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Las Áreas Naturales Protegidas son un componente 
crítico de toda estrategia destinada a mitigar la 
degradación ambiental, conservar el ambiente y sus 
múltiples valores y funciones. El Volcán Tacaná, en la 
región Soconusco del estado de Chiapas en México, 
forma parte de la estrategia nacional de protección del 
patrimonio natural. Es uno de los 14 volcanes activos 
del país, alberga un conjunto de ecosistemas frágiles, 
alta diversidad biológica y ayuda al mantenimiento de 
procesos ecológicos a gran escala.

 El Volcán Tacaná tiene una altura de 4 mil 93 
metros sobre el nivel del mar, es el único en México de la 
cadena volcánica del Núcleo Centroamericano y su 
imponente �gura domina el paisaje. Los ecosistemas 
del Volcán Tacaná se extienden más allá de la frontera 
entre México y Guatemala, zona que históricamente ha 
sido territorio poblado principalmente por indígenas de 
la etnia Mam. Actualmente, sus pobladores (as) aún lo 
conocen como “La Casa de Fuego” o “La Madre Dadora 
de la Cosecha” por ser el lugar donde mora la deidad de 
la fertilidad. 

 La importancia ecológica, cultural y económica del 
Volcán Tacaná ha sido ampliamente reconocida, el 
gobierno del estado de Chiapas lo declaró Zona Sujeta a 
Conservación en 2000; posteriormente, el 28 de enero 
de 2003 se declara Reserva de Biosfera a través de un 
decreto de carácter federal. A partir de 2006 forma 
parte de la red mundial de Reservas de Biosfera 
MAB-UNESCO y de la Red Internacional de Montañas 
de la FAO.

 La planeación que este Programa de Manejo 
plantea para el Volcán Tacaná contempla al ser humano 
como elemento central de su preservación y busca la 
conservación de los recursos naturales en forma 
simultánea al fomento del desarrollo sustentable. El 
carácter transfronterizo que posee la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná ofrece una herramienta única 
para una gestión común en bene�cio de la biodiversidad 
ecorregional. 
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Tacaná, vocablo mame que significa Casa 
del fuego, es el nombre con el cual se designa 
al volcán de 4 mil 92 metros sobre el nivel 
del mar compartido con Guatemala, y que 
representa el punto final al sur de la Sierra 
Madre de Chiapas. Esta área montañosa 
forma parte de un conjunto más amplio 
denominado por algunos autores como 
Núcleo Centroamericano y se encuentra 
inmersa dentro de lo que se conoce como 
Corredor Biológico Mesoamericano. La 
región es fuente de alta riqueza biológica, 
consecuencia del ensamble de la flora y 
fauna centro y sudamericanas con sus 
respectivos del norte (neárticas), aunado a 
la biota que se diversificó y evolucionó en 
estas tierras.

En contraste con la gran riqueza 
biológica encontrada en la región del 
Tacaná, existen localidades con una 
población de descendencia Mam que 
presenta grados de pobreza preocupantes. 
La presión económica y falta de 
oportunidades conllevaron a un uso 
inadecuado de los recursos naturales. Los 
impactos de las actividades humanas sobre 

la biodiversidad a través del tiempo ha 
venido deteriorando la calidad ambiental 
de la zona. Todo lo anterior replanteó 
un esquema que permitiera garantizar 
la conservación de la biodiversidad, y al 
mismo tiempo, una mejor calidad de vida 
en las localidades ahí presentes. Es así 
que desde 2000, el Volcán Tacaná fue 
declarado de manera estatal como Zona 
Sujeta a Conservación y para 2003 fue 
decretado como Reserva de la Biosfera por 
la federación. 

La importancia biológica del Volcán 
Tacaná, la fragilidad de los ecosistemas 
que engloba, como el bosque mesófilo, 
el chusqueal y el páramo de montaña, 
así como los servicios ambientales que 
provee, han justificado en buena medida 
su establecimiento como Reserva de 
la Biosfera y su reconocimiento por 
organismos nacionales e internacionales. 
El Volcán Tacaná es parte de la red mundial 
de Reservas de la Biosfera reconocidas 
por la Unesco dentro de su programa del 
hombre y la biosfera (MAB), desde 2006.

PRESENTACIÓN
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El presente documento es fruto del 
trabajo consensuado, multidisciplinario 
e interinstitucional que ha venido 
desarrollando el personal de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) desde 2003. Este programa 
es la línea conductora que permitirá 
direccionar los trabajos a salvaguardar la 
enorme biodiversidad que guarda el Volcán 

Tacaná. Asimismo, es el marco legal que 
da certeza, tanto al equipo técnico de la 
Conanp y a las autoridades competentes, 
como a las comunidades inmersas en 
el área de la Reserva, ya que define las 
reglas de operación que permiten seguir 
manteniendo de manera viable la flora y 
fauna, junto con un desarrollo sustentable 
de la población humana ahí existente.
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La Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 
se estableció mediante Decreto Federal 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 de enero de 2003; 
se ubica en los municipios de Tapachula, 
Cacahoatán y Unión Juárez, en el estado 
de Chiapas, con una superficie de 6 mil 
378-36-95.86 hectáreas y está integrada 
por un polígono general. Esta reserva se 
caracteriza por formar parte de la cadena 
volcánica del Núcleo Centroamericano, 
que alberga el hábitat de un conjunto 
de ecosistemas frágiles que contienen 
una gran riqueza de especies de flora y 
fauna silvestres de relevancia biológica, 
económica, científica y cultura. Su 
rica biodiversidad y alto endemismo 
se manifiesta especialmente en los 
ecosistemas y paisajes de alta montaña y 
en el edificio volcánico que presenta rasgos 
geofísicos de gran valor científico y estético 
representativo de los ambientes húmedos 
de origen andino que se encuentran en 
México. También por contar con cuencas 
hidrológicas que proporcionan bienes y 
servicios ambientales de gran valor como 
son la naturaleza del suelo, la disponibilidad 

de agua para riego y la gran diversidad de 
microclimas presentes que permiten el 
florecimiento de actividades productivas.

El Programa de Manejo constituye 
el instrumento de planeación y 
regulación basado en el conocimiento 
de la problemática del área, sus recursos 
naturales y el uso de los mismos dentro 
de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná. 
Este documento plantea la organización, 
jerarquización y coordinación de acciones 
que permitirán alcanzar los objetivos de 
creación del Área Natural Protegida. Por 
esta razón, el Programa es concebido como 
una herramienta dinámica y flexible que se 
retroalimenta y adapta a las condiciones 
del área, en un proceso de corto, mediano 
y largo plazos, con base en la aplicación de 
las políticas de manejo y la normatividad 
que para la misma se establecen. 

El Programa de Manejo contiene 
los antecedentes de conservación del 
área, definiendo además su situación 
actual y problemática, haciendo énfasis 
en la relevancia ecológica, científica, 
educativa, recreativa, histórica y cultural; 

1. INTRODUCCIÓN
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las atribuciones de las dependencias 
relacionadas y las implicaciones de su 
protección a distintos niveles, así como los 
objetivos de su creación. 

Lo anterior da pie a la sección 
subprogramas y componentes, que 
constituyen el apartado de planeación 
del Programa de Manejo, en los 
cuales se atiende la problemática del 
área, bajo las siguientes seis líneas 
estratégicas: protección, manejo, 
restauración, conocimiento, cultura y 
gestión, estableciéndose los objetivos y 
estrategias de manejo para cada uno. A su 
vez, los subprogramas tienen componentes 
que plantean objetivos específicos, así 
como actividades y acciones a desarrollar 
por parte de la Dirección de la Reserva de 
la Biosfera Volcán Tacaná, a fin de cumplir 
los objetivos de cada componente en los 
plazos programados.

En el capítulo de Ordenamiento 
Ecológico y Zonificación del Programa 
de Manejo se delimitan las subzonas 
correspondientes en las cuales se 
establecen las actividades permitidas y 
no permitidas para cada una de ellas, en 
concordancia con el apartado denominado 
Reglas Administrativas, a las que deberán 
sujetarse las obras y actividades que 
se realicen en la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, en el capítulo siguiente, 
se ofrece una guía para la elaboración, 
calendarización, seguimiento y evaluación 
del Programa Operativo Anual del Área 
Natural Protegida, que con fundamento en 
las actividades y acciones plasmadas en 

los subprogramas y componentes deberá 
fungir como el instrumento de planeación 
a corto plazo, a través del cual se expresan 
los objetivos y metas a alcanzar en un año. 
Finalmente, en el apartado Evaluación de 
la Efectividad se establece el proceso de 
evaluación del Programa de Manejo, a fin 
de que sea revisado en periodos de por lo 
menos cinco años.

Antecedentes del 
proyecto de Área 
Natural Protegida 

En 2000, el gobierno del estado de 
Chiapas, a través de su ejecutivo, declaró 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
la región conocida como Volcán Tacaná, 
mediante decreto estatal de fecha 11 de 
octubre de dicho año dada la importancia 
ecológica de esta zona con una superficie 
de 10,639-19-00 hectáreas, ubicadas 
en los municipios de Unión Juárez, 
Cacahoatán y Tapachula. Organizaciones 
como el Instituto de Historia Natural y 
Ecología, la Asociación Caritas Tapachula, 
A. C., la Sociedad de Historia Natural del 
Soconusco, A. C. y la Sociedad Mexicana 
de Lepidopterología, A. C., contribuyeron a 
la elaboración de estudios y evaluaciones 
que demostraron que los ecosistemas 
del Volcán Tacaná no se encontraban 
significativamente alterados y que se 
caracterizan por una gran riqueza y 
fragilidad ecológica, lo cual fundamentó el 
establecimiento de Área Natural Protegida 
de carácter Federal, mediante decreto del 
Ejecutivo Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 
2003, con la categoría de Reserva de la 
Biosfera. 
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Objetivo general

•	 Conservar	 un	 área	 biogeográfica	
relevante a nivel nacional, como lo 
es el Volcán Tacaná, que contiene 
varios ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del 
hombre y en los cuales habitan 
especies representativas de la 
biodiversidad nacional, incluidas 
algunas de las consideradas 
endémicas, amenazadas y en peligro 
de extinción. 

