
XIISeminario
Memorias

Investigación
de

servn aoc c. ióaí nf .a er tg no oe bg iooi lob. ga íaci .t cá amme bt is ois  . cla ií mg áol tio cc oe .. en dó ui cc aul co ióv ne.  aaí mg bol ieoi nb tao le .l ma ep. dd ioa  d ai s mr bev ii ed no ti eb

ENERO-JUNIO 2024

VOLUMEN 5, NO. 1ISSN (REVISTA ELECTRÓNICA): EN TRÁMITE

Número especial













Alejandra Alcázar González

Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

        monitoreobiologico.chiapas@gmail.com 

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 1-2

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

CERRO MEYAPAC  Y  ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA SU CONSERVACIÓN

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

1LUM

INTRODUCCIÓN
Chiapas cuenta con 32 Áreas Naturales Protegidas (ANP) esta-
tales, las cuales están sufriendo un rápido deterioro. En conse-
cuencia, la conservación de sus recursos naturales y ecosiste-
mas es una ac�vidad prioritaria para la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN). Tal es el caso de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica “Cerro Meyapac” (ZSCE Cerro 
Meyapac) la cual proporciona recarga de mantos acuíferos de 
forma local, captura de carbono, regulación del clima y mante-
nimiento de la biodiversidad. De igual forma, es un importante 
pulmón para el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. Ade-
más, forma parte del corredor Complejo Zoque de Áreas Natu-
rales Protegidas, junto a la Zona Sujeta a Conservación Ecológi-
ca La Pera, también de carácter estatal y tres ANP federales, la 
Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, el Parque Nacional Cañón 
del Sumidero y la propuesta Área de Protección de Recursos 
Naturales Villa Allende.

El conocimiento de la biodiversidad en un área natural 
protegida es fundamental para el desarrollo de acciones para 
su manejo y conservación. Por lo cual, el obje�vo del presente 
trabajo fue determinar la riqueza, situación de conservación y 
vulnerabilidad de la flora y fauna presente en la ZSCE Cerro 
Meyapac, a través de la información generada en el Programa 
de Monitoreo en ANP (Biológico y Social) que opera la Direc-
ción de Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre (DAVNS).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un análisis de la información biológica gene-

rada en 13 años de monitoreo de la ZSCE Cerro Meyapac. Se 
compilaron las bases de datos administradas por la Dirección 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre (DANVS) de los periodos 
2008-2010 y 2014-2023 (SEMAHN, 2023), realizándose la revi-
sión y actualización de un total de 13,123 registros, de los cua-
les 5,728 son de flora y 7,395 de fauna. A través de esta siste-
ma�zación se determinó la riqueza y las especies en categorías 

de riesgo con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 (DOF, 2010) y en la MODIFICACIÓN del Anexo 
Norma�vo III de dicha Norma (DOF, 2019). Con la finalidad de 
iden�ficar áreas de oportunidad de estudios y mejoras para el 
proyecto, se seleccionaron especies prioritarias de conserva-
ción y/o suscep�bles de monitoreo. Para esto, se generaron 
matrices de �po numérico en formato Excel, de acuerdo a 
criterios biológicos (estado de conservación, vulnerabilidad, 
endemismo, preferencia de hábitat, ecología de la especie, 
distribución, abundancia, frecuencia de registros) y de manejo 
de las especies (posibilidades de muestreo, posibilidades de 
determinación, índice de valor cultural, aprovechamiento 
local; Altamirano et alii, 2004; DAVNS, 2012; Vidal-Rodríguez et 
alii, 2014). A cada criterio se le asignó un valor ponderado y 
posteriormente se realizó una sumatoria de los criterios, don-
de el valor total se transformó a porcentaje tomando como 
referencia a la especie con el valor más alto (70-80%). Los crite-
rios a evaluar se adecuaron a los diferentes grupos biológicos y 
a la información disponible en las bases de datos. Para este 
apartado se analizaron un total de 267 especies de flora y 247 
especies de fauna.

RESULTADOS
Se han registrado un total 342 especies de flora, 17 de 

anfibios, 41 rep�les, 214 de aves y 32 mamíferos, de las cuales 
61 especies están incluidas en alguna categoría de riesgo por la 
Norma Oficial Mexicana y la modificación de su Anexo Norma-
�vo III. En el análisis de especies prioritarias fueron 41 especies 
las que alcanzaron el mayor porcentaje (70-100%). Para el caso 
de flora se iden�ficaron 13 especies, dentro de ellas Ceratoza-
mia robusta y Annona globiflora y 28 de fauna, entre ellas 
Lithobates brownorum, Ctenosaura acanthura, Psi�acara 
holochlorus y Dasyprocta mexicana. Otras especies de interés 
para su conservación son la bromelia Catopsis berteroniana 
que se encuentra sujeta a protección especial y es extraída 



ilegalmente para su comercio; la rana Hyalinobatrachium viri-
dissimum, la cual requiere condiciones específicas de microhá-
bitat como humedad, temperatura para su reproducción; en 
aves destaca el registro de Sarcoramphus papa, que u�liza el 
área como un si�o de paso entre otras reservas federales. Por 
úl�mo, los registros de felinos como Leopardus wiedii realzan 
la importancia de disminuir la fragmentación y uso intensivo 
del suelo, para mantener las condiciones óp�mas de hábitat 
que permitan la presencia de estos mamíferos en el ANP.

CONCLUSIONES
A pesar de que la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

“Cerro Meyapac” presenta una fuerte presión antropogénica 
debido a su cercanía a la cabecera municipal de Ocozocoautla 
de Espinosa, alberga una amplia diversidad de flora y fauna, 
siendo muchas especies de distribución restringida, endémicas 
o protegidas por las normas nacionales. Esto deja de manifies-
to que mantener este si�o conservado es fundamental para la 
conec�vidad biológica con áreas como la Reserva de la Biosfera 
Selva El Ocote y el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Los 
resultados del Programa de Monitoreo Biológico dan cumpli-
miento a lo establecido en el programa de manejo de la reserva 
en su subprograma de conocimiento. Por su parte, las especies 
iden�ficadas como prioritarias permi�rán desarrollar acciones 
más dirigidas que permitan fortalecer líneas de inves�gación y 
monitoreo biológico para el manejo y conservación de la ZSCE 
Cerro Meyapac, en una visión de largo plazo.
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INTRODUCCIÓN
Derivado de la amplia diversidad de especies de flora que en el 
Jardín Botánico Dr. Faus�no Miranda (JBFM) se resguarda, el 
si�o es considerado relevante para la ocupación de la avifauna 
(Altamirano y Farrera, 2023). En este recinto se exhiben más de 
600 especies de la flora de Chiapas, en una superficie de 
vegetación original de Selva Alta y Mediana Subperennifolia y 
Selva Baja Caducifolia, con 48,481.10 m². El JBFM representa 
una pequeña área de vegetación en medio de áreas transfor-
madas en Tuxtla Gu�érrez, Chiapas. En él coexisten 110 espe-
cies de aves de 15 órdenes, 32 familias y 77 géneros, con una 
composición del 54.6% de especies residentes y 45.4% entre 
migratorias y transeúntes (Altamirano et alii, 2022). A pesar del 
manejo del hábitat que se realiza en el JBFM, se requiere priori-
zar especies de aves de interés donde se focalicen acciones 
específicas para su conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se aplicaron criterios para determinar especies en riesgo 

para México y para especies de aves sensibles al cambio, seña-
ladas en Berlanga et alii (2021), así como información poblacio-
nal generada en campo que permi�eron reconocer aquellas 
que se consideraron prioritarias para su conservación. Para tal 
efecto, se analizaron los listados y resultados de las publicacio-
nes formales realizadas sobre la avifauna presente en el JBFM. 
En estas inves�gaciones, el trabajo consis�ó en realizar 
búsquedas de registros de aves en las plataformas Ebird y Natu-
ralista y observaciones directas dentro del JBFM. Estas accio-
nes se llevaron a cabo entre mayo del 2021 y mayo de 2022, los 
resultados se encuentran publicados en Altamirano y Rivera 
(2021), Altamirano et alii (2021), Farrera y Altamirano (2022) y 
Altamirano y Farrera (2023). Con esta información se generó un 
listado de especies de aves, con datos sobre su estatus de con-
servación, endemismo, vulnerabilidad y abundancia. Para la 
determinación de las especies de aves prioritarias se conside-

raron a las que presentaron alguna categoría de riesgo señala-
das en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (En peligro de ex�nción, 
Amenazada, Sujeta a Protección Especial) y con una sensibili-
dad entre 11 y 20, de los valores considerados por Berlanga et 
alii (2021). Las condiciones de endemismo a México y de abun-
dancia escasa, también fueron consideradas para la elección. 
Aquellas que presentaron por lo menos dos de estos criterios 
se ubicaron como prioritarias para su conservación.

RESULTADOS
Nueve especies resultaron prioritarias para su conserva-

ción. Se presentan las especies seleccionadas, con detalles 
sobre su elección: 1) Egre�a caerulea, Garza Azul, Vulnerabili-
dad 13, Escasa (2 criterios); 2) Leucolia viridifrons, Colibrí Fren-
te Verde,  Amenazada, Endémico a México, Vulnerabilidad 14, 
Escasa (4 criterios); 3) Eupsi�ula canicularis, Perico Frente 
Naranja, Sujeta a Protección Especial, Vulnerabilidad 14 (2 
criterios); 4) Psi�acara holochlorus, Perico Mexicano, Amena-
zada, Endémico a México, Vulnerabilidad 16 (3 criterios); 5) 
Amazona albifrons, Loro Frente Blanca, Sujeta a Protección 
Especial, Vulnerabilidad 12 (2 criterios); 6) Amazona autumna-
lis, Loro Cachetes Amarillos, Amenazada, Vulnerabilidad 14 (2 
criterios); 7) Hylocichla mustelina, Zorzal Moteado, Vulnerabili-
dad 14, Escasa (2 criterios); 8) Geothlypis tolmiei, Chipe Lores 
Negros, Amenazada (A), Vulnerabilidad 11, Escasa (3 criterios); 
y  9) Cardellina canadensis, Chipe de Collar, Vulnerabilidad 14, 
Escasa (2 criterios).

CONCLUSIONES
Llama la atención la consideración del Colibrí Frente Verde 

(L. viridifrons) y el Perico Mexicano (P. holochlorus). El primero 
presentó 4 criterios de selección y el segundo 3 criterios, pero 
con la calificación más alta de vulnerabilidad (16). Por consi-
guiente, se sugiere que la atención de conservación debe cen-
trarse en el manejo del hábitat para contribuir principalmente 



en la conservación de las familias Trochilidae y Psi�acidae. Se 
propone la inclusión o translocación de ejemplares de flora que 
aporten a la alimentación de estas especies prioritarias, como 
proveedoras de néctar y frutas, y para el soporte de percha con 
arbustos y árboles de crecimiento simpodial con presencia de 
plantas epífitas y trepadoras. También se deben considerar 
ac�vidades de manejo del hábitat para las demás especies 
seleccionadas ya que, aunque tengan abundancias altas se 
consideran especies frágiles por tener valores de vulnerabili-
dad altos (14), como es el caso del Zorzal Moteado y otros psitá-
cidos como el Loro Cachetes Amarillos y el Perico Frente Naran-
ja. Para el caso de la única especie acuá�ca seleccionada, la 
Garza Azul, se sugiere realizar el saneamiento de la parte del 
Río Sabinal que bordea al JBFM (eliminación de basura, re�ro 
de exceso de plantas acuá�cas, desvió de aguas negras). Cual-
quiera de estas ac�vidades beneficiará a las especies de aves 
seleccionadas, y a toda la comunidad de fauna silvestre que 
habita en el JBFM.
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Figura 1. Aves prioritarias para su conservación en el Jardín Botánico Dr. 
Faustino Miranda. Arriba: Colibrí Frente Verde (Autor: Oscar Alfaro M., 
Naturalista, 18/03/2024, https://mexico.inaturalist.org/people/oscar1
10). Abajo, de izquierda a derecha: Perico Mexicano, Perico Frente 
Naranja, Loro Cachetes Amarillos (autor: Dirección de Gestión, 
Investigación y Educación Ambiental, SEMAHN).
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INTRODUCCIÓN
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas de mayor 
importancia ecológica y económica del mundo por los innume-
rables recursos y servicios ecosistémicos que brindan, además 
de ofrecer diversos hábitats con una enorme variedad de comu-
nidades vegetales, lo que permite mantener una alta biodiver-
sidad (Mitsch et alii, 2009). Las aves cons�tuyen uno de los 
grupos más caracterís�cos y clave de la biota que habita en los 
humedales. Diversas aves pueden hacer uso de ellos de forma 
permanente o temporal para alimentarse, nidificar o reprodu-
cirse. Además, estos ambientes representan si�os importantes 
durante la migración anual, albergando altas concentraciones 
de aves (Elliot et alii, 2020).

Dentro de las aves de mayor importancia que habitan en los 
humedales destaca la cigüeña jabirú (Jabiru mycteria). Se trata 
del ave acuá�ca más grande de América y la de mayor tamaño 
de la familia Ciconiidae. Su distribución comprende desde el 
sureste del estado de Texas en los Estados Unidos de América 
hacia el sur, hasta el norte de Argen�na (Correa y Luthin, 1988). 
En México se distribuye en la Península de Yucatán, Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Para el estado de Chiapas, única-
mente se tenía registro de esta especie en municipios de las 
regiones fisiográficas Llanura Costera del Pacífico, Montañas 
del Oriente, Llanura Costera del Golfo y Depresión Central, 
todos los registros por debajo de los 1000 msnm; pero recien-
temente fue registrada en el humedal La Ciénega del municipio 
de Comitán de Domínguez, en la región Altos de Chiapas, por 
arriba de los 1500 msnm (Argüello-Figueroa y Mar�nez-
Meléndez, 2023). 

MATERIALES Y MÉTODOS
El humedal La Ciénega se localiza en el municipio de Comi-

tán de Domínguez, Chiapas, México, a una al�tud promedio de 

1,560 msnm. Este humedal es con�nental y de �po palustre, 
forma parte de la Cuenca Río Grande-Lagunas de Montebello 
(INEGI, 2007). Es inundable en la temporada de lluvias durante 
julio a sep�embre (IMPLAN, 2017). El �po de vegetación 
predominante es tular, lo componen especies como Typha 
domingensis, Schoenoplectus californicus, Taxodium dis�-
chum, Salix humbold�ana, entre otras (Argüello-Figueroa y 
Mar�nez-Meléndez, 2023). El 27 de diciembre de 2023, el 
humedal La Ciénega fue declarada como área natural protegi-
da estatal, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica y con una superficie de 345-36-00 hectáreas (Gobier-
no del Estado de Chiapas, 2023). Dentro de esta superficie se 
encuentra ubicado el Orquidario y Jardín Botánico “Comitán” 
(OJBC) de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMAHN), lugar donde se llevó a cabo el avistamiento de la 
especie.

El 06 de octubre de 2022 alrededor de las 10:30 h y desde 
los andadores del OJBC, se avistaron tres ejemplares de Jabiru 
mycteria dentro del área de humedal. Estos se observaron 
caminando en un área inundada abierta, a una distancia apro-
ximada de 60 m. Para determinar la especie, se realizaron ob-
servaciones directas y se realizaron tomas fotográficas. Para la 
observación, se u�lizaron binoculares de la marca Vortex 
modelo Viper con un alcance de 10x42. Las fotogra�as se 
tomaron con una cámara réflex digital de la marca Canon 
modelo EOS Rebel T7 con un lente zoom EF 75-300 mm f/4-5.6 
III. Se tomaron fotogra�as desde diferentes distancias entre 50 
y 100 metros. Durante los siguientes días se observó solo a un 
ejemplar de cigüeña jabirú dentro del humedal, que se fotogra-
fió y observó por úl�ma vez hasta el 10 de octubre a las 10:24 h.

La iden�ficación de la cigüeña jabirú y de otras especies de 
aves acuá�cas con las que se encontraba interactuando, se 
realizó en el momento con la aplicación digital Merlin Bird ID 



(Cornell Lab of Ornithology, 2022a), posteriormente se corro-
boró con guías de campo especializadas (del Hoyo, 2020). Los 
nombres cien�ficos y comunes se obtuvieron de la lista 
actualizada de aves de México de Berlanga et alii (2020). Para 
verificar si exis�an registros de cigüeña jabirú cercanos al 
humedal, se consultaron las plataformas de ciencia ciudadana 
Naturalista y Enciclovida (CONABIO, 2022a, 2022b) y la plata-
forma especializada en aves eBird (Cornell Lab of Ornithology, 
2022b). En estas plataformas se revisaron cada uno de los re-
gistros, se verificó la información y fotos para corroborar que se 
tratara de la especie, el año y el lugar donde había sido registra-
do.

RESULTADOS
Este avistamiento cons�tuye el primer registro de cigüeña 

jabirú para el municipio de Comitán de Domínguez y para la 
región fisiográfica Altos de Chiapas, además que se trata del 
registro con la localidad a mayor al�tud sobre el nivel del mar 
para el estado, dado que el humedal La Ciénega se encuentra 
en promedio a 1560 msnm. En Chiapas, hasta antes del presen-
te reporte, no exis�a ningún registro de la especie documenta-
do en las plataformas Naturalista, Enciclovida (CONABIO, 
2022a, 2022b) y eBird (Cornell Lab of Ornithology, 2022b) que 
sobrepasara los 1000 m de al�tud. La gran mayoría de registros 
de esta especie son de humedales de baja al�tud, en lugares 
con vegetación de manglar, selva alta perennifolia y selva baja 
caducifolia. En el OJBC se observó a la cigüeña jabirú caminan-
do, vadeando, alimentándose, volando e interactuando con 
otras especies de aves acuá�cas como la cigüeña americana 
(Mycteria americana), garza blanca (Ardea alba), garza morena 
(A. herodias), garza azul (Egre�a caerulea), garza tricolor (E. 
tricolor), garza dedos dorados (E. thula), garza ganadera (Bu-
bulcus ibis), garcita verde (Butorides virescens) y cerceta alas 
azules (Spatula discors).

CONCLUSIONES
La presencia de la cigüeña jabirú indica que el humedal La 

Ciénega man�ene condiciones que permiten una estancia con 
alimento disponible y refugio. Con�nuar con los registros de 
aves de la zona es esencial para futuros esfuerzos de conserva-
ción de la especie, de la avifauna y de la biodiversidad del hume-
dal.
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INTRODUCCIÓN
Las aves son uno de los grupos de vertebrados más exitosos y 
diversos del mundo. Gracias a su gran capacidad de adaptación 
ocupan prác�camente todos los ambientes del planeta, desde 
el ecuador hasta los polos, desde el mar abierto hasta las altas 
montañas y desde las selvas húmedas hasta los desiertos. De 
acuerdo al The Clements Checklist of Birds of the World 
(Clements et alii, 2023), en el mundo existen 11,017 especies 
de aves. México ocupa el undécimo lugar en número de espe-
cies de aves, con 1,125 (Berlanga et alii, 2021). Un poco más del 
60% de estas especies se han registrado en el estado de Chia-
pas y contribuyen a la riqueza avifaunís�ca nacional con 694 
especies (Rangel-Salazar et alii, 2013). El obje�vo del presente 
estudio fue documentar las especies de aves que habitan el 
humedal La Ciénega de Comitán de Domínguez, específica-
mente en el área de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
“La Ciénega” de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural del Gobierno del Estado de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El humedal La Ciénega se localiza en el municipio de Comi-

tán de Domínguez, Chiapas, México, a una al�tud promedio de 
1,560 msnm. Este humedal es con�nental y de �po palustre, 
forma parte de la Cuenca Río Grande-Lagunas de Montebello, 
la cual �ene una extensión de 810.43 km² (INEGI, 2007). Esta 
área se conforma por el Río Grande como afluente principal 
que es alimentado por la Laguna Juznajab, ubicada en la parte 
alta de la cuenca. El Río Grande recorre zonas urbanas y agríco-
las, hasta desembocar en el sistema Lagunas de Montebello, 
cons�tuido por más de cincuenta lagos de origen kárs�co 
(CONANP, 2007). Este humedal es inundable en la temporada 
de lluvias durante julio a sep�embre. El clima predominante es 
templado subhúmedo, temperatura media anual de 18°C, 

máxima extrema de 34°C en mayo y mínima extrema de 7°C en 
enero (IMPLAN, 2017). El �po de vegetación predominante es 
tular, lo componen diversas especies vegetales como tule 
(Typha domingensis), junco espadaña (Schoenoplectus califor-
nicus), ahuehuete (Taxodium dis�chum), sauce (Salix humbold-
�ana), algodoncillo tropical (Asclepias curassavica), yerba de la 
potra (Hydrolea spinosa), poleo (Clinopodium brownei), som-
brillas de agua (Hydrocotyle umbellata), cucharilla (Heterant-
hera rotundifolia), duraznillo de agua (Ludwigia octovalvis) y 
trébol de agua (Marsilea mollis) (Argüello-Figueroa y Mar�nez-
Meléndez, 2023). El 27 de diciembre de 2023, el humedal La 
Ciénega fue declarada como área natural protegida estatal, 
bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y con 
una superficie de 345-36-00 hectáreas (Gobierno del Estado de 
Chiapas, 2023).

Los registros de las especies de aves son resultado de ob-
servaciones incidentales desde julio de 2019 hasta abril de 
2024 y en horarios entre las 08:00 a 16:00 horas. Los avista-
mientos de los individuos fueron a través de recorridos por 
senderos en el interior del humedal, avistamientos desde la 
torre de observación y andadores del Orquidario y Jardín Botá-
nico “Comitán”, así como también individuos que se encontra-
ron muertos en los alrededores. Para la observación, se u�liza-
ron binoculares de la marca Vortex modelo Viper con un alcan-
ce de 10x42. Las fotogra�as se tomaron con una cámara réflex 
digital de la marca Canon modelo EOS Rebel T7 con un lente 
zoom EF 75-300 mm f/4-5.6 III. Se tomaron fotogra�as desde 
diferentes distancias entre 2 y 100 metros. La iden�ficación de 
las especies de aves se realizó en el momento de la observa-
ción, con la aplicación digital Merlin Bird ID (Cornell Lab of 
Ornithology, 2024), posteriormente se corroboró con guías de 
campo especializadas (del Hoyo, 2020). Los nombres cien�fi-
cos y comunes se obtuvieron de la lista actualizada de aves de 



México de Berlanga et alii (2021).

RESULTADOS
Este estudio cons�tuye el reporte de la avifauna para la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica “La Ciénega”. Actual-
mente, se �enen registradas 130 especies de aves, divididas en 
102 géneros y 40 familias; esto representa aproximadamente 
el 19% de la avifauna chiapaneca. De estas, tres son exó�cas: 
Garza ganadera (Bubulcus ibis), paloma domés�ca (Columba 
livia) y gorrión domés�co (Passer domes�cus); 12 se encuen-
tran en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-
2010 (SEMARNAT, 2010): Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii; 
Pr), golondrina gorra negra (A�cora pileata; Pr), aguililla alas 
anchas (Buteo platypterus; Pr), pato real (Cairina moschata; P), 
colibrí tijereta guatemalteco (Doricha enicura; A), aguililla cola 
blanca (Geranoaetus albicaudatus; Pr), avetoro menor 
(Ixobrychus exilis; Pr), cigüeña jabirú (Jabiru mycteria; P), coli-
brí garganta verde (Lampornis viridipallens; Pr), colorín siete-
colores (Passerina ciris; Pr), zambullidor menor (Tachybaptus 
dominicus; Pr) y cigüeña americana (Mycteria americana; Pr). 

