes) 

Familia (Orden): Familia, con terminación "idae" (Orden;'' con terminación 
··formes'") · ·~ '·: 

GEN: Generalidades del grupo de aves, típicamente.se incluye morfología y '( 
tan1aiio. ' -. e• -_. • \ 

CID: Características más representativas o distintivas del grupo. 
PLU: Plumaje. tipo y coloración. 
CHA: Comportam íento. hábitat preferido y alimentación. Hay que mantener en cuenta que no 

todas estas características se conocen para todos los grupos. 
SPP: Numero de especies en el mundo, en México y en Chajul 
Datos de campo: 
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• Características que permiten diferenciar especies en el campo. 
• Recomendaciones para localizar al ave en cuestión. 
• Comentarios acerca de la taxonomía del grupo. 
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Para los mamíferos se incluyeron las siguientes categorías de características: 

Nombre común del taxa 

Orden (Familia): Orden con terminación "ia" (Familia, con terminación "dae") 

Generalidades: Información general y morfología del grupo. 
Hábitos: Información sobre el hábitat que prefieren, horas de actividad, 
organización social, etc. 
Alimentación: Tipo de alimentación. 
Reflejo retina!: Color del reflejo de la luz en la retina del animal al verlos 
en la noche. -'', ~::':'."-' ·-
SPP: Especies de interés-especial en·el área de la Estación Chaju.f. 

, ,· ', 
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a. Flora 

Se incluyeron 47 de los taxa más comunes, importantes y/o llamativos de la zona: 

Nombre común Nombre científico Familia 
Canacoíte iulube Bravaisia inteaerrima Acanthaceae 
Lirio, spider lilly Hymenoca//is littoralis ó Pancratium Amaryllidaceae 

littorale 
Ciruelo Soondias mombin, S. radkoflerii Anacardiaceae 
Huevos de toro, cojón de toro, huevo Stemmadenia donnell-smithii Apocynaceae 
de burro 
Mano de tigre, teléfono, filodendros Anthurium, Dieffenbachia, Arum, Ara cea e 

Calla, Dracontium, Monstera, 
Philodendron. 

Palmas Areca cea e 
Teoeiilote mazorca de monte Chamaedorea teoeiilote Areca cea e 
Chocho Bactris soo. Areca cea e 
Corozo covol, palma real Scheelea liebmannii Areca cea e 
Beiuco de aoua Arrabidaea sao. Biononiaceae 
Maculís, quavacán Tabebuia ochracea Biqnoniaceae 
Maculís, roble blanco, roble de Tabebuia rosea Bignoniaceae 
sabana 
Ceiba, kapok, árbol de algodón de Ceiba pentandra Bombacaceae 
seda 
Molinillo flor de cacao Quararibea runebris Bombacaceae 
Zaoote de agua Pachira aauatica Bombacaceae 
Palo de balsa iooi ·Ochroma ovramidale ó O. Laaoous Bombacaceae 
Pita, ixtle Aechmea maada/enae · Bromeliaceae 
Mulato. oalo turista. chacáh Bursera simaruba Burseraceae 
Navaiuela Scleria so. Ciperaceae 
Acacia, cornizuelo Acacia corniaera Fabaceae 
PI u millo Schvzo/obium oarahvba Fabaceae 
Amarqoso Vatairea lundellii Fabaceae 
Tamarindillo, frijolillo Pithecellobium arboreum ó Cojoba Fabaceae 

arborea 
Guaoaoue Dia/ium auianense Fabaceae 
Lacandonia Lacandonia schismatica Lacandoniaceae 
Hierba de culebra, nux vómica Strychnos tabascana Loganiaceae (ó 

Strvchnaceae) 
Canelo, palo de corazón, flor de Ta/auma mexicana Magnoliaceae 
corazón 
Malvón, tulipán hibisco Hibiscus sao. Malvaceae 
Caoba Swietenia macrophyl/a Meliaceae 
Cedro, cedrillo, cedro colorado, cedro Cedrela odorata Meliaceae 
rosa 
Cedrillo. iahuila Guarea a/abra ó G. excelsa Meliaceae 
Matapalo. hioo. amate Acussoo. Moraceae 
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Guarumbo, cecropia Cecropia pe/tata, C obtusirolia Moraceae o 
. Cecrooiaceae 

Hule Castilla e/astica ; ~ . •.. Mora cea e 
Castaño, árbol del pan .. , Artocarpus a/ti/is, A. comunis, A. 

incisa 
Ramón. oioche ax 

.. Brosimum a/icastrum Moraceae 
Hoia santa Pioer auritum Pi cera cea e 
Jimba, Americ;an long-leaved bamboo Bambusa /ongifolia ó Guadua Poaceae 

lonaifolia 
Labios ardientes, hotlips Cephaelis tomentosa ó Psychotria Rubiaceae 

ooenoiaiana 
Jaboncillo Saoindus saoonaria Saoindaceae 
Mamey Pouteria saoota Saootaceae 
Chicozapote Manilkara saoota Saootaceae 
Cacao Teobroma cacao Sterculiaceae 
Ortiga, árbol que pica, mala mujer, 
mal hombre, hierba del diablo, Muchas especies en distintos géneros Urticaceae 
picapica, perro mordelón, arbusto de 
la comezón etc. 
Caña. Caña de indio Costus spn. Costa cea e 
Platanillo. heliconia Heliconia sao. Heliconiaceae 

Fa111; ACANTHACEÁ.Ji.'\~"J~}~ 

Canacoíte, julube (Bravaisia i11tegerrima) 

Tax: Es uno de muy pocos individuos de la familia 
Acanthaceae con hábito arbóreo; la mayoría son hierbas y 
arbustos. 
Forma: Árbol de 6 a 18 m de altura, fácil de reconocer por sus 
raíces aéreas conspicuas, que le dan la apariencia de un 
mangle. 
Dist: Nativa de México h¡ista Perú. Se encuentra en bosques 
secos, húmedos y muy húmedos. 
Lugar: En Chajul generalmente crece en áreas anegables. Hay 
ejemplares tanto en los Circuitos Norte como en La Granja. 
Usos: En algunos lugares como Costa Rica, se usa como ornamental, al igual que muchas 
otras especies herbáceas y arbustivas de esta familia. 
• En esta familia también se colocan los géneros Aphe/andra y Justicia. Estas plantas 

herbáceas tienen flores amarillas, y cubren grandes porciones del sotobosque entre 
diciembre y marzo. 
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Lirio, spider lilly (Hyme11ocallis /ittoralis sin. Pa11crati11m littorale) 

Forma: Planta herbácea, con hojas largas y delgadas de hasta 

'
/,, , 60 cm de largo. 

'\ J Lugar: Crece numerosamente en las orillas del Lacantún y 
· /~~-·1 ! • / ) arroyos de la zona. Tolera tanto inundaciones donde quedan 

¡:~.-~-.. -~:-w·,_/~ :~-~. ·~ ,·.· ~~:==r~~~~ac~~~t~r~~~~~~n~~~~~u~~e~~~~~-ridad está 
· \ 1 !·: aumentando rápidamente. Además, es una fuente de 

· / .,.... ' pancratistatina, un alcaloide antimónico con propiedades 
l ,. , anticarcinogénicas (en casos de cáncer de ovario y 

leucemia linfática). Esta substancia se produce en los bulbos y raíces, y no está presente en 
otras partes de la planta. Aun no se ha perfeccionado la síntesis industrial de este compuesto. 
F y F: llene flores blancas, grandes, fragantes y conspicuas que abren relativamente rápido. 

Fam. ANACARDIACEAE, . ' ,,, 

Ciruelo (Spo11dias mombi11, Spo11dias radkojlerii) 

Tax: La familia Anacardiaceae contiene alrededor de 600 plantas pantropicales y algunas cie 
climas templados. Quedan incluidas especies mexicanas como el chechem negro (Metopium 
browne1) y la caobilla o jobo ( Tapirira mexicana), así como especies nativas de otros países 
como los mangos (Mangirera indica), pistaches (Pistacia vera), nuez de la india (Anacardium 
occidentale) y plantas urticantes de zonas templadas (como poison-wood, poison oak, sumacs). 
Lugar: Un buen ejemplar se puede encontrar en el Pech-Be, o detrás de las palapas dentro del iD 
claro de la Estación. 1 

Usos: Los frutos de este árbol son comestibles. Son pequeños / 
de aproximadamente ti-es centímetros, de color amarillo y 
sabor agridulce. Maduran de julio a octubr.e (época de lluvias) y 
son muy buscados por monos, guaqueques, coatíes, venados, y 
humanos entre otros. Se pueden comer frescos, fermentados 
(en bebidas), en helados y en conserva. 
Además su madera se trabaja por ser suave y se está 
estudiando un extracto de su resina que parece tener efectos 
antivirales. En Perú se utilizan las semillas y hojas como 
antipirético. 

Fam.APOCYNACEAE 

Huevos de toro (cojón de toro, huevo ·de burro) (Stemmade11ia do111rell-smitl1ii) 
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Tax: Dentro de esta familia también están las flores de mayo 
(Plumeria spp.) y la rosa laurel (Nerium o/eander) nativa a la India. 
Forma: Puede medir hasta 20 metros de altura, su corteza es lisa 
de color verduzco o marrón claro. Generalmente forma parte del 
estrato medio de la selva. 
Lugar: Hay uno detrás del letrero a la entrada de la Estación, 
varios creciendo a lo largo del puente, alrededor del helipuerto y 
en el Pech-Be. 
Usos: La resina cruda o hervida de este árbol se puede usar para 
hacer chicle, algunos opinan que tiene un ligero sabor a 
almendras. En algunas partes de El Salvador se utiliza como 
antinflamatorio y contra el reumatismo. 

Ecol: Algunos monos y muchas aves se alimentan de su fruta. 
F y F: Florece entre mayo y diciembre, y los frutos maduran entre agosto y marzo. Es fácil de 
reconocer por sus frutos, a cuya forma distintiva, debe su desafortunado nombre común. Las 
flores, de color amarillo claro tienen un perfume agradable. 

Mano de tigre, teléfono, filodendros 

Tax: Las aráceas son monocotiledóneas, muy evidentes y características dentro de las 
selvas tropicales. La familia es grande, incluye a más de 100 géneros y 2000 especies, la 
mayoría de las cuales son neotropicales. Algunos.de los géneros más comunes son: 
Anthurium, Dieffenbachia, Arum, Dracontium, Monstera y Philodendron. En esta familia 
quedan incluidos los alcatraces (Zantedeschia sp.) 
Forma: Algunas especies tienen distintas formas de hoja a lo largo de su vida. Las hojas 
de las plantas jóvenes, cercanas al suelo, son enteras; mientas que las hojas de las 
plantas maduras, que están a mayor altura, tienen perforaciones llamadas fenestraciones. 
Usos: Muchas especies y variedades se usan comúnmente como 
ornamentales(Oieffenbachia, Phi/odendron, Calla) además tanto Colocasia (taro) como 
Monstera se cultivan como alimento. 

'l.:/j".'; ,,..,rp.., 
~;;- .. l'l'j7i··.···, :) _,.,' i fº y . ~. , • . ·!. 

·/?·.',~¡ ~t!;;;~--~-\\\(.vj ?··:.J.,_,-.~~ ·V.1}\\\ ·'· 
.: .. ////!~ .... :\ \)\j'¡i1'j1' V y;·.. ' .,. . \ 

Í''/) : ;i,_¿)\,¡ i 1¡., ·'/ -·-¡~· ,,, . ·' ·. ·~ ' 
I .~ ·:ff..=::~·. '.'J . /.-. J'i\\. ,,.r;r·~ 

~ z--:; ~ 1 -1( ·~\Y=t; i~\'~-~ 
•/ , · · ,¡ -~r'V v~~i ,¡ 

'.•/ t' '\ <;J 
Philodendron tripartitum Dieffenbachia sp. 
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Ecol: Gran parte de las aráceas en la selva viven como epifitas o hemi-epífitas. Su historia 
de vida tiene características distintivas y fascinantes como el escototropismo; esto es, que 
al germinar la plántula en vez de "buscar" la luz y crecer hacia ella, busca la obscuridad. 
Así, puede llegar a la base de un árbol y una vez que lo halla, extiende un tallo que va 
trepando por el tronco en busca de luz. 
F y F: Aunque las formas de vida y morfología varían mucho, todas comparten una 
inflorescencia característica; un espádice (con flores y regiones uni o bisexuales) dentro de 
una espata. En muchas especies las distintas regiones maduran a distinto tiempo lo cual 
evita la auto-polinización. 
• Ver Apéndice XI: Guía de identificación de algunas familias importantes de plantas. 

Palmas 

Tax: Antes agrupadas en la familia Palmae. Son monocotiledóneas cuyas nervaduras paralelas 
son evidentes en las hojas, a las que generalmente se les llama frondas. 
Forma: Aunque la mayoría son arbustivas o arborescentes, existen algunas.que crecen como r 
trepadoras (Desmoncus spp.). 
Dist: Las palmas se encuentran principalmente en los trópicos y subtrópicos del mundo. 
Usos: Al ser plantas típicas del sotobosque, muchas utilizan como plantas de ornato. Otras, 
como Desmoncus se usan como mimbre y rattan para hacer muebles; cestos o trampas para 
peces. 
Ecol: Muchas palmas son dioicas, es decir, que existen individuos "macho" y "hembra" que 
producen únicamente flores masculinas o femeninas, respectivamente. 
• Frecuentemente los visitantes a la selva confunden a las palmas y los helechos. Sin embargo 

son dos grupos totalmente diferentes. 

Tepejilote, mazorca de monte, pacaya (Clwmaedorea tepejilote) 

Tax: Las palmas de este género son comunes en todas las selvas 
neotropicales. 
Forma: Una planta adulta, en condiciones ideales, puede llegar a medir hasta 
27 metros de altura. 
Lugar: Son numerosas en el área. Hay algunas señaladas en el Pech-Be. 
Usos: A esta especie se le conoce como mazorca de monte porque la 
inflorescencia masculina es comestible y parece una pequeña mazorca. Se 
come en sopa o capeada en guisado. 
• Esta palma se parece mucho a Chamaedorea e/egans/ que es una planta de J_ 

ornato muy común. 
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Chocho, curulillo (Bactris spp.) 

Forma: Las palmas de este género se pueden identificar porque 
sus troncos están cubiertos de espinas. Puede llegar a medir 
hasta 8 metros de altura. 
Lugar: Son numerosas en el área. Además de individuos aislados, 
es común encontrar manchones de Bactris en áreas anegables, o 
cerca de éstas. 
usos: Los frutos de algunas especies son comestibles, además se 
puede hacer una bebida alcohólica a partir de ellos. 
Ecol: A los jabalís les gusta mucho comerse sus frutos, por lo que 
es frecuente encontrarlos en los bactrisales. Los tapires también 
los comen. 

Corozo, coyol, palma real (Scheelea liebmmmii) 

Forma: Puede llegar a medir hasta 30 metros de altura y tener 60cm de 
diámetro. Las hojas pueden medir hasta 7 metros de largo. 
Lugar: Al igual que la especie anterior, se pueden encontrar individuos 
aislados, pero es común encontrar corozales creciendo cerca de arroyos. 
Ecol: Esta palma es muy importante para la guacamaya roja (Ara macao) 
tanto como alimento, como sitio de anidamiento. 
F y F: Su fruto es muy duro y rico en aceite. Se puede comer la parte 
central, que sabe a coco, y hacer artesanías (algunos de los más comunes 
siendo anillos) con la nuez. 

'.~,~)·~-D,i!--,JlIGNONIACEAE ~:'.::\t~\} 

Bejuco de agua (Arrabidaea spp.) 

Tax: Este nombre lo comparten varias especies del género Arrabidaea, sin embargo no todas las 
especies de Arrabidaea son bejucos de agua. 
Usos: Sus hojas se usan en algunas áreas como anti-inflamatorios; además, diversos grupos 
indígenas las usan para hacer tintes. A estos bejucos también se les atribuyen propiedades 
antimicrobiales y se usan para curar conjuntivitis y problemas de la sangre y anemia. 
Ecol: Debe su nombre a que se.pueden extraer cantidades modestas pero sorprendentes de 
agua potable de su tronco. Esta característica la comparten muchos bejucos del género 
Arrabidea. 
• Cortarlo para obtener agua no es una práctica recomendable porque mata a la planta entera, 

que puede tener cientos de años. 
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Maculís, guayacán (Taheh11ia oc/1racea) 

Forma: Puede llegar a medir hasta SO metros de altura bajo condiciones ideales, pero al igual 
que el resto de las maderas extremadamente duras, tarda mucho en crecer. 
Dist: Este árbol es común en regiones boscosas de los neotrópicos, prefiere regiones bajas y 
calurosas. Es más común en selvas secas donde florea "explosivamente" hasta dos o tres veces 
cada época de secas. 
Usos: Su madera se usa en construcciones desde tiempos históricos, hay registros de que fue 
usado por los mayas e incas. Además, es común como ornato en áreas cálidas de toda 
Latinoamérica. 
F v F: Sus flores son de color amarillo brillante y atraen a todo tipo de abejas, escarabajos y 
colibríes que roban su néctar. 

Maculís, roble blanco, roble de sabana (Taheh11ia rosea) 
ji •• '· .-·) 
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Fa~~ BOMBA~ACEA~~H;1;,;:1 

Forma: Puede llegar a medir hasta 2S metros de altura y tener 
hasta 70 cm de diámetro. 
Usos: Su corteza se usa por distintos grupos <::orno vermífugo, 
antipirético, anti-infiamatorio, antirreumático y laxante. El 
árbol se usa comúnmente como planta de ornato, y su madera 
es dura y resistente. 
• Este árbol tiene una relación cercana con el anterior. Su 

madera cuenta con las mismas características, pero sus 
flores son de color rosado o lila y su corteza generalmente 
es de color gris. 

• En esta familia quedan incluidos el .baobab y durián africanos 

Ceiba, kapok, árbol de algodón de seda (Ceiba pe11tamlra) 

Forma: Las ceibas son árboles majestuosos que frecuentemente 
alcanzan SO metros de altura y varios cientos de años de edad. Sus 
contrafuertes se pueden extender decenas de metros sobre el suelo. 
Usos: Los frutos de estos árboles contienen fibras que durante mucho 
tiempo se utilizaron para rellenar chalecos salvavidas, ya que pueden 
flotar soportando un peso sorprendente. Las mismas fibras se 
utilizaban para rellenar almohadas y colchones. Generalmente se 
dejan crecer en los potreros como árbol de sombra. 

Ecol: Los mayas las consideraban sagradas y creían que al universo lo detenían cuatro ceibas, 
una en cada punto cardinal. 
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Molinillo, flor de cacao (Quararibeaftmebris) 

Forma: Árbol de hasta 25 metros de alto y hasta 60cm de diámetro. 

Usos: Debe el nombre de molinillo a que de las ramas jóvenes se hacen 
molinillos para batir chocolate. El nombre de flor de cacao lo debe a que en 
Chiapas y Oaxaca las flores se usan para aromatizar el pozal (bebida hecha 
de maíz fermentado.) La madera se usa localmente. 

Zapote de agua (Pac/1ira llqm1tica} 

Forma: Árbol de hasta 18 metros de altura, y 50 cm de 
diámetro. . 
Lugar: Frecuentemente crece al borde de cuerpos de agua, su 
fruto (no comestible) puede flotar y usa corrientes para 
distribuirse. 
F y F: Las flores empiezan como cápsulas que se abren con una 
velocidad sorprendente. Tienen 5 pétalos blancos de hasta 27cm 
de largo rodeando a muchos estambres rojos. Son muy 
fragrantes, abren de noche (a una hora casi constante) y son 
polinizadas por murciélagos. Cada flor dura tan solo una_ o dos 
noches. · · 

Palo de balsa, jopi (Oc/1ro111a pyrllmida/e sin. O. /agopus) 

Forma: Árbol de hasta 25 metros de altura, cuya madera es muy 
ligera y blanda. Sus hojas son muy grandes (hasta 35 x 35cm) y 
frecuentemente rojizas con tres lóbulos. 
Lugar: No es nativa a la Lacandona. Pero se puede encontrar 
fácilmente en áreas perturbadas, donde crece de manera silvestre. 
Se pueden ver algunos·ejemplares a orillas del Lacantun y hay un 
ejemplar muy bonito a la entrada de Palenque. 
Usos: La madera de balsa se usa por ser extremadamente suave y 
ligera. 
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1;;!ª.~~f!l~c?M~ít~t~g~~~iii~foill 
Pita, ixtle (Aec/1mea magda/e11ae) 

Tax: Familia de las piñas. 
Forma: Esta bromelia terrestre tiene hojas que generalmente miden 
entre 1 y 3 metros de largo. 
Usos: De las hojas se saca una fibra llamada pita, que hoy en día se 
utiliza principalmente para decorar artículos de cuero como botas y 
cinturones (piteado). 
Ecol: Crece en lugares sombreados del sotobosque, generalmente 
en manchones grandes. En algunas áreas preocupa su sobre 
explotación. 

:Fam~·;.BURSERACEAE •. 

Mulato, palo turista, chacáh, gumbo limbo (Bursera simaruba) 

Forma: Es fácil de reconocer por su corteza que al principio es 
verde-plateada, pero más tarde se seca y torna de color rojizo 
antes de descamarse; a esto debe el nombre de palo turista (en 
Costa Rica). 
Dist: Este árbol es típico de los bosques neotropicales. 
Usos: El mulato se utiliza comúnmente en cercas vivas; además, se 
le atribuyen propiedades medicinales, principalmente como 
antinflamatorio, analgésico y como alivio para irritaciones y 
enfermedades de la piel. En ciertas áreas hacen té de la corteza . 
para aliviar la insolación y malestar estomacal. En Yucatán se usa 
su savia, o infusión de la 

corteza como antídoto para las quemaduras causadas por la savia cáustica de un árbol llamado 
chechem negro (Metopium bowne1). 

~~?,~,. CIPERACEAEi(~: · 

Navajuela (Scleria sp.) 

Tax: Pariente cercano del papiro. Las ciperáceas no son pastos, se 
diferencian de ellos, entre otras cosas por tener tallos triangulares 
en lugar de redondos y huecos. 
Forma: Planta que cubre el suelo y a veces es trepadora, parece un 
pasto de hojas largas, pero tiene bordes aserrados que fácilmente 
cortan la piel o ropa. · 
Lugar: Fácil de encontrar en claros y zonas abiertas. 
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Plumilla (Sc/1yzo/obi11m paraltyba) 

Forma: Llegan a medir hasta 35 metros de altura y tronco de hasta 
un metro de diámetro, su corteza grisácea es muy lisa, con pequeñas 
fisuras. 
F y F: Este árbol es fácil de reconocer desde el aire durante la época 
de secas, porque pierde todas sus hojas y cada año se cubre de 
pequeñas flores amarillas. Sus frutos son vainas aplanadas, de forma 
de lágrima, de hasta lOcm de largo, que dentro tienen una sola 
semilla. 
Ecol: Sus frutas son muy apreciadas por las guacamayas y no es raro 
ver parejas de estas aves posadas sobre sus ramas. 

Acacia, cornizuelo (Acacia cor11igera) 

Forma: Esta especie es fácil de reconocer por los "cuernitos" 
distintivos que crecen en sus ramas. 
Ecol: No se recomienda tocar o recargarse en estos árboles, ya 
que dentro de los cuernitos viven hormigas del genero 
Pseudomyrmex; insectos cuya talla no refleja su agresividad y/o 
lo doloroso de su mordida. 
F y F: Dependiendo de la época del año, es común encontrar los 
frutos de las acacias sobre el suelo. Son vainas rojas, de 
aproximadamente dos centímetros de ancho por diez de 
longitud. Dentro de estas vainas hay un tejido esponjoso blanco 
(arilo) con sabor muy dulce. 

Forma: Pueden llegar a medir 40 metros de altura y un metro de 
diámetro en el tronco. Su corteza es grisácea o rojiza. Generalmente 
forma parte del estrato superior de la selva. 
Usos: Tienen madera muy dura que se usa localmente para la 
construcción. 
Ecol: En el tronco y los contrafuertes no es raro encontrar las marcas 
dejadas por tapires. Se cree que estos animales muerden la corteza en 
búsqueda de nutrimentos y minerales. 
F y F: En época de floración, se cubre de pequeñas flores moradas. 

141 



Guapaque (Dialium g11ia11e11se) 

Forma: Árbol de madera muy dura y resistente, puede llegar a medir 
45metros de altura y 1.5 de diámetro. Su corteza es lisa y grisácea, a 
veces ligeramente anaranjada. Sus contrafuertes generalmente son 
delgados, altos y retorcidos. 
Ecol: Es una de las especies dominantes de la Selva Alta. Pierde 
completamente sus hojas al florear en septiembre, cuando renacen 
las hojas, es fácil de distinguir a estos árboles por los pequeños 
folíolos de color verde claro. 
Usos: Es frecuente ver los frutos en los mercados del sureste 
mexicano. Son comestibles y su sabor es parecido al tamarindo. 
Además se utiliza su madera ya que es muy dura. 

Ta~arindillo, frijolillo (Pithece/lobium llrboreum, sin. Cojobll arborea) 

Forma: Pueden llegar a medir 30 metros de altura y un metro de 
diámetro. 

··Lugar: Hay un ejemplar en el sendero a las ruinas de Los Sótanos. 
Usos: La madera se usa, aunque se puede rajar fácilmente al secarse. 
F y F: Su nombre lo deben a que sus frutas son vainas parecidas al 
tamarindo, y se usan de la" misma manera. 

Fam.LACANDONIACEAE 

Lacandonia (Lacl111do11ill sc!tismllticll) 
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Tax: La única especie dentro de esta familia. Es la única planta 
conocida con una estructura invertida en sus órganos sexuales: 
los carpelos (órganos femeninos) rodean a los tres estambres 
(órganos masculinos) ... 
Forma: Mide menos de dos centímetros, carece de clorofila por lo 
que es blanca, casi traris'parente. 
Dist: Solo se ha erícol")trado una población, cerca de Frontera 
Coroza!. · 
Ecol: Vive dentro Ja hojarasca y al no fotosintetizar, es 
heterotrófica. 



':''~~m.:·~AGNOLIACEAE · · ·, 

Canelo, palo de corazón, flor de corazón 
( Tala1111u1 111'!xicmw) 

Tax: Pertenece a la misma familia que las Magnolias, una familia 
muy antigua de plantas. 
Usos: Produce frutos grandes que maduran en noviembre o 
diciembre; éstos se usan como cebo para cazar aves que se 
alimentan de ellos, como palomas y tinamúes. Comúnmente sus 
flores se utilizan para hacer tés medicinales que actúan como 
antipiréticos y ayudan a la circulación. ·~-- -• Su nombre en náhuatl es Yolloxóchitl, que significa flor de corazón. 

~,;,Faffi~i:1YfÁLVACEAE i 

Malvón, tulipán, hibisco (Hibiscus sp.) 

1·~ Usos: En este género abundan especies ornamentales, la mayoría tienen 
flores grandes, rojas, anaranjadas, rosadas o amarillas. Tanto la jamaica 
como el abutilón están incluidas en este género. . 

l. F y F: Existen muchos híbridos comerciales cuyas flores tienden a tener más 
pétalos y estar muy abiertas, mientras que las corolas de las especies 

\,./' silvestres tienden a ser mas cerradas y con menos pétalos. 

• Hay dos especies en Chajul, una de las cuales es nativa y la otra introducida. 

Fam. MELIACEAE 

Caoba (Swietenia macropllylla) 

Forma: A lo largo de varios cientos de años, estos árboles 
pueden llegar a medir hasta 70 metros de altura.y 3.5 de 
diámetro. Sus troncos son derechos, a veces con contrafuertes 
de hasta 3 metros. Su corteza es pardo-grisácea con fisuras 
largas. 
usos: La madera tiene un olor y color característico que la hace 
tan preciada. 
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Cedro, cedrillo, cedro colorado, cedro rosa (Cedrela odorata) 

Forma: Estos árboles llegan a medir 35 metros de altura y casi dos 
metros de diámetro. 
Usos: Su madera es dura, de color rosa a rojo profundo y muy 
aromática; frecuentemente se usa para hacer armarios o cofres, ya 
que el olor ahuyenta a los insectos. Las semillas se usan como 
vermífugo y las raíces como antipirético. 

Cedrillo, jahuila ( G11area glabra, G. excelsa (sin.)) 