Objetivos específicos

•	 Conservar	 el	 único	 representante	 en	
México de la cadena volcánica del 
núcleo centroamericano como uno de 
los ecosistemas frágiles que contienen 
gran riqueza de flora y fauna silvestres 
de relevancia biológica, económica, 
científica y cultural.

•	 Preservar	 el	 Volcán	 Tacaná	
considerado como una isla 

2. OBJETIVOS DEL  
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

climatológica que mantiene 
organismos relictuales que 
muestran la intensa relación que 
existió en el pasado con las tierras 
altas de centroamérica y las de la 
Región Septentrional de los Andes, 
conformando un rico reservorio de 
especies endémicas a México.

•	 Preservar	 la	cuencas	hidrológicas	que	
se originan en el Volcán Tacaná y 
que proporcionan bienes y servicios 
ambientales de gran valor como son la 
naturaleza del suelo, la disponibilidad 
de agua para riego y la gran 
diversidad de microclimas presentes 
que permiten el florecimiento de 
actividades productivas.

•	 Proteger	 diversas	 especies	 de	 fauna	
silvestre que existen en la Reserva de 
la Biosfera entre las que destacan la 
musaraña, el ocelote, el jabalí de collar, 
el venado cabrito, la cotorrilla, el pajuil, 
el trogón tricolor, tucancillo verde, el 
quetzal, el pavón, el águila, la mariposa 
de Nelson y la mariposa limanópoda.
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Objetivo general

Constituir el instrumento rector 
de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y 
lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná.

Objetivos específicos

Protección. Favorecer la permanencia y 
conservación de la diversidad biológica de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná a 
través del establecimiento y promoción 
de un conjunto de políticas y medidas 
para mejorar el ambiente y controlar el 
deterioro de los ecosistemas.

Manejo. Establecer políticas, estrategias 
y programas, con el fin de determinar 
actividades y acciones orientadas 
al cumplimiento de los objetivos de 
conservación, protección, restauración, 
capacitación, educación y recreación de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, 

a través de proyectos alternativos y la 
promoción de actividades de desarrollo 
sustentable.

Restauración. Recuperar y restablecer 
las condiciones ecológicas previas a 
las modificaciones causadas por las 
actividades humanas o fenómenos 
naturales, que propicien el mantenimiento 
y la continuidad de los procesos naturales 
en los ecosistemas de la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná.

Conocimiento. Generar, rescatar y divulgar 
conocimientos, prácticas y tecnologías, 
tradicionales o nuevas, que permitan el 
conocimiento, la preservación, la toma 
de decisiones y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná.

Cultura. Difundir acciones de conservación 
de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 
propiciando la participación activa de las 
comunidades aledañas que generen la 
valoración de los servicios ambientales, 
mediante la identidad, difusión y educación 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
MANEJO
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para la conservación de la biodiversidad 
que contiene.

Gestión. Establecer las formas como 
se organizará la administración de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná y los 
mecanismos de participación con los tres 

órdenes de gobierno, las y los habitantes, 
las comunidades aledañas, y con todas 
aquellas personas, instituciones, grupos 
y organizaciones sociales interesados 
en su conservación y aprovechamiento 
sustentable.
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Localización y límites

El Volcán Tacaná se localiza al oriente 
de la Sierra Madre de Chiapas y toma su 
nombre del poblado cercano del mismo 
nombre, ubicado en el departamento de 
San Marcos, Guatemala. Comprende la 
parte extrema sudoriental del estado 
de Chiapas, México y la parte adyacente 
de Guatemala, sobre la línea de la 
frontera internacional, a 30 kilómetros 
al nororiente de la ciudad de Tapachula. 
Forma un punto principal en el límite entre 
México y Guatemala que la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), 
establece en la posición geográfica 
15º08’04’’56 de latitud N y 7º01’42’’62 
de longitud E, alcanza una altura de 4 mil 
100 metros sobre el nivel del mar.

El volcán abarca una superficie 
aproximada de 300 kilómetros 
cuadrados, de los cuales corresponden a 
México tres cuartas partes; se encuentra 
dividido a la mitad por la línea que delimita 
la frontera de México con la República de 
Guatemala. La línea tiene una orientación 

NW-SE y cruza con precisión por la cima 
a 4 mil 92 metros sobre el nivel del mar. 
La superficie correspondiente a la parte 
mexicana del volcán forma parte de los 
municipios de Unión Juárez, Tapachula 
y Cacahoatán, y la de Guatemala al 
departamento de San Marcos.

La Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná se localiza en la parte alta del 
volcán, incluye parte de los municipios 
Cacahotán, Unión Juárez y Tapachula y 
abarca una superficie de 6 mil 378-36-
95.86 hectáreas. La ubicación de esta 
Área Natural Protegida en los límites 
fronterizos entre México y Guatemala 
cumple una función relevante toda vez 
que es el origen de cuencas compartidas 
entre los países, dos de ellas son las de 
los ríos Suchiate y Coatán. Lo anterior 
constituye un universo de trabajo 
singular y de importancia internacional 
ya que permite que entre dos países se 
generen las condiciones de conservación 
y desarrollo sostenible para mantener 
los servicios ambientales del Área 
Natural Protegida.

4. DESCRIPCIÓN DEL  
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
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Vías de acceso 

El Volcán Tacaná es accesible desde México 
y Guatemala. Partiendo de la ciudad de 
Tapachula, la principal vía de acceso a 
la Reserva es la carretera federal que 
comunica con las cabeceras municipales 
de Cacahoatán y Unión Juárez. En el caso 
del municipio de Cacahoatán ésta es 
transitable hasta llegar al ejido El Águila y 
para el caso de Unión Juárez se continúa 
hasta el poblado de Chiquihuite. Saliendo 
de San Marcos, Guatemala, se recorren 75 
kilómetros de camino montañoso hasta 
llegar a la comunidad de Sibinal.

Para llegar a la cima del volcán es 
necesario realizar una caminata a través 
de veredas y caminos de herradura. En el 
caso de México, el acceso es posible a pie 
desde dos rutas diferentes Chiquihuites y 
Talquián (ocho kilómetros SE de la cima), 
a una altura de mil 750 metros sobre el 
nivel del mar El acceso guatemalteco es 
partiendo de Sibinal (siete kilómetros E-NE 
de la cima), a una altura de mil 500 metros 
sobre el nivel del mar.

Ruta Chiquihuite

La comunidad Chiquihuite es la principal 
ruta de acceso hacia el cráter del volcán; 
a partir de Chiquihuite se recorren 
aproximadamente 10 kilómetros en 
dirección noroeste, se asciende de mil 800 
metros sobre el nivel del mar a 3 mil 800 
metros sobre el nivel del mar, por este 
acceso se llega a los albergues localizados 
en los parajes Lindavista y Papales, 
ubicados respectivamente a 2 mil 852 y 2 
mil 952 metros sobre el nivel del mar.

Ruta La Línea

La comunidad Talquían es parte de la 
segunda ruta de acceso que continua 
hacia la línea divisoria entre México y 

Guatemala a la altura del mojón 45, 
se dirige en Guatemala hacia el Cantón 
Toniná y al Plan de las Ardillas cuyo sendero 
conduce al cráter. Esta vía de acceso cruza 
la línea internacional, parte de territorio 
mexicano, se dirige a comunidades 
guatemaltecas y concluye en el cráter en 
México. 

Los visitantes que provienen de 
Guatemala accesan por la municipalidad 
Sibinal, se dirigen a través de la carretera 
hacia la línea divisoria con México, llegan 
al Cantón Toniná y de ahí continúan la ruta 
de acceso al cráter. 

Características físicas

La influencia de diversas eras y periodos 
geológicos en la génesis del territorio 
chiapaneco, su fisiografía, edafología, 
climas, hidrología y paisaje, entre otras 
características, son muy diversas. 
Ejemplo de ello es la Sierra Madre, que 
recorre la entidad casi en forma paralela 
a la Planicie Costera del Pacífico y se 
eleva desde 25 metros sobre el nivel 
del mar en la planicie, hasta 4 mil 92 
metros sobre el nivel del mar en el Volcán 
Tacaná. En este intervalo altitudinal se 
presentan variadas condiciones físicas 
que se describen a continuación. 

Geología

El Volcán Tacaná se compone 
principalmente de rocas volcánicas 
del periodo Mesozoico constituidas de 
hornblenda, tobas, arenas y brechas 
volcánicas. La configuración actual del 
área en que se estableció la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná, ha sido producto de 
levantamientos y hundimientos tectónicos 
suscitados desde el periodo Paleozoico 
hasta el periodo terciario superior de la era 
Cenozoica. Dichos movimientos tectónicos 
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han sido inducidos principalmente por la 
compresión y contracción entre la Placa 
Continental y la Placa de Cocos, que 
convergen en el Océano Pacífico.

En la mayor parte de la superficie que 
comprende el polígono se encuentran 
diversos tipos de rocas andesíticas: las 
de color gris oscuro se distribuyen en 
la porción oeste; la andesita lajeda con 
diaclasamiento intenso es común en la 
porción sur-sureste; y las andesitas de 
color verde claro con pirita se encuentran al 
noroeste del ejido Agua Caliente. También 
se incluyen en este paquete de rocas 
los respectivos depósitos piroclásticos 
de cada uno de los tipos de andesitas 
referidas. Por otra parte, hacia la zona 
nornoreste existen pequeños derrames 
dacíticos y riolíticos que corresponden a 
fuentes de emisión distintas. 

