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RESUMEN 

La abundancia estacional es un aspecto relevante en ecología, ya que proporciona 

información sobre los cambios que pueden ocurrir en los ecosistemas y las poblaciones. El 

presente estudio se enfoca en la variación estacional de la abundancia de la especie Ara 

militaris (guacamaya verde) en el cañón "El Salto de las Guacamayas", ubicado en 

Cuxpala, Moyahua de Estrada, en la región de Zacatecas. El objetivo principal fue evaluar 

cómo varía la abundancia de esta especie a lo largo del tiempo, analizar la conformación de 

sus grupos de vuelo y contribuir al desarrollo de estrategias de conservación. 

Se realizaron censos mensuales, de agosto a enero, durante los años 2019 y 2020, en cuatro 

puntos de observación. Los resultados indicaron que la mayor abundancia estimada de 

guacamayas se registró entre los meses de octubre y noviembre. El mayor número de 

individuos registrados fue de 135 en 2019 y 155 en 2020, concentrándose también en los 

últimos tres meses de cada año.  

Se registró con mayor frecuencia la presencia de grupos de tres individuos durante el 

periodo de agosto a diciembre, posiblemente correspondientes a núcleos familiares. En 

contraste, durante enero se observaron principalmente guacamayas solitarias. En cuanto a la 

dirección de vuelo, se observó que el 55 % de los grupos se desplazaban hacia el norte y el 

51 % hacia el oeste, especialmente entre agosto y noviembre. 

Asimismo, se identificaron amenazas a la especie, principalmente derivadas de la actividad 

ganadera en la zona. Es importante resaltar que "El Salto de las Guacamayas" no cuenta 

con ningún tipo de protección especial. 

Por lo tanto, este estudio subraya la necesidad de establecer prácticas de conservación que 

prevengan la pérdida de hábitat y fomenten la continuidad de investigaciones adicionales 

sobre la abundancia y comportamiento de la guacamaya verde, con el fin de apoyar su 

conservación efectiva en la región.  
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1.0 INTRODUCCIÓN 

La ecología de poblaciones es una rama crucial que se enfoca en estudiar la 

dinámica de las poblaciones, donde uno de los procesos fundamentales a nivel poblacional 

está determinado por factores como la abundancia (Busch, 2017). La abundancia se define 

como el número absoluto de individuos de una población (Morlans, 2014) y su medición 

resulta crucial para conocer el impacto de la intervención humana (perturbación) o natural 

(disturbio), y de esta manera estimar parámetros poblacionales y sintetizar algunas 

características demográficas de las poblaciones (Martella et al., 2012).  

El impacto de la perturbación humana en la naturaleza ha tenido una gran 

relevancia, ya que los hábitats se degradan rápidamente por amenazas como la tala de 

árboles, la contaminación o la caza ilegal de especies (BirdLife, 2022); causando, por 

ejemplo, la pérdida masiva de la biodiversidad. (García, 2011). Uno de los grupos más 

afectados por el impacto de la presencia humana son las aves. De acuerdo con la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2024), el 49% de las especies 

de aves a nivel mundial sufren un descenso en el tamaño de sus poblaciones, mientras que 

el 38% se encuentran estables (BirdLife, 2022).  

La familia Psittacidae, es uno de los grupos de aves más vulnerables, ya que tiene el 

mayor número de especies amenazadas, aproximadamente un 28% de las especies 

equivalentes a 111 especies de pericos, se encuentran en estados críticos de conservación 

debido a la caza, el comercio ilegal y la pérdida de su hábitat debido a la agricultura, la 

deforestación por lo que muchas de sus especies están en peligro de extinción (Bennett y 

Owens, 1997, Semarnat, 2010). La situación es especialmente crítica en la región 

neotropical, donde el 31% del total de especies está en riesgo de extinción (Collar y Juniper, 

1992, BirdLife, 2022). 