Forma: Árbol grande que puede medir hasta 30 metros de altura y medio 
metro de c;liámetro. Forma parte del estrato medio o superior de la selva. Es 
muy común en la selva cercana a la .Estación Chajul. 
Usos: Su madera se usa localmente. 

Fam. MORACEAE>'\i(; . .::;: 

• En esta familia quedan incluidos los higos comestibles, amates y el .árbol de Bodhi. 

Matapalo (Ficus spp.) 

Tax: En los neotrópicos existen alrededor de 150 especies de A"cus, la mayoría de las cuales son 
matapalos al menos potenciales. En el viejo mundo existen alrededor de 600 especies más. Hay 
algunos matapalos que pertenecen al género C/usia (Clusiaceae), en vez de Ficus. 
Ecol: Estos árboles empiezan su visa como semillas que deposita un ave o murciélago sobre las 
ramas o tronco de un árbol del dosel. Al germinar la plántula, manda bejuquillos hacia el suelo y 
extiende hojas hacia el sol. Eventualmente los bejuquillos llegan al suelo, se enraízan y la 
plántula manda cada vez más. Cuando dos o más de éstos se topan entre sí, se anastomosan, 
es decir, se unen y forman un solo bejuco. Después de un tiempo, el tronco del árbol 
"hospedero" queda completamente rodeado y eventualmente muere, dejando en tronco hueco 
del matapalo. Nuevos estudios indican que quizá la causa de muerte del hospedero no sea el 
estrangulamiento, sino que su dosel queda cubierto por el del matapalo. 
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Desarrollo de un matapalo. (Whitmore, 1998). 

Guarumbo, cecropia (C. obt11sifolia y Cecropia pe/tata) 

,.., · · Tax: Dependiendo del autor consultado, pertenecen a la familia Moraceae o . -.... ··~ 
vi ' ,)~~)11.. ~=~~~~~~es~~· e~::r~u:i~l;e~:a~~~r~~ed=~~~sti=~~~:n~:~ªJ/,:~~~a~e~ente 
(f ~\ ·.-. ' '" posible que exista hibridación en la región de Chajul. 
•' ·' ..._ \ '. • / Dist: Esta es una planta pionera por excelencia, se puede encontrar 

¡•,: ! ·· .. ~.;.·~·~.-.~,_'~·.:~.'.,·11'!::~\~ .. ~~·.> .. ·,-: .. ' creciendo en claros y zonas deforestadas de los neotrópicos. 
. . 1,, · Usos: Se fes atribuyen muchas propiedades medicinales; incluyendo ser 

útiles como analgésicos, laxantes, purgantes, astringentes, antiasmáticos, 
.. :· lfN. ·antimicóticos, diuréticos y cardiotónicos. También se dice que facilita fa 

;i~.GJ) labor de parto, alivia dolores menstruales y es común que las hojas se 
' · · fumen como tabaco. 

Ecol: Los guarumbos son dioicos (con individuos que son macho o hembra, como las palmas). Al 
igual que las acacias son plantas mirmecofílicas, pero en este caso la relación es con hormigas 
del género Azteca que viven dentro de los troncos huecos. Estas hormigas son tan feroces como 
las Pseudomyrmex de fas acacias. 
F y F: No es raro ver pavones y pavas alimentándose de sus frutos. 
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Hule (Castilla elastica) 

Forma: Puede llegar a medir hasta 25 metros de altura y 60cm de 
diámetro. Tanto su tronco como sus ramas crecen indefinidamente, lo 
que le da a la copa una forma ligeramente piramidal. Las ramas están 
muy separadas y portan hojas alternas grandes y alargadas (pueden 
llegar a medir 45 x 20 cm). 
Usos: El látex de este árbol es el hule, se usa localmente como 
impermeabilizante y para hacer pelotas. Se considera que el látex de 
Hevea brasi/iensis (una Euphorbiaceae) es mejor para usos industriales 
que el de Castilla e/astica. 
F y F: Posee flores y frutos fascinantes. Las inflorescencias asemejan 
ligeramente moras sobre las ramas, y las infrutescencias son de color 
anaranjado brillante. 

Castaño, árbol del pan (Artocarp11s a/ti/is sin. A. com1i11is sin. A. i11cisa) 

Dist: Es una especie exótica, originaria de Indonesia y el Sur del 
Pacifico. Se introdujo a México en el siglo XVIII. 
Usos: Se utilizan como plantas de ornato, y además se pueden cocinar 
los frutos macizos, o hervir las semillas. En Tabasco y Palenque es 
muy común la sopa de fruta del pan. 
F y F: Existen dos variedades comunes: una que da frutos macizos sin 
semilla, que es, estrictamente hablando, la verdadera fruta del pan; y 
una variedad que da frutos rellenos de semillas grandes de apariencia 
y sabor similar a las castañas. 

Ramón, ojoche, ox (Brosimum alicastr11111) 

Forma: Puede llegar a medir hasta 40 metros de altura y 1.5 de 
diámetro. 
Dist: Es una de las especies dominantes de las selvas mexicanas. 
Usos: Tienen muchos usos, las frutas son comestibles y de ellas se 
hace harina. Además tanto hojas como frutos.se utilizan como 
forraje durante las sequías. Los frutos maduros tienen sabor dulce 
y a veces se usan para hacer una bebida que sustituye al café. 

Ecol: Estos árboles cambian de sexo a lo largo de su vida; empiezan siendo hémbras y más se 
convierten en machos. 
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f~~#riP ::~fi>~~c:;~;\'.E;~, i i'~·>.~,if'.k; 
Hoja sant:a (Piper a11ri111m) 

Fam. POACEAE 

Forma: Esta especie puede llegar a medir seis metros y se 
reconoce por sus hojas grandes y su inflorescencia 
característica. 
Dist: Existen cientos de especies de P1percreciendo en claros 
sucesionales y áreas abiertas desde México hasta Sudamérica. 
Usos: Las hojas son comestibles y se encuentran platillos que 
las incluyen en todo México, con ellas se enrollan tamales o 
pescados a los cuales impregnan su sabor característico que 
recuerda al anís. 
Ecol: Tanto aves como murciélagos se alimentan de sus frutos 
y son responsables de su dispersión. Las relaciones entre 
algunos murciélagos y los Piperson tan importantes, que hay 
gremios de murciélagos llamados "piperófilos" (literalmente, 
amante del Piper.) 

Jimba, American long-leaved bamboo (Bamb11sa /011gifolia sin. Gmultw /011gifolia) 

Tax: Es uno de los bambúes nativos a los neotrópicos. 
Forma: Puede alcanzar hasta 20 m de altura en condiciones ideales. 
Lugar: Generalmente se encuentra a lo largo de ríos y arroyos, donde forma barreras espinosas 
casi impenetrables. 

Fam. RUBIACEAE 

Labios ardientes (hotlips) (Ceplwelis tome11tosa ó Psychotria poeppigimw (sin.)) 

Tax: De la misma familia que el café, en la que la mayoría de las 
plantas contienen compuestos secundarios importantes. 
Forma: Planta herbácea, cuyos tallos pueden alcanzar hasta 1 metro 
de altura. ···· 
Lugar: Cerca de Chajul es fácil encontrarla dentro y rumbo a la 
Sabana. · 
F y F: Su nombre lo debe a las brácteas de color rojo brillante y 
forma sugestiva, que rodean a las flores'que son pequeñas y 
amarillas. Los frutos son pequeños, de forma ovoide y color azul 
metálico. 
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Fam. SAPOTACEAE·· 

Mamey (Pouteria s"pot") 

Usos: Las frutas se pueden usar como jabones e incluso sueltan 
una espuma muy parecida. En algunas áreas se usan 
substancias derivadas de la planta como veneno y antipirético. 
En Japón sé esta investigando como usarlas para aliviar 
distintos tipos de dermatitis. 
Ecol: Debe su nombre a que contiene saponinas que le sirven 
como defensa en contra de herbívoros. Estas substancias tienen 
características parecidas al jabón, incluyendo su efecto purgante 
en el tracto digestivo de un animal. 

Tax: Este árbol es una variedad silvestre del mamey que comemos 
normalmente. Como en la mayoría de las variedades silvestres, los 
frutos tienden a ser más pequeños y con semilla más grande. 
Forma: Los árboles adultos pueden llegar a medir 30 metros de 
altura. Su madera es muy dura y resistente y su resina se utiliza 
como un agente cáustico para tratar infecciones de hongos en la. 
piel. 
Usos: De la semilla se puede extraer un aceite aromático que parece 
tener propiedades antirreumáticas y se usa mucho en la producción 
de cosméticos. 

Chicozapote (M"nilk"r" s"pot") 

148 

Forma: Pueden llegar a medfr ~O metros de altura y tener 1.5 
metros de diámetro. Su madera es muy dura pesada y resistente. 
Lugar: En la zona, este árbol solo crece en el cordón del 
Chaquistero. 
Usos: Además de los frutos comestibles, de esta especie se obtiene 
el chicle. Su madera se utiliza en construcción porque es 
extremadamente dura.y resistente. 
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Cacao (Teobroma cacao) 

Forma: Árbol de 6-8 m de altura que crece en el sotobosque. A 
partir de los 2 metros de altura, sus ramas crecen en forma de 
abanico. Algunas variedades cultivadas alcanzan hasta 14 
metros de altura. 
Dist: Desde México hasta amazonía donde se cree que originó. 
Usos: El chocolate se obtiene de las semillas fermentadas y 
tostadas, la fruta, cuyo sabor asemeja a la guanábana se 
come. Históricamente es una planta muy importante, hasta 
aproximadamente el siglo XVIII las semillas se usaban como 
moneda. 
F y F: Las flores salen del tronco y ramas, crecimiento llamado 
caulifloría. Cada fruto da entre 30 y 50 semillas 

.Fam. STRYCHNACEAE 

Hierba de culebra (Principalmente Stryc/111os tabascmw) 

Tax: Pertenece al mismo género que la nux-vómica euro-asiática (Strychnos nux-vomica) que se 
utilizó como veneno en el medioevo y que hoy en día se usa comunmente en la medicina 
homeopática. 
Dist: Las especies de Strychnos que encontramos en Chajul no son tan venenosas como sus 
parientes sudamericanos o asiáticos. En Sudamérica aun se utiliza como uno de los ingredientes 
del curare, un veneno sumamente tóxico de las tribus amazónicas. 
Usos: Se pueden hacer infusiones de las hojas que sirven como laxantes, incrementan el apetito 
y alivian dolores estomacales,· pero se debe tener mucho cuidado de usar las dosis apropiadas 
para no envenenarse. 
Ecol: Esta planta es un ejemplo excelente de la guerra química que se lleva a cabo en la selva, 
ya que tanto sus hojas como sus frutos contienen estricnina que les sirve como defensa. 

'i Fam. PRTICÁCEAE ::f~l 

Forma: Aunque no todas las plantas de la Familia Urticaceae son urticantes, existen 
muchas que lo son. La mayoría de éstas cuentan con pequeños pelos o espinas urticantes 
que se desprenden fácilmente con casi cualquier contacto. Esto presenta a las plantas una 
defensa excelente en contra de vertebrados, porque al parecer no afecta a muchos tipos 
de insectos. 
Dist: Generalmente son plantas pioneras y por lo tanto se. encuentran de forma abundante 
en los claros. 
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Ecol: Los pelos urticantes tienden a concentrarse en las hojas, especialmente hojas 
jóvenes; sin embargo, pueden encontrarse cubriendo toda la planta. Las substancias 
activas de estas plantas incluyen una variedad impresionante de compuestos, algunos de 
ellos muy especializados, como la histamina y el ácido fórmico (la misma substancia que 
inyectan las hormigas.) Sus efectos pueden durar desde minutos hasta meses, y 
generalmente causan inflamación y molestias que van desde irritación o comezón ligera, 
hasta "dolores agonizantes". 
• Los nombres de muchas de estas plantas reflejan sus características: ortiga, árbol que 

pica, mala mujer, mal hombre, hierba del diablo, picapica, perro mordelón, arbusto de 
la comezón, etc. 

Tax: Las plantas dentro de este orden (cuyos parientes más cercanos son las bromelias), 
comparten 2 características conspicuas que permiten identificarlas: 

1) Hojas muy grandes, generalmente alargadas,·con venac:ión transversa 
2) Inflorescencias con brácteas grandes y generalmente de colores llamativos. 

La mayoría de los taxónomos reconocen 8 familias dentro del orden (cuyos. parentescos 
quedan representados en la imagen): 
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Musaceae
Plátanos 
Strelitziaceae
Aves del· paraíso 
Lowiaceae- Sin 
nombre común 
Heliconiaceae
Heliconias 
Zingiberaceae
Jengibres 
Coastaceae
Costus 
Cannaceae
Cañas 
Marantaceae
Marantas 
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Caña (Costus spp.) 

Forma: Sus tallos y hojas crecen y se disponen de forma helicoidal, lo 
que les permite captar mejor la luz solar, en la sombra del sotobosque. 
Usos: Esta planta tiene uso ornamental, ya que tienen flores muy 
llamativas de colores brillantes. 
Ecol: Las larvas de algunas mariposas (como los Caligos) se alimentan de 
algunas especies del género. 

Platanillo, heliconia (Helico11ia spp.) 

Ecol: El néctar de estas flores es el favorito de varias especies de 
colibríes, en especial de la tribu de los ermitaños (grupo antiguo muy 
territorial.) A veces un colibrí defiende una inflorescencia como su 
territorio, ahuyentando a los demás machos y sólo permitiendo el paso a 
algunas hembras. 
F y F: Las plantas de este género exhiben inflorescencias grandes y 
llamativas por lo que frecuentemente se usan como ornamentales. Lo 
que a primera vista parece una flor, es en realidad una bráctea (hoja 
modificada) que alberga varias flores o frutos. 
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b. Aves 

Familia (Orden): 

Tinamú, Gallina de Monte 

Tinamidae (Tinamiformes) 

GEN: Es un grupo antiguo de aves, algunos lo consideran relicto 
CID: Su voz es distintiva y permite diferenciar especies. Se describe 
como un canto "'fuerte, hueco y tembloroso" que se oye principalmente 
al atardecer y amanecer. 
PLU: Su plumaje es críptico, y todas las especies mexicanas tienen 
garganta blanca. Hay muy poco dimorfismo sexual. , 
CHA: La hembra pone entre 1 y 1 O huevos azulados, que incuba el 
macho. Anidan en el suelo, frecuentemente entre los contrafuertes de 
los árboles, y a veces en nidos compartidos. 
SPP: Existen 42 especies en el mundo (todas neotropicales), y4 en México, de las cuales 3 están 
presentes en Chajul. , ., , :. , , 

Datos de campo: Es más fácil oír que verlas dentro del sotobosque. A veces los del género Tinamus 
duermen en ramas bajas. , · ''''::·- ; _': -

• Tinamus mqjor: Llama durante el día o la noche, característica111ente al amanecer y atardecer. Sus 
llamados son ·'silbidos pareados" que se repiten hasta 6-:veces;i:de' ii1tensidad creciente. 

• C1yp1urel/us soui: Típicamente Se les encuentra en crecimiento-secundario; 8 series de llamados 
NO pareados. Más agudo que T. mc:yor. 

• C1yp111rellus boucardi: 1 llamado sencillo, largo y trémulo, o un silbido como.el soplar sobre el 
cuello de una botella. 

Familia (Orden): 

Zambullidores 

Podicipedidae (Podicipediformes) 

GEN: Son aves pequeñas. acuáticas y dificiles de ver. Sus alas 
son pequeñas y sus patas lobuladas y muy posteriores. Son 
mejores nadadoras y buceadoras que voladoras, prefieren aguas 
calmadas. 

CID: Las parejas son monógamas y hacen despliegues de cortejo muy elaborados en los que '·corren" 
sobre el agua. Estas aves están tan adaptadas a la vida acuática que algunas especies son casi incapaces 
de caminar sobre la tierra. 
PLU: Al ser muy denso. su plumaje (generalmente de color obscuro) es a prueba de agua. 
CHA: Se alimentan de peces e invertebrados acuáticos. A veces se-comen sus propias plumas para 
regurgitar las costillas de pescado. Las crías montan sobre las espaldas de sus padres. 
SPP: Existen 18 especies en el mundo, 7 en México; y probablemente 2 en Chajul. 

Gar:as 
Familia Ardeidae (Ciconiifonlie~) 
(Orden): 
GEN: Es un grupo grande ,-ariado y cosmopolita. La mayoría son aves vadeadoras. aunque algunas, 
como la garza ganadera (B11h11/c11s ibis). no siempre están asociadas estrictamente al agua~ 
CID: Se caracterizan por sus patas zanci.1das. su pico largo, recto y puntiagudo. y por su cuello largo 
que doblan en forma de S al volar. 
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PLU: Generalmente no hay dimorfismo sexual, pe~oal~u~~s~s~ecies presentan filoplumas (plumas· . 
alargadas y filamentosas) de cortejo. ,,; : .. I \;~.' :r . · . ··.·. . .. · · 
CHA: Pueden ser tanto solitarias como gregarias. Son· cárnívoras, alimentándose de peces, anfibios, 
invertebrados y a ocasionalmente los polluelos de óiras·ave's. ; .· · 
SPP: Existen 63 especies en el mundo. y 12 de las' 17 especies mexicanas, se pueden ver en Chajul. 

Datos de campo: Aunque muchas se pueden distinguir tan solo por su plumaje o tamaño, puede ·ser 
confuso distinguir a las especies blancas: 

• Bubulcus ibis (garza ganadera, cattle egret)es chica. tiene patas y pico amarillo. 
• Egrelta thu/a (garza pie-dorado, snO\vy egret) es chica, tiene patas negras con pies amarillos y pico 

negro. 

Cormoranes (cuervo de agua) y anhingas (pájaro aguja, pájaro serpiente) 

Familia Phalacrocoracidae y Anhingidae (Pelecaniformes) 
(Orden): 
GEN: Estas aves pertenecen a dos familias distintas, pero están muy relacionadas y frecuentemente se 
confunden porque comparten muchas características, tanto fisicas como de comportamiento. Ambas 
son especies relativamente grandes, de cuerpo obscuro, cuello y pico largo y alas grandes. 
CHA: Ambas están asociadas a cuerpos de agua y es común verlas perchadas aspleándose con las alas 
extendidas al Sol. Comparten este comp'ortamiento porque sus glándulas uropigfales están atrofiadas; 
esto quiere decir que no pueden cubrir sus plumas con aceite como lo hacen otras aves acuáticas. Esto 
les p·ermite ser excelentes buceadoras, pero como sus plumas se saturan de agua, si no las secan 
pueden inclusive ahogarse. 

Cormoranes (Fam. Phalacrocoracidac) 

GEN: Aves muy cosmopolitas. Algunas especien en China se utilizan 
para pescar. Se les encuentra en las costas, además de ríos y lagunas 
interiores. 
CID: A diferencia de las anhingas. tienen el pico recto y ganchudo en la 
punta. Además, su cabeza es más redondeada. 
PLU: Completamente negro, excepto por un mechón de plumas blancas 
justo a la base del pico. A veces con iridiscencia verde o azul. 
CHA: Se les puede encontrar solos. en pareja, o en grupos más grandes. 
Nadan como los patos, con el cuerpo sobre la superficie del agua. 
SPP: Existen 26 especies en el mundo, 4 en México, y solo Phalacrocorax brasilianus vive eil el área 
circundante a Chajul. 

Anhingas (Fam. Anhingidae) 

GEN: Es una familia pantropical pequeria. Algunas poblaciones son 
migratorias. Generalmente solo se les encuentra en ríos y lagunas al 
interior de los continentes. 
CID: Su apariencia es más esbelta que la de los cormoranes. Se debe a 
que su cola abanicada es muy larga. al igual que su cuello. Su "frente" es 
menos pronunciada. y su pico es más puntiagudo. Deben el nombre 
··pájaro serpiente'' a que nadan con solo la cabeza y cuello fuera del agua. 
PLU: Presentan dimorfismo sexual marcado; las hembras tienen el 
cuc.!llo y cabeza parda. mientras que los machos son más obscuros. 
CHA: Típicamente son solitarias. Al nadar su cuerpo esta sumergido en el agua. 
SPP: En el mundo existen 2 especies. en México ünicamente Anhinga /eucogaster. 
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Cigücñoncs 

Familia (Orden): .. Ciconiidae.(Ciconiiformes) 
• '. •- ·" {-· •• ~ ::.,·- .., ,~ e -_,, :<_::: ' _;-'-

GEN: Aves muy gra~des~ co~ cara·y cabeza desnudas. 
CID: Se diferencian de Ías garzas porque su cuello es más ancho y lo 
mantienen extendido ályólar:-su silueta al volar asemeja una cruz. 
PLU: Con.plumaje pl-incipalITlent~ blanco, el lado inferior negro de las 
alas se ve al volar; . · · · 
CHA: Son carnívoras y también comen carroña. Sus nidos son 
plataformas de ramas en lugares altos . 

. SPP: Pertenecen a la familia de las cigüeñas, que es principalmente europea. La especie que 
se puede ver en Chajul es Myctei-ia americána. · · -

Patos 

Familia (Orden): Anatidae (Anseriformes) 

GEN: La mayoría de las especies son visitantes a la región y solo pasan P.artedel año terca de Chajul; 
sin embargo hay especies con poblaciones que se reproducen localmente. 
PLU: Los machos pueden adoptar el plumaje de eclipse, es decir que pierden su plumaje reproductivo 
y se ven idénticos a las hembras. 
SPP: Hay 147 especies en el mundo, 34 (+5accidentales) en México, y 5 reportadas en Chajul 
Datos de campo: Aunque Cairina 111osclw1a (pato real, muscovy duck) es común en los neotrópicos, 
(e incluso es común que se le domestique) hace unos años quedaban muy pocos cerca de Chajul. Hoy 
en día la población va en aumento. La otra especie común es el pijije alablanca (Dendrocygna 
a111111111utl is). 

Familia (Orden): 

Zopilotes y auras 

Cathartidae (Ciconiiformes) 

GEN: Son únicamente del nuevo mundo •. no se deben confundir con los 
buitres. que son del viejo mundo. A diferencia de estos últimos están muy 
emparentados a la familia Accipitridae (águilas y halcones). 
CID: Tienen cabezas desnudas, característicamente se les ve flotando en las 
termales. 
SPP: Dentro de esta familia hay 7 especies, que incluyen a los cóndores. En 
Chajul se pueden ver 3 de las 4 especies mexicanas 

Datos de campo: Es fácil distinguir a las tres especies presentes en Chajul: 
• Coragyps atratus (zopilote común, black-headed vulture), tiene la cabeza 

negra y solo un panel blanco en la punta de las alas. Mantiene las alas 
horizontales al planear. 

• Catlwrtes aura (aura. turkey vulture). tiene la cabeza roja, el cuerpo 
obscuro con el borde de las alas blanco. Mantiene las alas en V 
( 1 igcramcntc levantadas) al planear. 

• Sarcoramphus papa (zopilote rey, king vulture), cuerpo principalmente 
blanco. pero el borde de las alas es negro. 
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Aves rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, milanos y afines) 

Familia (Orden): Accipitridae y Falconidae (Falconiformes) 

Es un grupo muy grande y variado de aves en el que algunos autores incluyen a los zopilotes y auras. 
Las rapaces se dividen en 2 familias, que comparten más similitudes que diferencias. La mayoría de 
las características que dividen a estas familias son de anatomía y morfología interna; y por lo tanto, 
invisibles a un naturalista que esta observando aves. Esta situación se vuelve aun más complicada al 
involucrar los nombres comunes (tanto en· inglés como español) ya que los términos águila, .halcón y 
gavilán se aplican prácticamente de manera intercambiable. 
GEN: Familias cosmopolitas de aves cazadores diurnas. Es un grupo muy variable, hay desde 
aguilillas y halcones diminutos hasta águilas inmensas. Las alas y cola pueden ser largas o cortas, pero 
todas tienen patas muy fuertes con garras curvas y un pico ganchudo. Algunas son migratorias. 
PLU: Varía mucho dentro del grupo. pero predominan los colores obscuros. negros, grises y pardos 
con blanco. 
CHA: En cavidades de árboles o construyen nidos en lugares altos. Se alimentan de otras aves. 
mamíferos. peces, reptiles, frutas y carroña. Sus llamados típicamente son silbidos fuertes, o llamados 
muy específicos como del halcón guaco. · 

Águila o gavilán pescador (Fam. Pandionidac o Accipitridae) 

GEN: Dependiendo del autor se coloca en la Fam. Accipitridae, o en su propia 
familia, Pandionidae. Migran desde Nueva Jersey hasta Venezuela a lo largo de 
2 años. · 
CID: Se diferencia de otras rapaces por tener las garras cubiertas por espículas 
(que les dan una textura muy áspera) y que uno de sus dedos es reversible; éstas 
características les permiten detener pescados en sus garras. 
PLU: Visto desde abajo es principalmente blanco, las alas son obscuras. 
CHA: Es común verlos perchados sobre ramas muertas junto al Río Lacantún. 
a veces se les puede encontrar devorando pescados en los playones. 
SPP: 1 sola especie. Pamlio11 lwliae1us 

Halcones, milanos, :'iguilas y aguilillas (Fam. 
Accipitridae) 

CID: Tienden a ser de ma\"or tamalio v más 
corpulentos que los miembros de la F;m. Falconidae, 
aunque hay muchas excepciones. 
SPP: En el mundo hay alrededor de 208 especies. en 
México 39 y en Chajul 29 reportadas. 

Halcones, cernícalos, esmerejones (Fam. 
Falconidae) 

CID: Los halcones tienden a tener alas muy 
largas y puntiagudas. Comparten un borde 
dentado en el pico. 
SPP: En el mundo hay alrededor de 60 
especies, en México 12 y en Chajul 8 
reportadas. 
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Datos de 
campo: 
Alrededor de 
Chajul se ven 
infrecuentemente 
halcones blancos 
(Leucopter11is 
a/bicollis) y se 
han visto águilas 
arpía (Harpia 
harpyja), aunque 
se cree que estas 
anidan en 
Guatemala y 
llegan a Chiapas 
buscando 
alimento. 

Datos de campo: Es 
común ver halcones 
murcielagueros (Falco 
ruflgularis) en árboles 
muertos junto al Río 
Lacantun; además no es 
raro oír halcones guacos 
(Herpetotheres 
cachinna11s). 

Pavas (pajuilcs, cojolitas), pavones, ocofaisancs y chachafacas 

Familia (Orden): Cracidae (Galliformes) 

CID: Familia neotropical de aves grandes parecidas a pavos o 
guajolotes. Generalmente con pico grueso y corto, cola larga y 
cuadrada. y patas fuertes y caminadoras. 
PLU: Tienen plumaje críptico con colores obscuros. Generalmente 
negro. pardo o gris con marcas blancas. La mayoría presenta crestas, 
carímculas ("mocos'") o piel muy colorida en la cabeza y cuello. 
CHA: A algunas se les encuentra frecuentemente en los árboles. 
Otras. como los ocofaisanes generalmente están en el suelo. 

SPP: Hay 39 especies en el mundo. 7 u 8 en México y 3 en Chajul. 
Datos de campo: 
• Crax rubra (ocofaisán, pavón, grecll curasow) Muy grandes, caminan por el sotobosque buscando 

alimento. El macho es negro. la hembra parda con marcas blancas. 
• Pe11elope purpurascens (pavas, cojo( itas. 'eres red g11a11s ') Más pequeñas y esbeltas que los 

pavones. Pardas con manchas blancas. crestas y una can'.mcula roja en el cuello. Son gregarias, y 
forman grupos familiares que viajan juntos. 

• Ortalis ve111/a(chachalacas) La más pequeña ele las 3 especies y la más ruidosa. 
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Familia (Orden): 

Gállarctas y ralas 

Rallidae (Gruiformes) 

-CID: Aves solitarias, pequeñas o medianas de cuerpo compacto,_C:on cuello 
largo y esbelto; cabeza pequeña y patás largas con dedos largos y fuertes. 
Se encuentran asociadas a pantanos, ríos, arroyos y esteros en todo el país. 
PLU: Generalmente presentan colores grises y pardos, con bláríco y negro, 
varias especies presentan escudos en la frente · _;:..:.--... -,._:,.;..·-.-~¡:;:..."""'""' 
CHA: Algunas son buenas nadadoras, mientras que otras son vadeadoras, prefiriendo las orillas donde 
buscan plantas acuáticas, insectos, ranas, crustáceos, moluscos de los que se alimentan. Algunas 
especies son muy calladas, otras tienen llamados muy fuertes y penetrantes. 
SPP: Existen 1 19 especies en el mundo y 16 en México. 