Materiales graníticos se aprecian al 
sureste y suroeste, los cuales presentan 
tonos beige, blanco y rosa que al 
intemperizarse se tornan en color pardo 
rojizo. La composición de estos materiales 
está conformada por cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa sódica, moscovita, 
apatito, circón y pirita, cuyos afloramientos 
altamente intemperizados y disgregados 
forman regularmente bancos de arena. 
Entre estas rocas en ocasiones se localizan 
granodioritas de biotita, monzonita y 
diorita de hornblenda, con origen posible 
en el periodo Jurásico.

También es posible encontrar 
conglomerados constituidos 
principalmente por clastos de andesita, 
con proporciones menores de rocas 
intrusivas y algunos fragmentos de 
areniscas, en la parte sur y sureste del 
volcán. Las unidades varían de gránulos a 
bloques, de forma redonda o dispuestos en 

forma caótica con grado de compactación 
moderada a baja y contenidos en una 
matriz areno tobácea de grano fino de 
color gris. La estructura conglomerática 
sobreyace discordantemente a rocas 
volcánicas terciarias e intrusivas ácidas, 
con base en ello se infiere una edad del 
Terciario Superior, aunque posiblemente su 
depósito se prolongó hasta el Pleistoceno. 
Morfológicamente constituye mesas de 
considerables extensiones que afloran al 
sur del Volcán Tacaná. 

En el cerro San Antonio se localizan 
pequeñas fumarolas que sirven de 
respiradero al volcán. En la mayoría de 
éstas se percibe un fuerte olor a ácido 
sulfhídrico y alrededor de los orificios de 
las mismas es común observar azufre 
diseminado en forma de cristales, 
así como sales de color blanco y una 
extensa zona de alteración hidrotermal, 
que posiblemente sea caolín y otras 
variedades de arcillas (De la Cruz-
Martínez y Hernández-Zúñiga, 1985).

Fisiografía

Los diferentes tipos de relieve existentes 
en la región se encuentran a su vez 
alojados en las provincias fisiográficas 
que se describen a continuación y 
que aproximadamente son franjas 
paralelas a la costa del Océano Pacífico, 
el Volcán Tacaná forma parte de la 
Provincia Cordillera Centroamericana, 
específicamente pertenece a la 
Subprovincia Volcanes de Centroamérica 
y Llanura Costera de Chiapas, unidad que 
se extiende a lo largo del Pacífico entre 
el Istmo de Tehuantepec hasta llegar a 
Guatemala. Es roca ígnea extrusiva de 
origen Paleozoico en su mayoría, con 
algunos puntos más recientes alrededor 
de los volcanes Tacaná y Niquivil (ígnea 
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intrusiva intermedia de origen Terciario 
Cenozoico). La elevación del Volcán 
Tacaná es la mayor de toda la Región 
Hidrológico-Administrativa XI Frontera 
Sur, con 4 mil 92 metros sobre el nivel del 
mar (Conagua, 2007).

La región del Tacaná está ubicada 
en la región de la Sierra Madre de 
Chiapas, también conocida como 
Macizo Chiapaneco, se localiza de forma 
semiparalela a la Planicie Costera del 
Pacífico, se extiende en dirección noroeste-
sureste a partir de las colindancias del 
estado de Oaxaca y de la República de 
Guatemala, territorio donde la Sierra 
continúa. Tiene una longitud aproximada 
de 250 kilómetros y en Oaxaca alcanza 
un ancho de 50 kilómetros, mientras 
que en Guatemala alcanza una amplitud 
de 65 kilómetros, una poligonal de esta 
Sierra comprende aproximadamente 14 
mil kilómetros cuadrados en superficie 
(Mülleried, 1957; De la Rosa et al., 1989.

Específicamente en el área de influencia 
de la Reserva se observan dos formaciones 
fisiográficas: el macizo montañoso 
y los Estratovolcanes, integradas 
respectivamente por el grupo de montañas 
del Macizo Chiapaneco y las elevaciones 
volcánicas que incluyen al Tacaná, 
Tajomulco y Santa María, localizados 
mayormente en territorio guatemalteco 
(López, 1979).

El grupo de montañas que componen 
el macizo montañoso limita al sur 
con la Planicie Costera del Pacífico. Al 
norte limita con la provincia de sierras 
plegadas; al este con Guatemala y al 
oeste continúa como parte del Macizo 
Granítico de Chiapas del cual forma parte. 
De manera general, la forma del Volcán 
Tacaná es sensiblemente alargada en 

dirección noreste-suroeste. Sus laderas 
surorientales y noroccidentales tienen 
aproximadamente la misma pendiente, 
en contraste con las relaciones 
morfológicas que muestra la parte 
nororiental que tiene una pendiente de 
18º y la sur occidental de entre 20º y 22º 
(De Cserna et al., 1988).

Edafología

La Reserva se caracteriza por diversos 
grupos de suelos, integrados por andosoles, 
acrisoles, cambisoles y en menor medida 
litosoles, mismos que a continuación se 
describen con base en la clasificación de 
suelos (FAO/Unesco, 1970).

Andosoles húmicos y Andosoles órticos 
(Th + To/2). Este grupo de suelos es el 
de mayor presencia, el cual se encuentra 
distribuido en toda la parte oriente y 
sur del polígono de la Reserva. Tiene 
como componente de primer orden a los 
andosoles húmicos a los que se encuentran 
asociados andosoles órticos de textura 
media. Son de origen volcánico y se 
caracterizan por ser de color oscuro y tener 
una capa superficial también oscura con 
alto contenido de materia orgánica, pero 
muy ácida. Retienen grandes cantidades 
de fósforo. Sustenta vegetación de 
bosque de pino, encino y mesofilo de 
montaña. Su textura esponjosa o 
suelta los hace susceptibles a la erosión 
hídrica, situación que es muy evidente a 
través de los múltiples deslaves que se 
observan en la zona como consecuencia 
de fenómenos meteorológicos, como 
la tormenta tropical Stan, ocurrida en 
octubre de 2005.

Andosoles órticos y Acrisoles húmicos 
(To + Ah/2). Es el segundo en cuanto a 
superficie, se distribuye sobre todo en la 
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parte poniente de la zona de influencia 
de la Reserva. Este grupo de suelos es 
algo similar al anterior, discrepa en la 
dominancia de los andosoles órticos a 
los que se asocian acrisoles húmicos de 
textura media. Los acrisoles son de color 
rojo, amarillo puro o con manchas rojizas, 
a mayor profundidad se encuentran 
acumulaciones de arcilla, lo cual los hace 
moderadamente susceptibles a la erosión 
hídrica. Sus propiedades químicas son 
muy similares a las de los andosoles 
pues también son ácidos, se hallan en 
áreas que sustentan selvas medianas 
subperenifolias, bosques mesofilos de 
montaña y agricultura de temporal. 

Andosoles húmicos y Andosoles órticos 
y litosoles (Th + To + l/2). Se localiza 
exclusivamente en las áreas más cercanas 
y elevadas del Tacaná, donde afloran 
rocas volcánicas. Por la integración de 
sus componentes edáficos es similar al 
primer grupo, sin embargo, se encuentran 
asociados a litosoles de textura 
media. Los litosoles, en este caso, se 
encuentran sobre materiales volcánicos 
no intemperizados, en capas de unos 
10 centímetros de espesor, debido a su 
formación reciente. En virtud de las altas 
precipitaciones que se suscitan en la zona, 
la acumulación de materiales de arrastre 
y su contacto con algunos materiales, 
contienen pequeñas cantidades de arcillas, 
fierro y manganeso. Por lo anterior, la 
susceptibilidad que este suelo presenta 
a la erosión es relativamente alta. Estos 
suelos se encuentran regularmente 
cubiertos con vegetación secundaria, 
aunque algunos se localizan al interior de 
cafetales, pero sin otra utilidad agrícola.

Acrisoles húmicos, órticos y plínticos 
(Ah + Ao + Ap/3). En la parte suroeste 
existe un pequeño grupo de suelos 

integrado por acrisoles húmicos, órticos 
y plínticos de textura fina, en los que 
predomina el primero de éstos, que 
se distingue por una capa superficial 
de color oscuro sobre suelo rojizo o 
amarillento; el órtico es de color rojo, 
amarillo puro o con manchas rojizas, en 
cuyas mayores profundidades también 
se encuentran acumulaciones de arcilla. 
En el caso de los plínticos, se pueden 
diferenciar por la presencia de una capa 
de color blanco o amarillo con manchas 
rojas muy notables, las cuales se 
endurecen hasta formar gravas cuando 
éstas quedan expuestas. En todos los 
casos son moderadamente susceptibles 
a la erosión hídrica y sus propiedades 
químicas son muy similares a las de los 
andosoles, pues también son ácidos, 
estos suelos se encuentran cubiertos por 
selva mediana subperenifolia y bosque 
mesófilo de montaña. 