CONCLUSIONES
Aún existen áreas de la ZSCE La Ciénega que no han sido 

muestreadas, por lo que se desconoce el total de su riqueza de 
aves. Por consiguiente, su inventario avifaunís�co aún está en 
proceso de construcción. La presencia de al menos 130 espe-
cies de aves, indica que el área presenta condiciones idóneas 
para la proliferación de la vida silvestre y �ene un enorme 
potencial para el desarrollo del aviturismo. Con�nuar con los 
registros de aves de la zona es esencial para futuros esfuerzos 
de conservación de la avifauna y del humedal La Ciénega.
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INTRODUCCIÓN
El mana� (Trichechus manatus) es una especie considerada en 
peligro de ex�nción según la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019). Todas las amenazas 
que enfrenta el mana� están estrechamente vinculadas con las 
ac�vidades humanas, principalmente pérdida, degradación y 
fragmentación de su hábitat, pérdida de humedales y altera-
ción de su conec�vidad, captura incidental en redes de pesca, 
contaminación de cuerpos de agua, colisiones con botes, en-
fermedades infecciosas y no infecciosas (SEMARNAT, 2020). 
También se han detectado otras causas, como muerte por 
desnutrición, orfandad y varamiento por el descenso en los 
niveles de agua, situaciones que son cada vez más frecuentes 
(Gobierno del estado de Chiapas, 2023). Otro factor que hace 
aún más compleja y crí�ca la situación del mana�, es su baja 
tasa reproduc�va, ya que no son sexualmente maduros hasta 
que alcanzan alrededor de los 3 a 5 años de vida y la fer�lidad 
posparto puede extenderse hasta cinco años (SEMARNAT, 
2020).

Su conservación depende en gran medida de la protección y 
preservación de los ecosistemas acuá�cos en que habita 
(Castelblanco-Mar�nez, 2010). Derivado de esta problemá�ca 
y tomando en cuenta los antecedentes de la especie, la 
SEMAHN ges�onó la construcción de un Centro de Conserva-
ción para la Inves�gación y Atención del Mana�, que ha sido 
denominado coloquialmente como “Mana�ario”. Este espacio 
�ene como obje�vo proteger la población de mana�es en la 
región (Trichechus manatus manatus) mediante programas de 
rescate, rehabilitación, educación ambiental e inves�gación 
cien�fica (Gobierno del estado de Chiapas, 2023).

Dentro del centro se lleva a cabo proceso de rehabilitación 
en crías de mana� para posteriormente ser liberadas. Para 
llevar a cabo la rehabilitación se implementa un protocolo 
médico el cual consta de revisión médica general, estudios 
clínicos, tales como rayos X, ultrasonido, estudios sanguíneos, 

uroanálisis y coproparasitoscópicos, con el proposito de deter-
minar la condición y evolución de los ejemplares de acuerdo al 
tratamiento que se le proporciona a su llegada.

Antecendentes
El 5 de diciembre del 2021 se realizó el traslado de una cría 

de mana� rescatada en Palizada, Campeche. El ejemplar 
contaba con de 1 mes de edad aproximadamente, presentaba 
signos marcados de deshidratación, caquexia y dificultas para 
sumergirse (�mpanismo) lo que provocaba una postura encor-
vada por completo y antecedente de consumo de leche de vaca 
antes de su recepción. En el Centro de Conservación para la 
Inves�gación y Atención del Mana� se realizó un examen 
médico general en donde se atendió a la cría hembra, la cual 
contaba con un peso de 16.30 kg y 98 cm de longitud. Los ha-
llazgos médicos indicaron una deshidratación severa (8-9%), la 
cual causo consigo anomalías electrolí�cas. Durante el manejo 
se observaron heces duras, compactas y en can�dades míni-
mas. Se tomaron muestras sanguíneas, ultrasonido y placas 
radiográficas. Los estudios de imagenología evidenciaban 
acumulación de gas en intes�no y heces compactas.

Es importante mencionar que las crías huérfanas de mana� 
presentan diversos problemas entre los que destacan desnutri-
ción, deshidratación, emaciación, hipoglicemia, hipotermia, 
enterocoli�s, ingesta de cuerpos extraños, cons�pación, 
traumas, entre otros (SEMARNAT, 2020). Las afecciones gas-
trointes�nales más frecuentes son la enterocoli�s, pneumato-
sis intes�nal y cons�pación (Sánchez Okrucky, 1999). En el caso 
de la deshidratación es importante rever�rla ya que de no 
hacerlo podrían presentarse más problemas a nivel renal irre-
versibles, la rehidratación de lleva a cabo vía nasogástrica u 
orogástrica con suero (Morales-Vela et alii, 2004), en el caso de 
la cría de mana� se llevó a cabo de manera orogástrica y vía 
rectal.  



MATERIAL Y MÉTODOS
Con base a los resultados e información clínica recabada, se 

inició tratamiento para rever�r la enterocoli�s, tratamiento 
que tuvo duración de 7 días, el cual constó de Gentamicina (2.5 
mg/kg), Metronidazol (7 mg/kg), a pesar de que este trata-
miento incluye la aplicación de Subsalicitalo de bismuto (30 ml) 
(Sánchez, 1999), no se le suministró este úl�mo debido a que 
se encontraba cons�pada por la deshidratación, por lo que tres 
días antes de concluir el tratamiento se suministró metoclopra-
mida a una dosis de 0.4 mg/kg vía oral, así como sime�cona a 
una dosis de 0.8 mg/kg, ciruela pasa la cual se incluía en la for-
mula láctea y realización de enemas de 1 a 2 veces al día duran-
te cinco días. Se realizó transfaunación con heces de un mana� 
juvenil que presentaba buen estado de salud con el fin de 
repoblar la microbiota intes�nal de la cría. Durante todo el 
tratamiento médico se trató de mantener una temperatura de 
28° - 29°C.

RESULTADOS
La deshidratación, desnutrición y posible afección hepá�ca 

que cursaba la cría a su llegada fue mejorando al paso de 90 
días, aproximadamente, de su recepción. Los resultados en 
posteriores estudios sanguíneos mejoraron notablemente, ya 
que el primer estudio arrojó 49 mg/dl en glucosa (56-
117mg/dl), 4.6 mmol/L en urea (1.06-2.65 mmol/L), 12.8 g/dl 
en proteínas totales (6.2-8.6 g/dl), 8.4 g/dl en globulinas (2.6-
2.7 g/dl), 9.7 mg/dl de fosforo (3.8-8.5 mg/dl), niveles que 
mejoraron en casi 3 meses posteriores a su ingreso al centro, 
siendo los resultados los siguientes: 103.9 mg/dl en glucosa 
(56-117mg/dl), 2.3 mmol/L en urea (1.06-2.65 mmol/L), 6.6 
g/dl en proteínas totales (6.2-8.6 g/dl), 1.4 g/dl en globulinas 
(2.6-2.7 g/dl), 5.07 mg/dl de fosforo (3.8-8.5 mg/dl). Para el 
caso de la biometría hemá�ca, en el primer estudio los resulta-
dos salieron ligeramente incrementados, pero dentro de ran-
go. Sin embargo, para el caso de las plaquetas estas se encon-
traron elevadas dando 461 X104/L (195- 412 X104/L). Pasados 
3 meses las plaquetas se encontraron dentro de rango siendo 
de 357 X104/L. Por otro lado, en los estudios de imagenología 
los rayos X mostraron acumulación de gas, así como heces 
compactas, lo mismo para el caso de ultrasonido. En cuanto al 
padecimiento diges�vo, el tratamiento con metoclopramida 
tuvo duración de cuatro meses, la suministración de ciruela 
pasa en la formula se ofreció durante ocho meses, siendo ade-
cuada la suministración de sime�cona para favorecer la expul-
sión de gases. De igual manera, la transfaunación dio resulta-
dos favorable a los 20 día de iniciar el proceso; cabe mencionar 

que este método fue u�lizado diario durante una semana, 
posteriormente se suministró cada tercer día durante una 
semana y finalmente  una vez por semana durante cuatro 
meses. 

Es importante mencionar que esta cría logro sumergirse 
por completo y sin dificultad a los cinco meses de su llegada al 
Centro, convir�éndose en un caso de éxito dado las condicio-
nes deplorables en que se encontraba el ejemplar.

CONCLUSIONES
Los tratamientos empleados en la cría de mana� fueron 

exitosos. Una vez superados los padecimientos que presentaba 
comenzó a tener una ganancia de peso, así como de longitud. A 
su llegada la cría tenía un peso de únicamente 16.3 kg, dos años 
después de su rescate �ene un peso actual de 129 kg y es un 
ejemplar aparentemente sano, que a pesar de haber estado en 
un estado crí�co de salud que ponía en riesgo su sobrevivencia 
logró pasar esta etapa crí�ca. Actualmente se encuentra en 
construcción un encierro de pre-liberación dentro de la laguna, 
el cual será adaptado para trasladar mana�es rehabilitados, 
como será el caso de esta cría de mana�, en el cual deberá 
pasar por un proceso de adaptación a las condiciones de la 
laguna durante algunos meses, para posteriormente ser libera-
do dentro de su hábitat natural abriendo las compuertas de 
dicho encierro.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de comunicar nuevos conocimientos es una ac�-
vidad que nació a la par de la propia ciencia y hoy en día es par-
te del quehacer del inves�gador. Para ello, se emplean tanto la 
difusión como la divulgación cien�fica, las cuales difieren 
par�cularmente en el público al que se desea informar (Ramí-
rez Mar�nez et alii, 2012). La difusión de la ciencia puede 
definirse como el conjunto de prác�cas especializadas de 
forma oral o escrita, realizadas con el propósito de producir, 
circular y validar entre pares el nuevo conocimiento cien�fico 
de una disciplina específica (Bolet, 2015). Por otra parte, la 
divulgación �ene como obje�vo la distribución de la informa-
ción al público no especializado, con el proposito de crear una 
conciencia cien�fica colec�va que coadyuve en el desarrollo 
educa�vo, cultural y de calidad de vida de la sociedad (Calvo 
Hernando, 2006). 

La revista LUM es un portal para la difusión y la divulgación 
cien�fica que nace en el año 2020 ante la necesidad incesante 
de hacer públicos los resultados de las inves�gaciones que se 
desarrollan al interior de la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural. Considerando que la difusión y la divulgación 
del conocimiento cien�fico son una responsabilidad de todo 
aquel que hace inves�gación, porque contribuye a la democra-
�zación del conocimiento (Espinosa Santos, 2010), la revista 
LUM se plantea como una nueva opción para que los inves�ga-
dores y técnicos pueden ver publicados los resultados de sus 
trabajos.

MATERIALES Y MÉTODOS
La revista LUM es editada en el Departamento de Paleonto-

logía de la Dirección de Ges�ón, Inves�gación y Educación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natu-
ral. El diseño y maquetación se realiza usando el programa 

CorelDraw 2022, versión 24.0.0.301. Para el proceso de revi-
sión de cada ar�culo some�do, se seleccionan los revisores 
acordes a la temá�ca. En el caso de ar�culos o notas cien�ficas, 
se manda a dos árbitros para su evaluación; en el caso de ar-
�culos de divulgación, estos son evaluados por un solo revisor. 
Con el fin de evitar la endogamia ins�tucional en el proceso de 
revisión, se ha solicitado el apoyo de inves�gadores de diversas 
ins�tuciones nacionales académicas o de inves�gación. Las 
versiones arbitradas son enviadas al autor de correspondencia 
para que se a�endan las observaciones ver�das. Posterior-
mente, la versión corregida es verificada por el editor en jefe y, 
de ser per�nente, pasa al proceso de edición técnica y maque-
tación. Por úl�mo, la versión final de los ar�culos es enviada al 
área de informá�ca para que sean “subidos” a la página oficial 
de la revista (www.lum.chiapas.gob.mx).

Se han construido tres bases de datos en Excel. En la prime-
ra se lleva el inventario de las contribuciones some�das a la 
revista, la cual con�ene los campos: �tulo del trabajo, au-
tor(es), fecha de recepción, fecha de aceptación, �po de contri-
bución, temá�ca, correo para correspondencia, estatus del 
manuscrito (e.g. en revisión, devuelto a autores para correccio-
nes, aceptado, rechazado) y paginación. La segunda base de 
datos con�ene a los autores y sus adscripciones y la tercera a 
los revisores y sus adscripciones.

RESULTADOS
A la fecha se han publicado siete números, incluidos en 

cuatro volúmenes, donde se incluyen 33 trabajos, divididos en 
12 ar�culos cien�ficos, 7 notas cien�ficas, 13 ar�culos de 
divulgación y 1 ar�culo de revisión. Se ha tenido la par�cipa-
ción de 78 autores adscritos a 28 ins�tuciones ubicadas en 
nueve estados de México (Campeche, Chiapas, Ciudad de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo, Morelia, Puebla, Oaxaca y Veracruz) y 



tres de los Estados Unidos de América (California, Pennsylvania 
y New York). Del total de autores, sólo el 21% están adscritos a 
la SEMAHN, mientras que el 79% restante, pertenece a otras 
ins�tuciones. Igualmente, para los arbitrajes, se ha recurrido al 
apoyo de 27 revisores adscritos a 14 ins�tuciones nacionales.

El grupo biológico en el que más se han centrado los estu-
dios es Aves, contabilizándose a la fecha nueve trabajos sobre 
este rubro, seguido de “rep�les” (n=6) y paleontología (n=6). 
Además, la página de la revista ha sido visitada 15,517 veces, lo 
que indica que LUM está captando el interés de la comunidad 
cien�fica y público en general interesados en los temas de 
biodiversidad, conservación y todo lo relacionado al medio 
ambiente.

CONCLUSIONES
La divulgación y difusión de la ciencia son importantes, ya 

que son mecanismos necesarios para socializar los resultados 
de una inves�gación; en este sen�do, la revista LUM es una 
opción viable para llevar a cabo este propósito. Asimismo, LUM 
ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad cien�fi-
ca local y nacional que se enfoca en los estudios de las ciencias 
naturales, lo que es evidenciado por el número de autores e 
ins�tuciones que han par�cipado con contribuciones en la 
revista, así como por el número de visitas que ha tenido su 
página en el corto �empo que lleva desde la primera publica-
ción.

LITERATURA CITADA
Bolet F. J., 2015. Difusión y divulgación de la ciencia: Orígenes históricos y 

rasgos discursivos diferenciadores. Bitácora-e, 1: 3-32.
Calvo Hernando M., 2006. Obje�vos y funciones de la divulgación cien�fica. 

Ar�culos Cien�ficos Técnicos y Académicos, 40: 99-106.
Espinosa Santos V., 2010. Difusión y divulgación de la inves�gación cien�fica. 

IDESIA, 28(3): 5-6.
Ramírez Mar�nez D. C., Mar�nez Ruíz L. C. & Castellanos Domínguez O. F., 

2012. Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas cien�ficas. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Colombia: 182 pp.

12 LUM
h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 11-12

Memorias del XII Seminario de Investigación



Israel Domínguez Bello   , Atzimba Lucia Castro Barragán y Fredd Altuzar Morales

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

        idominguez@semahn.gob.mx 

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 13-15

INVENTARIO DE BANCOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO EN CHIAPAS

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

13LUM

INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT) en su portal digital, presenta el inventario de bancos 
de extracción a nivel nacional; oficialmente los estados con 
mayor número de bancos de materiales, son: Nayarit con 129, 
Sonora con 79, Guerrero con 45, Jalisco con 42 y Michoacán 
con un total de 40 bancos. Para el estado de Chiapas se repor-
tan 27 bancos en operación hasta el 2022; los materiales más 
explotados son roca caliza, grava, arena y arena de río, que son 
u�lizados en terracería, reves�miento, concreto hidráulico, 
mezcla asfál�ca y mampostería (SCT, 2022). La Norma Técnica 
Ambiental Estatal NTAE-0001-SEMAHN-2015 (Periódico Ofi-
cial, 2016), define como materiales pétreos a los minerales o 
sustancias no reservadas a la federación, que cons�tuyan 
depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los 
terrenos, como arena grava, piedra caliza, arcilla, tezontle, 
pomacita, grava roja o yacimiento geológico de cualquier �po, 
que este sujeto o sea suscep�ble de extracción y aprovecha-
miento para ser u�lizado como material de construcción, como 
agregado para la fabricación de estos o como elemento de 
ornamentación. 

La extracción de materiales a cielo abierto afecta todos los 
factores del ecosistema, las geoformas del terreno y las condi-
ciones micro climá�cas. Las áreas de extracción de materiales, 
en muchos casos, se encuentran localizadas en los límites de 
las ciudades. Cuando la extracción de materiales se realiza 
irracionalmente sin una planeación, los problemas que genera 
después del abandono son muy graves debido a que los taludes 
quedan inestables y se producen deslizamientos. Otros proble-
mas son la pérdida de vegetación y suelo superficial, contami-
nación de las aguas superficiales, emisiones atmosféricas de 
polvo y la emisión de ruido (Montes de Oca-Risco y Ulloa-
Carcassés 2013). La destrucción de la cobertura boscosa favo-
rece los cambios en la textura de los suelos y esto a su vez afec-
ta que los procesos de infiltración causando impactos en los 

cuerpos hídricos subterráneos por disminuciones importantes 
en las propiedades de retención de agua (Heredia Fuenmayor, 
2021).

La modificación de la geomorfología natural es el principal 
impacto medioambiental producido por la ac�vidad extrac�-
va. Por este mo�vo, su rediseño y adecuación será el paso más 
determinante en la rehabilitación de las canteras en general y 
de la revegetación en par�cular. En este proceso se incluye 
también el restablecimiento y adecuación de los sistemas de 
canalización y drenaje del agua pluvial (García, 2011).

En algunas zonas de Chiapas, la explotación de los materia-
les pétreos se realiza sin autorización. La falta de gobernabili-
dad, factores polí�cos, económicos y conflictos sociales limitan 
la posibilidad de su regularización. Por citar un ejemplo, los 
bancos de materiales petreos localizados dentro de la zona 
urbana de San Cristóbal de las Casas podrían incrementar pro-
blemá�cas ambientales como la erosión, reducción de la 
recarga de acuíferos, presencia de asentamientos humanos 
irregulares, además de aumentar la vulnerabilidad de la pobla-
ción a fenómenos hidrometereológicos extremos; sin embar-
go, debido a que los conflictos sociales van en aumento, no ha 
sido posible su regularización.

Con el objeto de actualizar la información sobre la ac�vidad 
extrac�va en el estado y la condición de los si�os que se 
dedican a la misma, se elaboró el inventario de bancos de ex-
tracción de material pétreo durante el periodo de julio de 2021 
a junio del 2022.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para iden�ficar y registrar la ac�vidad extrac�va en el 

estado, se realizó una búsqueda de registros en fuentes oficia-
les. Posteriormente se analizó la base de datos elaborada por el 
Departamento de Regulación Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural, se ubicaron si�os a través 
de la Plataforma Google Earth Pro y se realizaron recorridos de 



campo en los municipios. Con apoyo de drones marca DJI, se 
sobrevolaron los bancos para obtener un parámetro completo 
del medio �sico circundante donde se desarrolla la ac�vidad, 
con el GPS integrado en los mismos, se ubicó geográficamente 
cada banco. Se registraron los bancos, el �po de ac�vidad, 
material explotado y la superficie u�lizada. Para sistema�zar la 
información, se u�lizó una base de datos en Excel. Con las 
ubicaciones e imágenes obtenidas, usando el programa QGIS, 
se relacionaron los polígonos con los Programas de Ordena-
miento Ecológico Territorial (POET) vigentes en el estado, así 
como la carta urbana de Tuxtla Gu�érrez para determinar la 
compa�bilidad del uso del suelo.

RESULTADOS
Se iden�ficaron un total de 505 si�os como bancos de 
extracción de material pétreo en el estado. Sin embargo, sólo 
fue posible documentar 477, los restantes 28 si�os no se 
lograron documentar debido a problemas sociales o de riesgo, 
por lo que la información analizada no incluye estos úl�mos.  

De los 477 bancos documentados, 267 estaban operando y 
210 inac�vos o abandonados. En relación al material extraído, 
266 bancos son de arena, 128 arena y grava, 27 solo grava, 25 
arcilla y 31 extraen dos o más �pos de material ya menciona-
dos. Con respecto a la ubicación, se iden�ficaron 55 bancos 
que realizan extracción cerca del margen o dentro del caudal 
con�nuo de un río. Las regiones con mayor número de bancos 
de extracción son la región V Altos Tsotsil-Tseltal y la región XV 
Meseta Comiteca Tojolabal, con un total de 67 y 66 bancos 
respec�vamente, lo que representa un 28% del total de bancos 
registrados en el estado. Los municipios con mayor número de 
si�os de extracción son: Comitán de Domínguez, Ocosingo, 
Ocozocoautla, Las Margaritas, Chiapa de Corzo, Palenque, 
Tuxtla Gu�érrez y San Cristóbal de las Casas, este úl�mo con un 
total de 39 bancos en su territorio. De estos 477 bancos, 344 
(72%) se ubican en Unidades de Ges�ón Territorial (UGA) 
donde no se permiten las ac�vidades extrac�vas, 101 (21%) 
puede operar bajo condiciones específicas, a través de los 
estudios de impacto ambiental y solo 32 (7%) bancos son com-
pa�bles con la UGA donde se encuentran ubicados.

La superficie es�mada de extracción en el estado es de 
1,592 hectáreas. No se es�mó el volumen de extracción debido 
a que no formó parte del alcance del inventario. Las superficies 
más impactadas por la ac�vidad se ubican en los municipios de 
Palenque, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gu�é-
rrez, Ocosingo y Tonalá (Figura 1), es de notarse que los munici-
pios de Berriozábal y Tapachula, con dos y nueve bancos res-

pec�vamente, alcanzan superficies impactadas de más de 50 y 
120 hectáreas cada uno, similar a municipios con mayor can�-
dad de bancos. Por otra parte, municipios como San Cristóbal 
de las Casas, Tuxtla Gu�érrez y Palenque rebasan las 100 
hectáreas con más de 20 bancos cada uno. 

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son de suma importancia, ya que 

permiten conocer la situación actual de la ac�vidad extrac�va 
en el estado y la condición no solo de los bancos ac�vos, sino 
también de los que han sido abandonados, para establecer 
estrategias para la recuperación de estos úl�mos para mejorar 
los servicios ecosistémicos. Los bancos de extracción de mate-
rial pétreo carecen de un plan de restauración lo cual provoca 
que las ac�vidades se realicen de forma adecuada para evitar 
consecuencias como la erosión, que en época de lluvia produ-
cen caudales que arrastran material y azolvan los cuerpos de 
agua, además de afectar su recarga, deteriorando por otro 
lado, la imagen urbana.