Particularmente en México la situación no es muy distinta, ya que 21 especies de 

Psitácidos están incluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

ECOL-2001 (SEMARNAT, 2002), principalmente por dos factores: i) la caza ilegal para el 

comercio informal y ii) la fragmentación y cambio de uso de suelo (Forshaw, 1989; Iñigo-

Elías, 1999; Olah, 2016; Rivera-Ortíz et. al. 2008).  
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Las guacamayas son un grupo de Psitácidos encontrados únicamente en el 

continente americano (Forsaw, 1989). Se conocen 22 especies agrupadas en cuatro géneros 

Del género Ara se conocen 15 especies, de las cuales dos están extintas (Forshaw, 1989). En 

México podemos encontrar dos especies de guacamayas; una de ellas es la guacamaya 

verde (Ara militaris), que se caracteriza por ser de gran tamaño (75 cm de longitud), cola 

larga, pico grande, mejilla desnuda y vistoso plumaje verde con toques rojos, amarillos y 

azules (Peterson y Chaliff, 1989; CONANP, 2007).  

Debido a la reducción de sus poblaciones y a la fragmentación de las colonias 

reproductivas a causa del saqueo masivo de nidos dentro de su hábitat, la guacamaya verde 

en México se encuentra incluida en la categoría "peligro de extinción" de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010). A nivel mundial, esta especie también 

se encuentra enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1998) y como "vulnerable" 

de acuerdo con la UICN (UICN, 2024). Debido al comercio ilegal nacional e internacional, 

se ha considerado como una especie delicada; como consecuencia, las poblaciones de esta 

especie han disminuido considerablemente (CITES, 1998). Otro factor es el hábitat de esta 

especie, el cual sufre constantes cambios, tanto en la selva mediana subperennifolia como 

en la selva baja caducifolia donde habita la guacamaya verde (Peterson y Chaliff, 1989; 

Howell y Webb, 1995). 

La guacamaya verde presenta una distribución fragmentada en México, conformada 

por dos vertientes: i) la vertiente del Pacífico, que va desde el sureste de Sonora, el sureste 

de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas hasta Oaxaca; y ii) la vertiente del Golfo de 

México, que va desde el sureste de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Querétaro (Iñigo-Elías et al., 1999; Rivera-Ortiz et al., 2013). Esta especie se vincula 

principalmente con las selvas mediana subperennifolia y baja caducifolia, sin embargo, 

también se asocia temporalmente con laderas de bosque de encinos de tierras bajas 

(Forshaw, 1989; Peterson y Chaliff, 1989; Howell y Webb, 1995). Existen sitios como los 

valles montañosos con alturas de 200 a 1900 metros sobre el nivel del mar (msnm) donde la 

guacamaya verde evita su estancia, esto se debe principalmente a la altitud en la que se 

encuentran, ya que esta especie prefiere alturas mayores, aproximadamente de 1800 a 2500 

metros, aunados a la vegetación de transición y de bosques de encino (Iñigo-Elías, 1999; 
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Strewe y Navarro, 2003; Peterson et al., 2004; Rivera-Ortíz et al., 2008; Rivera-Ortíz et al., 

2016). Esta especie realiza movimientos altitudinales originados por el cambio en la 

abundancia de los recursos alimenticios debido a que la vegetación consumida por la 

especie presenta una estacionalidad marcada ocasionando que su dieta sea variada a lo largo 

del año (Contreras-González et al., 2009). 

La guacamaya verde es considerada un ave de comportamiento gregario, por lo que 

duerme y anida en colonias. Estos grupos suelen permanecer en los mismos sitios de 

reproducción y descanso. (Collar, 1997; Juárez et al., 2012). Estas guacamayas colocan sus 

nidos en huecos de acantilados con paredes kársticas, así como en huecos de árboles vivos o 

muertos de gran altura, aproximadamente de 16 a 23 m de altura y un diámetro a la altura 

del pecho (DAP) promedio de 90 a 205 cm (Carreón, 1997; Rivera-Ortíz et al., 2013). La 

guacamaya verde se alimenta de semillas grandes, frutos, hojas y tallos de 

aproximadamente 62 especies vegetales, dependiendo de su disponibilidad. Entre las plantas 

más consumidas por la guacamaya verde se destacan los géneros Ficus, Hura y Lysiloma 

(Olivares, 2018; Contreras-González et al., 2009). La guacamaya verde tiene hábitos de 

alimentación específicos; sus dietas son especializadas, por lo que cambian su alimento 

dependiendo principalmente de la zona y la estación del año en la que se encuentre (Loza, 

1997; Contreras-González, 2007; Domínguez, 2008). 