Acrisoles húmicos, órticos y Cambisol 
dístrico (Ah + Ao + Bd/3). Este grupo 
de suelos se encuentra al norte, cercano 
al ejido Agua Caliente. Su composición 
es muy similar a la del grupo anterior, 
pero el acrisol plíntico en este caso es 
sustituido por un cambisol dístrico de 
textura fina, el cual se encuentra sobre 
materiales en proceso de desintegración 
y por ser de formación más reciente 
sobreyace en delgadas capas. Debido a 
las altas precipitaciones que se presentan 
en la zona, la acumulación de materiales 
de arrastre y su contacto con algunas 
arcillas, contienen pequeñas cantidades 
de éstas, así como de fierro y manganeso. 
Debido a lo anterior, la susceptibilidad que 
presentan a la erosión es relativamente 
moderada con tendencias a ser alta. 
Al igual que los anteriores grupos de 
suelos, son bastante ácidos y pobres 
en nutrientes.
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Hidrología

La Reserva se ubica en la Región Hidrológica 
RH-23 Costa de Chiapas, localizada 
dentro de la vertiente del Pacífico, en la 
que se incluyen las cuencas de los ríos 
Suchiate, Coatán, Cahoacán y Cosalapa, 
cuyas respectivas superficies son 209.10 
kilómetros cuadrados, 459.47 kilómetros 
cuadrados, 283.42 kilómetros cuadrados y 
271.64 kilómetros cuadrados. Las cuencas 
hidrográficas que se originan en el Volcán 
Tacaná proporcionan bienes y servicios 
ambientales de gran valor como son la 
naturaleza del suelo, la disponibilidad de 
agua para riego y la gran diversidad de 
microclimas que permiten el florecimiento 
de actividades productivas agrícolas, y 
abastece una amplia región del estado de 
Chiapas y del vecino país de Guatemala. La 
calidad de sus productos especialmente el 
café y el cacao, es reconocida en ámbitos 
nacional e internacional. 

A nivel regional, el drenaje del Volcán 
Tacaná desemboca hacia las cuencas 
situadas en la vertiente del Pacífico y está 
regido principalmente por el gradiente 
topográfico regional, el fracturamiento y 
el tipo de roca. En el volcán se distinguen 
drenaje dendrítico arborescente y drenaje 
radial centrifugo abierto. El drenaje 
radial centrífugo está controlado por la 
estructura volcánica conformada por 
andesitas y lahares principalmente. 
Toda el agua que se precipita sobre el 
volcán se drena a través de este sistema 
radial, alimentando en su gran mayoría la 
corriente del Río Coatán y en menor grado 
del Suchiate.

El primero, representa el drenaje 
regional de la zona y el más extendido, 
ya que en general se encuentra en rocas 
graníticas, el Río Cahoacán y volcánicas 

terciarias. Dentro de esta red las corrientes 
principales son el Río Coatán, ubicado al 
nor-noreste del volcán y el Río Suchiate al 
sureste, el cual es un río continuo que nace 
en Guatemala, en las faldas de los volcanes 
Tacaná y Tajumulco. A partir del vértice de 
Muxbal, este río es contiguo y cumple la 
función de frontera natural entre México 
y Guatemala a lo largo de 85 kilómetros, 
con una dirección general norte-sur, hasta 
desembocar en el Océano Pacífico. La 
superficie total de su cuenca es de mil 230 
kilómetros cuadrados, de los que 209.10 
kilómetros cuadrados corresponden 
a México (17 por ciento) y mil 20.9 
kilómetros cuadrados a Guatemala (83 
por ciento). Con base en los registros 
hidrométricos de la estación Suchiate II, su 
escurrimiento medio anual (1955-1978) 
es de 2 mil 627 milímetros cúbicos (83 
metros cúbicos por segundo).

El Río Coatán nace en la región 
noroccidental del Volcán Tacaná, en 
territorio guatemalteco. Cruza la línea 
fronteriza y, a partir de ahí, fluye en 
dirección suroeste hasta la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, situada sobre su 
margen izquierda, donde cambia su 
recorrido hacia el oeste. Posteriormente 
y después de 14 kilómetros, su cauce se 
dirige al suroeste a través del municipio 
Mazatán y desemboca por medio de la 
Barra de San Simón, al Océano Pacífico. 
El área total de su cuenca es de 332 
kilómetros cuadrados de los cuales 459 
kilómetros cuadrados se ubica en México 
(62.69 por ciento) y 273 kilómetros 
cuadrados en Guatemala (37.31 por 
ciento). Su escurrimiento medio anual 
(1954-1969) es de 520 milímetros 
cúbicos (16 metros cúbicos por segundo), 
estimados en la estación hidrométrica 
Malpaso. 
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De ambos ríos el más importante en 
el área es el Coatán, debido a que es el 
que drena la mayor parte de la región del 
volcán. A lo largo de este río desembocan 
numerosas corrientes del drenaje radial 
centrifugo proveniente del volcán, como 
son los ríos Agua Caliente y Toquián (al 
norte del volcán), ambos con grandes 
caudales. Es importante mencionar que 
el Río Coatán, antes de desembocar en 
el Océano Pacífico, pasa por una serie de 
poblados de importancia como es la ciudad 
de Tapachula, considerada como una de 
las ciudades más importantes del estado 
de Chiapas, por su actividad económica y 
su población.

Cabe mencionar que el cauce del 
Río Coatán sigue un fracturamiento 
preferencial en las rocas, con dirección 
norte-sur. Por su parte, el Río Suchiate, 
aunque de menor interés, por no ocurrir 
en gran medida dentro de la poligonal de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, 
también es importante, ya que tiene un 
caudal considerable y una parte de las 
corrientes del drenaje radial del volcán 
vierte sus aguas en él. El Río Suchiate está 
ubicado en la porción sur-este de las faldas 
del Tacaná, fluye de noreste a sureste, es 
decir, de Guatemala a México (Saucedo, 
1988).

El Río Coatán nace en la región central 
del Volcán Tacaná, limita al noreste 
con la cuenca del Coatán, al sureste 
con el Río del Suchiate y del Cosalapa. 
Tiene un relieve muy accidentado, con 
pendientes muy pronunciadas, la zona 

montañosa está dominada por el Volcán 
Tacaná estresandose a medida que 
desciende hacia la planicie costera, el 
origen se encuentra entre los 3 mil 600 
metros sobre el nivel del mar, hasta los 
250 metros sobre el nivel del mar, en 

Cuencas hidrográficas que se originan en el Volcán Tacaná
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30 kilómetros de recorrido lineal hasta 
la ciudad de Tapachula y de ahí hasta el 
Océano Pacífico. La utilidad que las y los 
pobladores dan a los cuerpos de agua 
en la Reserva y su zona de influencia es 
diversa, depende de las necesidades y 
condiciones, pero el principal uso es el 
riego de cultivos como el maíz, café y 
algunas hortalizas, y el abastecimiento 
de agua potable, esparcimiento y uso 
doméstico. 

Con respecto al agua subterránea, 
la Reserva forma parte de la Unidad 
Geohidrológica denominada Material 
Consolidado con posibilidades bajas 
de funcionar como acuífero. Las rocas 
consolidadas y la pendiente del terreno 
orientada hacia la cuenca del Río 
Suchiate han dado origen a una relativa 
permeabilidad secundaria, lo cual no 
favorece la formación de acuíferos del 
tipo libre a la altura de la Reserva de 
la Biosfera.

Distribución de ríos y topografía en la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Clima

La zona donde se ubica la Reserva es 
una de las áreas que presenta mayores 
volúmenes de precipitación en toda la 
región e incluso a nivel nacional, ya que 
se registran lluvias anuales en promedio 
de 4 mil 438.28 milímetros. Con base 

en la clasificación climática de Köppen 
(1936), modificada por García (1964) y 
empleada por INEGI (1981), los climas 
que predominan en la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná son los siguientes: 
templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano, descrito por la fórmula 
climática C (m) (w)ig; semicálido húmedo 
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con abundantes lluvias en verano, definido 
por la nomenclatura A (c) m (w)ig y cálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano, 
representado por los símbolos Am (w)ig, 
los cuales se describen a continuación: 

Templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano C(m) (w)ig. Se presenta 
en las partes más altas del Volcán 
Tacaná, a partir de 2 mil metros sobre el 
nivel del mar Este clima se caracteriza 
por registrar precipitaciones más o 
menos altas concentradas de mayo a 
octubre, sin presencia de canícula, con 
registro de lluvias medias mensuales de 
122.75 milímetros y anuales de mil 473 
milímetros. La precipitación del mes más 
seco (febrero) es menor a 40 milímetros 
y presenta un porcentaje de lluvia invernal 
menor a cinco por ciento con relación al 
total anual.

Las temperaturas medias mensuales 
no son muy variables, se ubican en el orden 
de 15.3°C, mientras que las temperaturas 
mínima y máxima mensuales registradas 
son 13 y 17.3ºC, mismos que se presentan 
durante enero y mayo, respectivamente. 
No obstante lo anterior, es posible que 
también se presenten temperaturas entre 
3 y 6°C durante enero y febrero, cuando es 
factible la presencia de heladas.

Semicálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano A(C)m (w)ig. Se 
distribuye básicamente en la parte 
media del Volcán Tacaná, de 2 mil 
metros sobre el nivel del mar hasta un 
poco más abajo de la cabecera municipal 
de Unión Juárez, donde las actividades 
agrícolas, sobre todo la cafeticultura, 
son muy comunes. De acuerdo con la 
estación climatológica de Unión Juárez 
(07-096), en esta zona se presentan 
precipitaciones medias mensuales de 
306.36 milímetros y anuales de 3 mil 

674.4 milímetros, cuya distribución 
se concentra de abril a noviembre. La 
precipitación del mes más seco (enero) 
es menor a 60 milímetros y presenta 
un porcentaje de lluvia invernal menor 
cinco por ciento con relación al total 
anual. Las precipitaciones del mes más 
seco, son del orden de 32.59 milímetros, 
mientras que las del más lluvioso son 
de 687.26 milímetros, que se registran 
respectivamente en enero y septiembre.

La temperatura promedio anual es de 
20.7ºC, mientras que las temperaturas 
mínima y máxima mensuales registradas 
son 20.3 y 21.1ºC, mismos que se registran 
respectivamente en diciembre y abril.