Los materiales con mayor índice de extracción son arena y 
grava, para obtenerlos se realizan diversos procesos, que van 
desde la extracción hasta la trituración. En consecuencia, es 
necesario priorizar el trabajo de concien�zación hacia los 
usuarios y autoridades en las regiones y municipios con mayor 
superficie impactada por estas ac�vidades. Asimismo, es 
necesario analizar a detalle la compa�bilidad de los bancos con 
los ordenamientos, considerando que las áreas deben ser 
restauradas o sujetas a un aprovechamiento sustentable a fin 
de recuperar los espacios. Por ello es importante planear de 
forma previa la extracción de material pétreo para disminuir 
los impactos nega�vos y riesgos, favoreciendo el uso del predio 
una vez terminada la ac�vidad de aprovechamiento. También 
resulta necesario que la regulación de los bancos se realice con 
un seguimiento puntual para garan�zar que el acondiciona-
miento del si�o permita la recuperación del mismo.
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Figura 1. Comparacion entre numero de bancos de extracción por municipío  y superficie utilizada (SEMAHN, 2022).
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INTRODUCCIÓN
La protección de la tortuga marina en el Estado de Chiapas se 
remonta a la década de los 90´s, después del decreto “Veda 
total y permanente para todas las especies de tortuga marina” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 1990). 
Como estrategia de conservación surgen los campamentos 
tortugueros, como el de Boca del Cielo, en el Municipio de 
Tonalá, donde se llevan a cabo ac�vidades de protección, 
conservación e inves�gación de tortugas marinas, además de 
realizar ac�vidades de sensibilización ambiental.

La tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) es considerada 
como la especie más abundante en la actualidad (Cli�on et 
alii, 1995). El género muestra polimorfismo en su conducta 
reproduc�va, gracias al cual puede anidar formando grandes 
grupos, de forma solitaria o mostrar una estrategia combinada 
alternando entre ambas conductas de anidación (CONANP, 
2018). Esta tortuga u�liza las costas de México para anidar y 
completar su ciclo de vida y se distribuye a lo largo del Pacífico, 
desde el Golfo de California hasta Chile (SEMARNAT, 2018).

Es la especie con mayor anidación en la en�dad, en compa-
ración con tortuga Prieta (Chelonya agassizi) y Laúd (Dermo-
chelys coriacea). La temporada de anidación para la tortuga 
Golfina inicia en junio y se ex�ende hasta enero, teniendo su 
mayor pico en sep�embre y octubre. Esta especie se encuentra 
en Peligro de Ex�nción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-
2019 (DOF, 2019), como especie Vulnerable de acuerdo a la 
lista roja de la IUCN (IUCN, 2024) e incluida en el Apéndice I del 
CITES (CITES, 2024).

MATERIALES Y MÉTODOS
La playa de Boca del Cielo se ubica en el municipio de Tona-

lá, Chiapas y forma parte de un humedal natural costero. La 
playa es extensa en amplitud con una pendiente de 1 a 2% 
hacia el noroeste y más angosta con una pendiente de 2 a 3% 

hacia el sureste. La vegetación predominante es de �po de 
dunas y matorral costero, así como algunos elementos de selva 
baja caducifolia, en los alrededores se presentan pas�zales y 
manglar. Representa una de las playas más importantes para el 
desove de las tortugas marinas en el Estado de Chiapas (Arriaga 
et alii, 1998).

Se u�lizaron los datos del banco de información del proyec-
to de protección y conservación de la tortuga marina en Chia-
pas de los años 2019 al 2022. Para obtener los datos antes men-
cionados se realizaron recorridos en playa a bordo de cuatri-
motos para la recolecta de nidos y su reubicación en el corral de 
incubación del campamento tortuguero de acuerdo a lo esta-
blecido en la NOM-162-SEMARNAT-2012 (DOF, 2013). La playa 
se dividió en sectores de 5 kilómetros de longitud cada uno 
para facilitar la ubicación de los nidos a lo largo de la playa, 
iniciando en la boca barra de Boca del Cielo y terminando en la 
boca barra de La Conquista, en Pijijiapan. Después de 45 días, 
aproximadamente, eclosionaron las crías y se liberaron al mar. 
En campo se tomaron datos como número de nido, número de 
huevos, sector, así como zona de anidación en playa A (infrali-
toral), B (mesolitoral) y C (supralitoral). Los datos obtenidos en 
campo se vaciaron en una base de datos para facilitar su análi-
sis.  Se obtuvo el número de nidos, huevos y crías liberadas por 
año. Para obtener el porcentaje de eclosión o avivamiento de 
crías se dividió el número de crías liberadas entre el número de 
huevos recolectados, mul�plicado por 100, para cada año. Se 
analizó el número de nidos por sector y zona de la playa para 
conocer los puntos con mayor anidación e importancia. De 
igual forma el año con mayor número de nidos recolectados 
por temporada.

RESULTADOS
Nuestros resultados muestran que en los cuatro años anali-

zados, 2019 (n=1,360) y 2020 (n=1,312) fue donde se recolec-



taron el mayor número de nidos, el menor fue en 2021 
(n=1,219). Los sectores en los cuales se recolectaron el mayor 
número de nidos es el uno, dos y tres, que son los más cercanos 
a la bocabarra de Boca del Cielo con el límite de la poligonal del 
Santuario Playa de Puerto Arista.  El menor fue el sector siete 
que está cercano a los límites con el municipio de Pijijiapan. De 
acuerdo a las zonas como se divide a lo ancho la playa, tenemos 
que la zona B es la de mayor anidación (×=793; S=147.93), le 
sigue la zona C (×=434.5; S=136.39) y finalmente la zona A 
(×=63.75; S=43.02). De acuerdo al número de huevos y nidos 
recolectados por año tenemos que en 2019 (nidos=1,360; 
huevos=122,369) y 2020 (nidos=1,342; huevos=122,501) son 
donde se tuvo un mayor número, mientras que en 2021 fue el 
año con menor recolecta (nidos=1,219; huevos=109,056). En 
cuanto al porcentaje de eclosión, el promedio es de x=80.57, 
teniendo el porcentaje más alto de eclosión en 2022 (89.5%). 
Este porcentaje es similar al de un ciclo natural, donde eclosio-
nan el 80% de los huevos. Finalmente tenemos un promedio de 
las cuatro temporadas de x=155,442 de crías liberadas al mar,  
teniendo el número más bajo de crías liberadas en 2019 
(129,373 crías) y en 2022 (173,182 crías) el más alto.

CONCLUSIONES
De los años analizados, 2021 resalta por el bajo número de 

nidos, huevos y crías liberadas. Lo anterior puede ser causa de 
las condiciones climá�cas que se presentaron ese año y que 
afectaron el corral de incubación, como el fenómeno conocido 
como mar de fondo, donde se perdieron nidos y huevos sem-
brados a causa del arrastre de estos por el oleaje alto. El núme-
ro de nidos recolectados fue arriba de 10,000. Los sectores 
donde hay mayor anidación también coincide con la zona que 
es turís�ca en Boca del Cielo, que es donde se localizan los 
establecimientos de los prestadores de servicio. En este sector 
se prestó más atención y se tuvo mayor presencia del personal 
del campamento tortuguero para evitar sean molestadas las 
tortugas hembras anidadoras por turistas o saqueadores. Ade-
más, las caracterís�cas de la playa brindan condiciones ade-
cuadas para la anidación, siendo más ancha en los sectores 1, 2 
y 3, reduciéndose o cortando abruptamente en dirección al sur, 
en los sectores 5, 6 y 7, donde hubo menor número de anida-
ción. La zona de playa B es la preferida debido que la arena no 
es compacta, la humedad es la adecuada y por la distancia 
donde rompe la ola en marea alta.

Es importante el alto porcentaje de eclosión de crías, esto 
refleja el manejo correcto de los huevos al ser trasladados al 
corral, la ubicación del corral, el proceso de incubación, desde 

la siembra, pasando por la humedad y temperatura durante su 
desarrollo para su eclosión de las crías. Es impera�vo con�nuar 
con las acciones de protección y conservación de las tortugas 
marinas en Chiapas por la importancia ecológica que �enen en 
los ecosistemas marinos y terrestres, además de brindar un 
beneficio económico indirecto a la región.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las arañas comprenden uno de los grupos más 
diversos, con 52,078 especies vivas, que habitan en casi todos 
los ecosistemas terrestres, excluyendo la Antár�da (World 
Spider Catalog, 2024). En cuanto al registro fósil, el orden Ara-
neae cuenta con más de 1,399 especies de arañas  reportadas 
(Dunlop et alii, 2020). 

Hasta hace poco, la mayor fuente de conocimiento sobre la 
araneofauna fósil a nivel munidal provenía principalmente del 
ámbar del Bál�co (Selden y Penney, 2010). Sin embargo, en las 
úl�mas décadas se han sumado importantes contribuciones 
sobre las arañas fósiles provenientes de yacimientos ambarífe-
ros en Birmania, Líbano, China, España, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos de América, Canadá, República Dominicana y 
México (Selden, 2002; Penney y Selden, 2002; Penney, 2002,  
2020; Perrichot, 2004; Selden y Ren, 2017; García-Villafuerte, 
2020; Wang et alii, 2023).

En México, las arañas fósiles incluidas en ámbar que han 
sido reportadas provienen de las minas ambaríferas de Simojo-
vel de Allende, Chiapas, el cual �ene una edad geológica de 23 
millones de años (García-Villafuerte, 2020). A la fecha se han 
registrado 101 ejemplares, de las cuales únicamente 24 han 
sido descritas y nombradas, lo que representa el 1.7% de la 
paleobiodiversidad de arañas a nivel mundial (e.g. Dunlop et 
alii, 2020). Varios de estos ejemplares están resguardados en la 
colección paleontológica de la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural (SEMAHN). Por tal mo�vo, el obje�vo de este 
trabajo es comentar los avances que se �enen sobre la taxono-
mía de las arañas resguardadas en la colección de la SEMAHN, 
resaltando al mismo �empo su importancia cien�fica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Todas las piezas de ámbar con inclusiones de arañas se 

encuentran resguardadas en la colección paleontológica de la 
SEMAHN, bajo el acrónimo IHNFG. En total se �enen un total 
de 62 ejemplares, que fueron adquiridos a través de los proyec-
tos “Estudio de las inclusiones biológicas en ámbar de Chiapas” 
y “Estudio de la araneofauna (Arachnida: Araneae) fósil y actual 
de Simojovel de Allende, Chiapas, México” 

 Para la correcta visualización de los ejemplares las piezas 
fueron cortadas usando una segueta de hoja “de pelo”, para 
posteriormente ser rebajadas usando lijas con diferentes tama-
ños de grano y finalmente pulidas usando ceras abrasivas y 
franela. La observación de las estructuras anatómicas fue con 
la ayuda de un microestereoscopio Stemi 2000 con lentes Carl 
Zeiis. La iden�ficación taxonómica fue con el apoyo de claves 
taxonómicas especializadas (e.g. World Spider Catalog, 2024) y 
literatura cien�fica. Las fotogra�as se obtuvieron con una 
cámara Cannon EOS Rebel G conectada al microestereoscopio. 
Se obtuvieron de 10 a 30 fotogra�as por cada ejemplar usando 
diferente profundidad de campo, las cuales se apilaron poste-
riormente u�lizando el so�ware Helicon Focus.

RESULTADOS
Se han descrito seis especies nuevas, entre las que se inclu-

yen Eppisinus penneyi (García-Villafuerte, 2007), Galianora 
marcoi (García-Villafuerte, 2018), Metagonia esquincacanoi 
(García-Villafuerte, 2019), Modisimus chiapanecus (García-
Villafuerte y Valdez-Mondragón, 2020), Phycosoma ic� (Gar-
cía-Villafuerte et alii, 2022) y Thymoites carbo� (García-
Villafuerte, 2022). También se han determinado los taxones 
Hemirrhagus sp., Lyssomanes sp., Mimetus sp., Selenops sp., 



Strotarchus paradoxus y cf. Theridion hispidum, así como ejem-
plares indeterminados incluidos en las familias Anyphaenidae, 
Mime�dae, Sal�cidae y Thomisidae (García-Villafuerte y 
Penney, 2003; García-Villafuerte, 2008, 2018, 2020a y b; Gar-
cía-Villafuerte y Ibarra-Núñez, 2023). Hemirrhagus sp., G. mar-
coi, M. esquincacanoi, P. ic� y T. carbo� representan los únicos 
registros fósiles y los representantes más an�guos de los 
géneros mencionados a nivel mundial. Asimismo, se han docu-
mentado evidencias de depredación de arañas sobre insectos, 
así como los primeros reportes de telarañas para el ámbar de 
Chiapas (García-Villafuerte, 2018; García-Villafuerte, 2022).

CONCLUSIONES
El estudio de las arañas incluidas en ámbar, depositadas en 

la colección paleontológica de la SEMAHN, ha permi�do am-
pliar el conocimiento que se tenía sobre este grupo biológico. 
Estos hallazgos abren la puerta a nuevas interrogantes y permi-
ten el planteamiento de nuevas hipótesis, que se podrán abor-
dar en nuevas inves�gaciones, por ejemplo, el planteamiento 
de propuestas filogené�cas de los géneros estudiados. Por otro 
lado, el bajo porcentaje de trabajos con arañas fósiles se debe 
principalmente a la escasez de especialistas, a la falta de interés 
en el tema y al poco apoyo recibido.
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Figura 1. Algunas de las arañas depositadas en la colección 
paleontológica de la SEMAHN que han sido estudiadas, . A) 
Hemirrhagus (Theraphosidae). B) Galianora marcoi (Salticidae). C) 
Theridion cf. T. hispidum y su presa, una mosca de la familia 
Dolichopodidae. D) Phycosoma icti (Theridiidae) .
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INTRODUCCIÓN
La conservación ex situ de especies vegetales adquiere cada día 
más relevancia como parte de una estrategia para conservar la 
diversidad biológica existente en el mundo. Las ac�vidades 
agrícola y forestal, así como las ciudades y complejos turís�cos, 
están expandiendo aceleradamente sus fronteras, generando 
la degradación de ecosistemas naturales, pérdida de hábitats y, 
como consecuencia, la ex�nción local de especies. Esto sin 
contar con otros factores, como la constante degradación por 
pastoreo, deser�ficación y desastres naturales (Gold et alii, 
2004).

El cambio climá�co potencia las amenazas de la ac�vidad 
humana sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Los escena-
rios climá�cos menos favorables predicen que al menos un 
30% de la flora mundial se ex�nguirá de aquí al año 2050, 
siendo América La�na una de las más impactadas (Urban, 
2015). Por ende, los bancos de semillas son los métodos más 
comunes para conservar la diversidad biológica vegetal ex situ 
ya que man�enen colecciones de una amplia gama de recursos 
fitogené�cos, con el obje�vo general de conservar a largo 
plazo, muestras representa�vas de la diversidad gené�ca de 
una gran can�dad de especies de plantas y facilitar el acceso y 
la disponibilidad del germoplasma vegetal (FAO, 2014).

El Banco Estatal de Semillas de la Secretaría del Medio 
Ambiente e Historia Natural, es abastecido por el “Programa de 
manejo, conservación y abasto de semillas na�vas en el estado 
de Chiapas” que conserva en forma ex situ especies forestales 
para las futuras generaciones, mediante la conservación de 
semillas en cámara fría. El proyecto es de cobertura estatal y 
desde sus inicios se ha dedicado a colectar en 10 de las 15 re-
giones socioeconómicas del estado de Chiapas abarcando los 
municipios de Tzimol, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla 

de Espinosa, Jiquipilas, Cintalapa, Tuxtla Gu�érrez, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Suchiapa, Coapilla, San Fernando, Tecpatán, 
Ocotepec, Chiapilla, Acala, Socoltenango, Venus�ano Carran-
za, Emiliano Zapata, Mapastepec, Tonalá, Arriaga, Villaflores, 
Pichucalco, Tapachula, Tuxtla Chico, El Porvenir y Siltepec. 
Gracias al arduo trabajo para la conservación de especies de 
flora, el estado de Chiapas es nombrado resguardatario de 
germoplasma na�vo; lo cual permi�ó su inclusión en la Red 
Nacional de Centros de Conservación de Semillas Ortodoxas 
del Servicio Nacional de Inspección y Cer�ficación de Semillas 
(Cadenas, 2023).

El presente documento �ene por obje�vo representar los 
esfuerzos de conservación ex situ de germoplasma na�vo del 
estado de Chiapas, dentro del Banco de Semillas de la 
SEMAHN. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La recolecta de frutos y semillas se realizó de acuerdo a los 

lineamientos y normas establecidos en el Manual de recolec-
ción, procesamiento y conservación de semillas de plantas 
silvestres (Di Sacco et alii, 2020) y la guía para el manejo de 
semillas forestales con especial referencia a los trópicos (Wi-
lliams, 1987). Los criterios de selección de las especies na�vas 
se basan en su caracterís�cas ortodoxas que se encuentren 
disponibles, que se permita el acceso para recolecta, que cuen-
ten con caracterís�cas mul�propósito (con valor económico, 
social local, ecológico, en peligro) y por la demanda de semillas 
de diversos sectores del estado. El manejo del germoplasma 
trae consigo dos ac�vidades esenciales, el procesamiento de 
los frutos y semillas que involucra el secado y beneficio el cual 
se realiza de forma manual o mecánica con el fin de eliminar las 
impurezas; el segundo paso es determinar la calidad de las 



accesiones mediante los análisis de pureza, peso de 1,000 
semillas, número de semillas por kilogramo, contenido de 
humedad y germinación de acuerdo a las reglas de la Asocia-
ción Internacional de Análisis de Semillas (ISTA, 2019). Con esta 
información es posible obtener el número de plántulas poten-
ciales para su producción. Para el resguardo de las semillas se 
u�lizan bolsas o botes de plás�co cerrados, previamente 
e�quetados a una temperatura de 7°C ±1, con humedad con-
trolada y en la oscuridad. La información generada es sistema-
�zada en una base de datos empleando el programa Excel de 
Microso� Office 2016. Por úl�mo, se realizó la actualización del 
registro de accesiones almacenados del año 2005 a febrero 
2024. 

RESULTADOS
Se conservan 88 especies vegetales correspondientes a 66 

géneros incluidos en 30 familias. Esto representa el resguardo 
de 339 accesiones con un volumen de almacenamiento de más 
de 1.9 toneladas de semillas. Las familias que representan el 
mayor número de especies son: fabáceas (n=26), bignoniáceas 
(n=7), pináceas (n=7), malváceas (n=6), cupressáceas (n=5) y 
meliáceas (n=4). De las especies resguardadas, el 9% se en-
cuentra bajo alguna categoría de riesgo dentro de la 
NOM_059_SEMARNAT_2010 por mencionar algunas: Cupres-
sus lusitanica, Abies guatemalensis, Pinus chiapensis, Cedrela 
odorata, Astronium graveolens, Carpinus caroliana, Han-
droanthus chrysanthus, Chiranthodendron pentadactylon, 
entre otras.

Como parte fundamental de la conservación mediante la 
donación de las semillas, estas pueden ser u�lizadas en inves�-
gación, reintroducción de poblaciones y restauración de los 
ecosistemas del estado. Por tanto, el proyecto man�ene la 
disponibilidad de semillas con mayor demanda, contribuyendo 
en la donación de más 1.8 toneladas de semillas. Además, se 
desempeña un papel educa�vo y de sensibilización al contri-
buir en talleres y plá�cas que resaltan la importancia de la 
biodiversidad impulsando el uso de semillas na�vas en los 
viveros del estado para la producción de plantas y la necesidad 
de protegerlas.

CONCLUSIONES
El “Programa de manejo, conservación y abasto de semillas 

na�vas en el estado de Chiapas” cumple con la estrategia de 
conservación de especies na�vas ortodoxas, ya que alberga 
una amplia variedad de semillas de diferentes especies vegeta-
les dentro del banco de semillas de la SEMAHN, las cuales se 

donan año con año cubriendo la demanda de solicitudes que se 
reciben. Sin embargo, la can�dad que se requiere a nivel esta-
do no es un número asequible en estos momentos ya que es 
necesaria una mayor infraestructura y personal. Con esta estra-
tegia de conservación se fortalece el rubro de desarrollo fores-
tal sustentable, ya que uno de los des�nos finales es el formar 
parte de programas de producción, donación de plantas y refo-
restación. Las colecciones vivas de flora son medios que facili-
tan la inves�gación cien�fica, sin embargo, son pocos los 
trabajos de inves�gación publicados, por lo que hay escasa 
documentación que revele su aplicación y resultados.
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INTRODUCCIÓN
El patrimonio paleontológico puede ser definido como el 
conjunto de bienes muebles (restos directos e indirectos con-
servados en el registro fósil que se resguardan en salas de expo-
siciones, museos y colecciones paleontológicas) e inmuebles 
(integrada por los yacimientos fosilíferos) (Carcavilla, 2014). La 
importancia del patrimonio paleontológico no radica en el 
costo monetario de los ejemplares, sino, en los valores intrín-
secos que conllevan, por ejemplo: cien�ficos, educa�vos y/o 
didác�cos. 

Aunque, el esfuerzo de los paleontólogos y el papel de las 
colecciones paleontológicas en la conservación del patrimonio 
paleontológico ha sido fundamental (Cris�n y Perrilliat, 2011), 
es importante que los curadores de las colecciones cien�ficas 
(independiente de su área de conocimiento) emprendan en 
nuevas metodologías acordes al avance de la tecnología, con la 
finalidad de documentar y crear acervos digitales que mi�guen 
la pérdida de los valores intrínsecos en caso de pérdida o des-
trucción del patrimonio (Gómez-Pérez et alii, 2023).

Durante las úl�mas décadas, el desarrollo y progreso de 
tecnologías digitales han vuelto asequible el uso de equipos y 
métodos no invasivos, lo cual, ha influenciado fuertemente en 
el modo tradicional de hacer inves�gación y divulgación de la 
ciencia (Cayla et alii, 2014).

Actualmente, personal del museo de paleontología “Eliseo 
Palacios Aguilera”, emplea el focus stacking (técnica que per-
mite obtener una imagen magnificada con todos los planos del 
objeto enfocados con alta ni�dez y resolución) y la fotograme-
tría (método no invasivo, que permite obtener modelos realis-
tas en 3D a través de fotogra�as [Marqués, 2018]), para obte-

ner imágenes en alta resolución de microfósiles e inclusiones 
biológicas en ámbar y modelos 3D de alta precisión geométri-
ca. El obje�vo de usar estas alterna�vas tecnológicas es 
facilitar la inves�gación, documentar y divulgar el conocimien-
to del patrimonio paleontológico del estado de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para lograr imágenes de microfósiles e inclusiones biológi-

cas en ámbar mediante la técnica focus stacking, u�lizamos un 
lente macro 50 mm o un microscopio estereoscopio Zeiss Ste-
mi-2000C (factor de magnificación de 5:1) con un obje�vo de 
0.2X, una cámara canon 80D (sensor APS-C, factor de recorte 
1:29), la cual, se sujetó al estereoscopio mediante un tubo 
adaptador (magnificación 2.5x). Para evitar la refracción de la 
luz, se sumergió la pieza de ámbar en glicerina, la cual, �ene 
similar índice de refracción (n=1,47) que el vidrio de los obje�-
vos óp�cos; este método permite obtener mayor resolución en 
las imágenes (Por�ansky, 2013). Posteriormente, se fotografió 
el primer plano del organismo (Figura 1A) y con ayuda del torni-
llo micrométrico capturamos los planos siguientes; el total de 
capturas depende de los planos del ejemplar. Las tomas se 
realizaron en formato RAW, a las cuales se les hizo tratamiento 
de color en el so�ware Light Room Adobe System. Una vez 
editadas, las fotogra�as se exportaron al so�ware Helicon 
Focus, donde se apilaron bajo el método de renderizado A 
(promedio ponderado) o B (mapa de profundidad) (Figura 1B).