Familia (Orden): 

P~íjaro cantil 

Heliornithidae (Gruiformes) 

GEN: Aves acuáticas pequeñas-medianas. 
CID/ PLU: Su cuerpo es pardo, pero la cabeza tiene barras blancas y 
negras. Las patas son distintivas, porque son cortas y lobuladas con 
barras amarillas y negras 
CHA: Suelen ser solitarias y muy silenciosas. Pasan la mayor parte del 
tiempo cazando animales acuáticos que encuentran dentro del agua o en 
las riberas. El macho cuida a los. polluelos y los carga bajo el ala en un 
doblez especial. 
SPP: No se sabe mucho de esta familia que contiene tan solo a 3 
especies (una por continente). He/iornisfulica es la única en México. Se 
le puede ver en arroyos afluentes del Río Lacantun. 

Familias (Orden): 

Chorlitos, monjitas, playcritos y zarapitos 

Charadriidae, Recurvirostridae y Scolopacidae (Charadriiformes) 

GEN: Estas aves pertenecen a tres familias que son muy cercanas. y frecuentemente se confunden 
porque comparten muchas características tanto fisicas como de comportamiento. La mayoría son 
migratorias y excepto por algunas poblaciones residentes no se reproducen en México. 

CID: Son aves cosmopolitas ligadas a riberas y costas. Son pequeñas a medianas con cuerpo·: 
compacto. patas largas y/o zancudas 

PLU: Su plumaje es principalmente críptico. con colores pardos, blanco y negro. 
CHA: Se alimentan de invertebrados y otros animales acuáticos pequeños. Tienden a ser gregarias 
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Chorlitos (Fam. Charadriidac) 

CID: Su pico es corto, robusto y ligeramente hinchado en la punta 
(parecido al de una paloma), su cola es mediana a larga; o al nienos más 
larga que la de los playeritos. Aves robustas. . . : . . . ~ . 
CHA: Corren en las playas buscando .su alimento. Frecue.ntemente son 
activos de noche. · ,··:''/ .· ... :::·:,.~:-·:·: ... :·: _- ·\·.·>:;·~~'.·;~<;·,:;:~.:~:~--n_f.\t .' 
SPP: Hay 60 especies en el mtindo;' I O en·México;;3freportadas en Chajul. 

·/;:,A~.> - ,:;s.:.! 

Playcritos, úárapitos y .trompitos (Fam.Sc~lopaci,~a°~). ·' 

CID: Pico largo, puntiagudo y delgado, recto o curvó haciaabajo. Su 
cola es más corta que la de los chorlitos, pero enger1eral son más 
esbeltos y·alargados. Sus cuellos y patas tiender1 ·a ·se·¡: más alargados 
que en los chorlitos. · .' .,;(:.~>. . .. 
CHA: Son muy gregarias, vuelan' muy rápido y a veces' comen semillas 
y bayas. · .:. ·• ·· · ... · 

·':--..:·_:• .. ~ ..... :.,· .. : .. · 

SPP: Hay 82 especies en el mundo, 34 e1i. México, y· 1 O reportadas· para Chajul. 

Monjitas (Fam. Rccurvirostridac) 

CID: Son más esbeltas que las otras, su cuello es más largo y slls patas 
anaranjadas son más zanctidas. Su plumaje es blanco y negro contrastante. y 
su pico es muy largo. delgado y puntiagudo .. 
SPP: Hay 7 especies en el mundo, 2 en México, y solo Himanlopus 
mexicanus visita Chajul. 

Ja canas 

Familia (Orden): Jacanidae (Charadriiformes) 

GEN: Es un grupo de aves pantropicales, no migratorias, asociadas a 
áreas pantanosas. Aunque pertenecen al mismo orden que las 3 
familias anteriores. se parecen mucho más a los ralos y gallaretas; 
compartiendo con estas un cuerpo mediano. compacto, con cuello y 
patas largas. 

CID: Se distinguen por tener dedos larguísimos que les permiten 
caminar sobre ,·cgetación acuática. ya que distribuyen el peso de su 
cuerpo. Además. tienen un escudo amarillo en la frente (parecido al 
ele las gallaretas) y un espolón (como una uña quitinosa) en las alas. 

-¡..~ 
\

1 • 
I : . · 

! 

PLU: -;u plumaje es obscuro, generalmente de tono negro-rojizo, excepto por plumas de color 
amm illo brillante que se ven al desplegar el ala. Los juveniles son mucho más claros y tienen 
barra-; blancas y negras en la cabeza. 
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CHA: Es una de muy pocas especies poliándricas. La hembra c~~ü (~··d~.\· J o 4 machos y escoge uno 
para ayudarle a cuidar a los huevos. Los machos incuban la .rÍl¿tY,O~.í~fcl.~ l?s nidos sin ayuda de las 
hembras. Aunque de manera superficial es difícil diferenciarlos. las liémbras son más grandes y 
tienen espolones más grandes que los machos. · · ::. ···''' ~·. 

SPP: Existen 7 especies de jacana en el mundo. En México hay una, Jaca11a spi11osa, que se 
encuentra hasta Panamá. 

Familia (Orden): 

Palomas y tórtolas 

Columbidae (Columbiformes) 

GEN: Aunque a las palomas generalmente se les asocia con hábitats urbanos, existe una gran variedad 
de especies silvestres, muchas de las cuales son tropicales. La otra familia de este orden (Fam .. · 
Rafidae) incluía al pájaro dodo. . . . .... 
CID: Son la única familia con nostrilos opcrculados. Es decir, que pueden tapar sus nostrilós (las 
narinas de las aves) voluntariamente. Esto les permite tomar agua utilizando el pico como un popote, 
todas las demás aves tienen que llenar su pico y echar la cabeza para atrás. 
PLU: Su plumaje es denso. de colores variados. generalmente con parches iridiscentes. En muchas 
especies se puede utilizar para distinguir a los machos y hembras. 
CHA: Se alimentan de fruta. semillas. flores. a veces hojas e invertebrados 
SPP: Hay 285 especies en el mundo. en México existían 25, pero dos están extintas. En Chajul.hay 12 
reportadas. 

Familia (Orden): 

Pericos, loros y guacamayas 

Psittacidae (Psittaciformes) 

GEN: Familia inconfundible de aves tropicales. cuyo tamaño varía 
mucho. Tienen un pico fuerte. ganchudo, con la maxila móvil. Sus 
patas son cortas y zygodáctilas (el 4° dígito es reversible). lo que les 
permite caminar y manipular ágilmente su alimento. 
CID: Tienden a ser gregarios y muy ruidosos. Frecuentemente se 
pueden usar los llamados para identificar especies. Su vuelo es 
distinti\·o. con muchos batidos. 
PLU: Típicamente' erde. pero exhiben una gama impresionante de 
colores. 
CHA: Tipicamentc anidan en cavidades de árboles o termiteros. Algunas especies son monógamas. 
Se alimentan de frutas. nueces y semillas. 
SPP: Especies en el mundo: 317: especies en México: 21 En Chajul están reportadas 7 especies. 
Datos de campo: . . . _ .·. .. . 
Los pericos {parakel!IS) son más peque1ios con cola y alas ptm'iiagüdas. generalmente pertenecen al 
u.énero Aratinr¿a. -, .' 
Loros y cotor~as <parro1.,· ): La mayoría pertenece al género /ln;a=inu~. s~n más grandes y robustos que 
los pericos. con ala;.~ cola más cuadradas. El loro ele cabc,za ca{é(~io11opsi11a lwe111aro1is) es el úniCo 
con parches rL,jos bajL' las alas. · . . . . · .. . . . . . .· . 
Guacamayas (macaws ): Los psitácidos más grandes. en Chajul la (mi.ca.especie, presehte es Á1:a .. 
11wc:ao. Esta zona representa pnicticamente el único lt1gardel.Í1ais en.la que aun se encúentran · 
poblaciL'nes sih·cstrc.:s de esta ave. 
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C~cÍis, 'garrapateros, p:íjaro ardilla, pijul, etc. 

Familia (Orden): Cucu I idae (Cucu I i formes) 

GEN: Esta familia incluye a aves de apariencia y hábitos muy 
diversos. Incluye a los cucús y correcaminos. 
CID: Generalmente son de cuerpo esbelto y tienen colas muy 
largas. Aunque los picos son variables, tienden a ser fuenes. 
PLU: Varía mucho dependiendo de la especie; desde 
completamente negro como en el caso de los anis (garrapateros) 
hasta rojos y canela del pájaro ardilla. 
CHA: Principalmente arbóreos, aunque se les puede encontrar 
tanto en áreas abienas como cerradas. Sus hábitos de anidamiento 
varían desde los coloniales hasta los parásitos. Se alimentan de 
insectos. reptiles, frutas, mamíferos pequeños, huevos y pollos 
SPP: Hay 127 especies en el mundo y 12 en México de las cuales 6 se pueden ver en Chajul. 

Familia (Orden): 

Búhos y tecolotcs 

Strigidae (Strygiformes) 

GEN: Aves rapaces principalmente nocturnas. Tienen visión binocular, muy 
buen oído y vuelo muy silencioso, gracias al borde aserrado de las plumas 
primarias (las más externas del ala). Además tienen picos f'uenes, filosos y 
garras poderosas. 
CID: Discos faciales grandes y redondos, sus colas típicamente son más largas 
que sus patas. Su tamaño varía mucho desde menos de 15 cm de altura hasta 
más de 50. Aunque la mayoría son completamente nocturnos hay algunas 
especies diurnas. 
PLU: Suave, críptico. generalmente con barras o manchas y en colores pardos 
obscuros. En cienos grupos son comunes las "orejas". mechones de plumas a 
los lados de la cabeza. 
CHA: Son muy dificiles de ver. pero es frecuente oírlos. La mayoría de los búhos utilizan muchos 
llamados distintos, pero el llamado ·•territorial" es distintivo para, cadá espeé:ie. Se alimentan de otras 
aves. mam íf'eros, peces e insectos. Anidan en agujeros y árboles muertos. 
SPP: Hay 120 especies en el mundo, 27 en México y 6 repOrtadas en Chajul 

Chotacabras, tapacaminos (cuycos o pauraqucs) y bicnparados (p:ijaros estaca o potos) 

Familia (Orden): Caprimulgidae y Nyctibiidae (Caprimulgiformes) 

GEN: Aves medianas nocturnas y crepusculares. ambas familias pertenecen a un orden cosmopolita. 
pero son típicamente tropicales. Son insectívoros. y vuelan buscando bichos. Pertenecen al mismo 
grupo que los guacharros sudamericanos (oilbirds): aves coloniales que viven en cuevas y utilizan 
ecolocalización (como los delfines o murciélagos) para navegar de noche mientas se alimentan de 
fruta. 
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CID: Típicamente tienen plumaje y comportamiento críptico. Sus picos son pequeños de base ancha, 
curvos y rodeado de vibrisas. Tienen ojos grandes de color café, anaranjados o amarillos. Una de las 
formas más fáciles de verlos es seguir sus llamados y buscar el reflejo de sus ojos; rojo-anaranjado 
para los tapacaminos y chotacabras, y rojizo en el caso de pájaros estaca. 

Chotacabras, pauraqucs, cuycos y tapacaminos (Fam. Caprimu'gidac) 

CID: Ponen sus huevos (típicamente son 2, de color claro con 
manchas pardas o anaranjadas) directamente sobre el suelo o en 
excavaciones pequeñas. Cuando se acerca un presunto 
depredador, corren por el suelo simulando tener un ala rota, 
haciéndolo pensar que el ave es "presa fácil". Una vez que alejan 
lo suficiente al depredador, levantan el vuelo y regresan al nido. 
Es común encontrar estos nidos a lo largo de senderos, por lo que 
se les llama tapacaminos. 
PLU: Variable pero siempre es sumamente críptico. Es común una banda blanca en el cuello y las 
alas. cuya posición permite distinguir especies de chotacabras. 
CHA: Muchos son migratorios, se alimentan casi exclusivamente palomillas y escarabajos. Sus cantos 
son variados y en muchos casos se puede utilizar para identificar especies. Pueden entrar en torpor, es 
decir bajar su metabolismo para conservar energía al dormir. 
SPP: Hay 69 especies en el mundo, 14 en México y al menos 6 en Chajul. 
Datos de campo: La familia se divide en 2 subfamilias: 
Chordcilinac (chotacabras, nighthawks): Aves de vuelo crepuscular, que a veces se confunden con 
murciélagos. Sus alas son largas y puntiagudas. Es muy difícil distinguir especies, a menos que se 
pueda distinguir la posición de barras blancas en las alas y el cuello. 
Caprimulgidac (tapacaminos. nightjars): Vuelan menos que los chotacabras, pasan más tiempo sobre 
el suelo. Sus alas son pequeñas y redondeadas. - -

P~íjaros estaca, bicnparados o potos. (Fam. Nyctibiidac) 

CID: Estrictamente neotropicales. son más grandes que los tapacaminos. Son 
estrictamente nocturnos y durante el dia se perchan sobre troncos muertos. Son 
sumamente difíciles de ver ya que se ,-en idénticos a la madera muerta sobre la que se 
perchan. 
PLU: Sumamcnte críptico. blanco. ncgro. gris y tonos pardos. 
CHA: Cazan insectos desde su percha. son solitarios y sus llamados se han descrito 
como ··un sonido memorable y singular··. Su camuflaje no solo se debe a su plumaje, ya 
que cuando se sienten amenazados levantan la cabeza, estiran el cuerpo y su forma no 
parece la de un ave perchada. 
SPP: Existen 5 especies en el mundo y las 2 mexicanas se pueden encontrar en Chajul. 

\"cnccjos y golondrinas 

Familias (Ordenes): .-\podidac (Apl1diformcs) e Hirundiniclae (Passcriformes) 

GEN: Los n:!neejos y golondrinas son a,·es que aunque pertenecen a grupos muy distintos. se parecen 
tanto físicamente como en sus hábitos y comportamiento. Ambas son aves relativamente pequeñas. de 
cucrpl1 aerodinámico (a veces se le describe como con forma de puro). cuello co1"to. cabeza 
redondeada. alas largas y puntiagudas y con colas cortas. anchas y frecuentemente horquilladas. 
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CHA: Ambos grupos son altamente gregarios y.ge'neralmente anidan en colonias. Hacen sus nidos de 
lodo y saliva, sobre paredes verticales:·Se alimeinarí.de~insectos al vuelo y sus llamados son 
chasqui~os, silbidos y gritos · 

-- .:· ~:: -

Vencejos (Fam. Apodidae) 

GEN: Aves cosmopolitas, pequeñas o medianas. Son parientes 
relativamente cercanos de los colibríes 
CID: Su cuerpo es más aerodinámico que el de las golondrinas, sus ojos 
son más grandes. Son excelentes voladoras y se consideran las aves más 
veloces porque pueden mantener una velocidad constante de l 60km/h. 
Muchas son migratorias, y existen reportes de pilotos de aviones jet que 
las han visto volando a alturas de crucero ( 10,000 metros). Sus alas son 
largas y puntiagudas. Sus patas son pequeñas pero muy fuertes y les 
permiten sujetarse a superficies verticales. 
PLU: Obscuro y uniforme, aunque algunas especies presentan bandas blancas. 
CHA: Se perchan en lugares altos y prefieren anidar en acantilados. chimeneas y detrás de cascadas. 
Al igual que los colibríes y chotacabras pueden entrar en torpor. 
SPP: Hay 65 especies en el mundo, 1 O en México y 5 reportadas en Chajul. 
Datos de campo: Streptoprocne zo11aris (Vencejo cuello blanco, white collared swift) es fácil de 
distinguir del resto de las especies de Chajul. por ser mucho más grande que los demás vencejos, y 
tener una banda blanca alrededor del cuello. 

Golondrinas y martines (Fam. Hirunclinidae) 

GEN: Distribuidas en todo el mundo. excepto por regiones polares y algunas 
islas. Muchas son migratorias. Son aves paserinas, por lo que están más 
emparentadas con aves canoras. 
CID: Más pequeñas que los vencejos. sus alas también son largas y 
puntiagudas. pero son m<Ís anchas. Sus patas son pequeñas pero débiles. 
PLU: Tiende a ser obscuro dorsalmente y mús pálido ventralmente. Los 
patrones de la cabeza son distintivos para cada especie. y algunas especies 
presentan dimorfismo sexual. 
CHA: Toman agua al vuelo. Las :ireas de invierno no están bien definidas. ya que pueden existir 
grupos nom:idicos. 
SPP: Especies en el mundo: 79. Especies en ;\·léxico: 13 + 1 accidental. En Chajul se han reportado 7 
de las 9 probables. 

Familia (Orden): 

Colibríes 

Trochilidae (Apodiformes) 

GEi": Todas estas aves pequeiias (o muy pequerias) \·iven en el nuevo 
nwndl'. y la mayoría son estrictamente neotropicales. Algunas son 
migrat,)rias e incluso cruzan el golfo de i'VléxiCl) sin hacer escalas. 
CID: Tienen alas muy especializadas que pueden rotar 180°. Además 
dentro de sus picos largos tienen lenguas tubulares. frecuentemente con 
puntas pilosas (para recoger mejor el néctar). Su vuelo es cernido y _.;:,.. 
metabolismo sumamente alto para soportarlo. 
PLll: Altamente iridiscente. muy variado: algunos ti..:nen crestas y ornamentacion..:s. En muchas 
especi..:s el dimorfismo s..:xual pu..:de s..:r muy marcado. mientras que ..:n otras no está presente. 
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CHA: La forma y construcción de los nidos varía, pero típicamente tiene forma de copa, y está 
forrado con material suave. Además de néctar, los colibríes se alimentan de insectos y otros artrópodos 
pequeños. Algunas especies son sumamente territoriales y agresivas. Su zumbido característico lo 
hacen con las alas. Hay gran variación dentro de los hábitos y comportamiento del grupo. 
SPP: Hay 320 especies en el mundo, 65 en México y 16 reportadas en ChajuL Una de estas especies 
es Phaeochroa cuvierii, un registro importante al ser tan solo el tercero o cuarto para el país. 

Familia (Orden): 

Trogoncs 

Trogonidae (Trogoniformes) 

GEN: Estas aves medianas de colores llamativos son parientes muy cercanos 
del quetzal. Es un grupo pantropical. 
CID: Las colas largas, anchas y cuadradas son distintivas del grupo. Cada 
especie tiene un patrón distintivo de barras blancas y negras en la cola que 
permite distinguirlas. 
PLU: Al igual que los quetzales, exhiben colores brillantes e iridiscentes. El 
dimorfismo sexual es marcado en la mayoría, y además existen 3 patrones 
generales de coloración (ejemplificados más abajo). 
CHA: Como pasan la mayor parte del tiempo perchados casi inmóviles. la 
manera más fácil de encontrarlos es siguiendo sus llamados huecos, repetitivos 
y distintivos. Se alimentan de frutos e insectos. 
SPP: Existen 36 especies en el mundo, 9 en México y 4 en Chajul 

Ojo: 
• Trogo11 111asse11a (tragón cola oscura. slaty-tailcd trogon): El macho es verde, rojo y gris, mientras 

que la hembra es roja. gris y negra. 
• Trogo11 co/laris (tragón de col lar, collared trogon): El macho es como el anterior, pero con un 

collar blanco. Las hembras también presentan el collar. pero tienen pardo en lugar de gris. 
• Trogo11 111elc111oc:ephalus (trogón cabeza negra. hlac:k-headecl (cirreo/i11e) trugu11) y Trogo11 

violaceous (trogón violáceo. violaceus trogon): En estas especies los machos son negros y grises. 
pero amarillos en lugar de rojo y el verde es más azulado. Las hembras son negras con amarillo. 

Familia (Orden): 

Martín Pescadores 

Alcedinidae (Coraciiformes) 

GEN: Aves pescadoras de tamaiio variable que pasan la mayor 
parte de su tiempo perchadas sobre cuerpos de agua. Tienen 
cuerpos robustos, cabeza grande. cuello corto y colas 
relativamente largas 
CID: Sus picos son largos. robustos y puntiagudos. 
PLU: Azul. gris. vercl..: café y blanco. Generalmente con collar 
blancci~ y fn:cu\!nh:nh.:nt\! -.::cn1 (:r~st~s 
CHA: Se alimentan principalmente de peces pero también comen reptiles pcqueiios e invertebrados. 
Vuelan rápido. pero pasan la mayor parte del tiempo perchados sobre el agua buscando peces, es 
común encontrarlos ,·olando a lo largo de los arroyos. Algunos son migratorios. 
SPP: Hay 90 especies en el mundo y 5 en México, todas las cuales se pueden encontrar en Chajul. 
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Familia (Orden): 

Momotos (pájaro bandera o relojitos) 

Momotidae (Coraciiformcs) 

GEN: Este grupo de aves vive únicamente en bosques neotropicales. Son medianos 
de cuerpo rohustó,- con un pico grande, fuerte y decurvado. 
CID: La característica distintiva de estas aves, son las 2 plumas largas de la cola 
que parecen raquetas. Estas empiezan como plumas "enteras" pero pierden las 
barbas de la parte media. Característicamente los momotes se perchan inmóviles 
excepto por la cola que la mueven de lado a lado como péndulos de un reloj. 
PLU: En tonos azules, pardos y verdes; generalmente con mascaras y medallones 
en el pecho 
CHA: Son activos principalmente en la madrugada. Se alimentan de invertebrados 
y vertebrados pequeños. Sus llamados son cortos y huecos, fáciles de reconocer una 
vez que se les conoce. 
SPP: Hay 8 especies en el mundo, 6 en México y 3 reportadas para Chajul. 

Fnmilia (Orden): 

Bucos o bobitos 

Bucconidae (Piciformes) 

GEN: Estas aves pequeñas y robustas solo se encuentran en regiones 
boscosas neotropicalcs. Tienen cabezas grandes, cola mediana y cuadrada. La 
mayoría de las especies de esta familia son sudamericanas. 
CID: Es difícil ver a estas aves ya que pasan la mayor parte del tiempo 
perchadas silenciosamente esponjando su plumaje (lo que les da una 
apariencia aun más robusta). Sus picos fuertes. ganchudos y rodeados de 
vibrisas ("'bigotes tiesos tiesos) son característicos. 
PLU: En una especie es principalmente en tonos pardos. en la otra blanco y negro. 
CHA: Se alimentan principalmente insectos y vertebrados pequeños. Son un ejemplo perfecto de aves 
depredadoras .. pasivas ... Es decir. que esperan que la presa se les acerque en vez de cazar activamente. 
Sus silbidos son característicos. y frecuentemente la i111ica manera ele encontrarlas. 
SPP: Existen 32 especies en el mundo. y las dos mexicanas se pueden encontrar en Chajul. 

Familia (Orden): 

Jacamarcs o g:ílbuhts 

Galbulidae (Piciformes) 

GEN: Esta familia es principalmente sudamericana. solo 1 especie llega 
hasta i\-léxico. 
CID: Son inconfundibles. con un pico muy largo, delgado y puntiagudo, 
cola larga y graduada y plumaje verde iridiscente. Por esto se ha descrito su 
apariencia como la de "una cruza entre un colibrí y un trogón'". 
PLU: Verde metálico con ir·idiseencia dorada. Se pueden distinguir los 
sexos p~1rque el macho tiene la garganta blanca. 111 ientras que la hembra la 
tiene parda. 
CHA: Es comün encontrarlos perchados en pareja. Prefieren áreas dentro del bosque como claros y 
arroyos. Se alimentan de insectos. y prefieren las mariposas. Hay pocas cosas tan sorprendentes y 
brillantes como ver una gálbula con las alas de una mariposa morpho azul colgando del pico. Su voz 
consiste de chillidos nasales. Anidan en paredes de lodo. frecuentemente en las raíces que quedan 
expuestas cuando se cae un árbol y jala una ··pared"º de lodo consigo. 
SPP: Especies en el mwalo: 17. especies en '.\léxico: 1. Cialhulo n1/lca11cla 
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Familia (Orden): 

Tucanes, tucanctas y arai;aris 

Ramphastidae (Piciformes) 

GEN: Aves medianas y grandes inconfundibles. Es un grupo 
neotropical, aunque tienen parientes cercanos en regiones tropicales 
del resto del mundo. 
CID: Su silueta es inconfundible gracias a su pico enorme y 
colorido, que aunque parece sólido y muy pesado, en realidad es 
hueco y muy ligero. Su vuelo es característico, parecido al de un 
pájaro carpintero, como si les pesara el pico. Son capaces de doblar la 
cola sobre la espalda y sus lenguas tienen flecos. 
PLU: Es contrastante, con colores llamativos. Tienen colas muy largas y graduadas. 
CHA: Estas aves son arbóreas y semi-gregarias, se les puede encontrar solas o en grupos grandes. Se 
alimentan de invertebrados, vertebrados pequeños. frutas y semillas; no es raro que se alimenten de los 
huevos o incluso polluelos de otras aves. Anidan en cavidades de los árboles y su voz consiste de 
crujidos y llamados huecos muy fuertes. Algunas especies migran altitudinalmente. ; ·. 
SPP: Especies en el mundo: 36, en México: 3 y en Chajul 2. La tercera posiblemente es un visitante 
accidental. 

Datos de campo: 
• Ramphastos sulfuratus (tucán pico canoa. keel-billed toucan): La especie más grande, pico 

principalmente amarillo, cuerpo negro con pecho amarillo y un manchón rojo en la cola. 
• Pterog/ossus torquutus (arasari de collar. collared aracari): Más pequeilo que el anterior; pico de 

color claro y negro. Su pecho y abdomen son amarillos con bandas rojas. 
• Aulacorhync.:hus prasi11us (tucaneta verde, emerald toucanet): La especie mexicana más pequeña, 

de cuerpo verde. pico negro con amarillo. Habita en bosques de niebla, pero es visitante accidental 
de selvas más bajas cuando migra en busca de alimento. 

Familin (Orden): 

r~ijaros carpinteros 

Picidae (Piciformes) 

GEN: Aves distinti,·as. casi cosmopolitas. d.e t.ama~o,forrna y comportamiento 
muy variable. Comparten un pico largo y fuerte: coíno cincel. Poseen una lengua 
extraordinariamente larga y tubular con .barbas en la punta. La lengua se sujeta al 
cráneo a través de huesos especializados que rodeai1 el cráneo y se sujetan en los 
nostrilos. 
CID: Se caracterizan por trepar troncos y usar su pico como cincel para hacer 
hoyos en la madera y encontrar la savia o los insectos de los que se alimentan. En 
\'ez de llamados. utilizan secuencias de golpes en la madera que son distintivos de 
cada especie. 
PLU: Mu.) 'ariablc. pero típicamente en blanco. negro. rojo. verde. pardo. gris y 
amarillo. En una subfamilia las plumas centrales de la cola son muy fuertes.) les 
ayudan al agarrarse di!! tronco. Frecuentemente presentan crestas llamativas. 
CHA: Además de insectos y savia. se alimentan de frutas y semillas. Aunque la mayor parte del 
tiempo son solitarios. es frecuente que se unan a parvadas mixtas en búsqueda de ali1nento 
SPP: Hay 279 especies en el mundo. 26 en México y al menos 9 en Chajul. 



Datos de campo: Dos de las especies más comunes en Chajul.son muy pareCidas: 
• D1yocopus lineatus (carpintero lineado, lineated woodpecker): Su cresta es'más triangular,- tienen 

la cara negra y la V blanca en la espalda esta abierta. . _ . 
-• Cámpephilus guatema/ensis (carpintero pico plata, pale-billed woodpecker): Más grande; su 

cabeza es completamente roja y su cresta es más cuadrada. La V blanca de la espalda esta cerrada 
y daí1 dos golpes rápidos sobre la madera para delimitar su territorio. 

Familia (Orden): 

Horneros (hojarasqucros) 

Furnariidae (Passeriformes) 

GEN: Una familia neotropical diversa, la mayoría de las especies ocurren 
más al sur. Son típicos de zonas boscosas. El nombre de horneros lo deben 
al nido de algunas especies sudamericanas; estos tienen forma de un horno 
de panadero y se construyen sobre postes o excavados en el suelo. 
CID: Lo que más caracteriza a este grupo es que no tiene características 
sobresalientes. Pocas especies llegan a estas latitudes, entonces es fácil 
distinguirlas basándose en el tamaño. tipo de pico 
PLU: Colores no llamativos: pardos, gris, café y negro. Algunos tienen crestas 
CHA: Generalmente se encuentran cerca del suelo y en los estratos más bajos, donde se alimentan de 
insectos. arañas y algunas semillas. Son muy callados. pero su canto es útil en identificación de 
especies. 
SPP: Hay 215 especies en el mundo. 7 en México y 4 reportadas en Chajul. 
Datos de campo: Aunque en inglés a este grupo se les llama "ovenbirds", es importante no 
confundirlos con el chipe suelero (Seiurus aurocapi//us) cuyo nombre común en inglés es "ovenbird". 
Esta ave pertenece a la familia Emberezidae. subfamilia Parulinae. 