Calido húmedo Am (w)ig. Se presenta en 
las partes más bajas del Volcán Tacaná, 
desde las comunidades del municipio de 
Cacahoatán que integran la Reserva, hasta 
un poco antes de llegar a la cabecera 
municipal de Unión Juárez. Con base en 
los registros de la estación climatológica 
de San Jerónimo (07–080), en esta zona 
se presentan precipitaciones medias 
mensuales de 369.85 milímetros y anuales 
de 4 mil 438.28 milímetros, distribuidas 
estas últimas, principalmente, de marzo a 
noviembre. La precipitación del mes más 
seco es menor a 60 milímetros y presenta 
un porcentaje de lluvia invernal menor 
al cinco por ciento con relación al total 
anual. Las precipitaciones del mes más 
seco son del orden de 58.31 milímetros, 
mientras que las del más lluvioso son 
de 719.79 milímetros, que se registran 
respectivamente en enero y septiembre.

Las temperaturas medias mensuales, 
al igual que en los casos anteriores no 
varían mucho en el transcurso del año, la 
temperatura promedio anual es de 24.3ºC, 
mientras que las temperaturas mínima 
y máxima mensuales son 23.8 y 25.1ºC, 
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que se registran en diciembre y abril, 
respectivamente.

Humedad relativa

Se estima que durante la temporada 
de lluvias, otoño y parte del invierno, la 
humedad relativa supera por lo regular el 
90 por ciento, mientras que en la sequía 
puede mantenerse ligeramente por arriba 
del 50 por ciento. Lo anterior se deduce 
porque en el primer periodo referido, la 
atmósfera se encuentra casi siempre 
saturada de humedad debido a la presencia 
de lluvias y nortes que se presentan en la 
zona incluso hasta febrero, mientras que 
en el segundo, a pesar de la ausencia de 
precipitaciones, la evapotranspiración 
de la vegetación existente genera cierta 
humedad atmosférica, lo cual se observa 
sobre todo por las mañanas y tardes, 
conocida localmente como sereno. 

Nubosidad

Se registra durante la mayor parte del año, 
ya que sólo en pocos días de marzo y abril 
no se observa la formación constante de 
nubes, sobre todo en las partes más altas 
donde prácticamente son permanentes 
por la mañana y tarde. La alta nubosidad 
de la zona donde se ubica el polígono de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, 
está fuertemente influenciada por su 
exposición al movimiento de masas 
de aire cargadas de humedad que se 
desplazan del Golfo de México hacia toda 
la Depresión Central del estado durante la 
temporada de huracanes. Este fenómeno 
está también fuertemente influenciado 
por la formación de sistemas de nubes 
derivados del desplazamiento de masas 
de aire polar que se dirigen de noroeste 
a sureste y que se impactan en la cadena 
montañosa de la Sierra Madre de Chiapas 

en la que se incluye el Volcán Tacaná, las 
cuales tienen presencia desde octubre a 
febrero y parte de marzo.

Velocidad y dirección del viento

De mayo a octubre los vientos regionales 
dominantes provienen del suroeste y se 
desplazan hacia el sureste, influencian a los 
superficiales que se dirigen principalmente 
de sur a norte, con velocidades medias 
inferiores a 3.5 metros por segundo y una 
frecuencia del 25 por ciento. En el volcán 
convergen también vientos de diversos 
frentes, pero éstos presentan todavía 
menor velocidad que los anteriores y son 
poco frecuentes. De noviembre a abril 
la dirección de los vientos, regionales y 
superficiales no cambia, ya que también 
provienen del Océano Pacífico y se dirigen 
en el mismo sentido que en el caso 
anterior; no obstante, la confluencia de los 
vientos que soplan del noreste, suroeste, 
sur y sureste, se hace patente pues aunque 
no son muy fuertes, registran frecuencias 
hasta del 50 por ciento.

Tectónica del Volcán Tacaná

La Sierra Madre de Chiapas es producto 
de la evolución tectónica a nivel regional 
como se observa en las provincias 
tectónicas en las que se ha dividido, con 
base en sus características estructurales. 
El Volcán Tacaná se localiza en la provincia 
tectónica denominada el macizo granítico 
de Chiapas, está constituido por rocas 
ígneas intrusivas de varias edades desde 
el precámbrico, al plioceno. Este macizo 
forma una franja paralela al Océano 
Pacifico desde la depresión ístmica hasta 
la región de Chicomuselo. Al parecer 
esta estructura está afectada por un 
fracturamiento de rumbo N-S, como lo 
demuestran las fracturas observadas por 
fotointerpretación a lo largo del Río Coatán 
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en el área del Volcán Tacaná. Otra dirección 
de fracturamiento es el que posiblemente 
siga el Río Suchiate, y el observado hacia 
Motozintla, ambos NE-SW que pertenecen 
al sistema de fallas lateral izquierdo 
Polochic, Montagua, Jocotán, que afecta 
esta área desde el oligoceno. Este sistema 
se considera como el fallamiento activo 
más importante que afecta el S-SE del 
estado de Chiapas (Saucedo, 1988). 

El Volcán Tacaná se encuentra ubicado 
muy cerca de la zona de triple unión de 
las placas tectónicas de Norteamérica, 
Caribe y Cocos dentro del bloque cortical 
de Chortis.

Actividad volcánica

La mayor parte de los grandes volcanes 
de México se encuentran ubicados 
en la parte frontal de la Faja Volcánica 
Transmexicana y en otras zonas volcánicas 
aisladas. Algunos de los grandes volcanes 
son el Volcán de Colima, Nevado de 
Toluca, Popocatépetl, Pico de Orizaba 
(Citlaltépetl) y Tacaná. El edificio actual 
de estos volcanes, o parte de éste, se 
ha formado en tiempos relativamente 
recientes; en menos de 2 mil 500 años 
el Volcán de Colima; 16 mil 500 el Pico 
de Orizaba; 23 mil el Popocatépetl; 
menor a 26 mil el Tacaná; y mayor a 50 
mil el Nevado de Toluca. Los volcanes 
Colima, Popocatépetl, Pico de Orizaba 
y Tacaná se encuentran construidos al 
interior de antiguos cráteres originados 
por el colapso de edificios ancestrales. 
Actualmente, se cuenta con una red 
de 4 estaciones sísmicas triviales con 
transmisión en tiempo real. 

Sólo los volcanes Popocatépetl, Colima, 
Pico de Orizaba y Chichonal cuentan con 
mapas de peligros, los cuales, representan 
una de las herramientas fundamentales 

para las autoridades de protección civil, 
para elaborar programas de información 
a la población y de emergencia en caso 
de una erupción futura. El Volcán Tacaná 
es uno de los volcanes activos de nuestro 
país y de mayor riesgo, dado que está 
circundado por una población cercana a los 
300 mil habitantes, viviendo en un radio de 
35 kilómetros de su cima.

El Volcán Tacaná constituye el 
extremo noroccidental del Eje Volcánico 
Centroamericano, es un estratovolcán 
poligenético compuesto, integrado por 
tres volcanes que constituyen un macizo 
volcánico, los que se evidencian a través 
de tres escalones, uno de los cuales 
corresponde al cráter más reciente 
ubicado 70 metros debajo de la cima y 
los otros dos a calderas de explosión y 
colapso, localizados a 160 metros abajo 
de la cúspide hacia la parte sur-oeste. 

La primera actividad histórica 
documentada del Volcán Tacaná se inició 
el 11 de enero de 1855 a raíz de un sismo 
intenso. La penúltima actividad histórica 
se inició también por un sismo, el 22 
de diciembre de 1949, que fue seguido 
por actividad fumarólico-solfatárica con 
duración de unos 20 días. La erupción de 
1949-50 propició que el Volcán Tacaná 
apareciera por primera ocasión en el 
Catálogo de Volcanes Activos del Mundo.

Su actividad más reciente se inició por 
un sismo, el 19 de diciembre de 1985. 
Durante los siguientes seis meses la 
sismicidad fue prácticamente constante. 
No obstante, una sucesión de sismos 
comenzó el 7 de mayo de 1986 y culminó 
el día siguiente con la abertura de un 
boquete u orificio de unos ocho metros 
de diámetro en el lado noroccidental del 
volcán, a una altura cercana a los 3 mil 600 
metros sobre el nivel del mar. El 3 de febrero 
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de 1986 ocurrió el sismo más fuerte, que 
produjo daños en la localidad de Ixchiguán, 
departamento de San Marcos, Guatemala, 
a 25 kilómetros al este-noreste de la 
cumbre del Volcán Tacaná.

Se sabe de dos erupciones ocurridas 
hace 10 mil y mil 950 años, lo que 
indicaba que el Volcán Tacaná había 
tenido al menos cuatro erupciones de 
gran magnitud durante los últimos 40 mil 
años. Recientemente se han identificado 
al menos otras seis erupciones del Volcán 
Tacaná ocurridas hace 32 mil, 28 mil, 26 
mil, 16 mil, 7 mil 500 y 6 mil 500 años. 
Algunas de estas erupciones no habían 
sido consideradas en la zonificación de 
peligros volcánicos. 

Un posible evento de flujo piroclástico 
podría encauzarse a través de las 
numerosas corrientes del drenaje radial 
centrífugo proveniente del volcán, como 
son los ríos Agua Caliente y Toquián. Por 
tales ríos y al mezclarse con el agua se 
formaría un lahar (flujos de lodo), por 
lo que se deben tomar en cuenta para el 
análisis de riesgos. La mayoría de los valles 
del drenaje son profundos, con buena 
extensión longitudinal en las laderas del 
volcán, una pendiente de hasta 30º y 
con caudales considerables en época de 
lluvias. De ocurrir una erupción volcánica 
en la región, los materiales eyectados 
descenderían primeramente por las 
pendientes mayores, sobre los cauces 
principales establecidos por el drenaje.