Para la toma de datos (Figura 1C), se colocó el ejemplar 
sobre un plato giratorio, las fotogra�as se realizaron en dis�n-
tos niveles y sobre los 360° de la pieza tos niveles y sobre los 
360° de la pieza, con un traslape del 60 % entre capturas. En 



promedio se realizaron de 150 a 200 fotogra�as por ejemplar. 
Las fotogra�as se realizaron con una cámara Canon 80D de 24 
megapíxeles, montado sobre un trípode. Los obje�vos que se 
emplearon fueron los siguientes: Sigma art 18-35 mm F1.8, 
focal fija Sigma art 35 mm F1.4 y Canon 50 mm F1.8 Para la 
iluminación de las piezas se u�lizó un cubo de luz y un set de 
tres lámparas, luz primaria y secundaria colocadas a 45° y una 
de contraluz. Para mantener la fidelidad de color se empleó la 
tarjeta de color Spyder Checkr SCK 100 y se ajustó el perfil de 
color con ayuda de los so�wares de Spyder Checkr y Ligth 
Room. Las fotogra�as se exportarón al programa Agiso� 
Metashape donde se realizó el renderizado (alineación de 
fotos, creación de nube de puntos densa, malla y textura) para 
la obtención del modelo 3D (Figura 1D).

RESULTADOS
A la fecha la técnica focus stacking ha permi�do obtener 

imágenes con aumento de hasta 13X, lo cual, ha facilitado des-
cribir a detalle organismos que no se ven a simple vista, como el 
caso de las inclusiones biológicas en ámbar, especialmente de 
arañas (e.g. García-Villafuerte, 2018). Actualmente, otros 
organismos (coleóptero, ácaro y flores) se encuentran bajo 
estudio y el enfoque de apilamiento ha sido muy ú�l para 
observar detalles que permitan su iden�ficación taxonómica. 
Asimismo, las fotogra�as obtenidas se imprimieron en alta 
resolución y forman parte de la exposición fotográfica “Captu-
rando el pasado”, la cual contempla una muestra de once imá-
genes realizadas mediante focus stacking. 

Por otra parte, el uso de la fotogrametría también ha contri-
buido a la divulgación del patrimonio paleontológico, median-
te la colección virtual del museo de paleontología “Eliseo Pala-
cios Aguilera” (h�ps://sketchfab.com/MuseoPaleontologia) 
integrada a la fecha por 14 modelos de alta calidad y precisión 
geométrica, de los cuales ocho modelos 3D pertenecen a fósi-
les de vertebrados (tres peces holo�pos, un diente de �burón 
megalodón y cuatro huesos de mamíferos del Pleistoceno) y los 
seis restantes son invertebrados (un ammonite, una araña y 
cuatro crustáceos holo�pos). Así también, el uso de la fotogra-
metría ha fortalecido la inves�gación al incluir en los ar�culos 
cien�ficos modelos 3D de los ejemplares estudiados (e.g. 
Carbot-Chanona y Gómez-Pérez, 2023). 

CONCLUSIONES
El uso de la tecnología ha permi�do documentar y resguar-

dar digitalmente parte del patrimonio paleontológico del esta-
do de Chiapas, facilitando con ello la divulgación al público y el 
intercambio de conocimiento con otros inves�gadores en el 
mundo. Además, el museo de paleontología Eliseo Palacios 

Aguilera, se pone a la vanguardia, al ser la primera ins�tución 
en el País dedicada al estudio del patrimonio paleontológico, 
que cuenta con una colección digital de modelos 3D. Este tra-
bajo sienta las bases para que en un futuro las colecciones de la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural se aventuren 
en el uso de las herramientas tecnológicas para documentar y 
resguardar digitalmente el patrimonio natural del estado.         
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Figura 1. Técnicas fotográficas para la documentación digital. A) 
microfotografía del primer plano de la araña Galianora marcoi. B) 
Resultado final del focus stacking a la misma araña; imagen apilada con 
una serie de ocho fotografías en diferentes planos. C) Toma de datos para 
fotogrametría de la falange III de Eremotherium lurillardi. D) Modelo 
3D de la falange.
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INTRODUCCIÓN
La región Mesoamericana, en la cual se posiciona Chiapas, 
posee una importante riqueza biológica y agroecológica, pues 
en ella se concentran cerca del 15% de las especies de alto valor 
alimen�cio del mundo (Vernooy et alii, 2016). Sin embargo, la 
diversidad agrícola que sos�ene a los sistemas de alimentación 
locales en la en�dad, se encuentra amenazada a causa del 
cambio de uso del suelo por el incremento de la frontera agro-
pecuaria bajo el modelo extensionista, el uso indiscriminado 
de fer�lizantes y empleo de semillas mejoradas con potencial 
para propiciar el declive gené�co de las especies na�vas y 
parientes silvestres, así como el cambio climá�co (CONABIO, 
2013; BM-CIAT-CATIE, 2014). La región Zoque de Copainalá, 
poseedora de una importante diversidad intra e inter-
específica (De la Cruz et alii, 2022), enfrenta problemá�cas en 
el sistema milpa por bajos rendimientos y pérdidas de cose-
chas debido a la presencia de lluvias torrenciales, sequias o 
fuertes vientos (Cadena-Iñiguez et alii, 2013). Es por ello, que, 
en el presente estudio, se analiza al banco comunitario de semi-
llas como estrategia de conservación in situ de la agrobiodiver-
sidad y adaptación ante las actuales variaciones climá�cas.

MATERIALES Y MÉTODOS
La zona de estudio comprendió dos si�os del municipio de 

Copainalá, ubicado al norte del estado de Chiapas, en la región 
socioeconómica Mezcalapa. Los si�os se ubican geográfica-
mente entre 93°12´51.6” N y 17°10´38.5” O (INEGI, 2020), en 
al�tudes de 900 a 1,100 m.s.n.m.; climas desde semicálido a 
cálido húmedo con temperaturas promedio de 18°C a 34°C y 
precipitaciones todo el año con oscilaciones de 900 a 2,300 
mm, de mayo a octubre (INEGI, 2008). Un si�o corresponde a la 
colonia Benito Juárez y otro a la colonia Miguel Hidalgo.

Se crearon bancos de semillas en cada si�o, entre los años 

2021 al 2023, siguiendo los criterios de Roa et alii (2007). Estas 
localidades formaron parte de los proyectos Agrobiodiversidad 
Mexicana/CONABIO (GEF 9380) y Banco de Semillas Na�-
vas/SEMAHN (FESA/7aExt/003/2023) y fueron seleccionadas 
debido al manejo de sistemas milpa con un alto número de 
especies y variedades agrícolas asociadas. Los datos de proce-
dencia del germoplasma resguardado, se registraron en hoja 
pasaporte, de acuerdo con el método modificado de Aragón 
(2019). La determinación de la iden�dad taxonómica de los 
cul�vos resguardados fue apoyada por el especialista Eduardo 
de la Cruz Hernández. La ges�ón opera�va de los bancos se 
abordó desde el enfoque del aprendizaje social de Raymond y 
Cleary (2013). 

RESULTADOS
El banco de la colonia Miguel Hidalgo posee una superficie 

total de 16.8 m² con capacidad máxima de almacenamiento de 
1.2 t de semillas. Por su parte, el banco de Benito Juárez �ene 
un tamaño de 36.31 m², espacio equivalente para albergar 2.3 t 
de semillas. La estructura de los bancos contempló el área de 
recepción de muestras y almacén de las semillas y cuentan 
además con báscula, mesa de trabajo, frascos y anaqueles. Se 
crearon comités locales y reglamentos para el uso de los ban-
cos. El funcionamiento de estos se basa en el sistema de présta-
mo y devolución. Se resguarda un total de 32 accesiones de los 
cul�vos de maíz (Zea mays L.), calabaza (Curcubita sp.) y frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), aunque en Benito Juárez sólo se conser-
van semillas de maíces. En ambos bancos se conserva germo-
plasma de las razas de maíces olo�llo, tuxpeño y la endémica 
Tehua. En Miguel Hidalgo se almacenan 0.32 t y Benito Juárez 
0.11 t de semillas de los cul�vos na�vos. 



CONCLUSIONES
Los bancos comunitarios representan una alterna�va 

potencial para resguardar la diversidad gené�ca de cul�vos de 
alta importancia para la alimentación de las comunidades de 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Copainalá. Se requiere mejorar 
la ges�ón de los bancos para incrementar la disponibilidad de 
semilla para reestablecer las milpas, esto como una forma de 
hacer frente a los desastres naturales. 
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INTRODUCCIÓN
Chiapas es un estado con una riqueza natural y étnica sobresa-
lientes, por lo que existe una estrecha relación de las etnias con 
su ambiente, en par�cular con el uso de las plantas con propie-
dades medicinales. Aunque mucho del conocimiento tradicio-
nal prehispánico se ha perdido, en la actualidad cada una de las 
etnias presentes en Chiapas (tseltal, tsotsil, chol, tojolabal, 
zoque, lacandona, mame; CDI, 2008) y las comunidades cam-
pesinas cuentan con prác�cas herbolarias (Mendoza et alii, 
2005), las cuales incluyen, en parte, el conocimiento sobre el 
uso, preparación y dosificación de estos recursos que han 
conservado, enriquecido y trasmi�do a las nuevas generacio-
nes. Sin embargo, los procesos de aculturación, tales como la 
modificación de la ves�menta, el lenguaje y las creencias, así 
como la destrucción constante de la vegetación ponen en peli-
gro ese saber (CONABIO, 2013). En consecuencia, es necesario 
implementar programas de conservación y aprovechamiento 
sustentable de plantas medicinales, para así evitar la pérdida 
de este recurso terapéu�co invaluable, el cual ha sido de gran 
u�lidad para la humanidad, al ser el principal recurso biológico 
empleado en la prevención y tratamiento de enfermedades 
comunes (Rodríguez-Hernández et alii, 2022). Por ello, el obje-
�vo del presente trabajo fue exponer la prác�ca de la herbola-
ria a través de la experiencia en la elaboración de productos 
herbolarios de plantas medicinales con conocimiento cien�fi-
co y tradicional documentado. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La elaboración de los productos herbolarios se realizó en el 

Laboratorio de Etnobotánica de la Dirección del Jardín Botáni-
co de la SEMAHN en Tuxtla Gu�érrez, Chiapas. La materia 
vegetal empleada fue obtenida a par�r de 16 especies medici-
nales que se cul�van en el huerto etnobotánico de la SEMAHN 

y 23 especies que fueron adquiridas en mercados locales.
La producción herbolaria siguió los procedimientos desa-

rrollados por Isidro et alii (1999), donde se obtuvieron extrac-
tos de principios ac�vos de las plantas medicinales por medio 
de técnicas tradicionales como cocimiento, infusión, �ntura y 
baño maría, dependiendo del producto herbolario a elaborar y 
de la parte de la planta que se u�liza. Los extractos se realizaron 
dependiendo de la parte de la planta (hojas, flores, semillas, 
corteza, raíz) donde se encuentra el principio ac�vo. Para la 
elaboración de estos productos herbolarios se u�lizan bases 
neutras de gel, champú, jabón, además de cera de abeja y al-
cohol al 96°. 

Por úl�mo, los productos fueron e�quetados con los 
requisitos de información al consumidor en apego a lo estable-
cido en la NOM-072-SSA1-2012, “E�quetado de medicamen-
tos y de remedios herbolarios”.

RESULTADOS
Se han desarrollado 29 productos herbolarios a par�r del 

uso de 39 especies de plantas medicinales (Cuadro 1). En 2023 
se elaboraron 910 productos, de los cuales el gel repelente 
tuvo la mayor producción con un 10.9%, seguido del jarabe 
para la tos con 10.7% y en tercer lugar la pomada de “llama 
carne” con 7.2%. Estos valores obedecen a la mayor demanda 
que �enen entre los consumidores.

CONCLUSIONES
La experiencia ins�tucional en la elaboración de productos 

herbolarios ha mostrado ser una alterna�va potencial para 
promover el interés hacia la conservación de las plantas medi-
cinales y atender necesidades primarias de la salud para la 
población consumidora. 
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Crema de manzanilla

Crema de moringa

Shampoo de tepezcohuite

Shampoo de moringa

Pomada para golpes e inflamaciones

Pomada de “llama-carne”

Pomada de tepezcohuite

Pomada de siparuna

Tintura para colitis y diarrea

Tintura de tila

Tintura de valeriana

Tintura para problemas del riñón

Tintura de moringa

Tintura de diabetes

Jabón de manzanilla

Jabón de tepezcohuite

Jabón de neem

Aceite de coco

Aceite de romero

Aceite de menta

Aceite de violeta

Gel repelente

Gel de árnica

Gel de varices

Gel para barros y espinillas

Gel de enebro

Desodorante para dama

Desodorante para caballero

Jarabe para la tos

Manzanilla, sábila

Moringa,  sábila

Sábila, tepezcohuite

Sábila, moringa

Sábila, sosa, árnica, maguey morado

Llama-carne

Tepezcohuite

Hoja de sope

Hinojo, manzanilla, romero, guayaba, hierbabuena, 

estafiate

Flor de tila

Valeriana

Quiebra piedra, cola de caballo, caña agria, calahuala 

Guarumbo

Moringa

Manzanilla, sábila

Sábila, tepezcohuite

Neem, sábila 

Aceite de almendras dulces, esencia de coco

Aceite de almendras dulces, romero 

Aceite de almendras dulces, menta

Aceite de almendras dulces, violeta

Clavo de olor, neem, esencia de eucalipto, esencia de 

citronela

Árnica 

Papaya, uva, árnica

Neem, manzanilla, sábila, planta de llama-carne

Enebro

Linaza, aceite de coco, manzanilla

Linaza, aceite de coco, manzanilla

Morro, eucalipto, gordolobo, sauco, orozuz, cuajilote, 

te de limón, cebolla, ajo

Matricaria chamomilla, Aloe vera

Moringa oleifera, A. vera

Aloe vera,  Mimosa tenuiflora

Moringa oleifera, A. vera

Solanum torvum, A. vera, Tithonia diversifolia, Tradescantia spatacea

Psychotria erythrocarpa

Mimosa tenuiflora

Siparuna andina

Foeniculum vulgare, M. chamomilla, Salvia rosmarinus,  Psidium 

guajava, Mentha spicata, Artemisia ludoviciana

Tilia cordata 

Valeriana officinalis

Moussonia deppeana, Equisetum hyemale,  Costus pulverulentus, 

Polypodium aureum

Cecropia obtusifolia

Moringa oleifera 

Matricaria chamomilla, A. vera 

Aloe vera, Mi. tenuiflora 

Azadirachta indica, A. vera 

Prunus dulcis, Cocos nucifera 

Prunus dulcis, S. rosmarinus  

Prunus dulcis, Mentha arvensis 

Prunus dulcis, Viola odorata 

Syzygium aromaticum, Az. indica, Eucalyptus globulus,  Pelargonium 

citrosum 

Tithonia diversifolia

Carica papaya, Vitis vinifera, T. diversifolia

Azadirachta indica, M. chamomilla, A. vera,  Ps. erythrocarpa

Juniperus communi

Linum usitatissimum, C. nucifera, M. chamomilla 

Linum usitatissimum, C. nucifera, M. chamomilla 

Crescentia cujete, E. globulus, Pseudognaphalium viscosum, Sambucus 

canadensis, Lippia dulcis, Parmentiera aculeata, Cymbopogon citratus,  

Allium cepa, Al. sativum

Nombre comúnPresentación Nombre científico

Cuadro 1. Formas de preparación y especies de plantas medicinales usadas en los productos herbolarios
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INTRODUCCIÓN
En taxonomía, el �po nomenclatural o, simplemente �po, es un 
ejemplar de una especie sobre el que se ha realizado la descrip-
ción de la misma y que, de ese modo, valida la publicación de 
un nombre cien�fico para dicha especie. El �po del nombre de 
una especie es, por lo general, el espécimen a par�r del cual se 
ha perfilado la descripción que valida el nombre y que se con-
serva permanentemente en alguna ins�tución (museo, herba-
rio, centro de inves�gación, etc.), perfectamente siglado y 
localizable. El �po del nombre de un género es la especie sobre 
la cual se basó la descripción original que validaba dicho nom-
bre. El �po del nombre de una familia es el género sobre el cual 
fue basada la descripción original válida de la familia. En los 
nombres de taxones de rango superior al de familia no se aplica 
el principio de �pificación. Es importante recordar que sólo los 
nombres �enen �pos (Código Internacional de Nomenclatura 
para algas, hongos y plantas, 2018).

Clases de �pos
Holo�po: es el espécimen u otro elemento usado por el 

autor o designado por él como el �po nomenclatural; el holo�-
po regula automá�camente la aplicación del nombre corres-
pondiente.  Iso�po: un duplicado del holo�po, que forma parte 
de la colección original. Lecto�po: espécimen o elemento 
seleccionado a par�r de material original para servir como �po 
nomenclatural cuando no fue asignado un holo�po con la 
primera publicación o por pérdida del mismo. El lecto�po se 
debe elegir entre los iso�pos, si no existen iso�pos se debe 
elegir entre los sin�pos, si tampoco hay sin�pos se elige un 
neo�po. Sin�po: es uno de los especímenes citados original-
mente por el autor que no designó holo�po o que ha enumera-
do simultáneamente varios ejemplares como �pos. Neo�po: 
es un espécimen o cualquier otro elemento elegido para servir 
de �po nomenclatural cuando falta todo el material sobre el 
cual está basado el nombre del taxón. Para�po: cada espéci-

men de una serie �po que no sea el holo�po (Código Interna-
cional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas, 2018).

Según los datos del Index Herbariorum, en el mundo exis-
ten aproximadamente 2,736 herbarios en 162 países, donde 
México ocupa el noveno lugar con 69 herbarios. Los que cuen-
tan con catálogo de ejemplares �pos nomenclaturales son los 
siguientes: MEXU (3,320 �pos/1,300,000 ejemplares), ENCB 
(1,039 �pos/1,080,000 ejemplares), el CICY (499 �pos/70,000 
ejemplares), AMO (437 �pos y 115, 000 ejemplares), IEB (340 
�pos/245,000 ejemplares), CHAPA (221 �pos/160,000 ejem-
plares), XAL (178 �pos/350,000 ejemplares), IBUG (139 �-
pos/200,000 ejemplares), UAMIZ (116 �pos), ANSM (99 �pos) 
y CODAGEM con 38 �pos (Fernández-Concha, 2021 en Quinte-
ro et alii, 2021). El obje�vo del presente trabajo es conformar el 
catálogo de los �pos nomenclaturales de la flora de Chiapas. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un análisis de la base de datos de la colección 

general para iden�ficar los ejemplares �pos depositados en el 
herbario chip, además de consultas en línea de otras coleccio-
nes de herbarios: Herbario Nacional de México (MEXU), The 
California Academy of Sciences (CAS), Herbario del Jardín Botá-
nico de Missouri (MO), The New York Botanical Garden Herba-
rium (NY), Field Museum of Natural History (F), Royal Botanic 
Gardens (K), Herbarium of the Arnold Arboretum (A), Gray 
Herbarium (GH), University of Michigan Herbarium (MICH), 
Herbario de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
(NCU), Herbario de la Universidad de Arizona (ARIZ), que res-
guardan ejemplares de la flora de Chiapas (UNAM, 2020; The 
California Academy of Sciences, 2024; Tropicos.org, 2024).

RESULTADOS
Se encontraron 112 ejemplares �pos depositados en el 

herbario CHIP. Las familias mejor representadas son Hydran-
geaceae con 16, Bromeliaceae 13, Araceae 12, Asparagaceae 



12, Commelinaceae 7 e Iridaceae 6, entre otras con menor 
número. Se encontraron cinco categorías de �pos: Holo�po, 
Foto�po, Iso�po, Topo�po y Para�po, destacando los foto�pos 
con el 36.60% e iso�pos con el 30.35%.

Como resultado de la búsqueda de forma virtual de ejem-
plares �pos de la flora de Chiapas, nos arrojó que el MEXU �ene 
804 ejemplares �pos de Chiapas: 173 Holo�pos, 460 iso�pos, 
118 para�pos, 23 �pos 23, 18 sin�pos, 9 isolecto�pos y 3 
lectopitos, incluidos en 102 familias y 302 géneros. Las princi-
pales familias representadas son Fabáceas con 82, aráceas con 
64, rubiáceas con 51 y asteráceas con 46 ejemplares �po. Los 
principales recolectores fueron E. Matuda con 417, F. Miranda 
con 80, D. E. Breedlove con 78 y E. Mar�nez con 26. El 50% de 
ejemplares �pos registrados en el herbario CHIP se encuentran 
depositados en el MEXU.  Del 50 % de los ejemplares �pos de 
Chiapas depositados en el MEXU se �ene los datos gráficos 
para introducirlos al herbario CHIP en forma de foto�pos para 
incrementar su colección a 514 ejemplares �po.

CONCLUSIONES
Registrar los ejemplares �pos depositados en los diferentes 

herbarios es importante para corroborar la validación de la 
especie, por ello su importancia en los trabajos taxonómicos y 
florís�cos. El 50% de ejemplares �pos registrados en el 
herbario CHIP se encuentran presentes en el Herbario Nacional 
de México. La mayoría de los herbarios mexicanos carecen de 
una lista de los �pos nomenclaturales dentro de sus coleccio-
nes, por lo que es necesario realizar este �po de análisis. 

LITERATURA CITADA
Fernández-Concha, 2021. Herbario CICY. h�ps://www.cicy.mx/unidad-de-

recursosnaturales/herbario/colecciones 
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<h�ps://www.eumed.net/rev/tlatemoani/10/mcye.pdf>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2020. Portal de Datos 
Abiertos UNAM (en línea) México, Universidad Nacional Autónoma de 
México. <h�p://datosabiertos.unam.mx/IBUNAM:MEXU>, consulta: 27 
de abril de 2024.

The California Academy of Sciences, 2024. <www.calacademy.org>, consulta: 
26 de abril de 2024.

Tropicos.org, 2024. Missouri Botanical Garden. <www.tropicos.org>, consulta: 
26 de abril de 2024.

29 LUM
h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 28-29

Memorias del XII Seminario de Investigación



José Alberto Hernández-Alcázar    , Karla Monserrat Meza Cruz, Gustavo Octavio Espinoza Muñoz 

y Alan Humberto Gurgua Hernández

Dirección de Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México

        etnocursos@gmail.com

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 30-31

FLORA DE USO ALIMENTICIO Y MEDICINAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO 

VILLA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS 

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

30LUM

INTRODUCCIÓN
La interacción de la sociedad con la naturaleza ha permi�do a 
las diferentes culturas aprovechar los recursos naturales de 
dis�ntas maneras para poder cubrir sus necesidades de ali-
mentación y medicina (Isidro, 1997). La etnobotánica es el 
campo cien�fico que estudia las interrelaciones que se estable-
cen entre el hombre y las plantas, a través del �empo y en 
diferentes ambientes (Barrera, 1983). Chiapas, es una En�dad 
federa�va con 8,790 especies de plantas vasculares (Villaseñor, 
2016). Además, cuenta con una gran diversidad étnica (Breed-
love, 1986); las lenguas que se hablan actualmente son: tsotsil, 
tseltal, chol, zoque, tojolabal, mochó, quiché, jacalteco, cakchi-
quel y lacandon (INEGI, 2020).