Familia (Orden): 

Trepatroncos 

Dcndrocolaptidae ( Passcri formes) 

GEN: Una familia de aves neotropicales que típicamente viven en selvas y 
matorrales. Son ck tama1io mediano. con cabeza grande v cuello corto. A veces se 
confunden con los carpinteros por como trepan p-;;r los t~oncos, pero tienen 
apariencia muy distinta. 
CID: Suben por los troncos de los árboles en espiral buscando a su presa en la 
corteza. Sus colas son largas. graduadas y con plumas que tienen proyecciones 
espinosas. que les dan soporte al trepar. Sus patas son fuertes y difieren 
morfológicamente de las de los carpinteros (3 dedos hacia delante y uno detrás, en 
vez de 2 en cada sentido). Un factor muy importante que distingue a las especies de 
este grupo es el pico. Generalmente es largo y fuerte. y puede ser curvo. recto o 
pumiagudo. 
PLLº: Criptic<>. normalmente en colores pardos con barras o puntos blancos. Es muy uniforme a lo 
largt' dt...~I grupn. 
CH.·\.: .·\nidan en huecos abandonados de otros animales. Se alimentas de arañas. insectos y 
vcrtebnidos pcquciios. Algunos géneros siguen a grupos de hormigas militares. En algunas especies el 
canto (típicamente silbidos ,·ariados) es útil en la identificación. 
SPP: Especies en el mund~~= -l 7. especies en i\·léxico: 13 y 7 especies reportadas en Chajul. aunque 
probahlc111entc esté presente una más que aun no ha sido reportada. 
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Familia (Orden): 

Hormigueros y batarás 

Formicariiélaeº(Pass~¡::iformes) 

GEN: Un grupo muy diverso y complejo de aves que son residentes de 
bosques y selvas neotropicales; son especialmente numerosas y diversas en 
los bosques amazónicos. En general son aves de tamaño mediano, pico 
recto y ganchudo en la punta. Típicamente son increíblemente difíciles de 
ver a menos que se muevan, es más fácil oírlas que verlas. 
CID: El nombre se debe a que algunas especies del grupo siguen a las ~.,,.. 
hormigas arrieras y se alimentan tanto de ellas como de animales que 
ahuyentan. 
PLU: Variado, aunque tienden a ser crípticos. Existe dimorfismo sexual en algunas especies. 
CHA: Aunque es un grupo de hábitos diversos, generalmente se les encuentra en estratos medios y 
bajos, y tienden a ser solitarios y sumamente silenciosos 
SPP: Hay 224 especies en el mundo y 9 en México. Solo se han reportado 7 en Chajul, pero es 
probable que las demás especies también estén presentes. 
Datos de campo: Este grupo recientemente se separo en 2 familias Formicariidae y Thamnophilidae. 
Esta última agrupa principalmente a los hormigueros no-terrestres. Un grupo de especies diversas 
cuyas características se pueden comparar con las de muchos otros grupos~ . 

Familia (Orden): 

Mosqueros, tiranos, papamoscas, luises y afines 

Tyrannidae (Passeriformes) 

GEN: Estas a\'es insectívoras conforman al grupo más grande de aves 
americanas. Se les puede encontrar en casi cualquier hábitat. pero su mayor 
diversidad es neotropical. Las que viven en latitudes muy norteiias o 
surciias son migratorias. Es un grupo grande y variado. pero tienden a ser 
pcquerios. con alas m.:dianas puntiagudas. y colas medianas a largas. 
horquilladas en algunas especi.:s. 
CID: Se earncterizan por percharse con postura muy erguida. Además 
dejan su percha para capturar insectos en el aire y regresan a la misma 
percha. Su pico es triangular y deprimido, característicamente rodeado de 
vi brisas. 
PLU: Variados. pero uniformes en el grupo. Generalmente en colores pardos, verdes. olivos. grises. 
amarillos, blanco y negro. Algunas especies poseen crestas. En éste grupo hay muchísimas aves tan 
parecidas que sólo se pueden distinguir por su canto o comportamiento. Las aves del género 
Empidonax. son especialmente difíciles de distinguir en el campo. 
CHA: Sus nidos son ,·ariables. algunos .. tejen .. copas, o nidos pendulosos. otros anidan en cavidades. 
Cantan principalmente al amancc..:r y atardecer: su canto es muy diferenciado y se utiliza para 
identificar ..:species. 
SPP: Hay 365 espe..:ies en el mundo, 72 en México y se han reportado 32 en Chajul de 42 posibles. 
Datos de campo: La clasificación del AOU (1983) reúne a los mosqueros, tytiras, contingas y 
manakines en la superfamilia Tyrannoidea. sin embargo las relaciones entre estos grupos realmente no 
se entienden del todl~. 
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Familia (Orden): 

Cotingas, tityras, pías y similares 

Cotingidae (Passeriformes) 

GEN: Estas aves forman un grupo muy heterogéneo de aves principalmente 
neotropicales. Muchos autores las colocan dentro de los mosqueros, pero las 
contingas "típicas" difieren de este grupo. 
CID: Aun no se entiende su taxonomía y existe gran debate sobre los 
parentescos entre estas aves. Es un grupo tan heterogéneo que es difícil 
caracterizar a sus miembros. En general son aves medianas, robustas de 
postura erguida, con alas cortas y redondeadas, pico fuerte y ligeramente 
ganchudo. La mayoría presenta dimorfismo sexual muy marcado y son 
frugívoras. 
PLU: Variado, pero muy llamativo en algunas especies. Blanco y azul, al igual que colores pardos y 
obscuros. Algunos muestran crestas y ornamentaciones, o caras desnudas; 
CHA: Además de frutas muchas se alimentan de insectos. Su voz es muy variada, algunas son 
silenciosas, otras tienen canto muy metálico. En general son aves solitarias, arbóreas y buenas 
voladoras. .. .. . . ·: \;_., ..... . 
SPP: Él número de especies depende mucho de la clasificación que•se 'siga> Para Chajul hay 1 O 
especies reportadas, según la clasificación empleada por Howell ( 1995); · 

Familia (Orden): 

Manakines o saltarines 

Pipridae (Passeriformes) 

GEN: Familia neotropical de aves de cuerpo pequeño y robusto. Tienen 
cabezas redondeadas. ojos grandes y cuello. pico y colas cortas. Sus alas 
son pequeiias y redondeadas. 
CID: Es más fácil oírlos que verlos. Los machos forman leks (áreas 
comunes de cortejo y aparcamiento) donde realizan despliegues 
acrobüticos acompaiiados por silbidos metálicos y chasquidos de las alas. 
para atraer hembras. 
PLU: Presentan dimorfismo sexual marcado. Las hembras son de colores olivos con café y gris. 
l'vlientras tanto los machos son mucho más vistosos. con plumaje contrastante en blanco. rojo, amarillo, 
azul y negro. 
CHA: Se alimentan de bayas e insectos. Generalmente son difíciles de ver. ya que se quedan.quietos y 
silenciosos la mayor parte del tiempo. A diferencia del resto de las aves paseriformes no avanzan 
dando pequei'!os saltos. Algunos géneros se caracterizan por formar leks. · 
SPP: l lay 61 especies. 4 en México~ 2 reportadas para Chajul. 
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Cuervos, urracas y charas; tordos, zanates, calandrias, zacuas, bolseros y charreteros 

Familias (Ordenes): Coi;;id~e (Pa~seriformes) e Icteridae (Passeriformes) 
~ ,•.· . ._> '·' 

GEN: Es muy común qt1e se éo~fu.ndan a los miembros de estas dos familias porque tanto su 
apariencia generalizada comó.:.su cóm.portamiento son muy parecidos. Son aves de tamaño variable, 
pero generalmente mediano.a·'grande;· Un gran número de especies de ambos grupos (y las que 
generalmente crean confusión) 'tié1Íeri plumaje negro bri liante e iridiscente, picos grandes, y tanto alas 
como colas largas. Generalrriente·se les llama cuervos o zanates de manera casi intercambiable. 
CHA: Tienden a ser'inúy gregaí-ia's;: muy ruidosas y presentan comportamientos sociales y de 
aprendizaje muyn?table.s:·J>ueden ser arborícolas o terrestres, y omnívoras. 

Cuervos, urracas y charas (Fam. Corvidae) 

CID: Una familia casi cosmopolita de aves grandes con picos largos 
y fuertes. En la mayoría de las especies, sus nostrilos están cubiertos 
por cerdas que apuntan hacia delante. 
PLU: Aunque su plumaje generalmente es negro, o pardo obscuro. 
existen especies con colores brillantes y contrastantes como azul, 
verde, gris y blanco. Algunas especies tienen crestas y ot.ras plumas 
larguísimas en la cola. 
CHA: Algunos anidan socialmente. con varias parejas construyendo 
un solo nido, otras anidan individualmente. Los nidc::»s generalmente 
son copas desordenadas de ramas. y otros materiales veg'etales 
forrados de pelo. raíces. etc. ". . 
SPP: Hay 102 especies en el mundo. 23 en México,' y 2 reportadas 
en Chajul. 

Tontos, zanates, calandrias, zacuus. bolseros y charreteros (Fam. Icterídae) 

CID: Familia americana de aves de tamaiio variable. La mayoría de 
las especies son tropicales. y muchas especies son altamente 
111 igratorias. Se caracterizan por tener picos largos. rectos y 
puntiagudos. cuya la parte superior (culmen) entra en la frente. Sus 
alas son largas y puntiagudas y su cola es mediana a larga, cuadrada 
o graduada Sus ojos tienden a tener colores fuertes. Los cantos de 
estas aves son muy variados pero son muy útiles para distinguir 
géneros y especies. 
PLU: Completamente negros. así como amarillos y rojizos. En lagunas especies hay dimorfismo 
sexual. tanto por tamai'io. coloración o patrones de plumaje. 
CHA: Algunas especies son parásitas. algunos son terrestres. otros arbóreos. Su dicta incluye scm illas 
c insectos. los bolseros en particular se alimentan de fruta y néctar. i\·luchos construyen nidos 
colgantes. fn:cuentcmente en Cl1k1nias. 
SPP: Existen SS especies en el mundl'. 75 en i\léxico. y se han report<tdo 12 de las 13 especies 
probables en Chajul. · 
Datos de campo: Algunos autores (AOU. 1983) incluyen a este grupo ~orno subfamilia

1

dentro.de la 
Fam. Emberizidae. 
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Familia (Orden): 

Matracas 

Troglodytidae (Passeriformes) 

GEN: Aves pequeñas a medianas, priricipalm'ente del nuevo mundo 
(sólo existe una especie europea). 
CID: Típicamente son aves robustas y "redorideádas", con pico 
delgado, generalmente largo y ligeramente curvo en la punta. Sus patas 
son largas y fuertes y su cola es relati.vamenté larga (en la mayoría) y la 
mantienen erguida. · , , : , . . ' · 
PLU: Tonos pardos, blanco, y negro, ,corí pafrones disti11tivos y barras que son visibles principalmente 
al volar. . ~ , ,'·. , .. ·• , .. . .. ,, . , 
CHA: Algunas especies tierien cailtos hermosos, a veées éántán erí dúos. Se alimentan de artrópodos y 
se les puede encontrar solos O en párejas, ·: .... · .. · .,. · · 
SPP: Existen 59 especies en el rriundo, 32:en México y se. han reportado 5 de las 7 especies posibles 
en Chajul. · ··. • · > . · ·. ·. '· · · · 
Datos de campo: Para partesd~I gr.tip.o.,l~ .taxcmomía.es dudosa. 

F11111ilia (Orden): 

Rcinitas y perlitas 

Sylviidae (Passeriformes) 

GEN: Una familia principalmente del viejo mundo, algunas especies 
son migratorias y las europeas solo visitan temporalmente el país 
CID: Aves de tamaño muy pequeiio a pequeiio, con cola graduada. 
larga y móvil. Su pico delgado y fino y patas delgadas y largas, son 
característicos. ~~· 
PLU: Generalmente en tonos de negro y gris. con blanco contrastante. El patrón de 1.i cabeza puede 
ser muy importante para distinguir especies. y generalmente hay dimorfismo sexual. 
CHA.: La mayoría de las especies locales no son residentes anuales. sino migratorias. Son insectívoras 
y sus nidos son copas delicadas ck fibras vegetales y líquenes. 
SPP: Hay 400 especies en el mundo. 9 en México. y se han reportados 2 de las 3 especies probables 
en Cha_jul. 
Datos de campo: La taxonomía de este grupo está bajo discusión, el AOU ( 1983) incluyó a esta 
familia dentro de la Fam. Muscicapidae (mosqueros del viejo mundo). 

Familia (Orden): 

Primaveras, clarines, zor.t:ales 

Turd ida e { Passeriformcs) 

GEN: Fam i 1 ia prácticamente cosmopolita de aves medianas y 
robustas. que viven principalmclll.: en dimas templados. Tienen 
cuello largo. cabeza redondeada con ojos grandes y pico delgado. Sus 
patas generalmente son largas y robustas y su cola medianamente 
larga y cuadrada. 
CID: Algunas especies se consideran como los mejores cantantes de 
las selvas tropicales. 
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PLU: Tienden a ser: pardos· u 'obscuros, pero algunas especies migratorias tienen patrOnes muy·:: 
llamativos. 
CHA:.Invertebrados como gusanos, caracoles, bayas y frutas, se les puede encontrar solos o en· 
parejas. 
SPP: Hay 300 especies en el mundo, 26 en México y se han reportado 4 de las 7 especies posibles en 
Chajul. 

Familia (Orden): 

Mulatos, pájaros gato, cuitlacoches y cenzontles 

Mimidae (Passeriformes) 

GEN: Familia de aves americanas cercanas a primaveras y ~. :~L ... T.·~f.~J~ 
matracas. cuya mayor diversidad se alcanza en Mesoamérica. .;¡;,,'-- __ 
Son medianas a grandes de cuerpo esbelto, pico delgado y rf,; · · 
decurvado o corto y recto, cola larga y graduada y patas fuertes. ~ ....... 

---

CID: Se distinguen por sus cantos variados y hermosos, y por ser excelentes imitadores de todo tipo 
de sonidos. 
PLU: Pardo, gris, blanco y negro. 
CHA: Se alimentan de insectos y frutas, tienden a ser dificiles de ver. 
SPP: Hay 31 especies en el mundo. 18 en México y se ha reportado 1 de las 2 especies probables en 
Chajul. 

Familia (Orden): 

Vi reos 

Vireonidae (Passeriformes) 

GEN: Aves pequelias del Nuevo Mundo con pico fuerte y ganchudo. 
generalmente negro. Sus alas son cortas y redondeadas, y 
frecuentemente llevan la cola levantada. 
CID: Parecen chipes robustos. las especies típicas tienen patas 
azules. 
PLU: Colon;!s pardos. verdes. amarillos. blanco y negro. 
CHA: A\·es r11·bóreas que se alimentan principalmente de insectos en verano y frutas en invierno. Sus 
calllos incluyen secuencias melódicas y ruidos variados 
SPP: Hay 37 especies en el mundo. 24 en México, y 8 reportadas para Chajul. 
Datos de campo: Algunos se pueden confundir con mosqueros Empidona:<, pero los vireos no se 
perchan con postura erecta. 

Chipcs 

Suhfnmilin. Familia (Orden): ·rarulinae.' Einberizidae (Passeriformes) 

GEN: .-\n~s americanas que ar1tes s.e ~(,·1~sidi::1'abanc61~10 lina fmúilia. Hoy 
cn dia se Cl'llsicleran parte de la t";uni.lia Embe~czidac, Muchas especiés son 
1ni!.!.ratorias. . · ,_. .· ... ·. ~.~·e·":··<< .. ·.<.·; .··_:. · .. ·: .. · .· · 
CID: Se caracterizan por ser aves peé¡lÍcfüis, activás, de. apariencia 
delicada. pico y patas delgadas. Frecuentemente formán párte ele las 
bandadas 111 ixtas. - ,. ··".- .. ' ...:·:_: .. -: .-.... 
PLU: Frecuentemente de coloreshrillantcs; Üpi~~n1ente ama~Íllos. Algunas presentan dimorfismo 
~c.:xual. · · · · 

------------------'-----'---'--'------'---'--~-~--~"---•-
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CHA: Principalmente insectos, pero ciertos géneros comen fruta y otros, néctar. No todas las especies 
cantan a lo largo del año, y en especial muchas de las migratorias no cantan localmente. 
SPP: Hay 1 13 especies en el mundo, 65 en México, 26 reportadas en Chajul, pero 9 más son .. ·· 
probables. 
Datos de campo: La taxonomía de este grupo es complicada y cambia frecuentemente. 

Platanero 

Subfamilia, Familia (Orden): Coerebinae, Emberizidae (Passeriformes) 

GEN: Coerehajlaveola es la única especie, generalmente ubicada 
dentro de su familia monotípica. 
CID: Aves pequeñas de alas y cola cortas; pico relativamente largo y 
decurvado. Su plumaje es amarillo, blanco y negro con poco de gris y 
rojo 

CHA: Se alimenta de néctar, frutas e insectos, su voz consta de silbidos agudos. Construye nidos 
globosos de fibras y líquenes en estratos medios. · 
Datos de campo: Su clasificación se debate arduamente, y constantemente cambia su posición dentro 
de varias fam i 1 ias. 

T~íngaras 

Subfamilia. Familia (Orden): Thraupinae. Emberizidae (Passeriformes) 

GEN: Los integrantes de este grupo son principalmente 
residentes de bosques y sel\'as neotropieales, pero algunas 
especies n1ús 1ll1rtcilas son 1nigratc1rins. Son avt.!s 111cclianas que 
superlicialmente parecen pinzones. Tanto su morfología como su 
plumaje son altamente variables. Su pico generalmente es 
delgado y curvo o fuerte y ganchudo. frecuentemente es dentado. 
CID: Aves arbóreas medianas con plumaje muy vistoso y 
variable. son miembros característicos de parvadas mixtas. En 
algunas especies hay dimorfismo sexual marcado. 
CHA: Principalmente frugí\'oros pero también comen insectos, semillas y néctar. 
SPP: Hay 191 especies en el mundo. 30 en México. Hay 17 especies reportadas en Chajul, y dos más 
que snn probables de encomrar en la zona. 
Datos de campo: Se debate su taxo110111 ía. al igual que otras Passeriformes se les agrupa y separa de 
otros grupl"'S ti·t:"~t1t:>nh.:111t:-nt~. 
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Colorines, cardenales y pico gruesos (piquigruesos) 

Subfamilia, Familia (Orden): Cardinalinae, Emberizidae (Passeriformes) 

GEN: Aves pequeñas a medianas, de cuerpo robusto. Tienen patas cortas 
y fuertes. La gran mayoría son migratorias. 
CID: El grupo se caracteriza por su pico corto y robusto o muy grande 
con base ancha. 
PLU: Muy variable, entre otras cosas depende de la localización 
geográfica. Principalmente en colores oliváceos~ an:iarHlos, blanco y 
negro. _ ___ _ , ___ _ 
CHA: Variable, pero principalmente_semilla.sy.frl!!ªs. ,; , 
SPP: De las 20 especies presentes.en M~xicp; 1 O estári-réportadas para 
Chajul. _ _ .. _ :~:; ~0;+,:';;';•'})/(-~"¡:~· : · __ --... -. · 

Datos de campo: También se debate fa taxonomía:éie éste·grupo. 
\ .- ·.:'":_ .. >':. ::.,}~·-·;_~;-)o,,i',:::. .r.;'~r?·.·:~-:,~;:·:.-;·""~r _ .. '.:,_: .,., 

Gorriones, saltones, rascadores, viejitas 

Subfamilia, Familia (Orden): Emberizinae, Emb_erizidae (Passeriformes) 

GEN: Familia cosmopolita de aves pequeñas. Sus alas son cortas y 
redondeadas, sus colas largas o cortas. Muchas de las especies 
presentes en el país solo son visitantes de paso durante sus 
migraciones. 
CII>: Estas aves se caracterizan por sus picos cónicos, con comisuras 
profundas. La mayoría de las especies son terrestres y solo son 
visibles cuando cantan desde perchas visibles. 
PLU: Colores pardos. olivo y grises. generalmente rayados. 
CHA: Se alimentan principalmente de semillas e insectos. su canto no es distintivo para cada especie. 
SPP: Existen 75 especies en i\·léxico. de las cuales 7 se han reportado para Chajul y 4 más son 
probables. 
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c. Mamíferos 

Orden (Familia): 

Tlacuaches 

Marsupialia (Didelphidae) 

Generalidades: Los tlacuaches conforman al único grupo de 
marsupiales presentes en la zona. Tienen crecimiento continuo a lo 
largo de sus vidas y hay desde animales pequeños como el ratón 
tlacuache o tlacuatzin (Marmosa mexicana) de 40gr, hasta especies 
mucho más grandes que pueden llegar a pesar hasta 2kg como el 
tlacuache común (Didelphis marsupia/is o D. virginiana). 
No todas las especies presentan marsupio (la "bolsa" donde 
alimentan a sus crías), pero después de nacer las crías diminutas 
viajan sin asistencia a los pezones de la madre, donde se quedan 
sujetados por semanas. Estudios recientes parecen sugerir que una 
vez que llegan a la etapa adulta, rara vez sobreviven más de una 
época de apareamiento. 
H:íbitos: Todas las especies de la zona son principalmente nocturnas, algunas especies son arbóreas y 
se pueden colgar de las ramas usando su cola prensil, que es muy fuerte. Son silenciosos a menos que 
se sientan amenazados. 
Al menos 3 géneros utilizan la cola enrollada para transportar hojarasca para rellenar sus madrigueras. 
Alimentación: Son omnívoros, se alimentan de invertebrados, vertebrados pequeños, carroña, fruta 
néctar y materia vegetal. · 
Reflejo retina!: Brillo amarillento a rojizo brillante, los ojos se ven pequeños y muy separados. 
SPP: El tlacuache de agua (Chiro11ectes minimus) es una especie fascinante. adaptado a la vida 
semiacuática. Tiene las patas traseras lobuladas y tanto el macho como la hembra tienen marsupio con 
musculatura muy fuerte que les permite cerrarlo herméticamente. Así. la hembra puede transportar a 
sus crías mientras que nada. sin que estas se mojen y/o ahoguen. El macho puede guardar su escroto 
dentro del marsupio para mantener una temperatura adecuada y constante. 

Fmnilia (Orden): 

Hormigueros 

ivlyrmc<::ophagidac (Xcnarthra) 

Generalidades: Característicamente presentan hocicos elongados, 
lenguas largas cubiertas de saliva pegajosa y carecen de dientes. Sus 
patas delanteras son fuertes y están equipadas con garras para destrozar 
los termiteros y troncos podridos en búsqueda de alimento. Estas garras 
son tan grandes que los hormigueros no pueden pisar con la planta de 
sus patas. sino que lo hacen con colchones laterales. Al abrir las 
colonias de termitas u hormigas. los lwrmigueros rápidamente se 
alim<::ntan de cuantas crías~ trabajadores puedan atrapar (a veces en tan 
solo unos segundos) antes de que salgan los sc•ldados que poscc.:n 
substancins químicas irritantes. 
Dan a luz a una sola cría. y al carecer de dientes o dedos. la cría tiene 
que trepar al lomo de la madre sin asistencia. 
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Hábitos: En el caso de los tamandúas (Tamandua mexicana), hay variación en los hábitos entre 
individuos; algunos prefieren ser diurnos, otros son noctun1os. Son tanto arbóreos como terrestres y 
varia el tiempo que pasan en cada ámbito. En cambio, los hormigueros dorados (Cyclopes didactylus) 
son estrictamente arbóreos y nocturnos. 
Alimentación: Se alimentan de hormigas, termitas y ocasionalmente abejas. 
Reflejo retina!: Brillo rojizo opaco. 

Familia (Orden): 

Armadillos 

Dasypodidae (Xenarthra-Edentata) 

Generalidades: Pertenecen al mismo orden 
que los hormigueros y se caracterizan por tener 
un carapacho óseo formado de placas móviles 
que le permiten doblarse al armadillo. 
Además, tienen escamas que cubren la cabeza 
y patas, y en algunas especies la cola. En 
contraste, la parte inferior generalmente esta 
desnuda. 
H1íbitos: Son solitarios. terrestres y típicamente se les encuentra escarbando la tierra con sus garras 
especializadas. Tienen muy mala visión, pero buen olfato. Son principalmente nocturnos. El tipo de 
madriguera que construyen es particular cada especie. . . 
Alimentación: Insectos (principalmente hormigas y termitas). y ocasionalmente algún otró animal o 
planta. '· ·-~ /'.. · 
Reflejo retinal: Ausente . . .o:,· .. · . 
SPP: Dct.\}'fJllS 11ovemci11c1us, el armadillo común o mu lita. es la especie más com(m ·en é.::liajúl.Son 
tan ruidosos, que es más fácil oírlos que verlos; 

Orden: Chiroptera 

Generalidades: El segundo grupo más diverso de mamíferos sobre el planeta (950 especies}, y su 
mayor diversidad se encuentra en los neotrópicos. Todos los murciélagos americanos pertenecen al 
suborden microchiroptera. En la RBMA la mayoría de los·mamiferos (57o/o) reportados son 
murciélagos. 
H1íbitos:-Todas las especies de la zona son nocturnas, aunque algunas se especializan en las horas 
crepusculares. Tienen buena vista. sumado a su sofisticado sistema de ecolocalización: sus llamados 
generalmente son ultrasónicos. pero a veces son detectables por el oído humano. Los que se alimentan 
de néctar dependen ademús ele un buen olfato. Se refugian en troncos muertos. cuevas. bajo las hojas. 
termiteros y en las madrigueras de otros animales. Se estima que más dt.!I 95% de las plantas tropicales 
son polinizadas por 111urciélag,~s. además estos juegan un papel muy imp~~nante en la dispersión ele 
scmillas y por lo tanw t.!n la n.:gencración de las selvas. 
Alimentación: Algunos murciélagos insectívoros recogen a su presa de las hojas y troncos. otros los 
capturan al vuelo ayudados por el uropatagio (la membrana que une a las patas y la cola). Algunos 
carnín,ros de patas g.r-ancles capturan peccs. lar\'as y anfibios del agua. mientras que los hematófagos 
hacen pequciias heridas para lamer la sangre. Los murciélagos nectarívoros recogen el néctar con 
lenguas largas y la gran mayoría se alimentan de fruta. · 
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Alunas familias de murciélagos presentes en Chajul: 

Noctilionidae: "Murciélagos pescadores". Existen 2 especies 
dentro de un solo género, distribuidas desde México hasta Brasil. 
Sus caninos son tan alargados, que se les ha llamado 
"Murciélagos dientes de sable". Son de talla grande, tienen alas y 
patas largas, y garras fuertes que utilizan para capturar su presa. 
Típicamente comen peces (de hasta 4cm), ranas, insectos y otros 
invertebrados. 

Phyllostomidae: "Murciélagos con hoja nasal". Esta familia es la más 
diversa de los neotrópicos; 74 de las 136 especies del sureste mexicano y 
Centroamérica pertenecen a ésta familia. Como su nombre lo indica, la 
mayoría presentan hojas nasales conspicuas y características. Centuria 
sene.\· es la única especie sin hoja nasal. Aunque existen muchas 
opiniones de cómo se debe dividir a la familia, generalmente es por hábito 
alimenticio. A diferencia de otros murciélagos que mandan las señales de 
ecolocalización por la boca, los miembros de esta familia las emiten por 
los nostri los. y es posible que usen las hojas nasales para darle dirección y 
fuerza a estas señales. 