 

1.1 Antecedentes  

A pesar de numerosos estudios, aún no se tiene una comprensión completa sobre la 

abundancia de la guacamaya verde (Arizmendi, 2003; Bonilla-Ruz, y Reyes-Macedo, 2006; 

Durón-Ramírez, et.al., 2018; Rivera-Ortíz, et.al. 2013; Jiménez-Arcos et.al., 2012). La 

mayoría de estas investigaciones se enfocan en documentar la presencia de la especie en 

nuevas áreas, en aspectos como la estimación de la población, comportamiento 

reproductivo, alimentación y movimientos estacionales, sin embargo, esta información es 

insuficiente debido a diversas situaciones como factores climáticos, sitios inaccesibles, 

tiempos de muestreo etc. (Arcos-Torres y Solano Ugalde, 2008; Juárez, M. et. al., 2011; 

Almazán-Núñez, y Nova-Muñoz, 2006; Villaseñor y Botello, 2012).  
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De acuerdo con la UICN (2024), se calcula que hay entre 2,000 y 7,000 individuos 

maduros de guacamaya verde en estado silvestre a nivel mundial (BirdLife, 2022). En 

México, la estimación de la población en vida silvestre varía entre 1,560 y 3,260 individuos 

(Monterrubio-Rico et al., 2021). Por ejemplo, Carreón-Arroyo (1997), en la Presa Cajón de 

Peñas, Jalisco, identificó una población de aproximadamente 90 individuos de Ara militaris. 

Este estudio exploró aspectos de su biología reproductiva y ecología de nidificación. La 

mayor parte del área estudiada correspondía a selva mediana subcaducifolia, donde se 

observó que ciertos árboles eran especialmente adecuados para la nidificación de la 

guacamaya verde. Además, se reportó que tanto la actividad diaria durante la temporada 

reproductiva como la abundancia de individuos eran mayores durante la temporada de 

lluvias. 

Gaucín-Ríos (2000) reporta en la Sierra Gorda de Querétaro una población de 

aproximadamente 79 individuos de Ara militaris, presentando movimientos locales, con 

desplazamientos diarios de aproximadamente 20 km. Registró que la temporada 

reproductiva comenzaba en noviembre y los juveniles emprendían vuelo en junio. Por otro 

lado, García et al. (2015) estudiaron la misma población y registraron 81 individuos y 16 

parejas reproductoras para la zona de “Sótano del Barro” y 60 individuos para la zona del 

“Infiernillo”, además obtuvieron una riqueza relativa 42 especies distintas entre árboles y 

arbustos destacando a Quercus castanea y Quercus affinis. 

En el año 2001, en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), se 

informó sobre la presencia de la guacamaya verde gracias a los reportes de los habitantes 

locales. Salazar et al. (2001) documentaron esta presencia, identificando dos áreas de 

anidación en paredes de cañones con una inclinación de 90° en los cañones del Río Sabino 

y del Río Seco. A partir de este reporte, se llevaron a cabo estudios para estimar la 

abundancia de la especie. Por ejemplo, Rivera-Ortíz et al. (2008) observaron que la 

población de guacamayas verdes en la RBTC es relativamente grande, con alrededor de 67 

individuos. En el Cañón del Sabino, la abundancia es menor durante los meses no 

reproductivos (de septiembre a enero) en comparación con los meses reproductivos (de 

marzo a octubre). 
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Jiménez-Arcos et al. (2012) presentaron actualizaciones importantes en la 

distribución de una población la guacamaya verde en la región del Alto Balsas en Guerrero, 

con una abundancia de 30 individuos. Al igual que en otras poblaciones conocidas, se 

concluyó que la abundancia en este sitio es estacional y presenta fluctuaciones a lo largo del 

año.  

Carrillo et al. (2013), registraron de 50 a 70 individuos de guacamaya verde en la 

Reserva “El Salado”, en Jalisco, donde concluyen que la población podría estar formada por 

100 individuos. Valenzuela et al. (2024), en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, 

realizaron censos para confirmar la presencia de la guacamaya verde e identificaron sitios 

de descanso, los autores reportan que la abundancia en la zona es de alrededor de 35 

individuos. 