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el 
año 2022 por el Proyecto “Conservación y Fomento de Plantas 
Comes�bles y Medicinales de Chiapas”.

MATERIALES Y MÉTODOS
El muestreo se realizó durante los meses de mayo a octubre 

de 2022, donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas al 
20% de la población, enfocado a núcleos familiares del área de 
estudio. La selección de los entrevistados se basó en el método 
“bola de nieve, el cual consiste en localizar a una persona clave 
y después solicitarle recomendación sobre otra persona con 
los mismos conocimientos que ella y así sucesivamente (San-
doval, 2002), se obtuvo información de plantas comes�bles y 
medicinales, la cual fue sistema�zada en una base de datos 
empleando el programa Excell de Microso� Office 2013 e 
interpretada mediante un análisis descrip�vo, por lo que el uso 
de la estadís�ca fue moderado (basado en conteo y algunas 
operaciones aritmé�cas). 

Se realizó la recolecta de plantas señaladas por los infor-
mantes y el procesamiento de los ejemplares botánicos de 
acuerdo con las técnicas de Lot y Chiang (1986). La iden�fica-
ción taxonómica de los ejemplares botánicos se llevó a cabo 
mediante el método de comparación en el Herbario CHIP de la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, donde tam-
bién fueron depositados para la colección. La iden�ficación 
también fue apoyada con diversos documentos etnobotánicos 
regionales. Por otra parte se asignó el estatus de conservación 
de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

RESULTADOS
Se documentaron 113 especies vegetales ú�les, las cuales 

están comprendidas en 52 familias y 95 géneros. El número de 
plantas registradas para el uso medicinal correspondió a 48 
especies, seguido del alimen�cio con 43 especies y 22 de estas 
comparten ambas categorías de uso. Las familias mejor repre-
sentadas en relación al número de especies, fueron; Solana-
ceae (11 especies), Lamiaceae (10 especies) y Cucurbitaceae (7 
especies). De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, en 
esta localidad el Laurel (Litsea glaucescens) se encuentra con la 
categoría de en Peligro de Ex�nción. 

Se documentaron las estructuras vegetales de uso alimen-
�cio y medicinal. En el uso alimen�cio, el fruto (51 especies) es 
la parte más consumida por los pobladores, seguido de la hoja 
(19 especies) y la semilla (6 especies). En las medicinales, la 
hoja (47 especies) es la estructura que más se emplea para 
elaborar los remedios caseros, en menor can�dad el tallo (16 
especies) y la raíz (9 especies). 

La mayor parte de los entrevistados expresaron obtener las 
plantas de sus huertos (63 especies), otras las cosechan en las 



parcelas (14 especies) y algunos las recolectan de manera sil-
vestre en las montañas aledañas (8 especies).

CONCLUSIONES
Este trabajo contribuyó a generar información etnobotáni-

ca de Villaflores y trata de comprender la compleja relación del 
hombre con la flora que lo rodea, por medio de la documenta-
ción de las plantas de uso alimen�cio y medicinal. También es 
importante tomar medidas para la conservación de la flora ú�l, 
enfocado a plantas que se encuentran en alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la NOM-059 SEMARNAT-2010.

LITERATURA CITADA
 Barrera A., 1983. La Etnobotánica: tres puntos de vista y una perspec�va. 

Ins�tuto de Inves�gaciones sobre Recursos Bió�cos, 5: 25-28.
Breedlove D., 1986. Flora de Chiapas. Listados florís�cos de México, IV. 

Ins�tuto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
México D.F.: 246 pp.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
2013. Biodiversidad en Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas. Volumen 
I. México D.F: 549 pp.

Ins�tuto Nacional de Estadís�ca y Geogra�a (INEGI), 2020. h�ps://cuentame.i
negi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/diversidad.aspx?t
ema=me&e=07, consulta: 20 de Marzo de 2020.

Isidro V.M., 1997. Etnobotánica de los zoques de Tuxtla Gu�érrez, Chiapas. 
Gobierno del estado de Chiapas-IHN. Tuxtla Gu�érrez, Chiapas, México: 
125 pp.

Lot A. & Chiang F., 1986. Manual de Herbario. Administración y manejo de 
colecciones. Consejo Nacional de la flora de México. México D.F: 142 pp.

Sandoval C., 2002. Inves�gación cualita�va. Programa de especialización 
teórica, métodos y técnicas de inves�gación social. ICFES, Bogotá, Colom-
bia: 313 pp.

Villaseñor J.L., 2016. Catálogo de las plantas vasculares na�vas de México. 
Revista Mexicana de Biodiversidad, 87: 559–902.

31 LUM
h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 30-31

Memorias del XII Seminario de Investigación



Juan Manuel Jonapá Solís     y Alejandro Flores Enciso

Dirección de Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

        anubis_���@hotmail.com

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 32-33

VISITAS GUIADAS EN EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES: LA 

DIVULGACIÓN DE LA FLORA COMO MÉTODO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

32LUM

INTRODUCCIÓN
Los museos �enen una función educa�va, sin embargo, ésta se 
aleja de la visión escolarizada. Al proceso educa�vo que ocurre 
en los museos se le describe como aprendizaje informal, es de 
naturaleza personal y depende del contexto (Sánchez-Mora, 
2007). Para que esto ocurra, es necesario que los museos ade-
cuen su discurso a la gran diversidad de visitantes que reciben, 
tomando en cuenta factores como demogra�a, edad, nivel 
socioeconómico y grado escolar.

El Museo Botánico “Faus�no Miranda” es un espacio de 
divulgación des�nado a proporcionar información sobre la 
flora del estado de Chiapas desde hace más de 70 años. A 
través de estos años, se han realizado exposiciones permanen-
tes y temporales con temas botánicos diversos como “Las cor-
tezas de los árboles”, “Plantas medicinales”, “Plantas tóxicas”, 
“Las orquídeas de Chiapas”, entre otras. Asimismo, se ha reali-
zado durante más de 30 años la exposición “Hongos de Chia-
pas”, permi�endo llevar información sobre la vegetación de 
Chiapas al público local, nacional y visitantes extranjeros, te-
niendo un alcance de más de 5,000 personas al año. Sin embar-
go, en los úl�mos cinco años, el Museo Botánico ha tenido 
como obje�vo funcionar también como un espacio de educa-
ción ambiental. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Los temas para las exposiciones temporales son selecciona-

dos en virtud de los conocimientos adquiridos en las diversas 
áreas de inves�gación de la dirección del Jardín Botánico. 
Como primer paso, se discute la temá�ca sobre la que se 
centrará la exposición. Posteriormente, se le asigna un nombre 
atrac�vo y entendible para el público en general. Se analiza y 
recopila la información para realizar el guión museográfico y las 
cédulas interpreta�vas. Una vez seleccionada la información, 
se asigna la can�dad de material gráfico a u�lizar y su distribu-

ción en el espacio, a fin de generar contenido atrac�vo y apto 
para todo público.

Las exposiciones se montan usando diversas herramientas 
museográficas, como colecciones, objetos manipulables, o la 
exhibición de pantallas mul�media, tratando de que el visitan-
te tenga una visita interac�va, refuerce sus conocimientos 
previos del tema y pueda corroborarlos o modificarlos de 
acuerdo con la experiencia obtenida en el museo (Sato, 2021). 

El Museo Botánico también ha implementado visitas guia-
das, las cuales se enfocan en facilitar la aproximación público-
exposición, público-contenido y público-museo para que el 
mensaje llegue a su des�natario y ocurra la construcción del 
conocimiento (Sánchez-Mora, 2013). En las visitas guiadas se 
u�liza un lenguaje técnico para los visitantes con conocimien-
tos mayores en botánica, y de palabras sencillas para los alum-
nos de educación básica. Además, para reforzar el aprendizaje, 
se trabajan los diversos temas botánicos que se presentan en el 
museo en un sistema de preguntas y respuestas. 

Adicionalmente, dentro del recorrido y las exposiciones, en 
los úl�mos 5 años se ha recurrido a la elaboración de maquetas 
a escala para reforzar la parte visual de una exposición, lo que 
ha generado que con el uso de las nuevas tecnologías móviles 
los visitantes se toman fotos y se vuelven parte interac�va de la 
exposición, lo que potencializa la construcción del conocimien-
to, como según Lev Vigotsky (Psicopedagogo construc�vista) 
afirma “No hay mejor aprendizaje que el de la propia experien-
cia”.

RESULTADOS
En éstos cinco años, se han realizado 30 exposiciones tem-

porales donde se ha implementado un nuevo enfoque de visi-
tas guiadas. Se han atendido más de 100 escuelas, desde nivel 
básico hasta universidad, así como poco más de 25 mil visitan-
tes. Asimismo, se ha colaborado con�nuamente con el Museo 



Regional de Antropología e Historia, la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas y el Tecnológico Nacional de México a través 
de su sede en Tuxtla Gu�érrez. 

CONCLUSIONES
El discurso museográfico y las herramientas didác�cas 

u�lizadas se han centrado en brindar una experiencia lúdica 
que �ene como obje�vo principal reforzar la conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente. Las exposiciones temporales 
apoyadas con las visitas guiadas, han reforzado el enfoque 
ambiental en los visitantes, al despertar su curiosidad por los 
diversos temas botánicos que son parte de la vida co�diana. 
Las escuelas y los museos son aliados imprescindibles para la 
educación ambiental; las escuelas proporcionan visitantes y los 
museos aportan educación no formal, enriqueciendo así el 
proyecto docente.

En el libro de visitas se han encontrado valoraciones posi�-
vas de las exposiciones, comentando acerca de lo visto en el 
museo, en la interacción con los guías y con la información 
proporcionada. Verbalmente se han expresado con agrado de 
la atención brindada y ha llamado la atención de los medios de 
comunicación, ya que con�nuamente han solicitado entrevis-
tas sobre los temas que se abordan en el museo. Lo anterior 
demuestra que la educación ambiental �ene un impacto 
posi�vo en la conservación de la flora de Chiapas.

LITERATURA CITADA
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Sánchez Mora M.C., 2013. La relación museo-escuela: tres décadas de inves�-
gación educa�va, en: Aguirre C. (ed.). El Museo y la Escuela, conversacio-
nes de complemento. Sello Explora-Parque Explora, Medellín, Colombia: 9-
23.

Sato A., 2021. De la museología, la museogra�a, la expogra�a y afines (en 
línea). San�ago de Chile, Chile <   h�ps://www.scielo.cl/scielo.php?script=
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INTRODUCCIÓN
Derivado de la amplia diversidad de especies de flora y fauna, 
combinado con una fuerte ac�vidad antropogénica, se crearon 
dos Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE), “Sistema 
Lagunar Catazajá” y “Humedales La Libertad” en el norte de 
Chiapas. Estas Áreas Naturales Protegidas también resguardan 
al mana� (Trichechus manatus), especie seleccionada como 
prioritaria por el Gobierno Federal y Estatal debido a que está 
incluida en la lista de especies en peligro de ex�nción de la 
NOM-059-SEMARNAT-2019 (SEMARNAT, 2019) y en el Libro 
Rojo de la UICN (Deutsch et alii, 2008). Posee rasgos emblemá-
�cos, culturales y es una especie sombrilla que por sus caracte-
rís�cas biológicas ayuda a proteger otras especies y los hábitats 
en los que viven (SEMARNAT, 2018).

La conservación in situ, la creación de ANP´s y recorridos de 
vigilancia y de monitoreo, son acciones des�nadas a la protec-
ción de los mana�es en vida libre en el norte de Chiapas. Por 
otro lado, el manejo ex situ es una parte fundamental para la 
atención de con�ngencias y rehabilitación. Además de la 
protección en vida libre, se han realizado labores de educación 
y concien�zación ambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el municipio de Catazajá, Chiapas, se encuentra el Área 

Natural Protegida (ANP) “Sistema Lagunar Catazajá” y en el 
municipio de La Libertad, se encuentra el ANP “Humedales La 
Libertad”, áreas en donde habita el mana� (Trichechus mana-
tus).

En estas ANP´s se realizan recorridos de vigilancia, para 
iden�ficar las ac�vidades ilícitas que pudieran poner en riesgo 
la vida de los ejemplares en vida libre. Asimismo, se realizan 
recorridos de monitoreo para  dar seguimiento a las poblacio-
nes de mana�, u�lizando una ecosonda, la cual ayuda a 

observar a los individuos debajo del agua, ya que debido a la 
turbidez de esta no es posible observarlos directamente. Cuan-
do es requerido, se a�enden varamientos de ejemplares 
debido a la disminución de los niveles de agua en la temporada 
de es�aje.

Actualmente, se rehabilitan dos ejemplares de mana� 
llamados Canek e Itza, a través de una dieta que varía de acuer-
do con sus necesidades. Se les proporciona seguimiento médi-
co que incluye análisis de muestras, aplicación de tratamiento 
y el monitoreo de peso y talla.

Adicionalmente, se realizaron visitas a comunidades den-
tro de las ANP´s a quienes se les brindaron plá�cas sobre temas 
ambientales, como la disminución de residuos sólidos en el 
hábitat del mana� y la disminución de especies invasoras en el 
medio silvestre. Además, se apoya a inves�gadores que reali-
zan trabajos en la región.

RESULTADOS
Desde el año 2019 hasta el 2023 se han realizado 144 reco-

rridos de vigilancia, 106 recorridos de monitoreo acuá�co 
llegando a contabilizar anualmente un promedio de 74 mana-
�es en vida libre. Se atendieron nueve rescates de mana�es 
vivos y 11 muertes.

Los dos individuos que están en rehabilitación se han ali-
mentado con vegetación silvestre complementada con vegeta-
les comerciales en proporción 91.3% y 8.6% respec�vamente y 
fórmula en el caso de la cría, con el fin de devolverlos a su 
hábitat y mejorar el tamaño poblacional de la especie.

Asimismo, se realizaron 47 talleres ambientales en las co-
munidades pertenecientes a las ANP´s y se concretaron ante 
PROFEPA tres Comités de Vigilancia Ambiental Par�cipa�va en 
tres comunidades, quienes coadyuvan en la protección del 
mana� y su hábitat.



CONCLUSIONES
Se realizan recorridos, atención de con�ngencias y talleres 

ambientales en coordinación con autoridades ambientales y se 
rehabilita a dos ejemplares como parte de las acciones 

Las acciones de monitoreo, vigilancia y atención medica 
veterinaria realizadas para la protección del mana� en el 
“Sistema Lagunar Catazajá” y en los “Humedales La Libertad”, 
están teniendo un impacto posi�vo, ya que las poblaciones de 
esta especie se han recuperado significa�vamente.

Con estas acciones se ha contribuido a disminuir la pérdida 
de biodiversidad y fortalecer la conservación de las especies 
na�vas, dando cumplimiento al Programa de conservación de 
Especies prioritarias para el Estado de Chiapas, dentro del 
Programa Ins�tucional 2019-2024 de la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural. De la misma manera, se le ha 
dado cumplimiento a Convenios internacionales de los que 
México es parte, como el Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB) y el Convenio sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

LITERATURA CITADA
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Disponible en h�ps://view.publitas.com/secrete/nuestro-ambiente-
30/page/10-11 

SEMARNAT, 2019. Norma Oficial Mexicana 059-2019. Protección ambiental.- 
Especies na�vas de México de flora y fauna silvestres.- Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.- Lista de especies 
en riesgo. Diario Oficial de la Federación 2010. 
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INTRODUCCIÓN
Describir nuevos taxones específicos es fundamental para 
comprender la diversidad biológica que existe y ha exis�do en 
nuestro planeta. Uno de los enfoques para establecer priorida-
des de conservación es el enfoque en especies, que implica 
proteger especies o grupos de especies par�culares y, al hacer-
lo, se protege una comunidad biológica completa y los proce-
sos ecosistémicos asociados (Branton y Richardson, 2011). Las 
áreas naturales protegidas (ANP) a menudo se crean para pro-
teger especies de preocupación par�cular, como las especies 
raras, en peligro, las especies claves y las especies con valor 
cultural significa�vo. Especies como estas, incluyendo las 
especies bandera, que proporcionan la mo�vación para prote-
ger un área y los ecosistemas se conocen como especies foca-
les (Primack y Vidal, 2018). Los sistemá�cos pueden mejorar el 
impacto de su trabajo a través de esfuerzos colabora�vos para 
mejorar la apreciación de la biodiversidad y, al mismo �empo, 
contribuir a prevenir o mi�gar algunas amenazas a la biodiver-
sidad. Por ello, aquí mostramos de forma general la relación 
entre la sistemá�ca, la divulgación cien�fica y la conservación 
u�lizando dos nuevas especies de dragoncitos del género 
Abronia de Chiapas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las dos especies de Abronia nuevas para la ciencia se docu-

mentaron por primera vez a par�r de fotogra�as. Estas fotos 
mo�varon a los expertos el inicio de su estudio desde su descu-
brimiento en campo hasta la descripción y asignación formal 
de los nombres cien�ficos, primero conformando equipos con 
inves�gadores nacionales e internacionales, que colaboraron 
posteriormente con socios locales para la recolecta en campo 

de ejemplares asignados posteriormente como �pos (holo�-
pos y para�pos). Con base en estos ejemplares, realizamos la 
descripción formal de dos nuevas especies: Abronia morenica 
con distribución en la Sierra Madre de Chiapas (SMCH) y A. 
cunemica que habita en las Montañas del Norte de Chiapas 
(MNCH) (Figura 1).

A par�r de la información generada para describir y nom-
brar las nuevas especies, incluimos una propuesta de la catego-
ría de riesgo asignada a las mismas con base en los criterios de 
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) (IUCN, 2022), el 
Método de Evaluación del Riesgo de Ex�nción de las Especies 
Silvestres en México (MER) de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) y el Método de 
Vulnerabilidad Ambiental (EVS, por sus siglas en inglés) (Wilson 
et alii, 2013). Además, implementamos un programa de difu-
sión y capacitación para cada región. En la Reserva de la Biosfe-
ra La Sepultura (REBISE) en la SMCH, incluyó la difusión de 
carteles interpreta�vos, informes para el personal de la REBISE, 
varias presentaciones dirigidas a adultos y niños del Ejido Sie-
rra Morena, mesas de contacto interac�vas con exposición de 
animales vivos de rep�les, cursos-talleres de capacitación 
dirigidos al personal, guardaparques y monitores biológicos de 
la REBISE. En Coapilla en las MNCH el programa incluyó el acer-
camiento con las autoridades ejidales, presentaciones dirigi-
das a adultos y niños de la ranchería de Or�z Rubio y plá�cas 
con el presidente y ejidatarios de Coapilla, principalmente 
aquellos que �enen parcelas aledañas al Parque Ecoturís�co 
Laguna Verde (PE Laguna Verde).

Para ambas especies de Abronia, en forma paralela con su 
descripción y publicación formal, se impar�ó una conferencia 



pública y rueda de prensa en Tuxtla Gu�érrez, capital de Chia-
pas. Estos eventos recibieron cobertura de diferentes medios 
de comunicación, a los que se les proporcionó información 
sobre las caracterís�cas, distribución, amenazas que enfrentan 
las poblaciones y su situación de conservación. Adicionalmen-
te se difundió y divulgó la información sobre la descripción de 
estas nuevas especies en las áreas de difusión de las ins�tucio-
nes de adscripción de los diferentes autores, las revistas donde 
fueron publicados los ar�culos cien�ficos y otros medios como 
redes sociales.

RESULTADOS
Nombramos a las nuevas especies en honor al lugar o ejido 

donde se encontraron, el Dragoncito de Sierra Morena (Abro-
nia morenica) hasta el momento se ha registrado sólo en el 
Ejido de Sierra Morena, municipio de Villacorzo, en la REBISE 
en la SMCH. Esta nueva Abronia arborícola es habitante de 
bosque mesófilo de montaña, la que se documentó por prime-
ra vez en 2017; posteriormente se recolectaron siete ejempla-
res de la serie �po (un holo�po y seis para�pos) en la que se 
basó la descripción formal (Clause et alii, 2020). Por su parte el 
Dragoncito de Coapilla (A. cunemica) sólo se ha encontrado en 
una pequeña área aledaña al PE Laguna Verde, Ejido de Coapi-
lla y municipio del mismo nombre, en las MNCH; especie arbo-
rícola encontrada en hábitat de bosque de pino-encino. La 
descripción de esta especie se basó en cinco ejemplares �po 
(un holo�po y cuatro para�pos; Clause et alii, 2024). Propone-
mos que ambas especies deben considerarse En Peligro (EN) 
por la IUCN; Amenazadas (A) por la Norma Oficial Mexicana; y 
en la categoría de Alta Vulnerabilidad (puntaje 18 de 20) por el 

Método de Vulnerabilidad Ambiental. Asimismo, por poseer 
varias caracterís�cas singulares taxonómicas, biogeográficas o 
de su situación de riesgo, o una combinación de ellas, pueden 
considerarse posibles especies bandera.

CONCLUSIONES
Es necesario fortalecer el manejo de la REBISE y la inversión 

social en las comunidades humanas asentadas en el interior y 
en áreas limítrofes de ella, implementando programas de con-
servación para especies microendémicas o en riesgo de ex�n-
ción como el Dragoncito de Sierra Morena (A. morenica). Asi-
mismo, mayores esfuerzos de conservación son urgentes en las 
MNCH, necesarios para la conservación del Dragoncito de 
Coapilla (A. cunemica) y de su hábitat, promoviendo e imple-
mentando ac�vidades sustentables en el PE Laguna Verde en 
Coapilla, única área de donde se conoce esta especie. Está 
pendiente también, la creación de nuevas áreas protegidas en 
la región MNCH y el incremento de la superficie de la única 
existente, la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Tzama Cum 
Pumy.

Recomendamos que ambas especies sean reconocidas 
como especies bandera, ya que sus atributos sirven como un 
medio para promover su conservación y la de regiones y ANP 
donde habitan. Las especies bandera proporcionan la mo�va-
ción para proteger un área y los ecosistemas, especies que, por 
sus caracterís�cas, capturan la atención del público, �enen un 
valor simbólico y son cruciales para el ecoturismo. Las especies 
bandera son también conocidas como especies sombrilla: al 
protegerlas, automá�camente se protegen otras especies y 
otros aspectos de la biodiversidad (Primack y Vidal, 2019).
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Figura 1. A) El Dragoncito de Sierra Morenica (Abronia morenica) y B) El Dragoncito de Coapilla (Abronia cunemica). Fotografías: Adam G. Clause.
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INTRODUCCIÓN
Conforme el conocimiento avanza y la biodiversidad cada vez 
está más amenazada, es imperante conocerla para conservar-
la. Dicha biodiversidad es resguardada en colecciones botáni-
cas llamadas herbarios, los cuales juegan un papel importante 
en el desarrollo de ac�vidades cien�ficas y de divulgación 
encaminadas a conocer el mundo vegetal. Un herbario es una 
colección ordenada de plantas o partes de éstas, iden�ficadas, 
desecadas, preservadas y acompañadas de información sobre 
el si�o de la colecta y sobre las caracterís�cas sobresalientes de 
la planta. Dicha colección intenta representar la diversidad 
vegetal de una localidad, región o país. Su función principal es 
servir de referencia para la toma de decisiones ya sea en el 
ámbito ambiental, polí�co o de la inves�gación botánica. El 
herbario del Orquidario y Jardín Botánico “Comitán” (OJBC) 
surge de la necesidad de conocer, registrar y documentar la 
flora de la Región Meseta Comiteca-Tojolabal (RMCT), en el 
estado de Chiapas. Sus obje�vos principales son documentar la 
flora de la región, realizar inventarios florís�cos, hacer estudios 
de vegetación y de etnobotánica, así como divulgar al público 
en general el conocimiento generado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Recolecta de material botánico. Se realizaron recolectas 

de algas, plantas, hongos, frutos y semillas en los municipios de 
la RMCT entre 2022 y 2024. Se tomaron datos del hábitat, geo-
rreferencia, hábito, forma de vida, fenología y se realizó regis-
tro fotográfico.