Con respecto a la afectación de la 
actividad volcánica sobre los recursos 
hidrológicos superficiales y subterráneos, 
en un estudio realizado posteriormente 
a un periodo de actividad se registraron 

cambios en las concentraciones de 
las especies químicas que sugirieron 
la existencia de dos cuerpos de agua 
subterránea a diferentes profundidades, 
con algún grado de interacción entre 
ellos. Las aguas más someras fueron 
representadas por muestras del manantial 
de Agua Caliente; las más profundas, 
la fuente de la explosión freática. Esto 
permitió una evaluación preliminar del 
riesgo volcánico en el área, fijando el 
nivel de peligro respecto a una erupción 
magmática importante en el lado bajo 
ya que no se encontraron contenidos 
muy altos de volátiles magmáticos, ni 
temblores volcánicos tipo B o temblores 
armónicos. Es importante, sin embargo, 
continuar con el monitoreo químico de las 
aguas del manantial, aunado al monitoreo 
químico de los gases de la fumarola, 
así como con otras observaciones 
geoquímicas y geofísicas para detectar 
signos de un posible evento freático o 
freato-magmático futuro.

Características 
biológicas 
Vegetación 

En Chiapas, los procesos orogénicos han 
sido determinantes para la integración 
de su riqueza florística, ya que su 
territorio fue conformado por diversos 
y variados eventos geológicos que se 
desarrollaron durante los periodos 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, con 
base en ello, se estima que en el territorio 
que actualmente ocupa Chiapas, 
aparecieron las primeras plantas hace 
aproximadamente 360 millones de años 
(Mülleried, 1957).
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Eje volcánico centroamericano (Tomado de Macías et al., 2000)

Uso de suelo y vegetación 
Clase Superficie (ha) Porcentaje 

Bosque de pino 528.49 8.29

Bosque mesófilo de montaña 2,957.93 46.37

Pradera de alta montaña (páramo de altura) 186.68 2.93

Selva mediana 1,774.54 27.82

Pastizales 5.43 0.09

Agricultura 869.76 13.64

Sin vegetación aparente 41.03 0.64

Asentamientos humanos 4.51 0.07

Cuerpos de agua 10.00 0.16

Superficie Total 6,378.36 100
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Aunado a lo anterior, la ubicación 
geográfica de la entidad dentro de una 
zona tropical que comunica la República 
Mexicana y Centro América, además 
de las vertientes externas hacia el 
Océano Pacífico y al Golfo de México, 
ha coadyuvado de manera importante 
para mantener una alta diversidad de 
recursos vegetales. Se han establecido 
para Chiapas una serie de divisiones 
florísticas y zonas fitogeográficas que 
pertenecen tanto al reino Holártico 
(Arctoterciario o Nórdico) como al 
Neotropical, los cuales, en este mismo 
orden, incluyen respectivamente las 
regiones Mesoamericana de Montaña y 
Herofítica Mexicana junto con la Caribe.

La vegetación, con base en el la imagen 
satelital 2005 Inventario Nacional Forestal 
(2000), que se distribuye en la Reserva, 
incluye bosque mesófilo de montaña, 
agricultura de temporal, pastizal inducido, 
selva alta y mediana perenne.

Sierra Madre

Parte desde la frontera con la República 
de Guatemala hasta la línea divisoria 
del estado de Oaxaca que se ubica 
al suroeste del ejido Jesús María, 
municipio de Cintalapa, donde el límite 
bajo comprende los declives al Océano 
Pacífico, del Noroeste de la Sierra y Costa. 
En esta área existe la mayor diversidad 
de tipos de vegetación que en cualquier 
otra zona fitogeográfica del estado de 
Chiapas, entre las que se encuentran la 
selva alta perennifolia, selva mediana o 
baja perennifolia (nubliselva o bosque de 
niebla), bosque caducifolio, bosques de 
pino-encino, bosques de pino, bosques de 
encino, bosque lluvioso de montaña baja, 
bosque de pino-encino-liquidambar y el 
bosque de galería o ripario. Se incluyen 
además otras formaciones como el 

matorral perennifolio de neblina, zacatonal, 
bosques de oyamel y páramo de altura. 
En general estas formaciones vegetales 
están conservadas debido en parte a 
que se localizan en sitios relativamente 
inaccesibles como el Volcán Tacaná o la 
Reserva de la Biosfera El Triunfo.

Selva Mediana Subperennifolia

Es muy densa, presenta muchos arbustos 
y generalmente existe abundancia de 
helechos, algunos de los cuales son 
arbóreos, hay musgos en la vegetación 
inferior sobre todo en troncos y rocas. 
Su altura oscila entre 15 y 30 metros y 
muchos de los árboles tienen hojas algo 
coriáceas y brillantes. Casi todas las 
especies arbóreas que la constituyen 
tienen hojas persistentes, de manera 
que en ninguna época del año se ven en 
ella ejemplares sin follaje. Esta selva se 
desarrolla en las laderas de serranías 
abruptas del Volcán Tacaná, entre los mil 
200 y los 2 mil 300 metros de altitud y 
ocasionalmente a mayor altura, en lugares 
con niebla casi constante. Este tipo de 
vegetación abarca mil 774.55 hectáreas 
al interior del Anp. 

Esta formación presenta 
generalmente tres estratos arbóreos, 
aunque a veces también se presentan 
dos, debajo de los cuales se localiza un 
sotobosque arbustivo denso. En todos los 
estratos de este tipo de vegetación son 
comunes diversos musgos y epífitas como 
helechos, orquídeas, bromelias y aráceas, 
que cuando son terrestres se mezclan con 
el estrato herbáceo también abundante. 

En este tipo de selva se identifica 
una comunidad vegetal conocida como 
Chusqueal que consiste en una asociación 
de gramíneas de gran tamaño con aspecto 
de bambú, en la que domina el género 
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Chusquea. El Chusqueal se observa sobre 
las paredes de cañadas pedregosas en 
áreas con clima templado y frío (2 mil 
300 a 4 mil metros sobre el nivel del mar), 
lluviosos y con una incidencia de más de 
230 días nublados al año. Aparentemente, 
la presencia de vientos relativamente 
fuertes mantienen el ambiente propicio 
para el crecimiento de estas gramíneas 
o poáceas al eliminar los árboles que 
pudieran competir con éstas. Con base 
en el primer registro formal de este tipo 
de vegetación en el Volcán Tacaná, las 
especies que se han identificado para la 
zona son Chusquea foliosa Soderstron y 
Ch. nelsonii Hitchc, las cuales son utilizadas 
tradicionalmente en la elaboración de 
canastos y como alimento para ovinos. 

Este tipo de vegetación que no había 
sido reportado para México, es muy 
común en la región de los Andes, desde la 
Patagonia hasta Colombia, se encuentra 
también en las máximas cumbres de 
Costa Rica, como el Cerro de la Muerte y 
el Chirripó.

Bosque Mesófilo de Montaña

Ocupa menos de uno por ciento del 
territorio del país (Rzedowski, 1993; 
1996), su distribución en Chiapas se 
restringe a la Sierra Madre, la Altiplanicie 
Central y las Montañas del Norte 
(González-Espinosa et al., 1997; Ramírez-
Marcial et al., 1998). Cabe señalar que 
el uso de la denominación de Bosque 
Mesófilo de Montaña puede ser exclusiva 
para México, no tiene mucha utilidad al 
momento de compararse con sistemas de 
clasificación basados en la dominancia de 
las especies e, incluso, esta denominación 
debiera sustituirse por la de Bosque de 
Pino-Encino-Liquidámbar (Breedlove- 
1981). La presencia de algunos 
elementos tropicales en esta categoría ha 

hecho que en el pasado se llame bosque 
mesófilo, pero estrictamente, el bosque 
de pino-encino-liquidámbar constituye 
una etapa sucesional en un bosque 
de latifoliadas que, con el tiempo y en 
ausencia de perturbaciones, podría llegar 
a convertirse (Ramírez-Marcial, 2006), 
otra denominación puede ser: bosque 
nuboso o selva nublada.

Esta comunidad vegetal se restringe 
a áreas con características de topografía 
abrupta, laderas protegidas a la 
exposición, donde se forman neblinas 
casi en forma permanente. Es notable la 
mezcla de elementos arbóreos con alturas 
de 10 a 25 metros o aún mayores, es 
denso y la mayoría de sus componentes 
son de hoja perenne. Es común la presencia 
de plantas trepadoras y epífitas debido a 
la alta humedad atmosférica y abundantes 
lluvias. Los árboles más grandes pueden 
alcanzar alturas de entre 20 y 30 
metros, principalmente de especies como 
Podocarpus matudai, Quercus benthamii, 
Q. laurina y Clethra mexicana en los 
sitios con humedad moderada, mientras 
que especies como Amphitecna silvicola, 
Dendropanax arboreus, Wimmeria 
montana, Beilschmiedia steyermarkii, 
pueden ocupar el dosel de sitios mucho 
más húmedos y protegidos de la radiación. 
Bajo la cubierta de estas especies 
dominantes, es frecuente la ocurrencia 
de numerosas lauráceas y otras especies 
como helechos arborescentes. Este tipo de 
bosque abarca 2 mil 957.93 hectáreas en 
la Reserva.