Dcsmodontidac: ··\'ampiros ... Esta familia a \eces se considera 
una subfamilia de los tilostómidos. Existen 3 especies que se 
pueden encontrar desde México hasta Chile. Carecen de cola y 
tienen los pulgares y patas traseras muy desarrolladas, los usan 
para caminar. brincar o trepar cuadrupedal mente. Todos, pero 
en especial Desmodus ror1111d11s. son muy buenos caminadores. 
Son los únicos mamíferos que se alimentan únicamente de 
sangre de otr·os animales. Para alimentarse hacen una pequeña 
cortada y lamen (no chupan) la sangre. No comen otra cosa. y 
no beben agua. su sali,·a Cl>llliene anticL>agulantes que 
mantiem:n el flujo de sangn: hasta que quedan saciados. Solo 
con1c11 una ,.l!Z por lll"chc )- t:n a lgunr'~ .:a sos nHu.:hos va111piros 
pueden comer de la misma herida. Algunas especies se dedican 
casi exclusivamente. o exclusi\·amente a la sangre ele aves. Son 
murciélagos altamente sociales. 
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Thyropcridac: Murciélagos de ventosas. En México existe una 
especie de esta familia, que se caracteriza por tener pequeñas 
ventosas en la base del pulgar. Esto les permite adherirse a 
superficies lisas, como vidrio, o las hojas enrolladas de calatheas 
y heliconias que les sirven de refugio. Aunque se sabe que son 
insectívoros, se sabe muy poco acerca de su ecología. 

Vcspcrtilionidac: Murciélagos vespertinos. Conforman 
la familia más grande de murciélagos del mundo, con 
más de 320 especies. La mayoria son insectívoros y en 
Mesoamérica tienden a ser chicos o medianos. Tienen 
una membrana que rodea la cola, algunas especies 
parecen utilizarla para atrapar o detener insectos al 
vuelo. 

Monos 

Familia (Orden): Ccbidae (Primates> 

En México hay 3 especies de monos. de las cuales en Chajul hay 2: 

Saraguato o mono aullador 
(Alvuatla pigra) 

Generalidades: ·· .. -Monos corpulentos de tamafio. 
mediano. · 
- Los machos son más grandes 'que las 
hembras. 

.·\.limcntación: Todos los monos cébidos se alimentan 
al menos ocasi ... 111almente de frutos. 
pero los saraguatos sc>n los (micos 
monos del nue,·o nHmdc> cuya dieta se 
basa primordialmente en hojas: en la 
época de lluvias estas conforman tres 
cuartas partes de su dieta. 

·i\'lono araña (Ate/es gecif.fi·oyi) 

- De talla similar a los saraguatos, pero 
parecen mucho más grandes por sus 
extremidades y cola tan largas. 

Se alimentan principalmente de fruta 
madura. aunque ésta la complementan 
ocasionalmente con algunas hojas 
nuevas. llores y corteza. 
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Sonidos: 

Organización 
social: 
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- Sus llamados son inconfundibles y 
pueden oírse a varios kilómetros de 
distancia. Llaman al amanecer, 
anochecer, y ante cualquier disturbio, 
básicamente para establecer y proteger 
territorios. Los machos emiten los 
llamados principales, mientras las 
hembras los acompañan con llamados 
menos poderosos. 

- Viven en grupos familiares pequeños, 
generalmente 1 O - 20 monos por tropa, 
de los cuales hasta tres son machos 
adultos. Cada tropa tiene un territorio 
delimitado, y viajan dentro de este 
buscando follaje. No viajan largas 
distancias y tienden a ser más lentos 
que los monos araiia. Sin embargo, no 
necesitan viajar tanto porque su 
alimento es más abundante. 

·'"- .... ·-. ·-." l 

; 
·'· 

- Muchos sonidos, gruñidos, gritos, 
silbidos y chasquidos similares al 
llamado de tucanes 

- Su organización social es mucho más 
compleja que la de los saraguatos. 
Viven en tropas grandes (hasta 40 
monos con algún parentesco) que 
comparten un territorio amplio, sin 
embargo no viajan juntos. Cada tropa 
se separa en grupos pequeños que 
comen y duermen juntos. Los miembros 
de estos grupos cambian día a día 
aunque por lo general existen alianzas 
entre ciertos individuos, y los machos 
adultos viajan por separado. Por todo lo 
anterior. a este tipo de organización, se 
le llama organización de fusión-fisión. 
Viajan por el dosel columpiándose de 
sus brazos. piernas y colas, dando saltos 
sorprendentes de un árbol al próximo. 

• 



Roedores: Ardillas, ratas, ratones, ratones espinosos, topos, tozas, tepezcuintles y 
puercoespines 

Orden: Rodentia 
Familias: Sciuridae, Muridae, Heteromyidae, Geomyidae, Agoutidae y Erethizontidae 

Generalidades: Los roedores conforman al grupo más grande y diverso de mamíferos; con cerca de 
2000 especies registradas, representan a casi el 40% de todos los mamíferos reconocidos. Se 
caracterizan por sus dientes incisivos, que crecen continuamente a lo largo de la vida. Esto aunado a 
que el frente está recubierto de esmalte, mientras que la parte trasera solo es dentina (que se desgasta 
rápidamente) les asegura que sus incisivos se mantengan muy filosos. Aunque la mayoría son 
pequeños, algunos alcanzan hasta 60kg (como los capibaras de sudamérica); sus tipos de cuerpo son 
diversos. 
Hábitos: Sumamente variados. pero la mayoría son nocturnos. 

Familia (Orden): 

Zorro Gris { Urocyo11 ci11ereoarge11te11s) 

Canidae (Carnivora) 

Generalidades: Aunque en la zona de la Selva Lacandona 
(especialmente en áreas deforestadas) hay coyotes (Canis /atrcms), 
cerca de la Estación Chajul el zorro gris es el único can silvestre. Es 
distintivo: más pequeño que un coyote y con pelaje gris plateado en 
el dorso. 
H~ibitos: Principalmente nocturno. aunque se le puede ver a veces a 
orillas del Rio Lacantun en la tarde. 
Alimentación: Son omnívoros y su dicta depende de lo que abunde: 
comen grandes cantidades de fruta cuando la hay. y el resto del año 
cazan vertebrados peq ueiios e invertebrados. ocasiona !mente comen 
carroiln. 

Mapaches y tejones 

Familia (Orden): Proeyon idae (CarnÍ~o~a) 

Es muy frecuente la confusión e1ÍtreJos~1~~apac1l.es y tejone~. y comienza desde que comparten 
nombres comunes. Además coÍnpartén éaraeterísticas físicas y tanto curiosidad como hambre 
insaciable. ·:;.L " .,,¡:..: ,, 

. '"' p~,;::.2:,;Lr;J¿~i:~~1Z:;:i ·· 
tejones. con ~-antifaz"· negrÓ distintivo· 

Gcncraliuadcs: 

'Tejones o, co:Ítís(fv"s1m 11(1rica) 

- Hocico y cuerpo más alargado qúe los 
mapaches.Típicamente se les ve con la 

·cola completamente erguida. 
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- Principalmente nocturnos Y.solitarios.- - Principalmente diurnos. Las hembras y 
.. juveniles son gregarios, mient.ras. que los 
machos son solitarios. H:ibitos: 

Alimentación: 

- Aunque ambos se pueden rrio~er con facilidad en los árboles (y 
ahí escapan cuando se sienten amenazados), es más común 
encontrarlos en el suelo 

- Son omnívoros oportunistas, se alimentan de invertebrados, huevos, 
· vertebrados pequeños, carroña, fruta néctar, materia vegetal o cualquier otra 
cosa que encuentren. 

Reílejo reti.nal: - Amarillo brillante. -Brillo azuloso 

F:unilia (Orden): 

l\!lico de noche (Potosflavus) 

Procyonidae (Carnivora) 

Generalidades: También conocido como martucha o kinkajou. 
En Centro América es muy común la confusión entre éstos y los 
olingos o martillas (Bas.rnric.:1·011 gahhii). sin embargo en México 
solo habitan los micos ele noche. Aproximadamente del tamaño 
de un tejón. pero de color dorado. eon L'jos gigantescos y cola 
prensil. 
H:íbitos: Arbóreos. de hilbitos nocturnos y muy ruidosos al 
mo,·ersc. Sus territorios pueden cubrir desde 8 hasta 50 hectáreas. 
Alina·ntaciún: Sun L'mnh·oros. pero principalmente frugívoros. 
Reflejo retina!: 13rillo anaranjado brillante. los ojos se ven separados. 

Viejo de monte. cabeza de viejo, tayra (Eira barbara) 

Familia (Orden): Musteliélaé (Carni\·ora) 

Generalidades: Animales grandes de .:ucrpo y cola 
alargados: son ele color café obscuro L' ncgro. excepto por la 
cabeza y nuca que son de eolor amarillc' o gris muy claro. 
H:íbitos: Son principalmente diurnos. SL'litarios o viajan en 
grupos pcquclios y tanto arbóreos comL' terrestres. 
Típicamente viajan entre:?. y 8 kilómetros diarios. y tienen 
tcrritoriLlS enorrnc:> de 1 O a 2-t kilómetrL'S 
cuadrados. Caminan con movimientos bruscos y erráticos. subiendo y bajando la cabeza. Cuando se 
les sorprende en el sucio tipicamcnte se suben a un árbol. 
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Gatos 

Familia (Orden): Felidae (Carnivora) 

Generalidades: En México existen 5 especies, todas las cuales se han reportado en Chajul. En general 
los machos son más grandes que las hembras y las pisadas siempre muestran 4 dedos (el quinto de la 
pata delantera no toca el piso). Al tener garras retractables, en las huellas las uñas no dejan marca: 
Todas las especies están citadas en CITES II. 
H~ibitos: Como necesitan territorios grandes en los cuales cazar, siempre han sido relativamente 
escasos a través de su distribución geográfica. Tienden a ser callados (el jaguar es el único que ruge), y 
marcan su territorio tanto con las uñas como con orina. Tienen muy buen oído, visión binocular y ven 
colores. Tienden a ser más activos durante la noche y es común que caminen por senderos hechos por 
humanos. 
Alimentación: Son carnívoros, aunque de vez en cuando comen pastos, que al parecer ayudan su 
digestión. La mayoría son cazadores solitarios. Se alimentan de mamíferos, aves, reptiles, peces, 
anfibios e inve11ebrados, que generalmente cazan por sorpresa. 

Ocelote (Leopardus parda/is) 

Generalidades: De los gatos pequeños, es el mayor. Su cola es recta y más corta que las patas 
traseras. Se le puede encontrar desde Texas hasta Argentina. El dorso es café claro a amarillo con 
manchas negras. Característicamente su cola siempre es más corta que las patas traseras. 
H:ibitos: Aunque a veces caza de día. es principalmente . • . .r:-ü-.r.>"""¿,,.""<:>- ---
nocturno. recorriendo 3km o más cada noche. Son solitarios. ., ... ·..._~":~~¿;.1:.-""'c~ó'g:;t~~, 

. ~. ~F'c:-ª.-.::=--~-Q.'.~~ y los territorios de los machos abarcan los de varias hembras. ~~· ~e.0g. A~ .. '-"=~~:;: ·.,• 
Aunque los ocelotes en cautiverio gruñen y maúllan, los ._,.~. . .• ~·:;-_e; -::-:;: ~.::::. 
silvestres son silenciosos. Raramente trepan a los {1rbolcs. :-:·· ~:. ~:. '.:-! 

Huellas: Las patas son grandes. y las delanteras son más amplias que las traseras. 
Alimentación: Desde pequei"ios ratones. cangrejos y peces. hasta iguanas. armadillos y hormigueros. 
Reflejo retina!: Brillo amarillo brillante. 

Tigrillo o margay (Leopardus wiedil) 

Generalidades: Más pequeño que el ocelote. menos robusto y 
más delicado. además su hocico es más corto. y sus ojos son más 
grandes. Se parece más a un gato doméstico que un ocelote. 
Característicamente su cola es más larga que sus patas traseras y 
su dorso es más gris que café. 
H:ibitos: Principalmente noeturn''· se conoce muy poco de sus 
hábitos. Es el mús a1·bóreo de los gatos americanos. y el (111ic,, con 
tL1billL'S lo suficientemente fle~iblcs para permitirle descender por 
troncos verticales. con la cabeza primero. y las patas traseras 
,·olteadas hacia el tronco (como las ardillas). 
Hu ellas: Las patas son grandes. las delanteras y traseras son del mismo tamaño. 
Alimentación: Principalmente mamíferos arbóreos pequeiiL'S y aves. 
Reflejo retina!: Brillo amarillo brillante. 
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Yaguarundí o lconcillo (Herpai/11r11s yag11aro11d1) 

Generalidades: De cuerpo muy alargado, patas cortas, cola larga y 
delgada. Tienen coloración uniforme que varia de gris obscuro a 
café o rojizo. Su cabeza es pequeña y compacta. Es el gato que se 
ve menos afectado por el hombre, en parte quizá porque su piel no 
tiene el mismo valor comercial. 
Hábitos: Principalmente diurno, terrestre y solitario; aunque trepa 
bien y a veces se le ve de noche. Hay registros en los que viajan 
hasta 6km diarios y los machos ocupan territorios de 100km2

, 

mientras que los de las hembras son de 20km2
• 

Reflejo retina!: Brillo rojizo opaco. 

Puma, león (P11n1a co11color) 

Generalidades: Una de las dos especies grandes de gatos. Su 
coloración es uniforme, desde amarillos hasta color caoba o 
cobrizo (más común en la zona). Su cola es larga y delgada, 
frecuentemente negra en la punta. 
Hábitos: Solitarios y activos tanto de día como de noche, pero 
son muy tímidos y d-if'íciles de ver, aun donde son comunes. // 
Pueden solaparse los territorios de 1-3 hembras y un macho. 
Viajan largas distancias, aunque normalmente prefieren tierras 
secas y evitan pasar por áreas lodosas o de aguas profundas. 
Alimentación: Se alimenta principalmente de vertebrados, y prefiere presa más grande como venados 
o tepezcuintles. Seglin Emmons ( 1997) '"en ocasiones, aparentemente por curiosidad. siguen 
discretamente a los humanos. pero huyen si se les enfrenta." 
Reflejo retina!: Brillo amarillento claro . 

• Jaguar, tigre (Pa111ltera 011c:a) 

Generalidades: Gatos muy grandes. robustos y 
musculosos. Tienen cabezas masivas. cola y patas más 
cortas que los pumas. y manchas conspicuas. 
1-híbitos: Principalmente activos en horas crepusculares. 
aunque pueden ser diurnos también. Aunque son 
principalmente terrestres. trepan y nadan bien. A veces 
viajan en parejas. aunque típicamente son solitarios y 
ocupan territorios de 28-40 kilómetros cuadrados. A 
diferencia de los demás gatos. tanto los machos como las 
hembras. rugen. maúllan y ronronean. Además. a diferencia 
de los pumas prefieren áreas con agua. como las orillas de 
arroyl'S y rÍl"5. 
Alimentación: Pn:tiere mamíferos medianos y reptiles (como iguanas o tortugas) que matan con un 
golpe de la pata delantera L' con mordidas al cudlo. Puede cargar presa 3 <.) 4 veces más pesada que si 
mismo por más de un kilómetro. Según Emmons ( 1997) .. ya que pueden ser peligrosos. si uno se topa 
con un jaguar jamás se debe huir. ya que ésto puede incitarlos a perseguir. Se debe caminar hacia ellos 
haciendo ruidos fuertes como aplausos o gritos". 
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Familia (Orden): 

Tapir ó danta (Tapirus bairlli1) 

Tapiridae (Perissodactyla) 

Generalidades: Son los mamíferos terrestres más grandes de 
Mesoamérica y pueden llegar a pesar más de 300kg. Son grandes, 
redondeados y su nariz asemeja una trompa. Generalmente son de 
color gris-café. Emparentado con los caballos y rinocerontes, 
algunos autores sugieren que sus parientes más cercanos son los 
manatíes. Tienen buen olfato y oído, pero al parecer no tienen buena 
vista. 
H~'ibitos: Depende de la zona, pueden ser diurnos o nocturnos. Característicamente son solitarios, 
caminan calladamente hasta ser sorprendidos. Pasan gran parte del día en lodazales o agua estancada. 
donde no es raro encontrar sus excretas (muy parecidas a las de un caballo). Ocasionalmente duermen 
en el agua. 
Alimentación: Son herbívoros y parecen preferir los retoños nuevos. Además se alimentan de flores. 
frutos y pastos ocasionalmente. Pueden pasar hasta 90% de su tiempo despierto, alimentándose. 
Reflejo retimtl: Brillo rojizo. 

Familia (Orden): 

Pccarís ó Jabalís 

Tayassuidae (Artiodactyla). · 

Aunque se parecen mucho a los cerdos domesticados (Fan1. Suidae). p~rt~necen.a otra familia. 
Existen 2 especies en Centroamérica y una exclusivamente en Sudamérica. 

Jabalí de collar (Tllyassu tajllcu) Jabalí de labios blancos (Dicotyles 
f1CCllrt) 

Generalidades: - Relativamente pequelios. con pelaje de 
color gris-café obscuro y un collar 
blanco de los hombros al pecho. 
- Se les encuentra desde el sur de 
Estados Unidos hasta Argentina. 

- Más grandes que los de collar. Su 
pelaje es más obscuro. excepto por un 
manchón blanco en la quijada. A lo 
largo del dorso tienen pelo mucho 
más largo y eréctil 

ll:íhitos: 
- i'Vlucho más escasos. 

Ac1h·,1s de día o 1wd1e. aunque típicamente descansan durante el calor del 
mcd ¡,, dia. 
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Alimentación: 

- Frecuentan lodazales 
- Se juntan manadas de hasta 50 
individuos. pero normalmente son 
alrededor de 15 que se separan en grupos 
de 2-5 para buscar alimento. 

- Frutas y semillas, y cuando no las 
pueden encontrar comen material 
vegetal, invertebrados y raíces. 

- Las manadas son grandes, 
generalmente entre 40 y 200 
individuos, o más. 

- Son más agresivos y buenos 
nadadores, pero no pueden trepar. Por 
eso se recomienda trepar 1 metro en 
caso de ser atacados 

- Frutas, semillas, raíces, material 
vegetal e invertebrados. Buscan su 
alimento ruidosamente en el 
sotobosque. 

Temazate (M<1zania a111erica11<1) 

Familia Cervidae (Artiodactyla) 
(Orden): 
Generalidades: Son relativamente pequeños con cuerpo 
redondeado y patas muy esbeltas; el macho presenta astas 
cortas y rectas. Dorso de color rojizo-castaño, con la garganta y 
pecho blancuzco. 
H:'ibitos: Aunque es activo de dia o noche, típicamente se le ve 
en horas crepusculares o en la noche. Son muy callados, buenos 
nadadores y pueden ser solitarios o viajar en pareja. 
Alimentación: Flores. frutos. hongos, y materia vegetal. 
Reflejo retirml: Brillo amarillo-blanco muy claro. 
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Apéndice X: 
Listado de especies de aves reportadas en la Estación Chajul 

Para cada especie se da el nombre científico, nombre común en español, número de lámina e 
ilustración, status de abundancia local, hábitat preferido y en que meses se ha reportado su 
presencia. 

fO Las ilustraciones se refieren a "A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central 
América", de Howell y Webb (1995). Los nombres en español se tomaron del "Listado de 
Nombres de Aves de México", de Escalante, Sada y Robles (1996); excepto (*)tomados de 
la Guía de Howell (1995). Entre paréntesis se incluyen algunos nombres locales. 

fO Es .importante recordar que al ser un listado nuevo, los espacios vacíos no significan que la 
especie no se encuentre en Chajul, sino que aun no ha sido añadida. 

fO Los criterios de status y hábitat preferido listados siguen a F.G. Stiles (1983; en Costa 
Rican Natural History ed. D.H. Janzen), y The National Geographic Field Guide to the 
Birds of North América (1987). Están especialmente adaptados para la situación en la 
Estación Chajul. 

Ilustraciones (llust#): 

Status: 

Número de lámina (Figura): Por ejemplo; 15(2) se refiere a la figura 2, en la Lámina.·. 
15. 
Figura (Fig. #): Se refiere a ilustraciones que no están incluidas en una lámina, sino en·• 
el texto. · ,,;· ·· 
N/A: No hay una ilustración correspondiente a la especie eri cuestión~ . , . ,, , . ;~ \'. . 
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No C:omún; se ven (u oyen) de manera>•regular::''POCos ind1v1duos en intervalos 
largos . · <~·; ,::; "::?:::' ;¡;~;:,?~·f};":'. . ' 
Rara; se ven cu oyen) pocos individuos infrecueritemente. La especie está 
presente en bajas densidades, o se frafa de •!invasiones" regulares por parvadas 
Accidental; cinco o menos registros hasta la fei:h'á' · 
Migratorias 
Registro dudoso, no confirmado 
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Hábitat preferido: (Hab.) 

1. w 
L 
AL 

Acuático: 
Río Lacantún 
Arroyos y lagunas dentro de la selva 

2. A Aéreo: Se les encuentra volando sobre una gran variedad de hábitats. No se les 
asocia en especial con algún tipo de vegetación (por ejemplo: vencejos, 
zopilotes, migradores de larga distancia) 

3. 

4. 

HA 
p 
SJ 
CH 

Hábitats Abiertos (alterados): 
Pastizales y acahuales (milpas abandonadas) 
Crecimiento secundario joven o matorrales bajos 
Construcciones humanas 

Hábitats Boscosos: 
Interior de la selva 
Dosel de la selva 
Orillas de la selva, incluye claros de varios tipos 
Suelo de la selva 

HB 
IS 
os 
os 
SS 
sv Crecimiento secundario viejo (con un "dosel" distinguible) 

,·)j,l'.'IOMBRE CIENTl.FICO., .. ;c.:,.No~13RepoM_UN .:, ,·;u~st#. S,tatus Ha~;¡ --;)i.!?.' ;-;·._ ... ~ ~i ~;·~;:_~~.~~-~~~E~~~~~~~~-.''.,~ ~~::_:"t.~"Jl~~}.,.r:." . 
,. E F M A M .J •.J A s o ~ . ;e> " -~-· " ··- -.--· 

TINAMIDAE: TINAMUS;•PERDICES: ,., 
"'"·"'" j ~-- ~"-~-~~:t ...... {. (;li.·; .. 

"~-~~ ".f.~'¡ .. ~ ........ __.- ... -~'"~ 1.:.:. '!1¡;: 

Crypturellus soui Tinamú menor 15(2) e SS • • • • • 
Crypturel/us boucardi Tinamú jamuey 15(3) p SS • • • • • • 
Tinamus majar Tinamú mayor 15(4) e SS • • • • • • • • • • 
PODICIPEDIDAE ZAMBULLIDORES 

Tachybaptus domin1cus Zambullidor menor Fig. 6c 

Pod1lymbus pod1ceps Zambullidor p1cogrueso Fig. 6b 

PHALACROCORACIDAE CORMORANES 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo N/A p w • • • • • • • • • 
ANHINGIDAE ANHINGAS 

Anhinga anhinga Anhinga americana N/A p w • • • • • 
F~EGATIDAE,. FRE~-'."T•\5. .. , <··--::r~~-: t~.~+ ·it·i;~~ :'d{?~.t~Jtzt ü~f~~~:;-~;:; ·7-~..:::i: .. ~-
Fregata magnificens Fregata, rabihorcado Fig14a X A/L • 
ARDEIDAE· GARZA~~:,: . ..... :., ~:~·;~~~'.·}·;.~·.:.~··{·*-~t ~i4?~w~:~;}~ ~;;~l:'.~4:i~l.J :·:,~~;"!-.-: 

Jxobrychus exilis Avetoro mínimo N/A 
Tigrisoma lineatum Garza tigre colorada 1(9) 

Tignsoma mexicanum Garza tigre mexicana 1(8) u AL • • • • 
Ardea heradias Garza morena (cenizera) N/A M w • • • • • • 
Egretta alba Garza nivea N/A M L • • • • • 
Egretta thula Garceta pie-dorado N/A w • • • • • • • 
Egretta caerulea Garceta azul N/A e w • • • • • • • • • 
Egretta tricolor Garceta tricolor N/A w • • 
Bubulcus ibis Garza ganadera N/A e W/HA • • • • • • • 
Butorides virescens Garceta verde N/A L • • • 
Agamia agami Garza agami 1(7) w • • 
Nycticorax nycticorax Pedrete corona-negra 1(2) • 
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~~~I'.i:?~~,iQ,i,;,,¡¡,u~ !!~r,.g~;;.<?.!M~~P.~ .... ,i~~J.§~~~~ ¡¡:¡;~~ ~ ~ ~ ~¡~ ~ '<\\~ ~ • ~ 1~ ~ ?~ ;-~ .j@ 
Dendrocygna autumnalis Pijije alablanca N/A W • 

Cairina moschata Pato real Fig. 17 p w • • • • • • • 
Anas acula Pato golondrino N/A 

Anas discors Cerceta alazul N/A L • • ? 

Anas amen·cana Pato chalcuán N/A L • 
<;:.~!l;fARl",P.AE:fi<lW~'!#';j.'~ ~9'i'.!SW_~ss""~f1'.:?.'5i ;;:,,¡,::rr.:¡~K>F ~·~~I~W;;,~t~ ~~ ~1A~~~tF ~ f~\ ·Wf f~ ~ ~-¡;; ·~ ::¡;¿; ~' -!"'5?: ~~ ";ii~ 

Coragyps atratus Zopilote común 7(5) A A/L • • • • • • • • • 
Cathartes aura Zopilote aura 7(3) A A/L • • • • • • • • 
Sarcoramphus papa Zopilote rey 7(6) R A/L • • • • • • 
ACCIPITRIDAE '.~'e'<'.:··'·'•)'.~ l~GUILA15 Y SIM.11.::A.RES .';:;. .. ·. 'ºtP;,I.,,,'¡;,• '-::::;-!~~:~+ ~r;:::: 0:~·7.- ~; . .;:~ ~:: ~·':! ~- .''i ~.!~· ,\~-.:; -;~~ ·'.-~- . -··:· t:/ ~ •\ (, 

Pandion haliaetus Gavilán pescador Fig.19 M w • • • • • • • 
Leptodon cayanensis Gavilán cabeza.gris 5,8,12 A/L • 
Chondrohierax uncinatus Gavilán pico-gancho 2,8,10 HA • 
Elanoides forticatus Milano tijereta N/A A • 
Elanus leucurus Milano cola-blanca N/A • • 
Rostrhamus sociabilis Gavilán caracolero 4,10 L • 
Harpagus bidentatus Gavilán bidentado 2,8,13 • • 
lctinia mississippiensis Milano de Misisipi 2,13 

lctinia plumbea Milano plomizo 2,13 • ? 

Circus cyaneus Gavilán rastrero N/A 

Accipiter striatus Gavilán pecho-rufo 13(4) :,,• .. ,;> .. • 
Accipiter bicolor Gavilán bicolor 2(7) HB • • 
Accipiter cooperi(i) Gavilán de Cooper N/A . 
Geranospiza caerulescens Gavilé3n zancón 4,8,10 • • 
Busareflus n1gricoll1s Aguililla canela 4,11 

Leucopternis albicolfis Aguililla blanca 5,11 A/HB • • • • • • • • 
Buteoga//us anthracinus Aguililla-negra menor 4,8,10 • • • 
Butegallus urvbit1nga Aguililla-negra mayor 4,8,10 • 
Buteo 111/idus Aguililla gris 3,9 A/L • • 
Buteo magnirostris Aguililla caminera 3(3) HA/H • • • . a 
Buteo platypterus Aguililla ala-ancha 3,9 

Bureo brachyurus Aguililla cola-corta 3,8,9 • • 
Bureo swainsoni Aguililla de Swainson 9(7) 

Buteo albonotatus Aguililla aura 3,8 • • 
Buteo jamaicensis Aguililla cola-roja 8,9 

Harpía harpy1a Aguila arpia 6(5) X A ? 

Sp1zastur melanoleucus Agu1la blanquinegra 5,8,12 • 
Spizaetus tyranr1t1s Aguila tirana 5,8,12 • 
Sp1zaetus ornatus Agu1la elegante 5,8,12 • 
FALCONIDAE HALCONES Y SIMILARES -'t;··~:.;;:~~1·;~ ~;~t~·~{~j ~f.í:!~~ ·~~:~ '.;~;'!< --}:: ,~: ~.; ...... ,. ~l~ 

'.'f t~:: ':t". j;··~ ;~r-!: .-;~ .¿,..; ,,..,, 
Herpetotheres cachinnans Halcón guaco 7(1) L • • • • 
Micrastur ruficollis Halcón-selvático barrado 2(5) • 
Micrastur sem1torquatus Halcón-selvático de collar 2(4) 

Falco sparvenus Cernicalo americano 13(6) A • 
Falco colu111barws Halcón esmerejón 13(7) 
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Falco rufigularis Halcón enano 

Falco deiroleucus Halcón pecho-rufo 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

C_RACIDAE .... 