Procesamiento. Se siguió lo descrito por Lot y Chiang 

(1986). La iden�ficación taxonómica se realizó con diferentes 
claves y páginas electrónicas (Flora Mesoamericana, 2024; 
Flora de Guerrero, 2024).

Base de datos. A través de una residencia profesional de 
alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Ins�-
tuto Tecnológico de Comitán, se generó la base de datos del 
herbario, llamada COBHER.

Arreglo de la colección. La colección se ordenó según las 
clasificaciones propuestas para cada grupo de plantas (Chris-
tenhusz et alli, 2011; APG IV, 2016; PPG, 2016).

Divulgación. Se recopiló información referente a la botáni-
ca y de los ejemplares resguardados con la finalidad de realizar 
exposiciones temporales y talleres para el público en general.

Servicios. Se contactó a curadores de herbarios nacionales 
para comenzar con el intercambio de material.

RESULTADOS
El herbario está conformado por seis colecciones: ficológi-

ca, micológica, carpológica, palinológica, antoteca y la colec-
ción general de plantas. El acervo cuenta con dos ejemplares 
de Chara zeylanica; ocho muestras de hongos de Geastraceae, 
Hymenogastraceae, Physalacriaceae y Polyporaceae; 34 mues-
tras de frutos y semillas principalmente de Orchidaceae y Big-
noniaceae; 40 polinios y seis flores preservadas en alcohol de 
Orchidaceae; además se resguardan 752 ejemplares herbori-
zados, pertenecientes a 110 familias botánicas, 286 géneros y 
412 especies. Las familias más representa�vas son Orchida-
ceae, Bromeliaceae, Fabaceae y Asteraceae. Dentro de las 
plantas vasculares se �ene representada a Lycophyta (5 spp), 



Pteridophyta (23 spp), Gimnospermas (10 spp), Nymphaeales 
(1 sp), Magnolidae (8 spp), Monoco�ledóneas (138 spp) y 
Eudico�ledóneas (227 especies) (Figura 1). Los ejemplares 
resguardados provienen de recolecciones (n=544), de inter-
cambios (n=170) y de donaciones (n=38) de 21 municipios del 
estado.

La base de datos consta de dos secciones, una es el área de 
trabajo del personal del Herbario y la otra sección es un área de 
búsqueda donde los usuarios pueden ver 16 campos de consul-
ta de todos los ejemplares (h�ps://www.semahn.chiapas.gob.
mx/orquidiario/index.php).

Los servicios prestados incluyeron consulta de la colección 
e intercambio, préstamo y donación de ejemplares. Además, el 
Herbario man�ene relaciones de intercambio con el Herbario 
del Jardín Botánico Faus�no Miranda (CHIP), de la Secretaría 
de Medio Ambiente e Historia Natural y el Herbario Eizi Matu-
da (HEM), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y 
préstamos con el Herbario del Centro Interdisciplinario de 
Inves�gación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad 
Durango (CIIDIR), del Ins�tuto Politécnico Nacional.

Se han ofrecido los talleres de “Senderismo de colecta botá-
nica” y “Botánico por un día” a escuelas de todos los niveles 
educa�vos, asimismo se han montado tres exposiciones en 
donde se abordaron aspectos de la flora de Chiapas y de la 
colección del herbario.

CONCLUSIONES
El herbario del OJBC es una colección significa�va para 

documentar la flora de la RMCT y cons�tuye un patrimonio 
biológico y cultural de esta región. Las perspec�vas a mediano 
y corto plazo son obtener el Registro en el padrón de coleccio-
nes cien�ficas y museográficas públicas o privadas de especí-
menes de especies silvestres que otorga la SEMARNAT (No. 
bitácora 07/LO-0151/06/23), obtener el registro y acrónimo 
del Index Herbariorum, enriquecer la base de datos, digitalizar 
los ejemplares, ampliar las colecciones existentes e iniciar 
nuevas (etnobotánica) y hacer aportaciones a la botánica (lista-
dos florís�cos). Asimismo, el herbario busca fortalecer la 
inves�gación botánica y la difusión en la región y reforzar la 
vinculación con otros herbarios mexicanos.
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Algas Magnolidae Pteridophyta

Nymphaeales Lycophyta Eucotiledóneas

Hongos Monocotiledóneas Gimnospermas

Figura 1. Número de especies por grupo taxonómico en la colección de 
ejemplares del Herbario de Orquidario y Jardín Botánico “Comitán”.
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INTRODUCCIÓN
México, considerado un país megadiverso, es el quinto con 
mayor número de especies de plantas vasculares; de las 23,314 
especies registradas, 8,790 crecen en Chiapas y de éstas, 403 
son endémicas (Villaseñor, 2016). A pesar de que ha sido por 
décadas, explorada y documentada su vegetación (Breedlove, 
1981; Flora Mesoamericana, 2024), aún permanecen áreas 
con poco conocimiento florís�co, como es el caso del humedal 
La Ciénega, en el municipio de Comitán de Domínguez.

La Ciénega es una Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
(SGB, 2023) y aunque es uno de los pocos fragmentos de hume-
dal, el intenso cambio de uso de suelo ha disminuido el área de 
este ecosistema. En esta área se ha documentado la presencia 
de más de 155 especies de vertebrados (Argüello Figueroa, 
coms. per.). Debido a su importancia ecológica, el obje�vo del 
presente estudio fue analizar y describir las comunidades vege-
tales con base en la información sobre el hábito, formas vida y 
endemismos, así como obtener el listado florís�co de la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio

La Ciénega es un humedal palustre, forma parte de la Cuen-
ca Río Grande-Lagos de Montebello y �ene una extensión de 
345 ha. El clima es templado subhúmedo, la temperatura me-
dia anual es 18.1°C, la precipitación media anual en época de 
lluvia es de 800 a 900 mm. La vegetación reportada es bosque 
de encino y el uso de suelo es agricultura de riego y de temporal 
(IMPLAN, 2017; Mazari y García, 2024).
Trabajo de campo y gabinete

Se realizaron recolectas de plantas entre 2022 y 2024. Se 
tomaron datos del hábitat, georreferencia, hábito, forma de 

vida, fenología y se realizó registro fotográfico. El material se 
procesó siguiendo lo descrito por Lot y Chiang (1986) y quedo 
resguardado en el acervo del herbario del Orquidario y Jardín 
Botánico “Comitán”, los duplicados serán enviados al herbario 
de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (CHIP); 
Centro Interdisciplinario de Inves�gación para el Desarrollo 
Integral Regional, Unidad Durango del Ins�tuto Politécnico 
Nacional (CIIDIR); Herbario Eizi Matuda, Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas (HEM) y al herbario de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMIZ). La iden�fica-
ción taxonómica se realizó con diferentes claves y páginas elec-
trónicas (Flora Mesoamericana, 2024; Flora de Guerrero, 
2024). Se siguieron las clasificaciones propuestas para cada 
grupo de plantas (Christenhusz et alli, 2011; APG IV, 2016). Las 
comunidades vegetales se definieron con base en lo propuesto 
por Lot et alli (2015).

RESULTADOS
Riqueza florís�ca

Con base en la revisión de 142 ejemplares de herbario, 
correspondientes a 140 recolectas realizadas por María Caste-
llanos Nájera, Nancy Mar�nez Correa, Rosa Eugenia Sandoval 
Perea y Luis Humberto Vicente Rivera, se han registrado hasta 
el momento 112 especies. Se registró la presencia de una espe-
cie de alga verde, una especie de helecho, dos de gimnosper-
mas, 20 de monoco�ledóneas y 88 de eudico�ledóneas. Las 
familias con mayor número de especies fueron Asteraceae 
(n=21), Fabaceae (n=14) y Cyperaceae (n=9). Los géneros más 
diversos fueron Cyperus con cuatro especies y Eleocharis, Ma-
crop�lium, Salvia, Solanum y Tillandsia, con tres especies cada 
uno. 



Hábito y forma de vida
Del total de especies, 78.8% son terrestres, 7% enredade-

ras, 4.7% acuá�cas, 3.5% parásitas, 2.3% epífitas y 2.3% 
trepadoras. Asimismo, 88.2 % son hierbas, 9.4 % arbustos y 2.3 
% árboles.

Endemismo
Linum mexicanum, Plantago floccosa y Struthanthus dep-

peanus son endémicas a México.

Comunidades vegetales
Bosque de galería. Estrato arbóreo formado por Taxodium 

mucronatum y Salix hombold�ana, el arbus�vo por Vachellia 
farnesiana, V. pennatula y Verbesina turbacensis. Las epífitas 
son Tillandsia recurvata, T. schiedena y T. usneoides; las hemi-
parásitas son Psi�acanthus schiedeanus, Struthanthus dep-
peanus y S. marginatus; las enredaderas y trepadoras corres-
ponden a especies de Anredera, Clema�s, Funastrum, Ipo-
moea, Macrop�lium, Passiflora, Phaseolus y Sicyos.

Tular. Conformado por Typha dominguensis y Schoenoplec-
tus californianus. Dentro de él se dis�nguen: a) Enraizadas 
emergentes (ciperáceas), b) enraizadas de hojas flotantes 
(Marsilea mollis), c) estrictas o sumergidas (Chara zeylanica) y 
d) libres flotadoras (Heteranthera limosa).

CONCLUSIONES
A pesar de las presiones antropogénicas a las que está some-

�do, el humedal La Ciénega posee una alta diversidad de 
especies, el cual representa el 1.2% de la flora vascular para 
Chiapas. Este trabajo representa la base para que se generen 
otros estudios encaminados a la conservación de este ecosiste-
ma.
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INTRODUCCIÓN
El Orquidario y Jardín Botánico “Comitán” (OJBC) fue inaugura-
do el 3 de diciembre del 2018 en la ciudad de Comitán de Do-
mínguez, Chiapas. Desde su creación, se ingresaron al OJBC 
diversos ejemplares de plantas, pero se hizo énfasis en la colec-
ción de orquídeas na�vas de Chiapas. No obstante, existe una 
importante colección de otros grupos de plantas como brome-
lias, heliconias, palmas, begonias y otras especies de árboles y 
arbustos que están en exhibición en tres invernaderos, el jardín 
exterior y un jardín para polinizadores. La colección de orquí-
deas del OJBC está resguardada en una Unidad de manejo de 
vida silvestre (UMA) denominada “Orquidario Comitán” con 
número de registro SEMARNAT-UMA-IN-1095-CHIS/18 y ac-
tualmente está en proceso el registro del resto de las especies 
bajo esta modalidad (Bitácora 07/LO-0050/12/2023).

El área del OJBC incluye dos hectáreas de exhibición de la 
flora regional que están habilitadas para albergar a las coleccio-
nes vivas. El resto de las 16 ha forman parte de una reserva 
ecológica municipal de humedal denominada Predio Orquidia-
rio y Jardín Botánico de Comitán (Acta de cabildo 142/2018, 
fecha 24 de sep�embre de 2010), emi�da por el H. Ayunta-
miento 2015-2018 de Comitán de Domínguez, Chiapas. Recien-
temente, “La Ciénega” se decretó como un área Natural Prote-
gida Estatal en la categoría Zona Sujeta a Conservación Ecológi-
ca, con una extensión de 345 ha (SGB, 2023). El OJBC funge 
como un espacio estratégico en el área, por ello se registró la 
flora de la colección viva en una base de datos con el obje�vo 
de contar con información ordenada para el manejo y conser-
vación de especies na�vas de la flora de la región.

MATERIALES Y MÉTODOS
El OJBC se localiza en una zona de humedal denominada La 

Ciénega, en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, 
en la frontera sur de México. El OJBC está ubicado en las coor-
denadas 16°15´56.57” Norte y 92°06´37.78” Oeste, a 1560 m 
de al�tud y cuenta con una superficie aproximada de 16 ha. El 
humedal La Ciénega es con�nental y de �po palustre, abarca 
364 ha y forma parte de la Cuenca Río Grande-Lagunas de Mon-
tebello (INEGI, 2007). El clima predominante es templado sub-
húmedo, con temperatura media anual de 18°C (IMPLAN, 
2017). La vegetación predominante es el tular con predomi-
nancia de las especies Hydrolea spinosa, Ludwigia octovalvis, 
Marsilea mollis, Oenothera rosea, Schoenoplectus californicus, 
Salix humbold�ana, Taxodium mucronatum, Typha domingen-
sis y Clinopodium brownei (Argüello-Figueroa y Mar�nez-
Meléndez, 2023).

Para el registro de la flora que están en las áreas de exhibi-
ción del OJBC, se contabilizaron las especies de plantas de 
Angiospermas y Gimnospermas. Estas fueron organizadas en 
riqueza de especies por familia, género, forma de vida, hábito 
de crecimiento y por área de exhibición. El estatus de conserva-
ción de cada especie fue consultado en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010). 

RESULTADOS
El OJBC cuenta con una base de datos con 456 registros de 

especies de plantas, que corresponden a 2,154 ejemplares de 
246 géneros y 80 familias. De estas, 226 son na�vas y 55 son 
exó�cas. Las familias más representa�vas son Orchidaceae y 
Bromeliaceae que representan el 38 % y 7 % de la colección 
viva. Los géneros más diversos son Tillandsia y Prosthechea. 
Asimismo, se están enriqueciendo las colecciones existentes y 
se están formando nuevas de plantas carismá�cas como las 
begonias, heliconias y plantas acuá�cas. El 57% de las especies 



son hierbas, 21% son árboles y 9% son arbustos y arborescen-
tes; lianas o bejucos, rosetófilas, columnares y globosas repre-
sentan menos del 4 % del total. El hábito de crecimiento con 
mayor número de especies es el terrestre con 84%, seguido de 
epífito (10%), acuá�co (5%) y rupícola (2%).  

La mayoría de las especies están exhibidas en los inverna-
deros (36%), no obstante, el jardín para polinizadores es un 
espacio importante ya que es el segundo más diverso con el 
17% de las especies totales. Desde marzo del 2023, este jardín 
para polinizadores está inscrito en la Red Poliniza que forma 
parte de la Estrategia Nacional para la Conservación de los 
Polinizadores (CONABIO, 2024); cuenta con una fuente rús�ca, 
un refugio y un mural alusivo a los polinizadores.

Actualmente, se han registrado un total 32 especies de 
plantas con alguna categoría de riesgo según la NOM-059 
(SEMARNAT, 2010), 21 especies están como Amenazadas, ocho 
Sujetas a Protección Especial y tres están en Peligro de Ex�n-
ción. 

CONCLUSIONES
La colección de orquídeas y bromelias son las más grandes 

del OJBC. Estas representan el 24% y 23% de las especies regis-
tradas para Chiapas. La mayoría de las especies se localizan en 
los invernaderos, no obstante, el jardín para polinizadores 
representa un espacio importante que resguarda especies 
na�vas de la región. Con las colecciones en crecimiento, el 
OJBC contribuye con la conservación de especies na�vas del 
estado, a través de la exhibición, propagación y la promoción 
de la cultura ambiental en beneficio de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, entre 
los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km² de bosques y 
selvas primarios, a la fecha se ha perdido más del 50% de la 
vegetación primaria. La principal causa de la deforestación en 
el estado es el cambio de uso de suelo por la ganadería extensi-
va y la agricultura. Es el tercer Estado productor de ganado más 
importante del país, esta ac�vidad ocupa casi 3 millones de 
hectáreas o el 33% de su superficie. El 90% de las unidades 
ganaderas son extensivas. En cuanto a la agricultura, el 82% de 
la superficie cul�vada está dedicada al maíz, frijol y al café, los 
cuales ocupan casi un millón y medio de hectáreas, sin embar-
go, �ene un rendimiento muy bajo, Así mismo el cul�vo de 
palma en la región se ha posicionado de manera importante en 
cuanto a la extensión del cul�vo (MARACC, 2020), .

La deforestación ocasiona impactos ambientales muchas 
veces irreversibles, como la degradación de suelos, pérdida de 
la biodiversidad, aumento de la vulnerabilidad a eventos hidro-
meteorológicos extremos, así como la reducción de servicios 
ambientales tales como el agua y el almacenamiento de carbo-
no. Además, la deforestación y degradación forestal para el uso 
agrícola y ganadero es el sector que mayor can�dad de Gases 
de Efecto Invernadero emite, tan solo en el año 2018 se emi�e-
ron 20,202.27 Gg de CO₂, lo que representa una amenaza a la 
conservación de los recursos naturales, a las ac�vidades agro-
pecuarias de las que dependen muchas comunidades y que se 
vuelven altamente vulnerables al cambio climá�co. Por ello es 
importante coordinar a los sectores del Gobierno para propi-
ciar un desarrollo rural que genera bienestar para las personas 
sin degradar el capital natural de la En�dad. Por este mo�vo, el 
18 de sep�embre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial el 
“Decreto por el que se delimitan las acciones forestales-
agropecuarias en el Estado de Chiapas para el desarrollo rural 
sustentable” (SEMAHN, 2019). El cual �ene por objeto delimi-
tar las acciones que podrán realizarse en la frontera forestal-

agropecuaria para la protección, conservación, uso sustenta-
ble y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus 
servicios ambientales, contribuyendo al desarrollo social y 
económico del Estado, con base en el Mapa Estatal de Resilien-
cia ante el Cambio Climá�co (MARACC).

MATERIALES Y MÉTODOS
El MARACC, con�ene la representación cartográfica de los 

terrenos forestales, las áreas con uso agrícola o pecuario, las 
Áreas Naturales Protegidas y una zona especial para el desarro-
llo agropecuario con compa�bilidad ambiental. Este mapa fue 
elaborado tomando como insumo principal la frontera forestal 
de ECOSUR (desarrollada con financiamiento del proyecto 
Forest2020), y la frontera agrícola serie III del SIAP, cuyo año de 
referencia es el 2015, dada las necesidades y obje�vos de la 
SEMANH. El resultado delimita los bosques existentes del año 
2019 con una proyección Universal Transversal de Mercator 
(UTM) en su zona 15 y referido geodésicamente con el datum 
WGS84.

La aplicación MARACC móvil está disponible en la Play Sto-
re de Android e IPhone, la cual con�ene la delimitación de seis 
clases o grupos de terrenos. Estas zonas son uno de los medios 
para determinar los subsidios, apoyos, proyectos, obras, accio-
nes y ac�vidades económicas que son convenientes en el 
territorio, con el fin generar una opinión técnica que �ene 
como finalidad la protección los terrenos forestales, condicio-
nar las acciones conforme a las caracterís�cas del territorio 
donde se desenvuelvan y de es�mular ac�vidades forestales y 
agropecuarias bajo esquemas de sostenibilidad ambiental 
conforme a las siguientes consideraciones:

a) Los proyectos y apoyos de carácter agropecuario obten-
drán una opinión técnica viable únicamente si el polígono en 
que se ubican o realizarán las ac�vidades se encuentran total-
mente dentro de terrenos con ac�vidad agropecuaria fuera de 
Áreas Naturales Protegidas.



b) En los terrenos agroforestales, solo obtendrán opinión 
técnica viable los proyectos y apoyos que se realicen en polígo-
nos que se encuentren completamente dentro de terrenos 
agroforestales y se dediquen o apoyen ac�vidades para café de 
sombra, cacao o hule.

c) Para los polígonos de proyectos agropecuarios en Terre-
nos de la Zona de Desarrollo Agropecuario con Compa�bilidad 
Ambiental, tendrán opinión técnica viable, condicionados a 
que en ellos se apliquen mecanismos, técnicas o prác�cas 
encaminadas a minimizar los impactos ecológicos y ambienta-
les en sus procesos de producción, manejo y comercialización y 
a conservar y restaurar ecosistemas y recursos forestales.

d) Los polígonos en que se desarrollen proyectos o ac�vida-
des agropecuarias bajo esquemas de sostenibilidad ambiental 
y que comprendan una fracción en �erras forestales obtendrán 
una opinión técnica viable, condicionado a conservar y restau-
rar los ecosistemas y recursos forestales.

e) Los polígonos en los que hayan registrado incendios en 
los úl�mos años, se encuentren total o parcialmente en Terre-
nos en Zona de Desarrollo Agropecuario con Compa�bilidad 
Ambiental y se propongan proyectos o apoyos de carácter 
agropecuario, recibirán opinión técnica viable, condicionado a 
que exclusivamente se realicen ac�vidades agropecuarias y 
forestales que apliquen mecanismos, técnicas o prác�cas 
encaminadas a minimizar los impactos ecológicos y ambienta-
les en sus procesos de producción, manejo y comercialización y 
a conservar y restaurar ecosistemas y recursos forestales.

f) Para los proyectos en polígonos dentro de áreas naturales 
protegidas que se consulten en el MARACC, quedarán condi-
cionados a la autorización del administrador del área protegi-
da.

g) Los polígonos que se proyecten para restauración, con-
servación, protección y desarrollo forestal son viables en todo 
caso.

RESULTADOS
Actualmente, se ha realizado un trabajo coordinado con 11 

Ayuntamientos municipales entre los que destacan La Inde-
pendencia, Tuxtla Chico, Las Margaritas, Tumbalá, Escuintla, 
Chilón y Motozintla, de los cuales es posible darle seguimiento 
a los proyectos agropecuarios que han sido ejercidos en años 
anteriores para delimitar el crecimiento agropecuario en la 
zona. Se han registrado un total superior a los 12,000 polígonos 
en la aplicación del MARACC y se han otorgado un total de 222 
opiniones técnicas a los diferentes municipios.

CONCLUSIONES
La aplicación MARACC permite que cualquier usuario del 

Estado de Chiapas, tenga información ambiental de manera 
más accesible sobre la zona específica dónde se encuentra. Las 
opiniones técnicas que se han realizado en los diferentes muni-
cipios han sido compar�das con los productores, información 
que ha servido para generar una nueva visión del territorio y ha 
impulsado que los productores realicen sus ac�vidades de 
forma más sostenible, procurando su territorio. De la misma 
manera, con la información que se �ene sobre el territorio, 
resulta más sencillo iden�ficar en qué zonas del Estado se están 
realizando las diferentes ac�vidades produc�vas, lo que 
fortalece a la toma de decisiones.

LITERATURA CITADA
Mapa de Resiliencia Ante el Cambio Climá�co (MARACC), 2020. 

<h�ps://maracc.chiapas.gob.mx/>, consulta:  25 de abril de 2024.
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), 2019. Decreto 
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2019.
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través de 
la Dirección de Cambio Climá�co y Economía Ambiental, se 
dedica a la supervisión y evaluación de la calidad del aire en la 
zona metropolitana del Estado de Chiapas, con el obje�vo de 
contar con información confiable y con�nua que este a disposi-
ción de las autoridades ambientales y de salud, protección civil, 
estudiantes, organismos, empresas, inves�gadores y al público 
interesado, y se puedan tomar las medidas necesarias en mate-
ria de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica que se vive en la zona.