Para el caso de Zacatecas, de acuerdo con la cartografía de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2017), se muestran zonas de 

distribución potencial. Durón-Ramírez et al. (2018) proponen que la guacamaya se 

distribuye en la Sierra Fría, Sierra de Nochistlán y Sierra de Morones, Zacatecas, mediante 

encuestas realizadas en 2014. La confirmación de la guacamaya verde en el sur de 

Zacatecas, fue realizada gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) a través del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies 

en Riesgo 2015 (PROCER 2015) donde ubico a la especie en la Sierra Morones 

específicamente en el sitio el “Salto de las Guacamayas”, tres años después nuevamente 

Naturam sequi (2018), a través del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies 

en Riesgo de la CONANP en 2018, reporta registros de una población de guacamaya verde 

en el “Salto de las Guacamayas” en la comunidad de Cuxpala en Moyahua de Estrada, 

reconociendo este sitio como dormitorios, ya que no se registra actividad reproductiva. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de la importancia ecológica y de conservación de la guacamaya verde, 

existe una notable carencia de estudios que aborden su abundancia estacional y su dinámica 

poblacional en el estado de Zacatecas. Gran parte de la investigación existente se ha 

centrado en la distribución y presencia de la especie en otras regiones, dejando un vacío 

significativo en el conocimiento específico de esta área (Valadez-Pérez, 2020). Este estudio 

busca llenar esta brecha, proporcionando datos detallados sobre la abundancia estacional de 

la especie en el Cañón "Salto de las Guacamayas" en Cuxpala, Moyahua de Estrada en el 

estado de Zacatecas. Al analizar la abundancia estacional, se podrán diseñar estrategias de 

conservación que aborden las necesidades particulares de la especie. Estos datos son 

esenciales para informar políticas de conservación, orientar esfuerzos de restauración de 

hábitats y coordinar acciones con comunidades locales y autoridades ambientales, 

contribuyendo así a la protección y recuperación de la guacamaya verde y su entorno 

(Rivera-Ortiz et al., 2013). 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Comprender la dinámica poblacional estacional de la guacamaya verde (Ara militaris), en 

el cañón “Salto de las Guacamayas” en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas, como 

base para fortalecer su manejo y contribuir al desarrollo de estrategias de conservación. 

 

3.2 Objetivos particulares 

 

1. Determinar la abundancia estacional de la guacamaya verde en el cañón el “Salto de 

las Guacamayas” en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas, para evaluar 

variaciones en la abundancia de la especie. 

2. Registrar los grupos de vuelo y la dirección del vuelo de la guacamaya verde en el 

cañón el “Salto de las Guacamayas” en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas, 

para comprender aspectos ecológicos y sociales. 

3. Aportar información que contribuya a los programas de monitoreo y conservación 

de la de la guacamaya verde en el cañón el “Salto de las Guacamayas”, en Cuxpala, 

Moyahua de Estrada, Zacatecas. 
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4.0 METODOS 

4.1 Área de Estudio 

El sitio conocido como el cañón “El Salto de las Guacamayas” se localiza en el sur 

de la Sierra de Morones (21°17'1.98"N, 103°16'18.38"), dentro de la comunidad de 

Cuxpala, en el municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas (Arriaga et al., 2000). Esta 

sierra, ubicada al sur del estado de Zacatecas, abarca una superficie aproximada de 618 km² 

(Arriaga et al., 2000). El clima predominante es templado subhúmedo, con una temperatura 

media anual que oscila entre los 12 °C y 18 °C. La temperatura del mes más frío varía entre 

-3 °C y 18 °C, mientras que en el mes más cálido permanece por debajo de los 22 °C. La 

precipitación anual va de 200 a 1800 mm (CONABIO, 2017). En cuanto a la vegetación, 

predomina el bosque de encino, el cual cubre aproximadamente el 37 % de la superficie, 

principalmente en zonas templadas y altitudes mayores a 800 m. También se encuentra 

selva baja caducifolia, con alturas que varían entre 4 y 15 m, así como matorral subtropical, 

que se distribuye en las zonas de transición entre la selva baja caducifolia y el matorral 

árido en elevaciones inferiores a 800 m (INEGI, 2018). 

De manera específica, en la comunidad de Cuxpala, las temperaturas oscilan entre 

los 14 °C y 24 °C, y las precipitaciones anuales entre 700 y 1000 mm. El clima se clasifica 

como templado subhúmedo con lluvias en verano y de menor humedad (33.6 %), semiseco 

semicálido (23.0 %), semiseco muy cálido y cálido (22.1 %), y semicálido subhúmedo con 

lluvias en verano y de menor humedad (21.3 %). Los tipos de suelo más representativos 

son: regosol (33.1 %), phaeozem (28.6 %), leptosol (22.1 %), luvisol (9.1 %), calcisol (3.6 

%) y fluvisol (2.7 %). En cuanto a la cobertura vegetal, predominan la selva baja 

caducifolia y la selva mediana perennifolia (47.4 %), el bosque de pino-encino (28.9 %) y 

el pastizal (7.1 %) (INEGI, 2010). 