Ortalis ve/u/a Chachalaca vetula 

Penelope purpurascens Pava cojolita (Pava) 

Crax rubra Ocofaisán (Pavón) 

PHASIANIDAE 

Odontophorus guttatus Codorniz bolonchaco 

RALLIDAE,: 

Laterallus ruber Polluela rojiza 

Ra//us macutatus Rascón pinto 

Aramides cajanea Rascón cuello gris (Rala) 

Amaurotimnas conco/or Rascón café 

Porzana (porzana?) carolina Polluela sora 

Porphyrula martinica Gallineta morada 

Ga//inu/a c/1/oropus Gallineta frente-roja 

Futica americana Gallareta americana 

HELIORNITHIDAE PA.JARO CANTIL . '; :•.;:. 

He/iornis fulica Pájaro cantil, patito 

CHARADRllDAE CHORLITOS ·· - ·•·v 
Pluviafls dominica Chorlo dominico 

Cl1aradrius collaris Chorlo de collar 

Clwradrius sem1palmatus Chorlo semipalmeado 

Charadrius vociferus Chorlo tildio 

RECURVIROSTRIDAE MONJITAS Y AVOCETAS 

Hmwntopus mexicanus Candelero americano 

.JACANIDAE .JA CANAS 

Jacana spinosa Jacana norteña 

SCOLOPACIDAE PLAYEROS Y SIMILARES 

Tnnga melanoleuca Pataman/la mayor 

Trmga flav1pes Patamanlla menor 

Tringa solitaria Playero sohtario 

Actitis macu/aria Playero alzacolita 

Bartramia longicauda Zarapito ganga 

Calidns minut1/la Playero chichicuilote 

Calldns bmrdii Playero de Baird 

Catidris metanotu(o)s Playero pectoral 

Catidris 11imantopus Playero zancón 

Gal/mago gallmago del1cata Agachona común 

LARIDAE GAVIOTAS Y SIMILARES 

Larus atnclfla 

COLUMBIDAE PALOMAS Y TORTOLAS 

Colun1ba cayennens1s Paloma colorada 

Columba speciosa Paloma escamosa 

Cotumba flav1rostns Paloma morada 

Colun1ba ntgnrostris Paloma triste 

Zenmda 111acroura Paloma huilota 
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6(2) p L e e • e • e 
6,13 

13(11) • 
14(1) P S.JIHB •••• • • 
14(5) p HAIHB • • • • • e • • • • 
14(8) p HB e • • • • • 
15(6) SS e 

17(3) OS/SS • • 
17(7) 

17(12) p L • • • 
17(10) • 
17(1) 

N/A 

N/A 

N/A 

18(2) u w • • • • • 
N/A 

18(3) L • • 
Fig. 22 

N/A L • • .. 
N/A M L • • 
17(5) R AUL • • 

' 

N/A • • 
NIA • 
N/A 

N/A c AUL • • • • • 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

NIA 

' .:._,,,; ~; ~: 

N/A X A ? • 
··..,:.· 

18(6) • 
18(10) • 
18(8) L • • • • 
18(9) e HB • • • • 
20(2) 

¡ 
1 

1 

i 

1 
1 
1 

l 
1 
! 

¡ 
!~·~ 



Columbina talpacoti Tórtola rojiza 19(3) P HB e • • • e 
Clavaris pretiosa Tórtola azul 19(6) c HB • • • 
Leptotila verreauxi Paloma arroyera 20(4) 

Leptotila p/umbeiceps Paloma cabeza-ploma 20(6) • 
Leptotila cassini Paloma pechogris 20(7) • • 
Geotrygon montana Paloma-perdiz rojiza 20(8) 

Aratinga astec Perico pecho-sucio 22(6) P A • • • • • 

Ara macao Guacamaya roja 22(1) P A/L • • • • • • • • • • 

Pionopsitta haematotis Loro cabeza-oscura 21(7) 

Pionus senilis Loro corona-blanca 21(5) 

Amazona albifrons Loro frente-blanca 21(2) 

Amazona autumnalis Loro cachete-amarillo 21(6) 

Amazona fan·nasa Loro corona-azul 21(10) 

Coccyzus erythroptha/mus Cuclillo pico-negro N/A 

Coccyzus americanus 

Piaya cayana thermophila 

Tapera naevia 

Dramococcyx phasiane/lus 

Crotophaga su/cirostris 

STRIGIDAE 

Otus guatemalae 

Lophostrix cristata 

Putsatrix perspicillata 

Glaucidiuim grise1ceps 

Glaucidiun1 bras1/tanum 

Stnx vlfgata 

Strix mgrolmeata 

As10 clamator 

CAPRIMULGIDAE 

Lurocal1s sem1torquatus 

Chordeiles acutipennis 

Chordeiles minar 

Nyctidromus a/b1collis 

Capn·mulgus carolinens1s 

Caprimulgus vociferus 

NYCTIBllDAE 

Nyct1bws grand1s 

Nyct1bws ;an1a1cens1s 

APODIDAE 

Streptoprocne fLJt1la 

Streptoprocne zonans 

Chaetura pelag1ca 

Chaetura vau)l.1 

Panypfl/a cayennensis 

Cuclillo pico-amarillo 

Cuclillo canela 

Cuclillo rayado 

Cuclillo faisán 

Garrapatero pijuy 

BUHOS Y TECOLOTES' 

Tecolote vermiculado 

Búho cuerno blanco 

Búho de anteojos 

Tecolote mesoamericano 

Tecolote brasileño 

Búho café 

Búho blanqumegro 

Búho cara clara 

TAPACAMINOS Y 
CHOTACABRAS 
Chotacabras cola corta 

Chotacabras menor 

Chotacabras zumbón 

Chotacabras pauraque 

Tapacamino carolinense 

Tapacamino cuerporruin 
norteño 
PAJAROS ESTACA 

81enparado mayor 

B1enparado norteño 

VENCEJOS 

Vencejo cuello castaño 

Vencejo cuello blanco 

Vencejo de chimenea 

Vencejo de Vaux 

Vencejo-tijereta menor 

N/A 

24(10) 

24(12) 

24(11) 

24(8) 

25(9) 

26(7) 

26(8) 

25(5) 

25(4) 

26(3) 

26(6) 

26(4) 

27(3) 

27(2) 

27(1) 

27(6) 

27(5) 

Fig. 29 

26(10) 

26(9) 

28(4) 

28(10) 

28(2) 

28(1) 

28(7) 

A • • • • • 
A • • 
A • • • 

p A • • • 
A AfHB • • • • • • • ••• 

u OS/HB • • • 
AL • 

P W/P • • • • • • 

• 

CH 1· • • 
CH • • • • • 

• • 
HA • • • 
HA • 

p HA/HB •••• • • 

? 

A • • 
A ••••••• • • 
A • • • • • • • 
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Pygmornis /onguemareus Ermitaño enano 29(3) A HB • • • • • • • • 

Phaeochroa cuvien'i 

Campy/opterus curvipennis 

Campy/opterus 
hemileucurus 
F/orisuga mel/ivora 

Anthracothorax prevostii 

Lophornis he/enae 

Chlorostilbon canivetii 

Amazilia candida 

Amazilia cyanocepha/a 

Amazi/ia tzacatl 

Eupherusa eximia 

Heliothryx barroti 

Heliomaster /ongirostris 

Archilochus colubris 

Fandanguero pecho escamoso 

Fandanguero cola cuña 

Fandanguero morado 

Colibrl nuca blanca 

Colibri garganta negra 

Coqueta cresta negra 

Esmeralda tijerela 

Colibri cilndido 

Colibri corona azul 

Colibri cola rojiza 

Colibri cola rayada 

Hada enmascarada 

Colibrí picolargo 

Colibrí garganta rubi 

29(10) X L • 
29(4) 

29(12) 

29(9) • 
29(8) • 

32(15) 

70(1) 

31(5) • 
31(4) 

30(12) c HB e • • • • 
30(8) 

29(13) u AUHB • • • • • 
29(7) 

32(5) 

Tragan metanochephalus Tragón cabeza negra 33(8) HB/AL • • • • 

Trogon violaceus Tragón violáceo 33(9) u HB/AL • • • • • • 
Trogon collaris Tragón de collar 33(6) HB/AL • • 
Trogon massena Tragón cola oscura 33(2) A HB/AL • • • • • • • • • 
MOMOTIDAE MOMOTOS 

Hytomanes momotula Momoto enano 34(9) 

Momotus momota Momoto corona azul 34(5) A CH/HB • • • • • • • • • • 
Electron carinatum Momoto pico quilla 34(6) 

ALCEDINIDAE MARTIN-PESCADORES 

Ceryte torquata Martin-pescador de collar 34(13) p w ••••• • • 
Ceryle alcyon Martin-pescador norteño 34(14) M L • • • 
Chloroceryle amazona Martin-pescador amazónico 34(15) p w ••• • • • • 
Chloroce1y/e aenea Martin-pescador enano 34(16) p w • • • • • 
Chloroceryle americana Martín-pescador verde 34(17) p w •••••• • • 
BUCCONIDAE. BOBITOS. ·' .• -.. r 
Notharchus macror/¡ynchos Buco de collar 34(10) • • 
Malacoptila panamensis Buco barbón 34(11) u IS • ••• • 
GALBULIDAE JACAMARES 

- . -
Galbula ruficauda Jacamar cola rufa 34(12) p AUHB ••••• • • 
RAMPHAS,Tl[~)\E TUCANES,. 

Aulacorhynchus prasinus Tucaneta verde 34(3a) X? ? 

Pterogtossus torquatus Arasari de collar 34(2) c HA • • • • • • • • 
Ran1pt1astos sulfuratus Tucan pico canoa 34(1) c CH/HB • • • • • • • • • 
PICIDAE CARPINTEROS 

Metanerpes formicivorus Carpintero bellotero 36(5) IS • 
Centurus pucherani Carpintero cachetinegro 35(5) • • 
Centurus aurifrons Carpintero cheje 35(2) • • • 
Sphyrapicus varius Chupasav1a maculado Fig.31 • 
Vernliornis fumigatus Carpintero café 35(10) • • • 
P1culus rub1git1asus Carpintero ol1váceo 35(8) CH/HB • • • 
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Dryocopus lineatus Carpintero lineado 36(7) c IS • • • ? • • • 
Campephi/us guatema/ensis Carpintero pico plata 36(8) c IS •••••• • 
Synallaxis erythrothorax Güitio pecho rufo 38(1) HB • e 
Automo/us ochrolaemus Breñero garganta pillida 38(3) HB • • 
Xenops minutus Picolezna liso 38(5) HB • 
Sc/erurus guatemalensis Hojarasquero oscuro 38(6) 

'?.E'.!';IC!~~~PLAP,.Tll?~.l::t\<,:~l, :p~~-~~!f30.N."9.s:.;,\?.:;.~;.!,\:~':$~ ;r::y~li!rn ~~\h.~~ ~·f.fi~ ~I~ i!/$1~Jg1!J ~ !5 ~'li :fi!!i E'J ~ ~ 
Dendrocincla anabatina Trepatroncos sepia 37(11) IS • • 

Dendrocincla homochroa Trepatroncos rojizo 37(12) IS • • 
Sittasomus griseicapil/us Trepatroncos oliváceo 37(8) ? 

Glyphorhynchus spirurus Trepatroncos pico cuña 37(7) CH • • • • 
Xiphocolaptes Trepatroncos gigante 37(6) 
promeropirhynchus 
Dendroco/aptes certhia Trepatroncos barrado 37(10) • 
Xiphorhynchus f/avigaster Trepatroncos bigotudo 37(3) HA/HB • • • 
Lepidoco/aptes souleyetii Trepatroncos corona rayada 37(4) • • • • 
FORMICARIDAE ~ • HORMIGUEROS·o (·:' ::·:.:~i.~i~{{f!f~?:, ~~~}~~~~·} ~.~~- ~.zmr.:;:; ~?: ~~y·. ·1:~: ·~"/ ,::· ::.1·: :r.::1 1'!:¡: ;~ 1:r~ ~ 
Taraba majar Batara mayor 38(13) HB • • 
Tamnophi/us doliatus Balara barrado 38(14) CH/HB • • • • • • 
Thamnistes anabat1nus Batará café 38(10) 

Dysithamnus menta/is Hormiguero sencillo 38(8) HB • • 
Myrmotherula schisticolor Hormiguero apizarrado 38(11) 

Microrhopias quixensis Hormiguero ala punteada 38(12) HB • • • • 
Cercomacra tyrannma Hormiguero tirano 38(15) • 
Formicarius mon1/iger Horm1guero-cholino cara negra 38(16) SS • • • • 
Gral/aria guat1malensis Horm1guero-cholino escamoso 38(17) 

TYRANNIOAE MOSQUEROS :.:.¡:~'. '"' ~~·. J'>.:.i; ·: ;.·r ~ ,.;;~,:- - .. ~ - ~¿;;': !t~ i;~ f,;.\lr :fit ..... ".'\ 
Zimn1erius vilissin1us Mosquero ceja gris 39(2) 

Ornithion semiflavum Mosquero ceja blanca 39(3) 

Myiopagis vind1cata Elen1a verdosa 39(12) 

Elaer11a flavogaster Elenra vientre amarillo 39(9) • 
Mionectes oleaginus Mosquero cerillo 39(7) CH • 
Leptopogon Mosquero gorra parda 39(11) • 
amaurocephalus 
Oncostoma cinereigulare Mosquero pico curvo 39(4) 

Todirostrum sylvia Espatulílla gris 39(6) 

Tadirostrum cinererum Espatulilla amarillo 39(5) 

Rhynchocyclus brevirostris Mosquero de anteojos 39(14) 

Toln1an1yias sulphurescens Mosquero OJOS blancos 39(13) CH/HB • ? • 
Ptatynnchus cancrommus Mosquero 01co chato 39(8) • • • 
Onyct1ort1ynchus coronatus Mosquero ~eal 39(17) CH/IS • • • 
Terenotnccus erythrurus Mosquero cola castaña 39(15) HB • • • • 
Myobius sulphureipygius Mosquero rabadilla amarilla 39(16) • • 
Mitrephanes phaeocercus Mosquero copetón 40(9) 

Contopus borealis P1bi boreal N/A 

Contopus virens Pibi oriental N/A 

Contoptus cinereus Pobi tropical 40(7) 



~r~~Pl'!'!~~~).!i?.lst1,J,1;:,1sQ,~ t'\if..'<~,t~!?.~~~~lE.~;»ll!!!:!J\llíl?~Wi: :~•.•"u~~r:~ '.~~¡;¡ ™~~1!! ~'-~~e~~t~~ 
;.~¿.~L'.¡ ~:~: .:,:?:.·:·.:~~~,~!.·,~··· . ., .·•._:-;~_;-" ;~:.~·;,:t·~~l~;-;:~~~¡:;1-~-~.::,;~~(;t~~-::;;i1~· ... ::~~-:~:~- :·:·::}::2,:;~~-~: ~;i;S:;:Jé ilit~:t!~ .~~ ~~ \~. ~~~ ~ t;.JJ -~~ ;~ ;~~~ ~~ :~~J ~ 
Empidonax naviventris Mosquero vientre amarillo N/A 

Empidonax virescens Mosquero verdoso N/A • 
Empidonax alnorum Mosquero ailero N/A 

Empidonax trai/lii Mosquero saucera N/A 

Empidonax albigularis Mosquero garganta blanca N/A 

Empidanax minimus Mosquero mínimo N/A HA/HB • 
Empidonax flavescens Yellowish Flycatcher 40(3) HA/HB • 
Sayomis nigricans Papamoscas negro Fig. 33 ? 

Attila spadiceus Atila 41(11) 

Rhytiptema holerythra Plañidera alazán 43(8) HA/HB • • • 
Myiarchus tuberculifer Papamoscas triste 41(2) HB • • 
Myiarchus crinitus Papamoscas viajero 41(6) • • 
Myiarchus tyrannulus Papamoscas tirano 41(5) 

Pitangus sulphuratus Luis bienteveo 42(5) p CH/IS • • • • • • 
Megarynchus pitangua Luis pico grueso 42(4) u CH/L • • • • 
Myiozetetes similis Luis gregario 42(6) A CH • • • • • • • • • 
Myiodynastes maculatus Papamoscas rayado 41(10) 

Myiodynastes luteiventris Papamoscas atigrado 41(9) CH/HB • • 
Legatus leucophaius Papamoscas pirata 41(8) • • 
Tyrannus melancholicus Tirano tropical 42(11) • • 
Tyrannus couchii Tirano silbador 42(10) 

Tyrannus verticalis Tirano pálido 42(9) • 
Tyrannus tyrannus Tirano dorso negro N/A • 
Tyrannus melancholicus Tirano tropical 42(11) • • 
~OTINGID,AE' · . COTINGAS ·,::::ti:; 0~~t.'·:Z~·~~ ~i~~ ~.: ~! t::·; )~~ ,-i·_~} >:~ ;~~s ~/~ '.:~ ~ti 51*: 
Schiffornis turdinus Saltarin café 43(10) A HB • • 
Laniocera rufescens Plañidera jaspeada 43(7) 

Pac/1yramphus Mosquero-cabezón canelo 43(3) IS • • • • • 
cinnamomeus 
Pachyramphus Mosquero-cabezón ala blanca 71(1) 
polycl10pterus 
Pachyramphus n1ajor Mosquero-cabezón mexicano 43(1) • 
Pacllyrampllus aglatdae Mosquero-cabezón degollado 43(2) HB • • • • 
T1tyra semifasciata Tit1ra enmascarada 43(4) OSICH • • • • • 
Tityra inquisitor Titira pico negro 43(5) • 
Lipaugus unirufus Pia guardabosques 43(9) • 
Catinga amabi/is Catinga azuleja 43(6) HB/AL • 
PIPRIDAE MANAQUINES :::, :.~ti.;',~ .. 1 ,;;;,.:e;y;;_;;; \·~~~;-~~-{ :;,.· .-:_ ):~2 "~ }j!~ 

,<:;,. 
:1~~-· ·~::· 

Manacus candei Manaquin cuello blanco 42(3) os • • • • • 
Pipra menta/is Manaquin cabeza roja 42(2) HB • • 
HIRUNDINIDAE GOLONDRINAS . ~ J 

Progne subis Golondrina azul negra 44(7) 

Progne chalybea Goro .... :jnna aceraca 44(8) • 
Tachycineta b1color Golondrina bicolor N/A 

Tachycineta albilinea Golondrina manglera 44(1) w • • • • • • 
Stelgidopteryx serripennis Golondrina aliaserrada 44(10) L • • 
Stelgidopteryx ridgwayi Golondrina yucateca 44(9) • 
Riparia nparia Golondrina ribereña N/A • 
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Hirundo pyrrhonota Golondrina risquera 

Hirunda rustica Golondrina tijereta N/A W • • • • 

~,e~~~R~~,;,,,;;);:-.,.,~;,;;r,;¡;;¡,¡:.,;, S!-:!!§~Y,R.~~\!'.;;.,l!~-~íP'.Ji~ ~~ ~ I~ A ili ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ it$ ~~ -~ ~ 
Cyanocorax yncas Chara verde 45(3) • • 

Cyanocorax maria Chara papán, pea 45(5) A HA/HB e • • • • • • 
:r:~~~~p-~v;:n~~-~~>·< :./.~J~'fi ~-~I~S~-~-~~i~tt~lf.~=-~*..:1~~;~ ~~f~~ ~~ ~!~~~~1 ~ ~ ~?t ~ ~, tt~ ~~~ ~ ·~ ~~ á?ffJ ~ 
campy/orhynchus zonatus Matraca tropical 48(5) e CH • • • • • • • • 

Thryothorus maculipectus Chivirín moteado 49(12) • • • • • • 
Thryothorus modestus Chivirin modesto 49(14) • • 
Uropsila /eucogaster Chivirín vientre blanco 49(8) 

Troglodytes aedon IT. Chivirin ratón 49(6C) • 
musculus 
Henicorhina leucosticta Chivirin pecho blanco 49(9) • • 
Microcerculus phi/amela Chivirin ruiseñor 49(17) 

SYL'{llD~.E • ''., ~·-'~ 'r' ;' ':.-.-...,~~~~ F'ERLIT)\S,::.'·'.'··¡:•.c· :..·· .:;:,"',<;:~. ::~~ .. ~~>{·~ r~e..1$~~~ ~i~ ~:::.- ··'....-· -:~ l/i!t ;t:-:- ?·"f?~ :f:1 ~~!:~:: -~'~ ~~~/ ;;._¡':~ ?:i f~~: ¡n 
Ramphocaenus melanurus Soterillo picudo 38(9) HB • • • • 
Polioptila caeru/ea Perlita azul-gris 47(7) 

Polioptila plumbea Perlita tropical 47(10) HA/HB • • 
TURDIDAE ZORZALOS Y.SIMILARES .;~:uf;.~.;t~·f\o:t'· ?:ifi!" .... · '. ~:. ::.,.! 1. ~-{' ~"', ;~j -..~·, .. :-::·:. -.~~- ~ . .'·~ ~ -,:· ~~· ; ;:.~. ;~ 
Catharus mexicanus Zorzal corona negra 50(8) • 
Catharus fuscescens Zorzal rojizo N/A 

Catharus minimus Zorzal cara gris N/A 

Catharus ustulatus Zorzal de Swainson N/A 

Chatharus mustte/Jnus Zorzal maculado N/A M • • • • 
Turdus grayi Mirlo pardo 51(2) A CH • • • • • • • • 
Turdus assimilis Mirlo garganta blanca 51(4) IS • • 
MI MI DA E CENZONTLES Y SIMILARES ~:.A.::-5:-t::~:-:.:, -·~ :··~:. ·- . ·;j .;~ 
Oumetella carolinensis Maullador gris N/A p • • • 
BOMBYCILLIOAE AMPELIS ., 

•> 

Bombycilla cedrorum Ampelis chimto Fig.39 M • 
VIREONIDAE VI REOS ~'"'~·-,t-t: ··"'.~ :·!"".'r:....·· ~~~:. .:-~-:~· ·-"""'7 ~~~ !~~ fr."' :t?r ~"! 
Vireo griseus Vireo OJOS blancos 53(8) • 
VJreo f/avlfrons V1reo garganta amarilla N/A 

Vireo salilarius Vireo anteojillo N/A 

Vireo philadelpl1icus Vireo de Filadelfia N/A ? 
Vireo flavovirid1s Vireo verdeamarillo 53(12) 

Vireo alivaceus Vireo ojo rojo N/A • 
Hy/ophilus ochraceiceps Verdillo ocre 53(17) • • 
Hylophilus decurtatus Verdillo 9ns 53(18) os • • • 
Virealanius pulct1el/us Vireón esmeralda 53(15) HB/AL • • 
PARULINAE CHIPES Y SIMILARES .<;,·. 

';C 
~tr) l~.~t :~t~: ,'f~~; ~"':~;; {~~ i~ ,,.lf,f" 

Vermivora p1nus Ch1pe alazul N/A 

Vernuvora cluysoptera!V Ch1pe aia .:iorada N/A • 
pmus 
Vermivora peregrma Ch1pe peregrino N/A CH/HB • • 
Verm1vora ce/ata Orange-crowned Warbler N/A CH/HB • 
Verm1vora ruflcap11/a Ch1pe de coronilla N/A 
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"1f:~OMB~E'CIENTIFICO~··. ·o;:~ ..• J.NOMBRE'C().Ml/,W~~ ~'~ ;if;~l~~~I~ ;~~i!.'~; e'!'.,!;f.a.b:;J ';t\í!1111:'f'~~_i:~~§~~,g~~'Jl~if,~Jlfü 
~··\:~ü;f~:s~~d'.%~1.t.;i~;f.~61!1.~:rf:i;iJ! ~"'~ii.~J~~~·~!~~;,t;é~~frtitt:t~Rgg~ ~~~ ~~ ~~'P~~·~ r.!ir k~ ~ ~ •!~U~~~~?.~ Lt!..t B 
Piranga rubra Tángara roja 58(2) HA • • 

Piranga olivacea Tángara escarlata N/A 

Piranga ludoviciana Tángara capucha roja 58(1) • 
Spermagra leucoptera Tángara ala blanca 58(6) 

Ph/ogothraupis Tángara sanguinolento 57(9) e HA • • • • • • • 
sanguinolenta 
Ramphocelus passerinii Tángara terciopelo 57(8) e HA • • • • • • • • • 
Saltator coeru/escens Picurero grisáceo 59(6) • • 
Saltator maximus Picurero bosquero 59(7) OS/HB • • • • 
Saltator atriceps Picurero cabeza negra 59(8) os • • • • 
Caryothraustes po/iogaster Pico9ordo cara negra 59(11) • • • • 
Pheucticus ludovicianus Picogordo pecho rosa N/A • • 
Pheucticus melanocepha/us Picogordo tigrillo N/A 

Cyanocompsa cyanoides Picogordo negro 60(6) HB • • 
Cyanocompsa paref/ina Colorín azul.negro 60(5) ? 

Passerina caerulea Picogordo azul N/A 

Passerina cyanea Colorín azul N/A • ? 

Passen·na ciris Colorín sietecolores 60(2) CH • • 
Sptza ameocana Arrocero americano N/A 

EMBERIZINAE 

Arremon aurantiirastris Rascador pico naranja 61(8) HB/HA • • • • 

Arren1onops ch/oronotus Rascador dorso verde 61(7) CH • • • 
Melozone btarcuatum Rascador patilludo 61(15) 

Valatinia jacanna Semillero brincador 62(1) • • 
Sparoph1/a aunta Semillero variable 62(6) HA • • • • • • 
Sporop/11/a torqueo/a Semillero de collar 62(4) • 
Oryzoborus funereus Semillero pico grueso 62(5) • • 
T1ans ol1vacea Semillero oliv.:iceo 62(2) 

A1r11oph1/a rufescens Zacatonero rojizo 64(9) 

An1n1odrar11us savannarum Gorrión chapulin N/A 

A1elosp1zo tmcolnn Gorrión de L1ncoln N/A 

ICTERIDAE ;-.,';.~~ _. ·h1'-~;:~'.-11~ ,'¡;~ ~"'¡ ~~~ ~~ cf$~~ .~ j :;~;i, ~1fr' ~-~:-: >:::: ~ 
Agelaius phoeniceus Tordo sargento 65(1) 

Oives dives Tordo cantor 65(6) A CH • • • • • • • • • 
Quisca/a mexicana Zanate mexicano 65(8) CH/L • • • 
Molothrus aeneus Tordo ojo rojo 65(3) • • 
Scaph1dura oryzivora Tordo gigante 65(7) • 
/cterus dominicensis Bolsero dominico 66(4) p AL • • • • 
lcterus spunus Bolsero castaño 68(3) • 
lcterus rneso111elas Bolsero cola amarilla 66(2) p AUHA • • • 
r..;;e1 ::s ':::.:nl.1-;ufa Bolsero ce Baltimore 68(5) • • • • 
An1blycercus holosencus Cacique pico claro 65(5) p • • • • • 
Psarcol1us wag/eri Oropéndola cabeza castaña 65(11) u • • 
Psarocol1us montezuma Oropéndola de Moctezuma 65(10) p HA/L • • • • • • • • 
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Apéndice XI: 
Listado de las especies de mamíferos reportadas en la Lacandona 

Para cada especie se da el nombre científico, nombre común en español e inglés, presencia 
reportada en la Estación Chajul, número de lámina y figura. Las ilustraciones mencionadas 
corresponden a de "A Field Guide to the Mammals of Central America and Southeast Mexico". 
De Fiona A. Reid (1997). 

Ilustraciones (llust#): 

Número de lámina (Figura): Por ejemplo; 15(2) se refiere a la figura 2, en la Lámina 
15. 
Figura (Fig. #): Se refiere a ilustraciones que no están incluidas en una lámina, sino en 
el texto. 
N/A: No hay una ilustración correspondiente a la especie en cuestión. 

Presencia en el área circundante a la Estación Chajul (Pres.): 

X Significa que se ha reportado la presencia en el área de la especie en cuestión. 

. NOMBRE CIENTIFICO . · · 

MARSUPIJl.LIA 

DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupia/is 

Didelphis virgimana 

P/11/ander oposstun 

C/11ronectes m1n1rnus 

Metac/Jirus nud1caudatus 

Marmosa mexicana 

Caluro111ys de1b1anus 

XENARTHRA (EDENTATA). 

MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua mexicana 

Cyc/opes didactylus 

DASYPODIDAE 

Cabassous centra/is 

Dasypus noven1cmctus 

INSECTIVORA 

SORICIDAE 

Cryptot1s parva 

Cryoptotis n1ernan1i 

CHIROPTERA 

EMBAULLONURIDAE 

Rhync/1onycteris naso 

NOMBRE'COMUN 'EN····-·· 
ESPAÑOL 

TLACUAC.HES 

Tlacuache común 

Tlacuache común 

Tlacuache cuatro ojos 

Tlacuache de agua 

Tlacuache cuatro ojos café 

Ratón tlacuache. tlacuatzin 

Tlacuache dorado 

HORMIGUEROS 

Hormiguero, tamandua 

Hormiguero dorado 

ARMADl.~LOS 

Armadillo 

Armadillo. mulita 

MUS ARANAS 

Musaraña 

Musaraña 

MURCIELAGOS 

Murc1elago de nariz afilada 

Murciélago de rayas blancas 

NOMBRE COM_UN EN INGLES. llust# '_F'res:'! 

. . : 

AMERICAN OPOSSUMS 

Common Opossum 

Virginia Opossum 

Gray Four-Eyed Opossum 

Water Opossum 

Brown Four-Eyed Opossum 

Mexican Mouse Opossum 

Central American Woolly 
Opossum 

ANTEATERS 

Northern Tamandua 

Silky Anteater 

"RMADILLOS -·....!:".' •. !.:>-:; 

Northern Naked·Tailed Armadillo 

Nine-Banded Armadillo 

SHREWS 

Least Shrew 

Merriam's Small-Eared Shrew 

-: - :_·; .. ~;~ .. - .. 
SAC·WINGED BATS 

Probosc1s Bat 

Greater Wh•te-Lined Bat 

:·-· , . ~ .\"-:. ~-~ 
. -: :--::·:-

1(3) X 

1(2) X 

2(3) X 

1(1) X 

2(4) X 

3(4) X 

2(2) X 

4(2) X 

4(1) X 

5(3) X 

5(4) X 

25(5) 

N/A 

_-... ~.·::·:.~:;~ ~ 

6(1) X 

6(3) X l Saccopterix b1/111eata 
·-·-----------·-------.l--------------'---------------L----L __ _, 

'l TESIS CON \ 
FALLA DE ORIGEN i ,__ ______________ j 

203 



Peropteryx macro/is Murciélago cara de perro Lesser Doglike Bat 6(8) X 

Peropteryx kapp/eri Murciélago cara de perro Greater Doglike Bat 6(7) X 

Balantiopteryx io Murciélago de alas con pliegues Leas! Sac-Winged Bat 6(5) X 

Ba/antoopteryx plica/a Murciélago de alas con pliegues Gray Sac-Winged Bat 6(4) X 

Diclidurus a/bus Murciélago fantasma Northern Ghost Bat 6(9) X 

Nc;>CTILIONl,OAE _ <'. MU~C::IELAGO~PESCA[)OR,~S F_l_Sl:flt.¡~;~Rf3l1';'~[)_0%~T~t{ ~~"-~~~ ~if:-J~it 
Noctilio /eporinus Murciélago pescador Greater Fishing Bat 7(6) X 

Noctilio albiventris Murciélago pescador Lesser Fishing Bat 7(7) X 

MO_RMOOF'IDAE: · ·< ;~ ~URCIELAGOS B!GOT,l,J[).~~· , L_~f,;~filllfl\IEO:B,~TS;2~";<:_füh~- $Mf~ 'i~~ 
Mormoops mega/opl>y//a Murciélago cara de fantasma Ghost-Faced Bat 7(5) X 

Pteronotus parnellii Murciélago de espalda desnuda Common Mustached Bat 7(4) X 

Pteronotus personatus Murciélago de espalda desnuda Lesser Mustached Bat 

Pteronotus davyi Murciélago de espalda desnuda Davy's Naked-Backed Sal 

Pteronotus gymnonotus Murciélago de espalda desnuda Big Naked-Backed Bat 

PHYLLOSTOf\111DAE - · CON HOJA NASAL -___ - - LEAF-NOSED BATS_ 

Micronycteris (megalotis) microtis Murciélago de orejas grandes Common Big-Eared Bat 

Micronycteris schmidtorum 

Micronycteris brachyolis 

Macrotus waterhousii 

Lancharhina aurita 

Macropl>yl/um macropl>yllum 

Tonatia saurophila 

Tonafla brasiliense 

Tonatia evotis 

Miman bennettii 

Min1on crenu/atun1 

P/1yllostomus discolor 

Plwlloderma stenops 

Trachops c1rr/1osus 

Chrotopterus auntus 

V~Yl-1pytlun spectrurn 

G/ossophaga soncina 

Glossopl>aga /eacl>ii 

Glossophaga commissarisi 

Anoura geoffroyi 

Ltchonyctens obscura 

Hylonyctens undenvoodi 

Choeron1scus godmani 

Lepto11yctens curasoae 

Caro/Ita brev1cauda 

Sturmra /1/1um 

Sturrura ludov1c1 

A rt1beus //turatus 

Artlbeus 1ntermedius 

Art1beus jamaicensis 
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Murciélago de orejas grandes 

Murciélago de orejas grandes 

Murciélago de orejas grandes 

Murciélago narrz de espada 

Murciélago de piernas largas 

Murciélago de orejas 
redondeadas 
Murciélago de orejas 
redondeadas 
Murciélago de orejas 
redondeadas 
Murciélago nanz de lanza 

Murciélago nanz de lanza 

Murciélago nariz de lanza 

Murciélago nariz de lanza 

Murciélago come ranas 

Vampiro falso 

Vampiro fals.:i 

Murciélago frugivoro 

Murciélago 

Murciélago frugivoro 

Murciélago de nariz grande 

Murciélago polmizador 

Murciélago de lengua larga 

Murciélago 

Murc1elago 

Murc1elago ce cola corta 

Murciélago de hombro amarillo 

Murc1ela90 de hombro amarillo 

Schmidt's Big-Eared Bat 

Orange-Throated Bat 

Waterhouse's Sal 

Common Sword-Nosed Bat 

Long-Legged Bat 

Stripe-Headed Round-Eared Bat 

Pygmy Round-Eared Bat 

Oavis' Round-Eared Bat 

Golden Bat 

Striped Ha1ry-Nosed Bat 

Pale Spear-Nosed Bat 

Pale-Faced Bat 

Fringe-L1pped Bat 

Woolly False Vampire Sal 

Great False Vampiíe Bat 

Common Long-Tongued Bat 

Gray's Long-Tounged Bat 

Brown Long-Tongued Bat 

Geoffroy's Hairy-Legged Bat 

Dark Long-Toungued Bat 

Underwood's Long-Tongued Bat 

Godman's Whiskered Bat 

Southern Long-Nosed Bat 

Silky Short-Ta1led Bat 

Seba·s Short-Tarlea Bat 

Little Yellow-Shouldered Bat 

Highland Yellow-Shouldered Bat 

Murciélago frugivoro neotropical Great Fruit-Eatin9 Bat 

Murciélago frugivoro neotropical lntermediate Fru1t-Eating Bat 

Murciélago frugivoro neotropical Jamaican Fruit·Eating Bat 

7(3) X 

7(1) X 

7(2) X 

8(3) 

NIA 
8(7) 

g(4) 

9(3) 

8(1) 

9(5) 

8(2) 

N/A 

9(1) 

9(2) 

10(3) 

10(1) 

9(7) 

10(4) 

10(5) 

11(1) 

NIA 
NIA 

11(11) 

11(4) 

11(3) 

11(5) 

11(9) 

8(12) 

8(9) 

12(8) 

12(9) 

13(1) 

NIA 
13(2) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Artibeus aztecus Murciélago frugívoro neotropical Aztec Fruit-Eating Bat N/A X 

Artibeus toltecus Murciélago Toltec Fruit-Eating Bat 12(6) 

Artibeus phaeolis Murciélago frugívoro neotropical Pygmy Fruit-Eating Bat 12(7) X 

Artibeus watsoni 

Uroderma bilobatum 

Platyrrhinus helleri 

Vampyrodes caraccioli 

Chiroderma villosum 

Chiroderma salvini 

Vampyressa pusi//a 

Centuria senex 

DES_MO_DONTIDAE ... ..·".;:, 

Oesmodus rotundus 

Diaemus youngi 

01p/1ylla ecaudata 

NATALIDAE 

Natalus stramineus 

THYROPTERIDAE 

Thyroptera tricolor 

VESPERTILIONIDAE 

Myotis fortidens 

Myotis (velder?) cabanensis 

Myot1s n1gricans 

Myot1s elegans 

Myotis albescens 

Myotis keaysi 

P1p1strellus subflavus 

Eptes1cus fuscus 

Eptes1cus funna/Js 

Rt1ogeessa tu1111da 

Bauerus dubiaquercus 

Las1urus blossevJ//Ji 

¡Laswrus mtermedius 

Lasiurus ega 

MOLOSSIDAE 

Mo/osops greenhalli 

Nyctinomops lat1caudatus 

Eumops aunpendulus 

Eurnops undef\voodi 

Eumops 11ansae 

,\,~alossus ater (-rufus) 

,\ ~oiossus s111aloae 

Molossus molossus 

PRIMATES 

CEBIDAE 

.4/ouatta p1gra 

..l.teles geoffroy1 

Murciélago frugivoro neotropical Thomas' Fruit-Eating Bat 

Murciélago anidador Common Tent-Making Bat 

Murciélago de franja blanca 

Murciélago de franja grande 

Murciélago de ojos grandes 

Murciélago de ojos grandes 

Murciélago de orejas amarillas 

Murciélago de cara arrugada 

VAMPIROS 

Vampiro común 

Vampiro cola blanca 

Vampiro de patas peludas 

MURCIELAGOS NATALOS 

Murciélago orejas de embudo 

MURCIELAGOS . 

Murciélago de ventosas 

MURCIELAGOS 
VESPERTINOS 
Murciélago café 

Murciélago 

Murciélago café 

Murciélago café 

Murciélago café 

Murciélago café 

Murciélago 

Murciélago 

Murc1elago casero 

Murcie lago 

Murc,elago de Van Gelder 

Murc1elago de cola peluda 

Murciélago de cola peluda 

Murciélago de cola peluda 

MURCIELAGOS DE COLA 
LIBRE 
Murciélago de cola libre 

Murciélago 

Murciélago mastin 

Murc:elago 

Murc·elago mastin 

Murc·elago de cola libre 

Murc.e1ago de cola libre 

Murciélago de cola libre 

MONOS 

Saraguate. mono aullador 

Heller's Broad-Nosed Bat 

Great Stripe-Faced Bat 

Hairy Big-Eyed Bat 

Salvm's Big-Eyed Bat 

Little Yellow-Eared Bat 

Wnnkle-Faced Bat 

VAMPIRE BATS: ·. 

Common Vampire Bat 

Wh1te-Wmged Vampire Bat 

Hairy-Legged Vampire Bat 

FUNNEL-EARED. BATs· 

Mexican Funnel-Eared Bat 

Spix's D1sk-Winged Bat 

PLAIN-NOSED BATS 
" ;.· 

Cinnamon Myotis 

Guatemalan Myotis 

Black Myo11s 

Elegant Myotis 

S1lver-Haired Myotis 

Hairy-Legged Myotis 

Eastern P1pistrelle 

B1g Brown Bat 

Argentme Brown Bat 

Central American Yellow Bat 

Van Gelders Bat 

Western Red Bat 

Northern Yellow Bat 

Southern Yellow Bat 

FREE-TAILED BATS .. 

Greenhall's Dog-Faced Bat 

Broad-Eared Bat 

Black Bonneted Bat 

Underwood·s Bonneted Bat 

Sanborn·s Bonneted Bat 

Black Mast1ff Bat 

Sinaloan Mastitf Bat 

L1ttle Mast1ff Bat 

NEW WORLD_MONKEYS 

Yucatan Black Howler 

N/A 

13(g) 

13(8) 

13(3) 

13(5) 

13(4) 

12(3) 

12(10) 

7(10) 

7(9) 

7(8) 

14(1) 

14(4) 

' .. ''::;.L 
14(9) 

N/A 

14(12) 

14(11) 

14(13) 

14(15) 

14(5) 

15(1) 

15(3) 

14(6) 

15(4) 

15(10) 

15(7) 

15(6) 

~:. 

16(2) 

16(3) 

16(13) 

16(15) 

16(12) 

16(9) 

16(6) 

16(7) 

., 

18(2) 

Mono araña Central American Spider Monkey 19(2) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Sciurus yucatanensis Ardilla Yucatán Squirrel 20(3) 

Scwrus deppei Ardilla Deppe's Squirrel 22(5) X 

G/aucomys votans Ardilla voladora Southern Flying Squirrel 22(1) 

Orthogeomys hispidus Tuza Hispid Pocket Gopher 23(5) X 

Heteromys desmarestianus Ratón espinoso Forest Spiny Pocket Mouse 24(4) X 

MURIDAE RATAS Y RATONES' RATS&MICE 

Orysomis (palustris) couesi Rata Coues' Rice Rat 28(8) 

Oryzomys (me/ano/is) rostratus Rata orejinegra Rusty Rice Rat 28(1) 

Oryzomys alfaroi Rata Alfaro's Rice Rat 28(2) 

O/igoryzomys fu/vescens Rata Northern Pygmy Rice Rat 26(1) 

Sigmodon hispidus Rata Hispid Coiten Rat 29(3) 

Ty/omys nudicaudatus Rata Northern Climbing Rat N/A 

Ototylomys phyllotis Rata Big-Eared Climbing Rat 30(7) X 

Nyctomys sumichrasti Rata Vesper Rat 30(1) 

Scotinon1ys teguina Ratón Alston's Singing Mouse 25(7) 

Rei//1rodontomys sumichrasti Ratón Sumichrast's Harvest Mouse 26(8) 

Reit11rodontomys mexicanus Ratón Mexican Harvest Mouse 26(5) 

Peromyscus mexicanus Ratón de campo Mexican Deer Mouse 27(6) 

ERETHIZONTIDAE PUERCOESPINES • NEWWORLD POCUPINES 

Coendou 1nexicanus Puercoespin Mexican Porcupine 32(1) X 

DASYPROCTIDAE GUAQUEQUES AGOUTIS 

Dasyprocta pune/ata Guaqueque Central American Agouti 33(1) 

AGOUTIDAE TEPEZCUINTLES Pacas 

Agout1 paca Tepezcu1nt1e Paca 33(3) X 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE CONEJOS Y LIEBRES RABBITS & HARES 

Sylvtfagus bras1llens1s Coneio tropical. conejo de monte Forest Rabb1t 34(2) X 

CARNIVORA 

CANIDAE PERROS Y ZORROS DOGS &FOXES 

Cams latrans Coyote Coyote 35(3) 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Gray Fox 35(2) X 

PROCYONIDAE MAPACHES Y SIMILARES RACCOONS & ALLIES .... 
'"' 

Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Central American Ringtail 37(1) X 

Procyon /otar Mapache Northern Raccoon 36(1) X 

Nasua nanea Coat1. !eJón Whtte-Nosed Coat1 36(3b) X 

Poros flavus ~1artucha o mico de noche KinkaJOU 37(3) X 

MUSTELIDAE COMADREJAS Y ZORRILLOS WEASELS, SKUNKS & ALLIES 

Mustela frenara Comadreja, huron. onc1lla Long-Tailed Weasel 38(1) 

Gal1ct1s v1ttata Gnsón. hurón Greater Grison 38(2) 

E1ra barbara VieJO de monte. cabeza de viejo Tayra 38(3) X 

Mept11t1s rnacroura Zorrillo rayado Hooded Skunk 39(2) 

Sp1logale putonus Zorrillo manchado. zorríto Spotted Skunk 39(1) 

Concpat!1s sen11stnatus Zorrillo de espalda blanca Striped Hog-Nosed Skunk 39(3) X 

Lutra lonc_pcaud1s ¡Nutria. perro de agua Neotropical R1ver Otter 38(4) X 
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,,.,,,,.,.,NOMBRECIENTIFICO .. , .. _,,.~ .. ;::.•::, NOMBRE'.COMUN'ENV:t:'t".''. '-NOMBRE<COMUN:ENllNGl!ES~ llust# iP,resl' 
. . ' . : . . . .. ESPAÑOL . . . : . . . . . . . . T ::C;;":-:7:.;;·· ;~·: :-·:. ~'. ""·:}:; 
~~l:~_r_;>A~::?·~:'.'./;:_-~-~-,:·c" ;: :·..r··~: ~:: ·;..:, .-:~:~-:~4 ~~I9ª-;~~:rrr::~~~~:;.t.:~.:!~;;;·f~:~:-~~:.~.r.:~1~~ S.~J~)"¡;~71·~;;~~~~f~~~~ ~~~~éW ~t:~-!'fi 
Leopardus parda/is Ocelote Ocelot 41 (3) X 

Leopardus wiedii Tigrillo o margay Margay 41(2) X 

Herpailurus yaguarondi Yaguarundi o leoncillo Jaguarundi 40(1) X 

Puma concolor Puma Puma, cougar. mountain lion 40(2) X 

Panthera anca Jaguar. tigre Jaguar 40(3) X 

PERISSODACTYL:A 
TAPIRIDAE· · :·:· '. 

Tapirus bairdii Tapir. danta Baird's Tapir 42(3) X 

ARTIODACTYLA -~ · .. ' .,. ~- -~/:~~-- ~.;_;:_,..'.'.~?fa 

TAYASSUIDAE PECARIS O JABALIE~ PECCARIES ,· ;·.,·;• 

Tayassu tajacu Jabalí de collar Collared Peccary 42(1) X 

Dicotytes pecari Jabalí de labios blancos White-Lipped Peccary 42(2) X 

CERVIDAE VENADOS :::' .. DEER .. : . ~-~~ ~~t 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca White-Tailed Deer 43(2) 

Mazama americana Temazate Red Brocket 43(1) X 
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Apéndice XII: 
Aspectos para la identificación de algunas familias importantes de 

plantas 

Se incluyen diagramas de la estructura de hojas e inflorescencias (Pennington y 
Sarukhán, 1998), y una descripción de los aspectos que permiten identificar a 17 de 
las familias más comunes o interesantes del área (Maas y Westra, 1997). Ver Apéndice 
IXa, Plantas para más información y guías de identificación. 

A: Hoja compuesta 
a: Pecíolo 

'• b: Raquis 
e: Peciólulo 
d: Folíolo 

B: Hoja imparipinnada 

e:· Hoja'parl~illnacl~ 
D:·Hojapi~n~da 
E·: Hhj~ trif()liolada 

F:'Ho]a bipinnada 
. a: Pecíolo 
b: Raquis de la 

·. hoja 
.C:: Folíolo primario 
d: Peciólulo .. 
e: Folíolo·· 
secundario 
f: Ráquis del· folíolo 

• primario ~-----------------------' 

G: Hoja digitado-
compuesta 
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D 

... :tE ~ 

.·.·.~~ 

(Z: 
E 

e 

j 

.~ 
D 

~F:b:Pedolo 

·:A.': ·Hojas decusadas 

_B: Hojas verticiladas 

C: Hojas alternas 

D: Hojas dispuestas en 
espiral 

E: Hojas fasciculadas 

A: Inflorescencias 
a: Pedúnculo 
b: Pedicelo 
c: Bráctea 
d: Bracteola 
e: Raquis 

B: Racimo 

C: Panícula (racimo 
de racimos) 

~,~~p ~ 
i J G / F: Uiiibela 

D: Espiga 

E:-·ccir-rÍnbo 

!fil • ,,., ~ H: Cabezuela ~~ t 0· ... ·.. G:Cabezuela 

\v· J 1 K :'.~¡::O 
L_~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
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Dicotiledóneas: 

Piperaceae 
- Arbustos, árboles pequeños, hierbas epífitas o terrestres, rara 
vez trepadoras. 
- Hojas típicamente alternas, ocasionalmente opuestas o 
verticiladas 
- Típicamente con nudos ensanchados 
- Inflorescencia característica en espiga que parece "cola de 
rata" 

Moraceae 
- Árboles, arbustos, raramente hierbas 
- Con látex blanco o amarillento 
- Hojas simples y alternas (raramente opuestas, ocasionalmente lobuladas) 
- Estípulas pequeñas y laterales, son caedizas que dejan cicatriz anular 

Passifloraceae 
- Lianas o hierbas trepadoras, raramente arbustos o 
árboles 
- Hojas alternas, frecuentemente cOn glándulas laminares 
o peciolares 
- Con estípulas y zarcillos axilares 
- Flores axilares y características 

Sapotaceae 
- Árboles con látex blanco 
- Hojas alternas (raramente opuestas) y frecuentemente agrupadas en los finales de 
las ramas (aglomeradas) .· 
- Con o sin pubescencia y estípulas',: 

Mimosaceae 
- Árboles, arbustos o lianas, raramente hierbas 
- Hojas alternas, en la mayoría compuestas bipiririadas (excepto en Inga) 
- Frecuentemente con glándulas en el pecíolo o ráquis 
- Con estípulas ·· .; ' ·. · · ·· 
- Las inflorescencias típicamente son espigas, racimos o paniculadas, las flores en 
umbelas o cabezuelas. 
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Caesalpiniaceae. 
- Árboles, arbustos, raramente hierbas o lianas 
- Hojas alternas, en la mayoría compuestas simples o bipinnadas 

Papilionaceae 
- Árboles, arbustos, lianas o hierbas 
- Hojas alternas, rara vez opuestas; en su mayoría compuestas pinnadas o 
trifoliadas 
- Con estípulas 
- Inflorescencias paniculadas, en espigas o racimos 

Melastomataceae 

- Herbáceas, arbustivas o árboles, ocasionalmente epifitas o 
trepadoras · · · · · 
- Hojas opuestas con nervadura típica . ..· .· 
- Con inflorescencias paniculadas, racimos o en espiga. 

Burseraceae 
- Árboles y arbustos 
- Corteza tiene resina aromática, generalmente es lisa y brillante 
- Hojas alternas, en su mayoría compuestas imparipinnadas 
- Corteza caediza en algunas especies 

Meliaceae 
- Árboles, frecuentemente con corteza aromática 
- Hojas alternas, .cor:npuestas, pinnadas 
- Semillas aladas o con arilo carnoso 
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Solanaceae 

- Herbáceas, arbustos o árboles 
- Forma típica de las hojas, siempre son alternas aunque 
pueden parecer opuestas. 
- Flores solitarias, o inflorescencias cimosas. Con corola 
simpétala (unida) 

Bignoniaceae 
- Muchas son lianas, también árboles y arbustos, raramente hierbas. 
- Hojas opuestas, rara vez alternas; típicamente (pero no siempre) son compuestas 
(trifoliadas a pinnadas) 
- Flores características, con 5 lóbulos en la corola y un tubo largo 

- Zarcillos (si están presentes) terminales 

Rubia cea e 
- Herbáceas, arbustos o árboles, ocasionalmente trepadoras o epífitas. 
- Hojas opuestas o ocasionalmente dispuestas en espiral. 
- Generalmente con estípulas interpeciolares 
- Flores frecuentemente en inflorescencias cimosas,pero pueden ser variables 

Monocotiledóneas: 

Arecaceae (Palmae} . . 
- Arborescentes, arbustivos y ocasionalmente lianas. 
- Sin ramificaciones (generalmente),.con un soló nieristemo apical y frecuentemente 
espinosos. . . .. .·•• .·. ..·· .. · • .. 1 

• ••. . .• • 

- Hojas alternas, principalmente en u11aroseta apical, .generalmente .muy grandes, 
pinnadas o palmadas o compuestás; por lo eual :comúnmente se les denomina 
palmas. · · · ·· ··· 

Ara cea e 
- Hierbas terrestres o epífitas con ri:Zomás tuberClsos~ o trepadoras con raíces 
aéreas. ... · .. > · · : ·· · · . . · 
- Inflorescencias. cáracterísticas con espata y. espádke 
- Las hojas cambian a lo largode lavidade la planta, pueden ser alternas, simples 
o compuestas; típicamente conbase envainada · 
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Bromeliaceae 
- Principalmente hierbas arosetadas terrestres y epífitas 
- Hojas generalmente en espiral, frecuentemente lineares. Generalmente son tiesas 
y con bordes dentados y/o espinosos, con bases envainadas que retienen agua y 
detritus. 
- La mayoría con brácteas florales muy conspicuas 

Orchidaceae 
- Hierbas, típicamente epífitas. 
- Con hojas alternas, sencillas, sin pecíolo muy evidente (en la mayoría), nervadura 
paralela o curva, envainadas en la base .. 
- Flores distintivas · 
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Apéndice XIII: 
Mordeduras de seroientes y otros animales 

En palabras de John Kricher (1989) "Las serpientes son una de las preocupaciones 
principales de la mayoría de los visitantes a los trópicos. Sin embargo, el solo hecho 
de ver una serpiente venenosa es, en realidad, un evento poco común; el ser atacado 
por una de ellas es considerablemente más raro aun. Colwell reporta 450,000 
horas/persona totales de trabajo de campo en sitios de estudio de la Organización de 
Estudios Tropicales en la selva tropical de Costa Rica, sin una sola mordedura de 
serpiente". 

En la siguiente edición de "The Neotropical Companion" (1997) Kricher añade "La 
mayoría de las serpientes tropicales no son venenosas, ':/ no son fáciles de encontrar a 
menos que realmente se les busque.:. [sin embargo] las serpientes, incluyendo a las 
venenosas; •están presentes por doquier en los neotrópicos, entonces si uno pasa 
suficiente tiempo ahí, su camino se cruzará con el de una serpiente venenosa". 

·_ ~ , __ '. ,·'_'.·,,, _,:~~:<'.·~~-'.-~:·.:··:.~~-i:~ .. ¡-~t~j\l'.f~i~fy\~~fJ~~~~~-~-j~·;\·':~. ~~'.·: .' 
El mejor, consejo", por sup-Uesto}ésievitar:sér lllordido, y hay varios pasos sencillos a 

seguir.. P~.r~ .• ·as.~~-~· .• r.~.f l•~-:>:c~·~{.ff ~:-~f ·i~f ]Jiil~!,/Jt~:~?];i···'it:.,~. ;··~· ' . 
Nunca se debe porú~r'.la m'ano'o et:pié'donde no se haya revisado antes. 
Se. de.ben revisar'a'mbpsJados ci<:! ~trOncos c'aídos antes de caminar sobre ellos o 
Sentarse. en '·ellc)·s>.'.<;,o{;._; ' \'·•-\• .•. , '.é~ ·>;Y')'~'>? i;o¡< -

. si por cÚalquier ;aión"\;e'están l~várh:a:n~i:> troncos, rocas o cualquier otro 
material del' sotObosque' debajo dél Clj~(s,e. pueda esconder una serpiente, se 
debe jalar hacia uno,· para que sihay üria'vibora (o cualquier otro animal) ésta 
salga hacia la luz, en dirección opuesta ·a nosotros. 
Tener cuidado alrededor de los contrafuertes de los árboles, ya que 
ocasionalmente las serpientes se refugian ahi. 
Seguir las instrucciones del guía dé ·campo 
Salir con linterna en las noches 
No apartarse del sendero 

En caso de que ocurra una mordida se debe de tratar de identificar a la serpiente que 
lo hizo, extremando todas las prei:::aUciones posibles, y sin perder tiempo. Si no se 
identifica, se debe llevar a la victima a un hospital cuanto antes para recibir 
monitoreo médico. En caso de que haya sido una serpiente venenosa que represente 
un peligro (por ejemplo las serpientes raneras del género Leptoph;s son venenosas, 
más no presentan un peligro para un.humano en condiciones normales) los primeros 
auxilios que se pueden administrar.son mínimos, y lo más importante es llevar a la 
victima a un centro médico. · 

,. 

Las recomendaciones de primeros ?U~ilÍq~ eri.}~s():de ·mordedura de serpiente 
venenosa en los neotrópié:os.~on"~9Í1f,L,i.c~~V,as:J1<f.(~H.~t. '1997; T, Leenders, com. pers.), 
además la mayoría de las rec6m'eridaciones•comü_nes'de primeros auxilios (como los 

·, :; .·, <,"~-"._.-»·,~i ~-:-·.'·.~.<> •'•,, :·_'. J.:""·:"·º ... · 



.: :-~:.:· ~':~~'. :·,:~>~:?\- "~\ .,/ 

torniqÚeté~J~·~();ri~·f~~p~idas de tiémpo;:.inefectivas y pueden causar mas daño aun" 
(Wai'rell, 2oóOffKhs·:r,asos a seguir son (Forgey, 2000; 
warrel(, 2boo;~l!eeií'ciers): · · 

•'"" _,, ,,,., 

' '.:·' ,· :(?-~::·' ·:.~(::;_-~:-J·: _. 
•1LMaríteÍÍer·la calma. Aunque suene ridículo e imposible, es un primer paso muy 

<·importante. El pánico solo lleva a la toma de malas decisiones y además entre 
. más rápido bombeé el corazón, más rápido se dispersara el veneno por el 
·:~cuerpo. Es importante mantenerse alerta, e intentar prevenir el shock . 