Entre este tipo de vegetación es común 
encontrar agrupaciones de mano de león1 
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Chiranthodendron pentadactylon, las 
cuales se encuentran en pequeñas zonas 
a lo largo de la Sierra Madre y en especial 
alcanza su mejor desarrollo en las laderas 
del Volcán Tacaná, donde en ciertas 
partes constituye casi un piso altitudinal 
de vegetación hacia los 3 mil 200 metros 
sobre el nivel del mar 

Bosque de Pino
Es una comunidad siempre verde 
constituida por árboles del género Pinus, 
de amplia distribución en las cadenas 
montañosas de todo el país desde los 
300 metros de altitud hasta los 4 mil 
200 metros en el límite altitudinal de la 
vegetación arbórea. Estos bosques que 
se encuentran asociados con encinares 
y otras especies, son los de mayor 
importancia económica en la industria 
forestal del país. La vegetación está 
dominada por especies de pino con alturas 
promedio de 15 a 30 metros, los pinares 
tienen un estrato inferior relativamente 
pobre en arbustos, pero con abundantes 
gramíneas, esta condición se relaciona 
con frecuentes incendios y la tala 
inmoderada. Este tipo de bosque abarca 
528.46 hectáreas al interior del Anp.

En el Volcán Tacaná los pinares y 
encinares ceden su lugar a los bosques de 
romerillo en los lugares más escarpados 
y húmedos entre los 2 mil 800 y los 3 mil 
800 metros sobre el nivel del mar. Existen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

también pequeños bosques de hojas 
escamosas que comprenden agrupaciones 
de ciprés enano Juniperus standleyii, los 
cuales se encuentran después de los 3 
mil 800 metros sobre el nivel del mar, en 
lugares húmedos y de suelo profundo. 
Generalmente, C. lindeyyii no constituye 
agrupaciones uniformes, sino que se 
entremezcla con el pinar o con los bosques 
de romerillo. En contraste, el ciprés 
enano forma matorrales de 0.5 a dos 
metros de altura en los lugares rocosos y 
extraordinariamente fríos.

Localmente se identifica un cinturón 
continuo de bosque de pino con encinos 
asociados, con distribución de Este a 
Oeste (entre 2 mil 600 a 3 mil 800 metros 
sobre el nivel del mar), a partir del ejido 
Talquián que incluye partes de los ejidos 
Chiquihuite, Toquián. Las Nubes, Milán, 
Azteca, Agua Caliente y Benito Juárez 
El Plan, que pertenecen a los municipio 
Unión Juarez y Cacahoatán y las especies 
representativas son: Pinus ayacahuite, P. 
hartegui, P. nuvicola, P. rudis y Quercus 
(Zsolt, 2004). Hacia la parte noroeste 
del cerro San Antonio en la localidad 
Agua Caliente se localizan rodales de 
la especie en peligro de extinción Abies 
guatemalensis que se distribuye en zonas 
de difícil acceso, en donde la extracción de 
este recurso es incipiente. No obstante, 
durante la temporada decembrina los 
visitantes y las comunidades locales podan 
los árboles para utilizarlos como árboles de 
navidad. Este continuo de bosque de pino-
encino está amenazado por la expansión 
de la frontera agrícola que es evidente en 
los ejidos Benito Juárez El Plan, Rancho 
Quemado y Monte Cristo.

Páramo de Montaña

Se localiza en las partes altas y expuestas 
a los vientos, donde se pueden apreciar 
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las formaciones arbustivas de plantas 
perennifolias que presentan hojas 
pequeñas y carnosas. Las gramíneas 
que lo constituyen son bajas y cuando 
están cercanas unas a otras forman una 
pradera; frecuentemente la separación 
entre las plantas es mayor y dejan gran 
parte del suelo descubierto, donde se 
intercalan otras plantas características, 
muchas de las cuales apenas miden unos 
cuantos centímetros por encima del 
suelo. Los páramos se encuentran en los 
lugares descubiertos cerca del límite de la 
vegetación arbórea hacia los 4 mil metros 
sobre el nivel del mar o por encima de dicho 
límite, donde también se desarrollan los 
matorrales bajos de ciprés enano Juniperus 
standleyii. En Chiapas, este tipo de 
vegetación se encuentra exclusivamente 
hacia la cumbre del Volcán Tacaná, pues 
ninguna otra parte del estado alcanza 
suficiente altitud para su desarrollo, ocupa 
una superficie de 186.69 hectáreas. 

Pastizal

Son extensiones de pastos altos y 
amacollados que alcanzan hasta dos 
metros de altura, se distribuyen en las 
partes elevadas de la ladera sureste del 
Volcán Tacaná. Se estima una cobertura de 
cinco hectáreas de este tipo de vegetación.

La riqueza florística de la Reserva 
de la Biosfera Volcán Tacaná abarca 
602 especies, que se agrupan 
taxonómicamente en 55 órdenes, 121 
familias y 365 géneros; la familia de mayor 
representación es Asteraceae con 66 
especies, seguida de la familia Rubiaceae 
con 33 especies. La especie Salvia coccinea 
es una planta endémica del Volcán Tacaná 
y destaca también de la Familia Pinaceae, 
la especie Abies guatemalensis tacanensis 
un pino que se encuentra en peligro de 

extinción en la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Adicionalmente se cuenta con 
el registro de 54 especies de hongos 
registrados (SINAB, 2010).

Fauna

Los estudios faunísticos en la zona del 
Volcán Tacaná han sido escasos, no 
obstante, la fauna característica del volcán 
es diversa, se caracteriza por la presencia 
de animales representativos tales como 
el pajuil Penelopina nigra, la cotorrilla 
Bolborhynchus lineola, el chupaflor 
montañero Lampornis viridipallens, el 
trogón tricolor Trogón collaris, el bobo 
serrano Aspatha gularis, el tucancillo 
verde Aulacorhynchus prasinus, el jilguero 
Myadestes obscuras, especies en riesgo 
como el chipe rosado Ergaticus versicolor, 
el pavón Oreophasis derbianus y el quetzal 
Pharomachrus mocinno mocinno, así 
como especies incluidas en las listas de 
CITES, como el venado cabrito Mazama 
americana, la víbora de coral Micrurus 
nigrocinctus zunilensis (Landy et al., 1966). 
En el grupo de los artrópodos, resalta 
la presencia de la mariposa limanópoda 
Lymanopoda cinna, especie en peligro 
de extinción, así como de poblaciones 
localizadas de mariposa monarca 
(Danaeus plexxipus), considerada con 
protección especial en la Norma Oficial 
Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 
de especies en riesgo.
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El registro de taxa correspondiente a 
fauna para la Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná incluye a 780 especies distribuidas 
en los siguientes grupos taxonómicos: 314 
spp. de artrópodos, una de platelminto, 
24 spp. de anfibios, 40 spp. de reptiles, 
216 spp. de aves y 131 spp. de mamíferos 
(SINAB, 2010). En el Anexo se presenta 
la lista de especies de fauna que se han 
registrado por las diversas investigaciones 
realizadas hasta la actualidad.

Platyhelminthes

Existe un solo registro de este grupo para 
la Reserva, el cual se refiere a Brachilaima 
chiapensis, un Trematoda parásito del 
intestino delgado del ratón Peromyscus 
guatemalensis. Este parásito, únicamente 
se ha registrado para la región del Tacaná 
(Ubelaker y Dailey, 1966).

Artrópoda

Se estima que la Reserva es una región de 
alta diversidad en grupos de artrópodos, 
pero sobre todo de insectos, de los cuales se 
tienen registrados 445 especies, lo cual hace 
que sea el taxa de fauna mejor conocida del 
Tacaná, no obstante está representando tan 
solo el cinco por ciento de la biodiversidad 
de insectos registradas para Chiapas (León-
Cortés et al., 2006). Los lepidópteros son 
el grupo de insectos mejor conocido, de 
los cuales se cuenta con un registro de 
237 especies de mariposas (Oñate et al., 
2000; Flores, 2010). Es muy probable 
que en cuanto se realicen muestreos en 
el páramo de altura y los chusqueales 
se incremente el número de especies 
conocidas de este grupo de insectos, ya que 
se estima que su riqueza potencial puede 
estar por encima de las 120 especies, 
todas muy estenotópicas a ecosistemas 
húmedos de altura y con alto grado de 

endemismo, algunas de las cuales podrían 
estar en peligro de extinción, como son las 
especies Limanopoda cinna y Nymphalis 
cyanomelas (De la Maza y White, 1986). 
Por otra parte, el Volcán Tacaná sirve como 
refugio de la población más austral de la 
mariposa monarca en México (Danaus 
plexippus plexippus), especie considerada 
dentro de la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo, sujeta a protección especial, 
debido a que dicha especie puede llegar a 
encontrarse amenazada por factores que 
inciden negativamente en su viabilidad, 
por lo que se determina la necesidad de 
propiciar su recuperación y conservación. 
Asimismo, en el Volcán Tacaná se ha 
registrado el consumo de larvas de una 
mariposa nocturna de la familia Hepialidae 
(Phassus sp.), conocida tradicionalmente 
(lengua mam) como notch (Junghans y 
Gómez, 2007). Destaca la especie Palpita 
flegia, mariposa pétalos de rosa blanca que 
se considera endémica al Volcán Tacaná 
(Flores, 2010).

El segundo grupo de artrópodos mejor 
conocido del Volcán Tacaná es el de los 
Coleóptera, de los cuales cuenta con un 
mínimo de 51 especies citadas para la 
zona. De esta diversidad de escarabajos 
presentes en el Tacaná se conocen 16 
especies de Passalidae, que representan 
el 35.5 por ciento de la diversidad 
registrada en Chiapas y el 19.2 por ciento 
de la diversidad nacional para esta familia. 
El segundo grupo de escarabajos en 
importancia por el número de registros 
que se tienen (15 spp), es el de los 
Melolonthidae, de los cuales sobresale 
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la presencia de Phyllophaga obsoleta, 
a la que se atribuye serios daños en 
cultivos de maíz al actuar su larva como 
rizófaga de las plantas de esta gramínea 
en México (Ramírez-Sainas et al., 1999). 
No se descarta que esta especie este 
causando el problema de gallina ciega en 
las áreas cultivadas con maíz en la zona 
del Tacaná. Otra familia registrada en el 
Tacaná es la de Scarabaeidae, de la cual 
se tienen citadas 15 spp., sobresaliendo 
la presencia de Euoniticellus intermedius, 
una especie africana (exótica) de la cual 
se desconoce el impacto que tenga en las 
poblaciones locales, principalmente en 
la competencia con otros escarabaeidos 
coprófagos (Coutiño-Ramos et al., 
2005). En general, son los Scarabaeoidea 
el grupo mejor conocido de la Reserva 
en cuanto a los Coleóptera, no obstante, 
se cuenta con registro de otros grupos 
como Staphylinidae, Cerambycidae y 
Lymexylidae. Sobre esta última familia, 
resalta la presencia de Atractocerus 
brasiliensis, una de las dos únicas especies 
conocidas para México de este grupo 
(Navarrete-Heredia, 2004).