4.2 Estimación de abundancia y actividad de las guacamayas 

Se llevó a cabo un muestreo de la abundancia de la guacamaya verde en un lapso de 

dos años continuos del 2019 y 2020. Los censos se realizaron a partir del mes de agosto al 

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

el sitio (PROCER, 2015, 2018), mediante el método de censos en dormitorios, ya que es el 
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método más apto de acuerdo con los hábitos gregarios y sociales de la especie (Gnam y 

Buichested, 1991; Casagrande y Beissinger, 1997; Cougill y Marsden, 2004). 

Los censos se realizaron en cuatro puntos de observación, de las cuales fueron 

seleccionados por su campo de visión. Estos puntos son promontorios rocosos que 

permitieron una mayor eficiencia en la observación (PROCER. 2018) (Figura 1). En cada 

punto de observación se asignaron dos observadores para la toma de datos. Los censos se 

llevaron a cabo simultáneamente en los cuatro grupos durante tres horas después del 

amanecer, cuando las guacamayas salen del sitio (Casagrande y Beissinger 1997; Renton 

2002; Cougill y Marsden 2004, Rivera-Ortiz et al. 2008). Se utilizaron radios 

comunicadores (Talkabout Modelo T5420, Motorola) para evitar conteos dobles. También 

se emplearon binoculares de 8x32 mm y telescopio (20x60) para llevar a cabo las 

observaciones. Durante los censos se tomaron los siguientes datos: 1) fecha, 2) número de 

organismos, 3) hora del día, 4) dirección de vuelo, 5) comportamiento (volando, perchando, 

alimentándose, acicalándose, etc.) y 6) grupos de vuelo (1,2,3,4 o >5 individuos). Los 

grupos de 3 o 4 individuos podrían representar grupos familiares con 1 o 2 juveniles 

(Gilardi y Munn 1998, Rivera-Ortiz et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio, así como los puntos de observación de los censos de la guacamaya 
verde en el “Salto de las Guacamayas” en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

Puntos de muestreo
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4.3 Análisis estadísticos 

Para la variación temporal de la abundancia de la guacamaya verde para cada año de 

muestreo se aplicó una prueba de normalidad de los datos utilizando la prueba de Shapiro-

Wilk (Zar, 1999). Posteriormente se realizó una prueba de Kruskall-Wallis (Zar, 1999), 

debido a que los datos no presentaron una distribución normal, esta prueba se utilizó para 

determinar si hay diferencias significativas en la abundancia entre los meses de muestreo 

por cada año (Soto, 2013). También se realizo una prueba de Mann Whitney para comprar 

las abundancias totales entre los dos años de muestreo (Zar, 1999). 

 Se utilizo una Xi2 resuelta por una tabla de contingencia, para distinguir si hay 

diferencias significativas entre las observaciones de dirección de vuelo entre las mañanas y 

tardes de los dos años de conteo, esta prueba también se utilizo para distinguir si había 

diferencias en los grupos de vuelo a lo largo del tiempo en los dos años de muestreo, todos 

los estudios evaluados se realizaron en el programa PAST (Rivera-Ortíz, 2008; Moreno, 

2001).  
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5.0 Resultados 

5.1 Variación temporal de la abundancia 

 Durante 1,345 horas de conteo, se registró un número máximo de 135 y 155 

individuos de guacamaya verde en los años 2019 y 2020, respectivamente, lo que indica un 

uso constante del sitio conocido como "Salto de las Guacamayas" (Figura 2). En ambos 

años, se encontraron diferencias significativas en el número de individuos registrados entre 

los meses (2019: H = 16.61, p < 0.005; 2020: H = 16.58, p < 0.005). Los conteos más altos 

se observaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre, alcanzando su punto 

máximo en octubre, con 133.33 ± 0.88 en 2019 y 151.67 ± 2.03 en 2020 (Figura 3). No se 

detectaron diferencias significativas en las abundancias entre ambos años (U = 11, p > 