. 2) ·Aplicar el extractor de veneno (Extractor Sawyer) lo más rápido posible. 
Entre más rápido se haga, más posibilidad hay de extraer el veneno y menos 
posibilidad de dañar tejidos. Hay estudios que demuestran que si se usa en los 
primeros 3 minutos, se puede extraer 35% del veneno inyectado (Auerbach, 
1999). 

3) Quitar ropa apretada, anillos, pulseras y cualquier otra cosa que pueda 
convertirse en un elemento constrictor, ya que la extremidad mordida se 
puede empezar a hinchar rápidamente (especialmente en el caso de 
serpientes vipéridas). 

4) Inmovilizar la extremidad mordida, a la altura del corazón o ligeramente 
por debajo. Algunos autores recomiendan la "inmovilización por presión" con 
una venda elástica de toda la extremidad (en casos de mordidas de 
serpientes no vipéridas). Esta venda debe estar ligeramente apretada, pero 
no tanto que no se pueda introducir fácilmente un dedo entre distintos niveles 
de venda. 

5) Transportar a la victima al centro médico más cercano. 
6) Existen distintas opiniones acerca de la administración de analgésicos. Sin 

embargo, si se administra alguno, NO deben ser aspirinas, ibuprofeno o 
diclofenaco. Asimismo NO se debe ingerir café, te o alcohol. 

., , 

Que no hacer (Forgey, 2000; 'warrell, 20Óo; Le~nd~rs): 
. 2. . , . . . :· ".,. ; - . ,,. e' ~" ':,.:· ._,'" , 

• 

• 

~ ·._ :.: . . . ;_'.·.·:~-;-:~_, ·-·~;.~~----.~)/~ .. ~~l-~~',;~:;,. __ .. ~~-- . . . .· 
1) NO usar un torniquete, especialme11teé11<caso~de mordedura de nauyaca. 
2) NO hacer cortadas o intentar su¿Cioíl.ª~,l~·hef[ida con la boca · · · 
3) NO comprimir mordidas por vipéridos ?/'·~·. 'i;/'7~ :: · > 
4) NO usar hielo, ya que puede daña(más:a.Los~~t'ejidas·') ··•··... • 
5) r-.¡o se recomienda usar antivenenoén_ él C::ami:>()i especialmente si no se 

· éuenta cOn equipo y conocimierít6 pará' tratar:' al shock aríafiláctié:o~ 
• . . . X •'C ::r• ' ;•y,•» ~.. • (.' 

Se.estima que entre el 20 y el so% de las mordeduras'de'sefpie'ntes venenosas son 
"secas" es decir, que no inyectan veneno (Natiónal Safety Council, 1991 ;Forgey, 
2000; Warrell, 2000). .· · · • "'''( .. · ... 
En el caso de serpientes vipéridas éstas regulan la Cantic:Íad•'c:ie veneno que 
inyectan. Es más probable que haya inyección de veneíio':en.cáso de mordedura 
por una serpiente juvenil que una adulta, ya que. aun ·'no éorifrolan expertamente 
el mecanismo (T. Leenders, com. pers.). .. ... · 

• . Se estima que se tienen alrededor de 6 horas,par;a.llégar a un hospital tras una 
mordida de nauyaca, antes de que se presenter{efectos irremediables de 
envenenamiento (T. Leenders, com. pers.) · · ·. 
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• La mortandad asociada a mordeduras de nauyacas SIN tratamiento es de 7%. CON 
tratamiento baja a 0.5 -3% (Kricher, 1997). 

Mordeduras y molestias causadas por otros animales: 

Los mosquitos (Fam. Culicidae) son otra de las grandes preocupaciones de los 
visitantes a la selva. Aunque suelen estar presentes en cantidad y variedad 
importantes, realmente no son más molestos o numerosos en la Selva Lacandona que 
en otras partes del país (como Cuernavaca, Morelos, o regiones costeras o 
pantanosas), excepto por algunas semanas del año (principalmente en plena época de 
lluvias, por lo que se intenta no llevar a grupos de visitantes en esas fechas). 

Si los mosquitos no son tan numerosos como podría esperarse, hay otros grupos de 
insectos "mordedores" que los acompañan en la selva. Las mordeduras de chaquistes 

··- (Fam. Simulidae) pueden ser sumamente molestas y se caracterizan por tener una 
gotita de sangre en el centró. Estos insectos normalmente están presentes en mayores 
concentraciones en época de secas, y aunque pueden llegar a ser irritantes, realmente 
no son tan numerosos en la Selva Lacandona como en los bosques templados de 
Canadá y el norte de Estados Unidos. 

Chaquiste (Simulium sp.) 
De Hogue, 1993 

Otros dípteros (familia que incluye a los mosquitos y moscas) notables son los tábanos 
(Fam. Tabanidae) cuyas mordeduras tienden a ser dolorosas, y algunas personas 
tienen reacciones alérgicas fuertes a ellas. En vez de tener aparatos bucales que 
asemejan agujas hipodérmicas (como los mosquitos), los tábanos poseen mandíbulas 
que asemejan navajas con las que hacen heridas de las que "lamen" la sangre (Hogue, 
1993). 

Hay relativamente pocas especies que transmiten enfermedades serias en la 
Lacandona, de las que se debe preocupar un visitante de corto plazo en Chajul. Las 
garrapatas (Fam. lxodidae) no transmiten infecciones como la enfermedad de Lymes 
(ver Apéndice VIII: Pregunta 54); Los mosquitos del género Anopheles no son raros en 
la selva, pero han habido muy pocos casos de malaria (paludismo) en la Estación, 
ninguno de ellos en visitantes de poco tiempo (solo investigadores y pobladores del .· 
Ejido Boca de Chajul). La leishmaniasis o úlcera del chiclero, causada por Un 
protozoario llamado Leishmania mexicana y transmitida por moscas flebotómidas 
(Fam. Psychodidae) no es muy común en la zona, aunque si hay casos ocasionales 
(nunca se ha dado en visitantes de corto plazo a la Estación). 

En ciertas épocas del año no son raros los colmoyotes, que son las larvas de una 
mosca (Dermatobia hominis, Fam. Cuterebridae) que se entierran bajo la piel y 
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alilllentfu.n?ci~,téjidos del hospedero por 40-60 días hasta salir para pupar y luego 
convertirse en adulto. La definición técnica de esto es una "miasis subcutánea" 
(HogUe;Ti'.993). Desde que entra la larva, hasta que se aprecian los signos 
caracte.r,fstlcos de punzadas o "toquecitos", toma aproximadamente dos semanas; 
tiem·po:-efí'.el que muda la larva y desarrolla un tubo a manera de "snorkel" que utiliza 
para respirar. 

-,. 
Larva y adulto de Dermatobia hominis (De 
Hogüe, 1993) 

No es reco.mendable abrir la herida quirúrgicamente para extraer la Larva, ya que 
pUede llevar a infecciones secundarias muy molestas. Se debe cubrir la abertura por la 
que respi~aJa larva (con cinta adhesiva, petrolato, insecticida, tabaco o carne cruda), 
y una ve:Z;c¡ue ésta esté muerta (y.retraiga una serie de ganchos que cubren su cuerpo) 
sé expíime)é{herida para sacarla .. · · · ·· .. 

' -. ·::':."' ).:~:; . . . ,. '· . . . ; " -
º .. · ... :.: .. -. '_'~-~::({~e;·,;·, .... -.: . . ', ·:··· ;>.~<;:··,;_. ·:_.~.-·'.·,.·.· 

Quiza' algunas dé Las molestias más' sel-ias en La selva Las ocasionan Las hormigas. 
Mtentrcis qúe sus parientes de zonas templadas simplemente son molestas, Las 
mordeduras y picaduras de hormigas en Lás selvas pueden ser agonizantes, como en el 
caso de:"Las hormigas chichimecas;<Asimismo Las urticaciones por orugas en Las selvas 
pueden causar parálisis Locales, vqrn.ito e incluso causar que sus víctimas se desmayen 
del dolor (Forsyth, 1990) (para mayor información ver Warman: "El arte de La 
defensa''. y "Hormigas. Por todas 'partes" en "La Selva de Chajul" (ENDESU, 2001 )). 

Aunque Los alacranes (Or_d. Scorpionida) de Chajul son intimidantes por su tamaño, en 
realidad son inocuos, y sus picaduras tienen el mismo efecto que un piquete fuerte dé 
avispa. Asimismo, Las tarántulas (Fam. Theraphosidae) y arañas lobo (Fam~,L~cosidae) 
son poco agresivas, aunque sí pueden morder en defensa propia y es buér1a'idea<no -
acorralarlas. 

Tarántula 
Fam. 
Theraphosidae 

(De Kricher. 
1997) 
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Apéndice XIV: 
Cuestionarios 

Este apéndice reúne los "paquetes" de información y cuestionarios que reciben los 
visitantes antes de llegar, y a su salida de la Estación Chajul, asimismo incluye un 

.·cuestionario para el guia intérprete. 

1) El "paquete de entrada" idealmente se les da a los visitantes durante una platica 
previa a su visita, incluye: .<1%,;;c. >. 

a) Información previa del visitante: Incluye una lista de que; debe traer, y no traer 
cada visitante a la Estación. · 

b) Cuestionario de ('.?ntrada: Surge como respuesta a la necesidad de contextualizar 
las respuesfas;oetcúestionario de salida, mientras que éste se mantiene anónimo. 
Aporta datos.•{'de.n:íográficos" y de experiencia previa, además de dar antecedentes 
de necesidades alimenticias específicas y del estado físico del visitante, que afectan 
de manera)mportante las actividades de la visita a la Estación. 

1 x_:: ;.i.·1>· ,:.\' 
2) El "paqwete de.-salida" incluye: 

' -~·~' :f)~~~~'. ·.:.\:t. ·- -.: -
a) Cuestionario de salida: Las preguntas se escogieron para obtener respuestas 
concretás. a'_cuestiones de la operación de.la Estación Chajul, y el funcionamiento de 
las .Vi;Sitas~ /'(luchas .de las preguntas surgieron de situaciones y comentarios específicos 
de visitantes él la Estación; como por ejemplo la necesidad de. un visitante de dos 
cobijas durante una visita en noviembre. Busca saber si se cumplieron los objetivos 
del viaje por parte del visitante .. Idealmente se les da a los .v1sitantésJa última 
mañana de su visita, o la noche anterior. a su partida; .. ~e) ·i:i~i,;;~Q¡l}it ',., 

'.'.'· ' -.-_,,;· ~~i:~ . .:'.··;·~:~-~-·))~.:".;_ .. .- :" 
b) Cuestionario del guía: A diferencia de los anteriores;y:.:cc)ijicisunombre lo indica, 
éste cuestionario es para el guía, para contestarse fi:JaE~~!Jc:lfü:i:l~:~a.da grupo de 
visitantes. Al igual que el cuestionario de entradá/ busca cóntextúalizar el 
cuestionario de salida con observaciones del grUP,9,:h~cJlé1s'·p6r el guia intérprete. 
Permite una evaluación de la.visita_por.parte:.del,gúíajñtérprete; es decir, a que 
grado se cumplieron los objetivos del viaje}'cfe:ac'uerdo él las metas de la Estación 
Chajul. Además aporta información so_bre.obs-er,vációhes de fauna y hace partícipe 
activo al intérprete en el funcionamiento y mantenimiento del modelo ecoturístico de 
la Estación. 
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a. Que traer: 

• La ropa que se usa en la Estación es casual y debe ser cómoda. Es preferible llevar 
ropa suelta, a ropa muy ajustada. · 

• Se debe tener en mente que las áreas que vamos a visitar son remotas. No se deben 
llevar cosas que no se puedan mojar, ensuciar o llenar de lodo. 

• La temperatura puede elevarse MUCHO durante el día, llegando alrededor de 44ºC 
(113ºF), con humedad relativa de hasta 99%. Asimismo, durante las noches de 
invierno la temperatura puede bajar a alrededor de 13ºC (55º F). En cualquier época 
del año recomendamos llevar pantalones largos y camisas de manga larga ya que 
reducen las picaduras de insectos y el contacto con plantas urticantes. Las telas 
sintéticas tienden a secarse más rápido que el algodón, y los sintéticos nuevos 
respiran bien. No es recomendable usar pantalones de mezclilla, ya que ésta pesa 
mucho, y tarda muchísimo en secar. 

• ES INDISPENSABLE TRAER BOTAS O CALZADO SIMILAR. Aunque las caminatas que 
realizaremos no son demasiado arduas, es de suma importancia usar zapatos 
cómodos que den buen soporte, especialmente a los tobillos. Las botas proporcionan 
mejor tracción en los senderos resbalosos y además de proteger de caídas, ofrecen 
mejor protección de mordeduras, tanto de insectos como serpientes. NINGÚN TIPO 
DE SANDALIA ES ACEPTABLE PARA CAMINAR EN LA SELVA. No se les llevará a los 
senderos si tienen sandalias puestas. Sin embargo, es buena idea traer sandalias (ó 
tevas) para las actividades en el río. Es importante que estas sandalias tengan como 
sujetarse al pie, ya que la corriente en el río es fuerte. En vez de usar sandalias, se 
pueden utilizar tenis "desechables" de tela. 

• Contamos con energía solar en la Estación, sin embargo les pedimos no traigan 
instrumentos como secadoras, planchas, radios y otros equipos que necesiten 
enchufarse, para no descargar las baterías. 

• Asimismo les pedimos traer el mínimo necesario y empacar en mochilas o equipaje 
suave. Las maletas duras (comolasSamsonites) dificultan el transporte. 

• No es recomendable usar ropa azul (especialmente azul eléctrico) ya que parece 
atraer a los tábanos. .· 

• Lista de recomendaciones:c· 

Camisetas. (Ún~'poYdía) 
Camisas de manga. larga·'X::.(Por lo menos una.'.Además de los insectos, las.noches 

·.· . ('pÜedén':seí-.frescasf:. : . • · ... ··.·. . . . •.. · · · . .·_:: ·::;, : J. 
Pantalones' largos,;l'f(2}7,'ün·o·para'recorrer L6s·.seride'ros·.y,ún pár:máslimj:>1o'pi!:lra• las 

.Calcetines;: ·· ·· ··· .· ·::: :s::· ( U,.n ·. Pél~i ppr dia, •Recomer¡dam()s.ca~cetJ11~sJargos;'·dé'matla·· 

· ·. ~~~~;d!•J~~~J" •··. ~;5:;~t~~f .·hJ;::'·:ª''"Pª:i:1J•f ·[~',~%;!,II~l;lf 1t5 l~~ ,/ . 
Shorts · · · . (Opc10nal, solo .se. usan fuera d.e la,,setva,,nünc_a·~q ,lasfcar;ninatas) 

~~~~~''ª''Te vas coentio'L,.·,;~ Y duran~• ,.;:f :ill}:r~J~~f {~~~Jf~~~ÍL,., 1 _. --• .• . ·•' '<~:~::: .. >'.', :·~ :. ·. ".'•'. 

,/'.". 

. ·:·.'·:::··: ~_,·.:.> :·:_: . 
. - - "' . . '_:,,·,:"·' .· :;~_ 

.:. __ ·,; j_:<.·~-~~'.-::.~·: .:~-~-'~·:::..' 
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Un par extra de zapatos que se mantengan secos para usarse en las tardes y noches. 

Soriibr~ro o· gorra 
Lentes obscuros 

Indispensable, especialmente para hacer caminatas nocturnas. 
Binoculares 
Linterna :• 
Cámara y rollos (Se recomienda ASA 400 dentro del bosque, ya que es bastante 

obscuro. Sin embargo se recomienda ASA 100 para fotos fuera de la 
selva) 
(Tanto para las cámaras como linternas) 
(Cualquier botella de plástico funciona bien) 

Pilas de repuesto · 
Cantimplora··~' 
Pañoletas Tienen mil usos dentro de la selva. Se deben de lavar bien antes 

de usarse por primera vez 
Mochila pequeña Puede ser muy útil al recorrer los senderos 

Repelente de insectos Los repelentes que contienen DEET son mas fuertes y 
parecen funcionar mejor. Muskol, Cutters y OFF! son algunas 

, marcas que funcionan bien. En el caso del Autan, es mejor la 
· '' · crema'. No se debe olvidar que el DEET puede derretir algunos 

: -plásticos, por lo que se debe de mantener alejado de cámaras, 
.. · ... · · .. : '.etc .. ;; · · ·· · · 

Articules de'. tiigieríe personal 
·, ·.,.' .'. ···· ... " 

No es necesaricitri:ler. jabón{· toallas, sábanas o sleepings. 
1 ,· '· ' '·' :~ •• '_; ••• '·'' 

Salud: 

*POR FAVOR avísennos de cua'tqUier problema, duda, alergia, particularidades, etc. 
Necesitamos saberlo tanto por su seguridad como la nuestra. 
* Es indispensable traer todos los medicamentos personales que se sepa de antemano 
sean necesarios. La farmacia más cercana, estará muy lejos. 
• Aunque han habido extremadamente pocos casos reportados de malaria (paludismo), 
se debe tomar en cuenta como un área de malaria potencial. 
• La comida en la Estación se prepara diariamente, incluye frutas y vegetales frescos. 
Todo se lava, desinfecta y prepara en condiciones limpias. Sin embargo, es prudente 
traer medicina anti-diarrea, especialmente si se sabe que tienen .un estomago 
delicado 

Identificación: 

• Debido a la situación en Chiapas, y la proximidad a la frontera guatemalteca, existe 
una presencia militar fuerte en algunas de las áreas que visitaremos: A lo largo de la 
carretera nos encontr:aremos con varios retenes militares, por lo que es necesario 
traer consigo identificación personal con foto. · 
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b. 

Encuesta de entrada 

Gracias por rellenar este cuestionario. Su propósito es darnos más información 
acerca de los grupos que nos visitan y asegurarnos que conocemos las 
necesidades particulares de cada grupo. Esperamos disfruten su estancia en la 
Estación Chajul. 

Dat:os personales 

1- Es usted: 

2- Edad: 

O Mujer O Hombre 

O Menor de15 años 
O 45-60 años 

O 15-25 años O 25-45 años 

Salud 

. . O Más de 60 años 

3- ¿Tiene usted alguno.d<:;,l()~siguientes requerimientos alimenticios? 

O No come célr~e.roja'~ 
o No.come q'ueso/. .:, 

O Otío' - .. - "··.'~\·-

O .:No come. carne.de puerco 
O Intolerancia al gluten 

O Vegan 

4- ¿Tiene usted algún ·problema de salud, alergia, esta tomando algún 
medicamento o ha tenido intervenciones medicas recientes de.las cuales 
deberíamos estar concientes? (como pastillas para el corazón, operaciones de 
las rodillas, problemas al caminar largas distancias, etc.) 

Experiencia 

5- ¿Ha visitado un albergue o una estación de campo remota antes? 

8- ¿Ha visita~Ó ~h<Üul antes?: O Si O No 
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c. 

Encuesta de salida 

Muchas gracias por haber visitado la Estación Chajul, 
esperamos que su visita haya cumplido con todas sus 
expectaciones. Hemos elaborado este pequeño cuestionario 
para poder mejorar la experiencia a futuro. Sus opiniones y 
comentarios nos son muy importantes. 

Servicio. 

1 · ¿Cómo calificaría la operación general del viaje? 

Peor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mejor 

2· ¿Cómo calificaría el trato del personal de la 
Estación? (Sin incluir a los guías) 

Peor 1 2.3 4 5 6 7 8 9 10 Mejor 

3· ¿Cómo calificaría la información que recibió previa 
al viaje? 

O No Adecuada O Adecuada 

Transporte :i:; 

N 
N 
U1 

4· ¿Cómo calificaría al transporte? 

Terrestre: O Malo O Regular O Bueno 

Por Lancha: O Malo O Regular O Bueno 

5· ¿Cómo calificaría la calidad de la comida? 

O Mala 

O Buena 

O Regular 

O Excelente 

6· ¿Cómo calificaría la variedad de la comida? 

O Mala 

O Buena 

O Regular 

O Excelente 

7· ¿Cómo calificaría la comida de las salidas? 

O Mala O Regular O Buena 

8· ¿Se enfermó? 

O Si O No 

9- ¿Cómo considera la limpieza de su cuarto? 

O Mala O Regular O Buena 

1 O· ¿Cómo considera la limpieza de su baño? 

O Mala O Regular O Buena 

11 · ¿Tuvo suficientes cobijas? 

O Si O No 



N 
N 
0-

Interpretación 

12- Durante los recorridos la información fue: 

O lnsulicicnte O Adecuada <O Demasiada 

En cuanto a tiempo:Vo~iSli~''Cho ·'No 

F.n cuanto a distancia: }/·:,S(( ' ;;b , No_ , 

En cuanto a dificultad::' O~ Si+.· '' O ·No 

Generat-.:_~~~~ti ·:.: -·· ,.,, ' 

15- ¿Piensa que los horarios de comidas y caminatas 
son apropiados? 

O Si O No· 

16- ¿Considera que valió la pena el viaje? 

O Si O No 

F: ¿Qu_é piensa de los artículos de ~a tienda? 
'. ,}·,'.' 

: ; ·,. .. ,~ l·"_>' .:·~·,~;'. :::'~~·'.~,t··:~:~·-~~:;~.}..'·7"'; ....... 
~-,-~~~~--'-'-'-'--'---'--'-~~;__;__;__;__~~~~ 

18· Si pudiera cambiar algo de su viaje ¿Qué sería? 

·' ;_,.¡·,'. 

... ,·., 



o. 

Cuestionario del guía 

oat:os del grupo:,·:':,:;;;;~~ 

Fecha de entrada: __ / ------ I 200_ 

Fecha de salida: __ I _____ I 200_ 

Tipo de 9rüpo 

D Estudiantes cuya orientación profesional 
no es la biología o ciencias afines. 

D Empresarios. 

D Grupos especiales: O Proyecto 

O Reunión 

O Otro (cual) 

Experiencia previa del grupo: 

D Amplia o Moderada 

Comentarios: 

# de Integrantes: __ Edad promedio: __ 

# de mujeres: __ lf de hombres: 

D Estudiantes cuya orientación profesional es 
la biología o ecología tropical o académicos. 

O Otros visitantes. 

D Escasa 

Flora y Fauna: 

Tarantulas D 

Nauyacas D 
Boas D 
Otras víboras D 

Cocodrilos D 

Águila pescadoraD · 

PericosO. 

Tucanes 

Guacamayas D 

o Nula 

Tamanduas · O 

Armadillos • O 
. . . 

Monos araña . O 
sárélguatos J · .. ·o 

+~!:>¡~·', 
Jabalís O 

Temazate 

º' o 
·a 
'o 

D 

o 
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Apéndice XV: 
Lecturas recomendadas para los intérpretes 

Como se menciona en la introducción, además de este manual, el guía intérprete 
contaría con bibliografía complementaria como "La Selva de Chajul: Un espacio 
natural." (ENDESU, 2001), "Senderos de la Estación Chajul" (Warman y Cambie, 2000) 
y "Sendero Pech-Be" (Warman, 2000). Asimismo, en este apéndice se incluyen una 
lista de algunas lecturas recomendadas: 

Historia Natural 

1. SIERRA MADRE/UNAM. 1991. Lacandonia: El último refugio. Sierra Madre
UNAM 1991 . México. 

2. VÁSQUEZ-SÁNCHEZ, M.A. &. M.A. Ramos (eds.). 1992. Reserva de la Biosfera 
Montes Azules, Selva Lacandona: Investigación para su conservación. Centro 
de Estudios para la Conservación de los Recursos Naturales, A.C. San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México. Publicaciones Especiales Ecosfera 

3. FORSYTH, A. y K. Miyata. 1984. Tropical Nature. Touchstone, Simon and 
Schuster. Nueva York, N. Y. Estados Unidos. 

4. KRICHER, J.C. 1997. A Neotropical Companion: An lntroduction to the 
Animals, Plants and Ecosystems of the New World Tropics, 2ª Edición. 
Princeton University Press. New Jersey, Estados Unidos. 

5. MOFFET, M. 1993. The High Frontier: Exploring the Tropical Rainforest 
Canopy. Harvard University Press. Massachusetts, Estados Unidos. 

6. WHITMORE, T.C. 1998. An lntroduction to Tropical Rainforests. 2ª Edición. 
Oxford University Press, lnc. Nueva York, Estados Unidos. 

7. MENDOZA, E. y R. Dirzo. 1999. Deforestation in Lacandonia (southeast 
Mexico): evidence for the declaration of the northernmost tropical hot-spot. 
Biodiversity and Conservation. 8: 1621-1641. 

8. LAURANCE, W.F., T.E. Lovejoy, H.L. Vasconcelos, E.M. Bruna, R.K. Didham, 
P.C. Stouffer, C. Gasean, R.O.Bierregaard, S.G. Laurance y E. Sampaio. 2002. 
Ecosystem Decay of Amazonian Forest Fragments: a 22-year lnvestigation. 
Conservation Biology 16(3): 605-618. 

9. TERBORGH. J. 1992. Maintenance of Diversity in Tropical Forests. Biotropica 
24(2b):283-292 

10. JANZEN, D. H. 1983b. No park is an island: lncrease in interference 
from outside as park size decreases. OIKOS 41 (3):402-410 

Historia de la zona 

1. DE VOS, J. 1988. Oro Verde: La Conquista de la Selva Lacandona por los 
Madereros Tabasqueños 1822-1949. Fondo de Cultura Económica. México, 
D.F. México. 

2. TRAVEN, B. 1950. La rebelión de los colgados. Compañía General de Ediciones, 
S.A. de C.V. México D.F., México 
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Ecoturismo 

1. LINDBERG, K. y D.E. Hawkins (eds.) 1993. Ecotourism- A Guide For Planners 
And Managers. The Ecotourism Society. Vermont, Estados Unidos. 

2. MUNN, C.A. 1992. Macaw biology and Ecotourism, or when a bird in the bush 
is worth two in the hand. In: S.R. Beissinger y N.F.R. Snyder (eds.). New 
World Parrots in Crisis. Smithsonian /nstiturtion Press, Washinton, Estados 
Unidos. Pp.47-72 

Guías de campo 

1. MAAS, P.J.M. y L.Y.Th. Westra. 1997. Neotropical Plant Families. 2a Edición. 
Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Alemania. 

2. PENNINGTON, T.D. y J. Sarukhán. 1998. Árboles tropicales de México. 2ª 
Edición. UNAM y el Fondo de Cultura Económica. México, D.F. México. 

3. CAMPBELL, J.A. 1998. Amphibians and Reptiles of Northern Guatemala, the 
Yucatan and Belize. University of Oklahoma Press. Estados Unidos. 

4. LEE, Julian C. 2000. A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of the Maya 
World. Cornell University Press. Londres, Reino Unido. 

5. HOWELL, S.N.G. y S. Webb. 1995. A Guide to the Birds of Mexico and 
Northern Central America. Oxford University Press lnc., Nueva York, Estados 
Unidos. 

6. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (U.S.). 1987. Field Guide to the Birds of 
North America. 3a Edición. The National Geographic Society (U.S.). 
Washington D.C. Estados Unidos. 

7. SIBLEY, D.A. 2000. The Sibley Guide to Birds. Alfred A. Knopf, Nueva York, 
Estados Unidos. 

8. REID, F.A. 1997. A FieldGuide to the Mammals of Central Arnerica and 
Southeast Mexico. Oxford University Press. Estados Unidos. 

Interpretación 

1. BECK, L. y T. Cable!;1998~ lnterpretation for the 21 st Century: Fifteen 
Guiding Principies for lnterpreting Nature and Culture. Sagamore Publishing. 
Champaign, lllinóis,'Estados Unidos. 
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2. TILDEN, Freeman: 1977: lnterpreting our heritage. Third Edition. The 
University of North Carolina Press. Chapel Hill. Estados Unidos. 

3. DAWSON, L. Y. 1992. How to lnterpret Natural and Historical Resources. World 
Wildlife Fund (Latin America and Caribbean Program). Washington, Estados 
Unidos. ··· 
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