La contaminación del aire (tanto en el exterior como en 
interiores), es la presencia de agentes químicos, �sicos o 
biológicos que alteran las caracterís�cas naturales de la atmós-
fera. Los aparatos domés�cos de combus�ón, los vehículos de 
motor, las instalaciones industriales y los incendios forestales 
son fuentes habituales de contaminación de aire. Los contami-
nantes más preocupantes para la salud pública son las par�cu-
las en suspensión, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre. La contaminación del aire 
exterior y de interiores provoca enfermedades respiratorias y 
de otros �pos y es una de las principales causas de morbimor-
talidad (OMS, 2021).

Los principales contaminantes que afectan la salud humana 
y los ecosistemas son denominados contaminantes criterio. 
Los efectos en las personas dependen del �po de contaminan-
te, grado de exposición, estado nutricional y de salud, así como 
de la carga gené�ca del individuo (SEMARNAT, 2018).

MATERIALES Y MÉTODOS
El Departamento de Calidad del Aire �ene como obje�vo 

aplicar la norma�vidad en materia de emisiones a la atmósfera. 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de salud ambiental, 

son de observación obligatoria en todo el país y describen los 
límites permisibles para los contaminantes criterio, que esta-
blecen los parámetros para evaluar la calidad del aire ambiente 
y estas son: Ozono (O₃) NOM-020-SSA1-2021; par�culas 
menores o iguales a 2.5 micrómetros (PM�.�) NOM-025-SSA1-
2021; monóxido de carbono (CO) NOM-021-SSA1-2021; dióxi-
do de azufre (SO₂) NOM-022-SSA1-2019 y dióxido de nitrógeno 
(NO₂) NOM-023-SSA1-2021. Adicionalmente, existen otras dos 
normas importantes, la NOM-172-SEMARNAT-2019, que esta-
blece los lineamientos para la obtención y comunicación del 
Índice AIRE y SALUD, y la otra norma es la NOM-156-
SEMARNAT-2012, que regula el establecimiento y la operación 
de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

El Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA) en 
Tuxtla Gu�érrez, se encuentra ubicada en el Palacio Municipal. 
La “Estación Centro” mide de manera con�nua las concentra-
ciones de los contaminantes criterio. Dicha estación fue adqui-
rida en 2003 como una estación móvil, actualmente la estación 
opera como una estación fija, lo cual está conformada por 
equipos analizadores de gases y par�culas, sensores meteoro-
lógicos, un equipo calibrador, una fuente de aire cero y además 
un registrador de datos.

RESULTADOS
Las principales ac�vidades llevadas a cabo son la descarga 

de datos vía remota y la visita regular a la estación de monito-
reo de la calidad del aire. En este lugar, se llevan a cabo una 
serie de ac�vidades esenciales para recopilar datos precisos 
sobre los contaminantes presentes en el aire. Durante estas 
visitas, el equipo se dedica a realizar ac�vidades de descarga, 
validación y concentración de datos de los contaminantes 
atmosféricos. Esto implica la descarga de datos recopilados por 
los disposi�vos de monitoreo, su validación para garan�zar su 



exac�tud y fiabilidad, y la concentración de esta información 
en bases de datos que serán u�lizadas para el análisis y la 
elaboración de informes sobre la calidad del aire en la ciudad.

Este índice que se emite diariamente son fundamentales 
para informar a la población sobre el estado actual de la calidad 
del aire, permi�endo obtener información en �empo real y así 
poder proporcionar recomendaciones que coadyuven a prote-
ger la salud pública. La información incluye la meteorología y la 
concentración de diversos contaminantes atmosféricos, como 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, 
par�culas suspendidas (PM�� y PM�.�). Además de la genera-
ción de informes diarios, se asegura que las ac�vidades de 
monitoreo cumplan con las normas de calidad del aire estable-
cidas a nivel nacional e internacional. Esto implica el cumpli-
miento estricto de protocolos de monitoreo, así como la par�-
cipación en programas de aseguramiento de la calidad y la 
calibración de equipos.

De igual forma, se emplea un instrumento de ges�ón 
conocido como "ProAire", el cual es una herramienta que esta-
blece acciones específicas para prevenir y rever�r las tenden-
cias nega�vas en la calidad del aire. Este sirve como guía para 
implementar estrategias efec�vas que contribuyan a mejorar 
la calidad del aire y proteger la salud pública. En este sen�do, se 
está por firmar un convenio de colaboración con ECOSUR para 
operar una estación móvil de monitoreo, lo que permi�rá una 
evaluación más amplia y detallada de la calidad del aire en el 
estado de Chiapas.

CONCLUSIONES
El monitoreo de la calidad del aire en el estado de Chiapas 

es una tarea importante. Medir la concentración de los conta-
minantes presentes, indicar una semaforización y darla a cono-
cer a los chiapanecos que residen en la zona metropolitana, 
con la finalidad de prevenir problemas de salud en la población 
y la regularización de las ac�vidades diarias, resulta fundamen-
tal para disfrutar de un ambiente sano.

LITERATURA CITADA
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2018. 

Calidad del aire: una prác�ca de vida. <h�ps://www.gob.mx/semarnat/art
iculos/calidad-del-aire-una-prac�ca-de-vida>, consulta: 28 de abril de 
2024.

 Organización Mundial de la Salud (OMS),  2021. Contaminación atmosférica. 
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INTRODUCCIÓN
La actualización del Programa Estatal de Cambio Climá�co de 
Chiapas (PECCCH), se realizó en el año 2022 en colaboración 
con IDESMAC, CECROPIA A.C., AMBIO S.C. y CyDEC S.C. Este 
Instrumento de planeación a nivel territorial fue resultado de la 
actualización del Inventario de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero del Estado de Chiapas (IGyCEIECH) y del Diagnós�-
co de Vulnerabilidad al Cambio Climá�co, generándose Estra-
tegias de Adaptación al Cambio Climá�co y de Mi�gación de las 
emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y está 
alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, al Programa 
Especial de Cambio Climá�co 2021-2024, a la Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climá�co 10-20-40 y los lineamientos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climá�co (IPCC).

MATERIAL Y MÉTODOS
Para generar el Programa se inició con la actualización del 

Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del 
Estado de Chiapas (IGyCEIECH). Estos se calcularon a par�r de 
directrices definidas en la Guía para la Elaboración de Inventa-
rios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 2006, del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climá�co (IPCC), así 
como las orientaciones del estándar ISO 14064-01 para la cuan-
�ficación y el informe de las emisiones y remociones de Gases 
de Efecto Invernadero. En función de lo anterior se consideró 
como línea base las emisiones del año 2018, se calcularon las 
procedentes de los principales GyCEI (CO₂, N₂O, CH₄, NOX, CO, 
HFC, PFC y COVDM) de los sectores agricultura, silvicultura y 
otros usos de la �erra (AFOLU, por sus siglas en inglés), así 
como del sector energía, del sector residuos y del sector proce-
sos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en 
inglés), para las estrategias de mi�gación quedaron los cuatro 
sectores mencionados anteriormente. Para poder medir la 
contribución de las emisiones de los GyCEI de cada sector al 
total de emisiones del inventario, se homologaron las unidades 

a CO₂ equivalente (CO₂e), u�lizando el Potencial de Calenta-
miento Global (PCG) de cada gas.

Para realizar el análisis de vulnerabilidad, se retomó la meto-
dología propuesta por el IPCC (2007), quienes definen la vulne-
rabilidad como el grado de suscep�bilidad o de incapacidad de 
un sistema para afrontar los efectos adversos al cambio climá�-
co, en par�cular, la variabilidad del clima y los fenómenos 
extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud 
y rapidez del cambio climá�co a que esté expuesto un sistema, 
y de su sensibilidad y capacidad de adaptación (IPCC 2014). 

A través de un análisis bibliográfico y cien�fico se decidió 
asignar el mismo peso a los tres componentes o subíndices: 
exposición, sensibilidad y de capacidad adapta�va, quedando 
la siguiente formula. Vulnerabilidad = f [(exposición + sensibili-
dad) – capacidad de adapta�va].

Las variables socio ambientales y climá�cas consideradas 
para cada componente:

Exposición
Frecuencia a eventos extremos. Sequías, huracanes, tor-

mentas severas, granizadas e inundaciones.
Exposición por problemas ambientales. Integridad fores-

tal, flujo neto de carbono forestal y erosión.
Proyecciones climá�cas. Temperatura máxima, mínima y 

Precipitación, para proyecciones futuras (cercano, intermedio 
y lejano horizonte).

Potenciación de inundación por elevación del nivel medio 
del mar.

Sensibilidad
La evaluación de la sensibilidad fue a par�r de nueve varia-

bles agrupadas en tres componentes.
Población. Potenciación de género, potencial de pérdida de 

lengua originaria y marginación.
Salud. Defunciones por enfermedades gastrointes�nales, 



por vectores y servicios de salud.
Sector produc�vo. Ac�vidades produc�vas tradicionales, 

porcentaje de población ocupada y abasto de alimentos.

Capacidad adapta�va
Dieciséis variables de cuatro de las cinco dimensiones del 

enfoque de Medios de Vida: humana, social, financiera y 
ambiental.

Se tomaron los subíndices de exposición, sensibilidad y 
capacidad adapta�va para integrar el índice de vulnerabilidad. 
La fórmula expresa que las variables de exposición y de sensibi-
lidad aumentan el puntaje final, generando Muy Alta y Alta 
Vulnerabilidad, representando el impacto del Cambio Climá�-
co en el territorio. Por su parte, la capacidad adapta�va, que 
representa el potencial humano y económico de implementar 
acciones, resta puntaje a la evaluación global de la Vulnerabili-
dad. A mayor Vulnerabilidad (Muy alta, alta), significa que se 
�ene menor capacidad adapta�va y mayor sensibilidad a un 
impacto climá�co.

Para generar las estrategias de adaptación y mi�gación se 
realizaron siete talleres regionales en el estado, con diferentes 
actores locales como es la academia, organizaciones civiles y 
de productores, privados y autoridades municipales; presen-
tando los resultados cien�ficos de vulnerabilidad y el 
IGyCEIECH para ser validado a través de la percepción local de 
cada región y a par�r de esta información generarse estrategias 
de adaptación socio-ambientales y produc�vas, y de mi�ga-
ción para la reducción de los gases más predominantes en el 
estado.

RESULTADOS
 En el año 2018 se emi�eron un total de 20,231.51 Gg de 

CO₂e, siendo el principal emisor el sector Agricultura, silvicul-
tura y otros usos de la �erra (AFOLU, por sus siglas en inglés) 
con 11,858.31 Gg de CO₂e; seguido por el sector Energía con 
6,011.98 Gg de CO₂e; el sector Residuos emi�ó 2,347.80 Gg de 
CO₂e, y finalmente, el sector Procesos industriales y uso de 
productos (IPPU, por sus siglas en inglés) emi�ó 13.52 Gg de 
CO₂e.

La vulnerabilidad ante el cambio climá�co del Estado es de 
21% del territorio en un rango de Muy Baja y Baja, las regiones 
en donde se presentan son: Valles Zoque, Istmo Costa, Frailes-
ca, Norte y Maya; todas ellas en sus partes serranas. En tanto, 
en la categoría de Vulnerabilidad Media representa un 30% de 
la superficie estatal, distribuidas en las siguientes regiones: 
Valles Zoque, Mezcalapa, Los Altos, Frailesca, Norte, Maya y 

Tulijá Ch'ol. Con relación a la valoración Alta, se �ene un 32%, lo 
cual cons�tuye el porcentaje mayor, considerando las regiones 
De Los Llanos, De Los Bosques, Soconusco, Selva Lacandona, 
Sierra Mariscal y Meseta Comiteca. Finalmente, las que se 
ubican en la categoría de Muy Alta con un 17%, se ubican en las 
siguientes regiones: Metropolitana, De Los Llanos, De Los Bos-
ques y Soconusco. 

Con el análisis de vulnerabilidad y del IGCEIECH el Programa 
integró doce Estrategias para la Adaptación al Cambio Climá�-
co, los cuales son los siguientes: I. Ges�ón de Riesgos Hidrome-
teorológicos; II. Ecosistemas Terrestres, Agua Dulce y sus Servi-
cios; III. Sistemas Produc�vos Alimentarios; IV. Seguridad 
Alimentaria; V. Ecosistemas Costeros y sus Servicios; VI. Pesca y 
Acuacultura; VII. Ciudades y Asentamientos Humanos; VIII. 
Manejo del Agua para Uso Humano; IX. Parque Vehicular; X. 
Desarrollo, Innovación y Adaptación del Sector Energé�co; XI. 
Suministro Energé�co Domés�co y XII. Consideraciones sobre 
la Salud Humana. Para las estrategias de mi�gación quedaron 
cuatro sectores mencionados en la metodología.

CONCLUSIONES
Chiapas emi�ó un total de 20,231.51 Gg de CO₂e en el año 

2018, Las cuales representa el 3.7% del volumen total que 
México emi�ó como país en ese mismo año de acuerdo con 
datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Com-
puestos de Efecto Invernadero 1990-2019, elaborado por el 
Ins�tuto Nacional de Ecología y Cambio Climá�co. Siendo el 
principal sector emisor el sector Agricultura, Silvicultura y otros 
Usos de la �erra (AFOLU). Así también, los resultados anterior-
mente referidos, permiten observar que, casi la mitad del terri-
torio del estado (49%) se considera con Alta y Muy Alta vulnera-
bilidad, por lo que la capacidad de respuesta de los tres secto-
res: Social, Ambiental y Produc�vo es limitada para reducir la 
Vulnerabilidad por efectos hidrometeorológicos. El Cambio 
Climá�co y las implicaciones que este conlleva, no es precisa-
mente un tema de bajo costo para la población.

Las principales estrategias están relacionadas con el enfo-
que de Soluciones basada en la Naturaleza (SbN) y la Comuni-
dad (SbC), los cuales priorizan acciones que mantengan la inte-
gridad de los ecosistemas asegurando los servicios ecosistémi-
cos y las que promuevan la integridad de las comunidades y sus 
principales ac�vidades produc�vas. En este sen�do, el 
Programa Estatal de Cambio Climá�co del Estado de Chiapas 
representa un valioso instrumento de polí�ca pública que 
requiere una implementación efec�va por parte de diversos 
actores, incluida la Comisión de Coordinación Intersecretarial 
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de Cambio Climá�co del Estado de Chiapas, el Consejo Consul-
�vo de Cambio Climá�co del Estado de Chiapas, el Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos. La colaboración y coordinación 
entre estos organismos son fundamentales para reducir la 
vulnerabilidad de la población, ecosistemas y sectores produc-
�vos ante los impactos climá�cos y para la mi�gación de los 
GyCEI, contribuyendo a la construcción de un futuro más soste-
nible para el Estado.
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INTRODUCCIÓN
El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instru-
mento de polí�ca ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 
uso del suelo y las ac�vidades produc�vas, con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente, la preservación y el aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales a par�r del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos (DOF, 2015). La Ley Ambiental 
para el Estado de Chiapas, señala que se deben definir los 
lineamientos, principios, criterios e instrumentos de la polí�ca 
ambiental en el Estado y para tal efecto es de u�lidad la formu-
lación y ejecución de los Programas de Ordenamiento Ecológi-
co del Territorio (POET) del Estado, las categorías que los inte-
gran y declaratorias derivadas de los mismos (Periódico oficial, 
2020). Con base en dichos programas, la Secretaría de Medio 
Ambiental e Historia Natural (SEMAHN) a través de la Dirección 
de Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico Territorial, 
emite dictámenes técnicos a proyectos que cumplen con la 
norma�vidad ambiental en materia de OET, en los cuales se 
expiden las consideraciones necesarias para regular y vigilar las 
ac�vidades produc�vas y para autorizar los usos de suelo, 
atendiendo lo establecido en los POET del Estado y demás 
disposiciones (Periódico oficial, 2020).

El obje�vo del presente trabajo es describir y analizar el uso 
de los POET en el estado de Chiapas. Es importante mencionar 
que los resultados presentados son preliminares, ya que existe 
información que requiere ser actualizada y sistema�zada. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Con la intención de describir la aplicación de los POET, se 

analizó la base de datos de la Dirección de Planeación Ambien-
tal y Ordenamiento Ecológico Territorial del periodo 
2019–2023. Esta base se integra por 594 registros de solicitu-

des de dictámenes técnicos, de los cuales, 583 �enen informa-
ción debidamente sistema�zada y conforman la base del 
presente trabajo. Para el análisis se consideró información 
referente al nombre de proyecto, municipio, regiones socioe-
conómicas, �po de ordenamiento, unidad de manejo ambien-
tal, polí�ca territorial y �po de ac�vidad o rubro del proyecto, 
entre otros. Para el caso de las ac�vidades o rubros, éstas se 
clasificaron en cinco �pos: Infraestructura, Asentamientos 
humanos, Minería no metálica, Industria y Ecoturismo.

RESULTADOS
Las solicitudes de dictamen técnico analizadas correspon-

den a 52 municipios que se distribuyen en 15 Regiones Socioe-
conómicas del Estado (Figura 1). La mayoría de los trámites se 
concentraron en siete regiones: Metropolitana, Soconusco, 
Maya, Altos Tsotsil Tseltal, Valles Zoque, Meseta Comiteca 
Tojolabal e Istmo Costa.

Respecto al �po de ac�vidad o rubro de las solicitudes, 
predomina la Infraestructura (n=291), seguida de Asentamien-
tos humanos (n=218). El análisis por año nos mostró que en 
2019 ingresaron 192 solicitudes provenientes de 37 municipios 
de las 15 regiones socioeconómicas. Para el caso del año 2020, 
ingresaron 83 solicitudes de 19 municipios y 12 regiones. En 
2021 ingresaron 109 de 18 municipios distribuidos en 11 regio-
nes; para el año 2022 ingresaron 111 solicitudes de 24 munici-
pios y 14 regiones, mientras que para el año 2023 ingresaron 
99 solicitudes de 22 municipios y 12 regiones. El 92% (n=545) 
de las solicitudes ingresadas corresponden a siete regiones 
socioeconómicas: Metropolitana con 53% (n=313), correspon-
diente a cuatro municipios (Berriozábal, Chiapa de Corzo, Su-
chiapa y Tuxtla Gu�érrez); 39% se distribuyen entre cinco 
regiones: Soconusco, con el 10% (n=60), provenientes de ocho 
municipios (Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Suchiate, Tapa-



chula, Tuxtla Chico, Tuzantán y Villa Comal�tlán); 8% (n=48) de 
dos municipios (Catazajá y Palenque) de la región Maya; 7% 
(n=41) de tres municipios (Chamula, San Cristóbal de Las Casas 
y Teopisca) de los Altos Tsotsil Tseltal; 5% (n=30) de tres munici-
pios (Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinosa) de la 
región Valles Zoque; 5% (n=28) de cuatro municipios (Comitán 
de Domínguez, La Trinitaria, Las Rosas y Tzimol ) de la Meseta 
Comiteca Tojolabal y 4% (n=25) de cuatro municipios (Arriaga, 
Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá) de la región Istmo Costa (Figu-
ra 2). Respecto a la ac�vidad o rubro, aproximadamente el 50% 
(n=291) de las solicitudes ingresadas corresponden al rubro de 
Infraestructura; 37% (n=218) a los Asentamientos humanos, 
9% (n=55) a Minería no metálica, 3% (n=16) a Industria y el 1% 
(n=3) a Ecoturismo (Figura 3).

CONCLUSIONES
Se encontró una importante diferencia entre el año 2019 y 

el resto de los años comparados. Sin embargo, la diferencia 
estriba en un evento poco común, donde un solo usuario reali-
zó el trámite de 100 dictámenes técnicos simultáneamente, lo 
que explica la diferencia hallada. Salvo esta par�cularidad, los 
datos obtenidos por año sugieren una cierta regularidad en el 
número de solicitudes y de municipios. No obstante, es necesa-
rio realizar un análisis con más detalle para determinar si los 
cambios observados por año, son significa�vos. Asimismo, se 
observó que existe mayor incidencia en la ges�ón de trámites 
de dictamen técnico en la Región Metropolitana y que solo seis 
regiones más realizan importantes acciones que inciden en el 
cambio de uso de suelo: Soconusco (X), Maya (XIII), Altos Tsotsil 
Tseltal (V), Valles Zoque (II), Meseta Comiteca Tojolabal (XV) e 
Istmo Costa (IX). Cabe mencionar que los datos corresponden 
únicamente a trámites ingresados y debidamente sistema�za-
dos, por lo que no son reflejo fiel del cambio de uso de suelo en 
el Estado. A pesar de esto úl�mo, el análisis realizado sugiere 
que la aplicación de los POET, medida por el número de solicitu-
des de dictámenes técnicos ingresadas, es escasa en la mayoría 
de las regiones analizadas, con excepción de la metropolitana. 
Por otra parte, las principales ac�vidades de cambio de uso de 
suelo, infraestructura y asentamientos humanos, sugieren una 
importante dinámica de desarrollo, principalmente en la re-
gión metropolitana.

En este sen�do, es necesario fortalecer la ges�ón y aplica-
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Figura 1. Número de solicitudes de dictamen técnico en materia de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) ingresadas en el periodo 
2019–2023. (autor: Dirección de Planeación Ambiental y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, SEMAHN).

Figura 2. Regiones Socioeconómicas del Estado de Chiapas con mayor 
incidencia en solicitudes ingresadas para dictamen técnico en materia de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) en el periodo 2019 – 
2023. (autor: Dirección de Planeación Ambiental y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, SEMAHN).

Figura 3. Principales actividades de cambio de uso de suelo en las 
solicitudes para dictamen técnico en materia de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio (OET) en el periodo 2019–2023. (autor: 
Dirección de Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico 
Territorial, SEMAHN).



ción efec�va de los POET decretados, mediante la capacitación 
y celebración de convenios de coordinación, lograr la socializa-
ción entre los usuarios del territorio, y tomar las medidas nece-
sarias para garan�zar la prevención y protección de los recur-
sos naturales del estado.

LITERATURA CITADA
Diario Oficial de la Federación (DOF), 2015. Ley general del equilibrio ecológico 

y la protección al ambiente. Úl�ma reforma. Diario Oficial de la Federa-
ción. 9 de enero de 2015, consulta: 19 de abril de 2024.

Periódico oficial, 2020. Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Úl�ma 
reforma publicada mediante periódico oficial número 120. Decreto 
número 253, consulta: 19 de abril de 2024.

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

54LUM

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 52-54



Bruno Andrés Than-Marchese¹   , Jesús Alvarado-Ortega² y Alison M. Murray³  

¹Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

²Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.

³Faculty of Science, Biological Sciences, University of Alberta.

        bruthmar@gmail.com

Memorias del XII Seminario de Investigación

Lum/enero-junio 2024, vol. 5, no. 1, pag. 55-56

Thorectichthys fideli PRIMER REGISTRO DEL GÉNERO PARA EL CENOMANIANO DE 

AMÉRICA

h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

55LUM

INTRODUCCIÓN
El género Thorec�chthys fue erigido por Murray y Wilson 
(2013) incluyendo dos especies, T. marocensis y T. rhadinus, 
basados en ejemplares provenientes del Cenomaniano-
Turoniano de la Formación Akrabou, Marruecos. Thorec-
�chthys es miembro del Orden Ellimmichthyiformes, el cual 
está integrado exclusivamente por representantes ex�ntos de 
las sardinas modernas (Orden Clupeiformes), con quienes 
comparten caracterís�cas morfológicas, como los parietales 
en contacto entre ellos y pérdida del recessus lateralis, entre 
otros rasgos (Chang y Grande, 1997; Than-Marchese et alii, 
2024). Este género fue inicialmente diferenciado de otros 
miembros de Ellimmichthyiformes exclusivamente por rasgos 
merís�cos y variación en el número de radios de las aletas, sin 
precisar si exis�an otras diferencias osteológicas, aun cuando 
estás poseen mayor valor taxonómico.