0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número máximo y mínimo de individuos de guacamaya verde (Ara militaris) registrados 
mensualmente durante 2019-2020, en el Salto de las Guacamayas, en Cuxpala, Moyahua de Estrada, 

Zacatecas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número promedio de individuos de guacamaya verde (Ara militaris) registrados mensualmente 
durante 2019-2020, en el Salto de las Guacamayas, en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas. 
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5.2 Grupos de vuelo 

En la mayoría de los meses, se observó que la mayor frecuencia de grupos de vuelo 

corresponde a tríos, excepto en el mes de enero de 2019 y 2021, donde a partir de este mes 

en ambos años, los individuos solitarios aumentaron su frecuencia. Las parejas y los grupos 

de más de cuatro individuos se mantuvieron a lo largo del tiempo, con un ligero aumento en 

su frecuencia para el mes enero de ambos años. En cuanto a los grupos mayores a cinco 

individuos, su frecuencia se mantuvo constante a lo largo de los meses (Xi² = 63.291, g.l. = 

20, p < 0.05) (Figura 4).  

 
Figura 4. Proporción de grupos de vuelo de la guacamaya verde (Ara militaris) durante 2019-2020, en el 

Salto de las Guacamayas, en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

5.3 Dirección de vuelo 

En general, entre agosto y noviembre de 2019 y 2020, las guacamayas volaron en 

dirección norte con una frecuencia del 55%, hacia posibles sitios de forrajeo y descansos 

cercanos a las comunidades de Alamitos, La Mesa de Chávez, Pueblo Viejo, Cerro de las 

Ventanas, Cerro de Piñones, y Arroyo Cuxpala. Se encontró que, hacia el oeste, la 

frecuencia de vuelo fue de 51%, volaron a sitios de forrajeo y descanso en la zona de Loma 

Alta, así como en cañadas y cañones presentes en Mezquital de Oro (Figuras 5 y 6). Se 

observaron diferencias significativas en la dirección de vuelo de la guacamaya verde de las 

salidas por la mañana en los diferentes meses de muestro a lo largo del 2019 (Xi² = 434.73, 

g.l. = 15, p < 0.05) y 2020 (Xi² = 383.93, g.l. = 15, p < 0.05). 
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Durante los meses de diciembre y enero de 2019 y 2020-21, los individuos de 

guacamaya verde se desplazaron desde la zona de descanso hacia el este con una frecuencia 

del 22%, hacia posibles zonas de alimentación y descanso cercanas a las comunidades de El 

Moral, Las Mojoneras, Barranca del Aguacate y Vallecitos. También se registró un vuelo 

hacia el sur con una frecuencia del 9%, en dirección a las cañadas y barrancas de Mezquital 

del Oro, y hacia las comunidades de Huejotitlán y Juchitlán (Figuras 5 y 6). 

 
Figura 5. Dirección de vuelo de la guacamaya verde (Ara militaris) en las mañanas, en el Salto de las 

Guacamayas, en Cuxpala, Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

 
Figura 6. Dirección de vuelo de la guacamaya verde (Ara militaris), en el Salto de las Guacamayas, Cuxpala, 

Moyahua de Zacatecas. 
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6.0 Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se considera el cañón El 

Salto de las Guacamayas como una de las zonas más relevantes en México, debido a que 

alberga una de las mayores poblaciones de guacamaya verde (Ara militaris) reconocidas en 

México hasta el momento, alcanzando los 150 individuos. Esto posiciona a la región de la 

Sierra de Morrones como una de las áreas prioritarias para la conservación de esta especie y 

de su hábitat, del cual depende (Rivera-Ortíz et al. 2008). 

El estudio también evidencia variaciones estacionales en la abundancia de la 

guacamaya verde registrada durante dos periodos en el cañón El Salto de las Guacamayas. 

Se observó que la mayor abundancia es entre los meses de octubre a diciembre (2019 = 135 

individuos y 2020 = 155 individuos), mientras que hubo una disminución significativa entre 

enero y agosto (2019 = 15 individuos y 2020 = 18 individuos). Estos resultados indican un 

comportamiento estacional en el número de individuos de guacamaya verde similar al 

reportado en el trópico seco del centro de México, donde la temporada reproductiva ocurre 

entre marzo a septiembre, y los individuos realizan movimientos estacionales hacia zonas 

de descanso y alimentación entre septiembre a febrero (Rivera-Ortíz et al. 2008, Jiménez-

Arcos et al. 2012, PROCER 2018, Vázquez-Reyes 2018, Rivera-Ortíz et al. 2024).  

La guacamaya verde (Ara militaris) exhibe patrones de movimiento estacional y 

diario dentro de áreas geográficamente restringidas, como el cañón El Salto de las 

Guacamayas. Estos movimientos reflejan un uso diferencial del hábitat, con cambios 

locales y altitudinales que varían a lo largo del año (PROCER, 2018). Este comportamiento 

también se ha documentado en otras poblaciones de la especie, donde la complejidad 

orográfica y la diversidad ecológica generan una alta variabilidad en la disponibilidad de 

recursos, especialmente en relación con la floración y fructificación estacional de la 

vegetación local (Almazán-Núñez et al., 2006; Bonilla et al., 2007; Rivera-Ortíz et al., 

2008; Contreras-González et al., 2009; Juárez et al., 2011; Jiménez-Arcos et al., 2012; 

Rivera-Ortíz et al., 2016). Los desplazamientos estacionales conducen a fluctuaciones en la 

abundancia local de individuos, aunque no necesariamente reflejan cambios significativos 

en el tamaño de la población (Rivera-Ortíz et al., 2008; PROCER, 2018). En este estudio, 

se observaron unidades sociales características, como tríos y pequeños grupos de cuatro a 
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cinco individuos, lo que coincide con informes previos de estructuras grupales en psitácidos 

neotropicales (Munn, 1992; Gilardi y Munn, 1998; Rivera-Ortíz et al., 2008). Estas 

agrupaciones están relacionadas con la dinámica familiar, típicamente compuestas por 

padres y juveniles. Sin embargo, el cañón El Salto de las Guacamayas actúa como un 

refugio y dormitorio, especialmente en la época no reproductiva, durante la cual se forman 

parvadas más grandes debido a un comportamiento más gregario (Loza, 1999; Carreón, 

1997; Rivera-Ortíz, 2008). Este fenómeno pudimos observar que también se asocia con la 

disponibilidad de recursos alimenticios específicos, como el "trompillo" (Manihot 

caudata), lo cual posiblemente que favorece la formación de parvadas mayores en periodos 

de abundancia en el Salto de las Guacamayas  (Gilardi y Munn, 1998; Rivera-Ortíz et al., 

2008; Contreras-González et al., 2009; PROCER, 2018 ). 

La guacamaya verde presenta movimientos diarios y estacionales que están 

estrechamente relacionados con la disponibilidad de recursos alimenticios, principalmente 

frutos y semillas (Rivera-Ortíz et al., 2008; Contreras-González et al., 2009). En el cañón 

El Salto de las Guacamayas, estos desplazamientos son evidentes, ya que los individuos se 

trasladan diariamente desde esta área hacia localidades cercanas con mayor disponibilidad 

de recursos, principalmente en cañadas y barrancas de la Sierra de Morones. Según 

PROCER (2018), se identificaron 14 sitios de alimentación y 10 sitios de descanso durante 

la temporada de octubre a diciembre en la Sierra de Morones, la Sierra de Nochistlán y el 

cañón de Juchipila, utilizando encuestas y cartografía participativa.  

El fenómeno de migración local ha sido documentado previamente para otras 

poblaciones de la especie en Mèxico (Rivera-Ortíz et al., 2008; Jiménez-Arcos et al., 2012; 

Juárez et al., 2012). La compleja orografía y la diversidad ecológica de las serranías 

generan variaciones estacionales en la floración y fructificación de las diferentes 

comunidades vegetales, lo que obliga a las guacamayas a realizar desplazamientos 

estacionales y locales en busca de alimento (PROCER, 2018). 