En los úl�mos años, miembros de Ellimmichthyiformes han 
sido descubiertos en el Cretácico de México, los cuales incluyen 
a Armigatus carrenoae, A. felixi, Paraclupea seilacheri, Ranul-
foichthys dorsonodum y Triplomystus applegatei. Este registro 
abarca del Albiano al Cenomaniano y proviene de diversos 
si�os localizados en los Estados de Chiapas y Puebla (Than-
Marchese y Alvarado-Ortega, 2022). Entre estos, uno de los 
yacimientos fosilíferos más importantes es la cantera El Chan-
go, en Chiapas, la cual pertenece a la Sucesión El Chango de 
edad Cenomaniano (Eguiluz y de Antuñano et alii, 2023). Para 
esta localidad, Than-Marchese et alii (2024) describieron una 
nueva especie del género Thorec�chthys. El presente trabajo 
�ene como propósito exponer la importancia de este nuevo 
registro, en los contextos taxonómico y filogené�co.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material

La nueva especie fue descrita con base en la revisión de seis 
ejemplares, la mayoría de ellos incompletos, pero ar�culados. 
La serie �po incluye al holo�po IHNFG-6152 y los para�pos, 
IHNFG-5705, IHNFG-6153, IHNFG-6154, IHNFG-6155 e IHNFG-
6156 y se encuentran depositados en la Colección Paleontoló-
gica del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera.

Método
Los ejemplares fueron some�dos a técnicas de limpieza 

mecánicas y químicas, con el fin de extraer el sedimento que 
cubrían los esqueletos. Posteriormente, fueron endurecidos 
con Plexygum. Las ejemplares se recubrieron con polvo de 
magnesio para obtener fotogra�as en blanco y negro con 
mayor contraste. La nomenclatura anatómica y las medidas 
siguen la terminología u�lizada en estudios previos (e.g. Gran-
de, 1982, 1985; Forey et alii, 2003; entre otros).

Para conocer la posición filogené�ca de la nueva especie se 
construyó una matriz de datos con 86 caracteres y 48 taxones 
terminales construida a par�r de la matriz de Marramà y 
Carnevale (2023). La matriz de caracteres fue compilada en 
Mesquite v. 3.81 (Maddison y Maddison, 2023). El análisis 
filogené�co se ejecutó en el programa TNT 1.5 (Goloboff et alii, 
2008) bajo una búsqueda heurís�ca siguiendo el protocolo de 
Marramà y Carnevale (2023).

RESULTADOS
Than-Marchese et alii (2024) describieron una nueva espe-



cie, Thorec�chthys fideli, que representa la tercera especie del 
género y la primera al oeste del Mar de Tethys, así como la es-
tra�gráficamente más an�gua. Gracias a la descripción de la 
nueva especie se pudo reconocer que la muesca presente en la 
parte horizontal del preopérculo es un rasgo osteológico diag-
nós�co para el género Thorec�chthys. Adicionalmente, con la 
descripción de T. fideli, los conteos y la merís�ca sufrieron 
modificaciones, entre ellos la aleta anal con 25-27 radios y 
aleta dorsal con 14-16 radios dorsales. Recientemente, se ha 
confirmado la presencia en Thorec�chthys de una lámina 
horizontal triangular en los cuerpos vertebrales caudales seme-
jante al que poseen los miembros de Scombroclupea (género 
ex�nto del Orden Clupeiformes), así como cuatro uroneurales 
en las tres especies de Thorec�chthys; este rasgo es novedoso 
entre los Ellimmichthyiformes. Al mismo �empo, T. fideli 
difiere de las especies restantes al presentar un proceso poste-
rior del cuadrado masivo, así como 16-17 radios pectorales y 
ocho pélvicos.

Desde su publicación, el género Thorec�chthys fue incluido 
en la Familia Paraclupeidae, dentro del Orden Ellimmichthyi-
formes; esta familia está soportada por retener seis huesos 
predorsales, poseer una espina posterior en los escudos de la 
serie predorsal e incremento de tamaño en la serie de escudos 
predorsales (Murray y Wilson, 2013). Este úl�mo carácter fue 
recuperado en el análisis filogené�co de Than-Marchese et alii 
(2024) como sinapomórfico para los paraclupeidos, así como 
dos homoplasias adicionales. Sin embargo, las tres especies de 
Thorec�chthys únicamente se relacionan con esta familia por 
el número de huesos predorsales, rasgo que no es exclusivo de 
los paraclupeidos (Than-Marchese et alii, 2024). En la úl�ma 
revisión del Orden Ellimmichthyiformes, Thorec�chthys es 
recuperado dentro de la Familia Armiga�dae (Than-Marchese 
y Alvarado-Ortega, 2022), con quienes comparte los rasgos 
considerados sinapomórficos, como son ausencia de espina 
posterior y escudos de similar tamaño en la serie predorsales.

CONCLUSIONES
A la luz de la nueva evidencia, Thorec�chthys fideli sp. nov. 

representa la tercera especie del género descrita a nivel mun-
dial. Comparte con T. marocensis y T. rhadinus un conjunto de 
caracterís�cas morfológicas, como la muesca del preopérculo  
(nuevo rasgo morfológico del género), así como la lámina hori-
zontal en las vértebras caudales y cuatro uroneurales. Por el 
contrario, T. fideli difiere morfológicamente, entre otras 
caracterís�cas, por un proceso posterior masivo del cuadrado. 
Esta nueva especie del Cenomaniano es el registro geológica-

mente más an�guo, ya que T. marocensis y T. rhadinus provie-
nen de depósitos probablemente más recientes (Turoniano). 
Este nuevo registro confirma la existencia de una relación entre 
las comunidades de peces que habitaron las zonas occidenta-
les y más centrales del Tethys (Marruecos y México) durante el 
Cenomaniano-Turoniano. Respecto a su posición filogené�ca, 
aunque los resultados aquí expuestos señalan a Thorec�chthys 
como integrante de la Familia Paraclupeidae, es más fac�ble 
que el género esté cercanamente relacionado con el clado 
Armigatus-Diplomystus; con quien comparte más rasgos, ase-
veración que requiere ser comprobada en trabajos futuros.
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INTRODUCCIÓN
La gran diversidad de especies en México posiciona al país 
como el quinto entre los 12 países megadiversos del mundo. 
Refiriéndose a la diversidad florís�ca se han descubierto, hasta 
ahora, cerca de 23,000 especies, de las cuales el 50.4% �enen 
algún nivel de endemismo. De igual manera, Chiapas es el se-
gundo estado del país en términos de riqueza florís�ca contan-
do con aproximadamente 8,250 especies descritas (Mar�nez-
Meléndez et alii, 2008; Mar�nez-Icó et alii, 2015; Villaseñor, 
2015). Sin embargo, la flora enfrente los problemas actuales de 
la pérdida de biodiversidad ocasionados por diversas ac�vida-
des antropogénicas, la sobreexplotación de especies silvestres, 
la introducción de especies exó�cas invasoras, cambio climá�-
co global y deforestación (PNUMA, 2012), escenarios que se 
focalizan principalmente  en el sureste de México, en los esta-
dos de Tabasco, Veracruz y Chiapas, donde las tasas de defores-
tación anual son mayores al 4%. Para preservar especies fuera 
de su hábitat natural la conservación ex situ de los recursos 
gené�cos forestales sugiere estrategias para preservar, u�li-
zando plantaciones, bancos de germoplasma y viveros (Lascu-
ráin et alii, 2009). Por ello, el Jardín Botánico “Dr. Faus�no 
Miranda” de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natu-
ral (SEMAHN) cuenta desde 1998 con el Banco Estatal de Semi-
llas, el cual en 2015 implementó el proyecto “Rescate de espe-
cies prioritarias para la restauración del estado de Chiapas”, 
financiado por el Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión denominado Fondo Estatal Ambiental (FESA) con el 
obje�vo de propagar árboles frutales na�vos para generar 
conocimiento sobre su uso y conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las salidas de campo se realizaron durante todo el año en 

14 municipios de Chiapas , siendo los meses entre mayo y octu-

bre (temporada de lluvia) los óp�mos para recolectar una 
mayor can�dad de frutales. La recolecta de los frutos maduros 
se realizó mediante el uso de escaleras de extensión de alumi-
nio, sistema de trepa segura de árboles o recolecta directa del 
suelo. Una vez obtenido el material se resguardó en costales, 
bolsas de plás�co o cubetas para su correcto traslado a las 
instalaciones del Banco de Germoplasma, en donde para el 
beneficio de las semillas se despulpan los frutos de manera 
manual o mecánica por medio de máquinas desaladoras o 
golpeadoras de semillas. Una vez obteniendas las semillas 
limpias se ex�endieron en taras metálicas o malla sombra para 
el secado directo al sol. Posteriormente se realizaron los análi-
sis de calidad de semillas en el Laboratorio del Jardín Botánico, 
los cuales se rigen bajo la normas de La Asociación Internacio-
nal de Pruebas de Semillas (ISTA, por sus siglas en inglés), en las 
que se analiza la pureza, humedad, viabilidad, número de semi-
llas por kilogramo y germinación. Si la especie es ortodoxa se 
u�lizan bolsas o botes de plás�co cerrados, previamente 
e�quetados, para su resguardo en el Cuarto Frío en una tempe-
ratura que oscila entre los 5° y 7°C, con humedad controlada y 
sin luz. En el caso de las semillas recalcitrantes se siembran 
directamente al Vivero Rús�co para la producción de plantas, 
usando �erra negra, arena, abono compostado o la mezcla de 
estas, con riego matu�no diario y control de plagas.

RESULTADOS
Desde el 2015 hasta el 2024 se han recolectado 45 especies 

de las cuales 30 son especies frutales y 15 son prioritarias para 
la conservación. Algunas de estas especies se encuentran en 
alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT 
como lo son el Zumpante real (Ormosia isthmensis), Roble 
serrano (Handroanthus impe�ginosus), Jobillo (Astronium 
graveolens), Cuchibombo (Pro�um copal), Tempisque (Side-



roxylon tempisque), Roble amarillo (Handroanthus crysantha) 
y Pata de elefante (Beaucarnea goldmanii) . 

Actualmente, hay una producción de casi 4,000 plantas de 
20 especies en el Vivero Rús�co, las cuales se man�enen bajo 
cuidado y manejo para incrementar su capacidad adapta�va, 
hasta que sean aptas que sean reintroducidas en el campo 
durante periodo de lluvias de una manera efec�va.

CONCLUSIONES
Se ha logrado la producción de más de 17, 000 plantas de 45 

especies na�vas, las cuales han sido donadas como apoyo a 
diversos programas, en los que destacan Sembrando Vida, 
viveros municipales, Fomento Forestal (SEMAHN), donaciones 
a 25 ejidos, par�culares y estudios de inves�gación de posgra-
dos de dis�ntas Universidades, así como para incrementar la 
colección cien�fica viva del Jardín Botánico “Dr. Faus�no 
Miranda”. Es necesario mencionar que, la mayoría de los vive-
ros del estado producen especies forestales, dejando por un 
lado las especies frutales y las que se encuentran en alguna 
categoría de riesgo.
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INTRODUCCIÓN
La familia Onagraceae está conformada por 22 géneros y 657 
especies, se distribuye en casi todo el mundo, específicamente, 
América del Norte concentra una alta riqueza de especies (Wag-
ner et alii, 2007). En México se han registrado 17 géneros y 171 
especies de esta familia (Villaseñor, 2016).

Ludwigia es un género pantropical compuesto por 82 espe-
cies distribuidas en 23 secciones (Zardini y Raven 1992; Wag-
ner et alii, 2007; Turner, 2021). Se caracteriza por ser hierbas 
procumbentes, ascendentes o erectas, arbustos o árboles 
pequeños, acuá�cos o de lugares húmedos; partes sumergidas 
a menudo esponjosas o con neumatóforos esponjosos. Hojas 
alternas u opuestas rara vez ver�ciladas, es�pulas deciduas, 
reducidas. Flores bisexuales, por lo general solitarias, en las 
axilas de las hojas superiores, sésiles o pediceladas, usualmen-
te con dos bractéolas en la base del ovario; hipanto no prolon-
gado más allá del ovario; sépalos (3) 4-5 (7), verdes, persisten-
tes; pétalos (3-) 4-5 (-7) amarillos o blancos; estambres igual o 
el doble del número de sépalos en 1 ó 2 series, cada serie con 
tantos estambres como sépalos, anteras versá�les o en ocasio-
nes basifijas; ovario cilíndrico u obcónico, con numerosos 
óvulos, es�gma capitado o hemisférico, con frecuencia ligera-
mente lobulado. Frutos capsulares, dehiscente por un poro 
terminal, por líneas longitudinales que se separaran a par�r del 
ápice o de forma irregular; semillas uni o pluriseriadas en cada 
lóculo, desnudas o embebidas en el endocarpo (Wargner et 
alii, 2007; Fonseca, 2017).

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre 2022 y 2024 se realizaron recolectas de herbario y se 

hizo un registro fotográfico de Ludwigia grandiflora en la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica La Ciénega, en Comitán de 
Domínguez. La descripción de L. grandiflora se basó en las 
presentadas por Cirujano et alii (2014) y en el análisis del mate-
rial vegetal recolectado. Se prepararon ejemplares herboriza-
dos de respaldo que fueron depositados en el Herbario del 
Orquidario y Jardín Botánico “Comitán”, de la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas bajo 
el número de bitácora 07/LO-0151/06/23. Para verificar la 
correcta determinación de las especies se consultó literatura 
especializada para el género Ludwigia en México (Zardini, 
2009). Se revisó el material de Ludwigia en �sico depositado en 
los acervos de los herbarios CH de El Colegio de la Frontera Sur 
Unidad San Cristóbal, HEM de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, CHIP del Jardín Botánico Faus�no Miranda y 
el herbario del Orquidario y Jardín Botánico “Comitán”, éstos 
dos úl�mos pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del Estado de Chiapas. Asimismo, se exami-
naron las colecciones digitales de los herbarios CAS de Califor-
nia Academy of Sciences, FH de Harvard University, MEXU de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, MO de Missouri 
Botanical Garden y NY de The New York Botanical Garden Her-
barium (Thiers, 2017).

RESULTADOS
Los ejemplares del género Ludwigia encontrados en el 

humedal La Ciénega habían sido determinados como L. peploi-
des. No obstante, esta especie posee hábitos rastreros y no 
�ene el ápice foliar glandular. Contrariamente, L. grandiflora 
posee ápice glandular y se caracteriza por ser una hierba o 



subarbusto con tallos ascendentes a erectos y tener vellosidad 
en tallos y hojas (Zardini, 2009). Todas estás caracterís�cas 
dis�n�vas de L. grandiflora están presentes en los individuos 
encontrados en La Cienega, por lo que son asignados a esta 
especie.

Los individuos de L. grandiflora pueden crecer hasta 1.1 m 
de alto, se desarrollan en lugares que pueden inundarse en 
época de lluvias y secarse en época de es�aje, las especies 
acompañantes son sobre todo hierbas entre las cuales desta-
can: Typha domingensis, Clinopodium brownei, Eleocharis 
acutangula, Heteranthera rotundifolia, Cyperus squarrosus, 
Cy. pseudovegetus, Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, 
Schoenoplectus californicus, Persicaria hydropiperoides, Mar-
silea mollis y Lythrum alatum.

Ludwingia grandiflora carece de registros en México y 
hasta el momento sólo se ha registrado en el municipio de 
Comitán de Domínguez, Chiapas.

CONCLUSIONES
Se sugiere con�nuar con las exploraciones en los humeda-

les de montaña de la Al�planicie Central de Chiapas con el fin 
de complementar el conocimiento de su diversidad florís�ca y 
grado de endemismo. Esto retoma importancia frente a la 
fuerte amenaza por el cambio de uso de suelo que pone en 
riesgo su estructura y riqueza florís�ca. Con la adición de 
Ludwigia grandiflora para la flora de México se incrementa a 21 
especies del género registradas para el país y 17 para Chiapas. 
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INTRODUCCIÓN
El estado de Chiapas, es una región de rica biodiversidad y gran 
importancia ambiental (Álvarez Noguera, 2011). Sin embargo, 
no está exento de los desa�os del cambio climá�co y el calenta-
miento global. Es por ello que la implementación en la infraes-
tructura de alumbrado público de sistemas de iluminación 
autónoma (SIA), especialmente aquellos alimentados por 
energía solar, emerge como una solución prometedora para 
abordar estos desa�os ambientales.

El alumbrado público es un servicio fundamental que per-
mite que los habitantes de una localidad tengan ac�vidades en 
espacios exteriores durante la noche, aumentando también la 
percepción de seguridad. Se es�ma que este servicio consume 
el equivalente al 2.25% del consumo de energía eléctrica nacio-
nal y que los municipios des�nan entre 5 y 10% de su presu-
puesto al pago de la energía eléctrica (CONUEE, 2019). Al usar 
sistemas de alumbrado público eficiente se disminuye el 
consumo de energía eléctrica y por tanto se mi�gan emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En este contexto, la adop-
ción de los SIA, que u�lizan fuentes de energía renovable, 
como la solar, puede desempeñar un papel crucial en la mi�ga-
ción de los impactos del calentamiento global.

Una de las principales ventajas de los SIA, es que �enen la 
capacidad para operar fuera de la red eléctrica tradicional, 
maximizando esta ventaja en zonas rurales o remotas del esta-
do. Al u�lizar la energía solar, estos sistemas son sostenibles a 
largo plazo y no generan emisiones de gases de efecto inverna-
dero (Guevara Sanginés y Lara Pulido, 2015). En México más 
del 70.5% de la energía inyectada a la red convencional es gene-
rada con combus�bles fósiles (SENER, 2022), es por ello que 
estos sistemas ofrecen una alterna�va sostenible, limpia y 

respetuosa para el medio ambiente con respecto a la ilumina-
ción convencional. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 En el año 2020, se ejecutó el proyecto denominado “Pro-

grama de Eficiencia Energé�ca en el Alumbrado Público a 
través de la Instalación de Sistemas de Iluminación autónoma 
en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gu�érrez”. Dicho proyecto 
contempló la instalación de 600 SIA que incluían bases de con-
creto, postes metálicos de 8 m y luminarias �po “Todo en Uno” 
(AIO por sus siglas en inglés) los cuales integran en un mismo 
cuerpo 1 panel solar de 100 Wa�s (vida ú�l de 25 años), 1 
batería de li�o (LiFePo4), 1 controlador de carga y 1 lámpara 
LED de 80 Wa�s de alta eficiencia, estas luminarias cuentan 
con un grado de protección IP65 y no requieren conectarse a la 
red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo 
que prescinde de cableado o equipos adicionales para operar 
ya que, la energía que u�liza la ob�ene durante el día y la 
almacena en su batería para usarla por las noches.

En este sen�do, se detectó la necesidad de mejorar y dotar 
de iluminación en 15,905 metros lineales (ml) ubicados en 12 
tramos de vialidades en donde habían instaladas 288 lumina-
rias de tecnología de vapor de sodio conectadas a la red con-
vencional de CFE con una potencia de 150 wa�s c/u, de las 
cuales ninguna estaba opera�va. Por lo que se requería un 
alumbrado público que cumpla con la intensidad que permita 
un tránsito peatonal y vehicular con�nuo y seguro en los 
15,905 ml que conforman estos tramos y para lo cual se requi-
rió de 600 SIA que operen en promedio 12 horas diarias para 
seguridad de los habitantes, generalmente de 18:00 - 06:00 
horas, ya que cerca de los 12 si�os detectados con carencia de 



iluminación �enen un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) 
de 32,255 vehículos (PIMUS, 2015). En virtud de lo anterior se 
tomó como base para diseño de la iluminación lo establecido 
en la NOM-013-ENER-2013 (vigente a la fecha de ejecución del 
proyecto).

Para la cuan�ficación de mi�gación de emisiones de GEI 
que resulta de no consumir electricidad de la red eléctrica 
convencional, se basó en la metodología “AMS-II L Demand-
side ac�vi�es for efficient outdoor and street ligh�ng 
technologies” (Clean Development Mechanism, 2019). Como 
primer paso se calcularon las emisiones de GEI (expresadas en 
toneladas de CO₂ equivalente [tCO₂e]) de la línea base (alum-
brado previo a la instalación de SIA) de acuerdo a lo siguiente:

n  = Año.
         = Emisiones en la línea base en el año n (tCO₂e).
EE     = Consumo de energía eléctrica en el año n del sistema 
de alumbrado original (kWh).
Fered   = Factor de emisión del sistema eléctrico nacional
(       ).
2020= (              ); 2021= (              ); 2022=(              );
2023=(              )

n = Año.
i= Tipo de luminaria.
l= Número de �pos de luminaria.
C     = Total de cada �po de luminaria i del sistema de alum-
brado original del año n. Para este proyecto se consideraron 
600 luminarias de vapor de sodio.
P  = Potencia de cada �po de luminaria i del sistema de 
alumbrado original (W). Para este proyecto se consideró 
una potencia nominal de 150 W por luminaria.
H    = Horas de operación anual por �po de luminaria i del 
sistema de alumbrado original en el año n. Para este pro-
yecto se considerarán 372 hrs para el año 2020 y 4,377 hrs 
para los demás.

Las emisiones de GEI que se generarían por concepto de 
consumo de energía de la red convencional de CFE posterior a 
la instalación de los SIA, es igual a 0 (cero) debido a que los 
equipos generan la energía que requieren para operar a través 
del panel fotovoltaico.

RESULTADOS
Los municipios beneficiados fueron Berriozábal, Chiapa de 

Corzo, San Fernando y Tuxtla Gu�érrez, en vialidades en donde 
no se contaba con alumbrado público o era deficiente, ya sea 
por la falta de mantenimiento o en colonias de reciente crea-
ción, irregulares o con poca población. Se instalaron 15,905 
metros lineales de iluminación eficiente y sustentable en 12 
vialidades en los cuatro municipios mencionados de la zona 
metropolitana de Tuxtla Gu�érrez, Chiapas.

Se impulsó la eficiencia energé�ca en alumbrado público 
mediante el uso de sistemas eficientes y autónomos con los 
que se redujeron costos de operación, mantenimiento y emi-
siones de CO₂ generadas por el uso de la energía de la red con-
vencional. Hasta el 31 de diciembre del 2023, los equipos han 
logrado la mi�gación de 686.6504 tCO₂e y han generado un 
ahorro de 1,520,100 kWh en el consumo eléctrico.

CONCLUSIONES
Con el proyecto se eliminó el déficit de servicio de alumbra-

do público en 15,905 ml ubicados en 12 tramos de vialidades 
en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernan-
do y Tuxtla Gu�érrez. La población ya no usa métodos alterna�-
vos para iluminar las calles, negocios, entradas de vehículos, 
etc., lo que les llegaba a generar costos altos.

El uso de SIA, especialmente aquellos alimentados por 
energía solar, �ene el potencial de desempeñar un papel 
significa�vo en la mi�gación del cambio climá�co, al ofrecer 
una alterna�va sostenible y accesible a la iluminación conven-
cional, mejorar la resiliencia de las comunidades locales y pro-
mover un desarrollo más sostenible en la región.
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