Dentro de su dieta, las guacamayas verdes consumen plantas de diversas familias, 

incluyendo Burseraceae, Fabaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Cactaceae, 

Lauraceae, Fagaceae, Anacardiaceae y Apocynaceae (Juárez, M., et al., 2012, Contreras-

González et al., 2009, Dominguez et al., 2008, Jimenez-Arcos. et al., 2012, Rivera-Ortiz. et. 
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al., 2013). Esta información resulta relevante, ya que en el cañón “El Salto de las 

Guacamayas” los movimientos diarios de la guacamaya verde podrían estar relacionados 

con la disponibilidad de ciertas especies vegetales, como Manihot caudata, así como de 

otras especies presentes en la zona de estudio que han sido reportadas como parte de su 

dieta en otros estudios, tales como Bursera morelensis, Bursera simaruba, Ceiba caudata y 

Lysiloma divaricata (PROCER, 2015; 2018). No obstante, se requiere información 

detallada sobre la variación temporal en la abundancia de la guacamaya verde y en los 

patrones de fructificación de estas especies vegetales, con el fin de determinar si existe una 

relación entre la disponibilidad de alimento y la abundancia de esta psitácida en la región. 

La población de guacamayas verdes del cañón El Salto de las Guacamayas habita en 

un área que no está formalmente protegida, enfrenta una intensa actividad ganadera. Sin 

embargo, esta región ha llamado la atención de instituciones dedicadas a la conservación de 

la biodiversidad, particularmente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), a través del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 

(PROCER). Este programa federal ofrece una alternativa para evaluar, desarrollar y 

establecer acciones orientadas a la conservación de la guacamaya verde (PROCER, 2015; 

2018). Por lo que estudios que muestren el estado de la `población es muy importante para 

la toma de decisiones de la especie en el sitio. Un elemento clave en los esfuerzos de 

conservación ha sido la participación de grupos comunitarios capacitados para monitorear 

la especie. Estos grupos han recopilado datos significativos que han contribuido al 

conocimiento y la protección de la guacamaya verde en la región. Además, las actividades 

de divulgación realizadas por los monitores comunitarios han fomentado la apropiación del 

valor biológico, cultural e incluso económico de los recursos naturales locales, con un 

enfoque especial en esta emblemática especie (PROCER, 2018). 

Es fundamental desarrollar programas de monitoreo a largo plazo para estudiar la 

variación estacional en el área, identificar zonas de alimentación y, en su caso, áreas de 

reproducción. Complementar estos monitoreos con un programa integral de protección para 

el cañón es crucial. Un análisis detallado de varios años permitirá identificar patrones clave 

en la ecología, biología e historia de vida de la guacamaya verde, proporcionando 

información esencial para su conservación (Rivera-Ortíz et al., 2008). En resumen, la 
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combinación de estrategias de monitoreo, divulgación comunitaria y protección activa 

podría ser determinante para garantizar la persistencia de la guacamaya verde en el cañón 

El Salto de las Guacamayas y sus alrededores, en estos sitios donde la ganadería llega a 

afectar la población de la guacamaya verde, por lo que integrando tanto el conocimiento 

científico como la participación comunitaria en el manejo sostenible de esta especie en 

peligro se pueden llegar a hacer programas de conservación. 

  7.0 Conclusiones 

1. La población de guacamayas verdes en el cañón El Salto de las Guacamayas es una 

de las más numerosas en México, con registros de más de 150 individuos, 

destacándose como un área prioritaria para la conservación de la especie y su 

hábitat asociado.  

2. La guacamaya verde exhibe movimientos estacionales marcados, con mayores 

concentraciones entre octubre y diciembre, probablemente relacionadas con la 

disponibilidad de recursos alimenticios en estas fechas. Durante otros meses, se 

observa una dispersión hacia zonas cercanas de alimentación y descanso. 

3. A pesar de albergar una población relativamente grande, el cañón de El Salto de las 

Guacamayas no cuenta con protección formal y enfrenta amenazas como la 

actividad ganadera. Esto subraya la necesidad de implementar medidas de manejo y 

conservación urgentes. 

4. Los grupos comunitarios capacitados han sido esenciales en la recopilación de datos 

y divulgación, promoviendo la valorización biológica y cultural de la guacamaya 

verde y su entorno. Este enfoque comunitario es clave para el éxito de los esfuerzos 

de conservación. 

5. Es indispensable establecer programas de monitoreo a largo plazo que incluyan la 

identificación de zonas de reproducción y alimentación, así como implementar un 

programa integral de conservación para el cañón. Esto permitirá desarrollar 

estrategias basadas en datos sólidos sobre la ecología y dinámica poblacional de la 

especie. 
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6. La participación de la CONANP, a través del PROCER, representa una oportunidad 

para consolidar acciones de conservación, combinando esfuerzos científicos y 

comunitarios para garantizar la viabilidad a largo plazo de la guacamaya verde en 

esta región. 
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