Existe poco conocimiento de otros 
grupos de insectos, fuera de los ya 
mencionados, reduciéndose esto a cuatro 
familias de abejas (Apidae), tres moscas 
(Syrphidae) y una de hormiga, así como 
una especie de chinche acuática (Veliidae). 
Resalta una de las especies de moscas 
descrita en 2007 (Copestylum tacanense), 
la cual es considerada un endemismo 
regional (Rotheray et al., 2007).

Los arácnidos son poco conocidos en 
la región del Tacaná con únicamente 16 
especies registradas, de las cuales 13 
spp. son del grupo de las opiliones, una de 
Ricinulei y una de Schizoomidae. Por otra 
parte, en terrenos del ejido El Águila se 

descubrió una especie nueva de Copepoda, 
nombrada como Eucyclops torresphilipi 
(Suárez-Morales, 2004).

Anfibios
Se cuenta con 32 especies que pertenecen 
a dos órdenes y siete familias. Los anfibios 
conocidos para la región del Tacaná 
representan el 23.7 por ciento de la 
diversidad estatal de este taxa. Se destaca 
la presencia de 13 especies consideradas en 
riesgo y según la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo, en la categoría de protección 
especial como algunas endemicidades a 
la Sierra Madre como el sapo del Tacaná y 
la rana ladrona enana chiapaneca (Insillus 
tacanensis, Leptodactylus sartori). De 
manera general el conocimiento de los 
anfibios en la región del Tacaná se reduce 
a cuatro spp. de sapos, 15 spp. de ranas 
y cinco especies de salamandras. A pesar 
de la presencia de numerosos cuerpos 
de agua corriente en la región, no se ha 
realizado ningún registro de tortugas para 
la zona.

Aún cuando no está confirmada 
la presencia de Batrachochytrium 
dendrobatidis, quitridio causante de una 
infección fungosa cutánea en anfibios, las 
condiciones ambientales que se presentan 
en el Tacaná hacen una zona potencial 
para que esta infección por hongos exista. 
La quitridiomicosis es una enfermedad 
infecciosa emergente implicada en 
las declinaciones de poblaciones de 
anfibios en el mundo. En regiones 
centroamericanas existen reportes de 
esta infección en anfibios, como es el caso 
de Guatemala, Honduras y Costa Rica. 
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Asimismo, algunos autores como Lips 
y colaboradores (2004) mencionan la 
presencia de esta enfermedad fungosa en 
regiones muy cercanas y con ambientes 
similares al Tacaná, como lo es la Reserva 
de la Biosfera de El Triunfo, en donde 
existen especies que se comparten en 
ambas Reservas. Estos autores consideran 
que existe un cierto declive en poblaciones 
de anfibios tales como Eleutherodactylus 
greggi, Hyalinobatrachium fleischmanni, 
Plectrohyla guatemalensis y P. hartwegii, 
especies también encontradas en la 
Reserva de la Biosfera el Triunfo. 

Reptiles

De este grupo de vertebrados se conoce 
un solo orden (Squamata) de los cuatro 
presentes en Chiapas (Martínez, 2003) 
y 10 de las 29 familias existentes en el 
estado. De la región del Tacaná se cuenta 
con el conocimiento de 50 especies de 
reptiles que representan el 18.3 por ciento 
de la diversidad conocida para Chiapas. 
Destaca que de las especies conocidas, el 
27.5 por ciento (11 spp.) están incluidas 
en la Norma Oficial Mexicana Nom-059-
Semarnat-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo, tres 
de ellas con categoría de amenazadas y 
ocho con protección especial.

La presencia de nauyacas de los 
géneros Bothrops, Cerrophidion, 
Porthidium, así como dos especies de 
coralillos, hace que el andar por los 
caminos y senderos de la Reserva deba ser 
con sumo cuidado, dada la peligrosidad 
de la mordedura de estas serpientes. 
Por otra parte, las numerosas culebras 
inofensivas al ser humano, actúan como 

controladores naturales de diversos 
organismos, incluso los nocivos para la 
humanidad.

Aves

A pesar de que México se considera como 
megadiverso en función de su diversidad 
de vertebrados terrestres, la diversidad 
de aves registrada para el Volcán Tacaná 
aún es media y comprende 15 órdenes 
taxonómicos que incluyen 43 familias, 
158 géneros y 596 especies. Este número 
representa el 54 por ciento de la diversidad 
en México. Cabe precisar que en el Tacaná 
están incluidas en la Norma Oficial 
Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 
de especies en riesgo, siendo 54 de ellas 
incluidas en la categoría de protección 
especial, 35 dentro de las especies 
consideradas como amenazadas y 12 de 
ellas catalogadas en peligro de extinción.

Las especies de aves consideradas en 
peligro de extinción que aún se encuentran 
con poblaciones en la región del Tacaná 
son: el águila solitaria Harpyhaliaethus 
solitarius, la cual habita en las selvas 
de montaña y bosques mesófilos de la 
región del Tacaná; el pavón Oreophasis 
derbianus que por sí mismo ha motivado 
la declaratoria de varias Áreas Naturales 
Protegidas en la Sierra Madre de Chiapas, 
como El Triunfo y la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná. Otras especies son la 
codorniz cotui norteña, el chipe rosado, el 
reyezuelo sencillo y el quetzal, ésta última 
considerada especie representativa del 
bosque de niebla de Centroamérica y 
catalogada al igual que el pavón dentro 
del apéndice I de la CITES.
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Mamíferos 

La diversidad de mamíferos en la región 
del Tacaná muestra la existencia de 10 
ordenes y 26 familias que incluyen 161 
especies y que representan el 32.6 por 
ciento de la diversidad nacional (Ramírez-
Pulido et al., 2005) y el 72.74 por ciento 
de la mastofauna registrada para Chiapas 
(Retana y Lorenzo, 2002). México ocupa 
el tercer lugar de mamíferos endémicos a 
nivel mundial con 146 especies, pero esta 
diversidad es baja a nivel supraespecífico 
(Ceballos y Rodríguez, 1993). Este patrón 
se repite en la región del Tacaná ya que 
se registran endemismo mesoamericanos 
(26 en total) y cuatro especies exclusivas 
de México se encuentran presentes en 
la Reserva. 

Al igual que lo mencionado para el 
caso de las aves, la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná cumple con la función de 
salvaguardar el patrimonio de especies 
con algún riesgo. Sobresale la presencia 
de nueve especies consideradas en 

peligro de extinción (e. g. armadillo, oso 
hormiguero, viejo de noche, jaguar, tigrillo, 
ocelote), así como especies consideradas 
en la Norma Oficial Mexicana Nom-059-
Semarnat-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, como amenazadas (e.g. jaguarondi, 
puerco espín, la nutria, y algunos ratones 
y murciélagos) y 20 especies catalogadas 
con protección especial (e.g. puma, 
cacomixtle, mico de noche).

Especies registradas con distribución 
en la Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná, relacionadas con las categorías 
de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo.

Reserva de la 

Biosfera Volcán 

Tacaná

Total Amenazadas Protección 

especial

Peligro de 

Extinción

Total en 

Nom-059-  

Semarnat- 

2010

Endémicos

Vegetación 930 16 16 4 36 19

Hongos 54 3 0 0 3 0

Artrópodos 445 0 1 1 2 2

Platelmintos 1 0 0 0 0 1

Anfibios 32 0 10 3 3 2

Reptiles 50 3 9 0 2 1

Aves 59 35 54 12 101 19

Mamíferos 161 17 20 9 46 4

Total 2,215 71 110 29 210 48

Porcentaje con 

respecto al total 

de especies 

100% 3.20% 4.96% 1.31% 9.48% 2.16%
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Contexto arqueológico, 
histórico y cultural
La primera mención histórica del volcán fue 
hecha por Von Humboldt (1862), quien lo 
describió como el Volcán Soconusco, el más 
noroccidental de Centroamérica. Dollfus y 
de Monserat (1867) lo describieron como 
el Volcán Istak. Posteriormente, Sapper 
(1896; 1899) aclaró que Soconusco es 
sinónimo de Tacaná. En sus estudios Böse 
(1902, 1903, 1905) lo describió como 
el Volcán Tacaná. Waitz (1915) también 
aclaró que Soconusco e Istak son sinónimos 
de Tacaná (Macías, 2005).

El volcán tiene significación religiosa 
para las poblaciones que habitan en sus 
laderas, por ejemplo, los curanderos lo 
visualizan como la gran iglesia de los 
antiguos ya que para ellos, el Tacaná es 
un gran templo terráqueo -biológico en el 
cual viven seres mitológicos como Kman y 
Piowachuwe, que son custodios de la gran 
flora y fauna que ahí existe (Rodríguez y 
Tínoco, 2006).

A lo largo y alto del volcán es posible 
encontrar lugares sagrados ubicados en 
sitios de difícil acceso. Estos sitios están 
en relación con los pisos altitudinales 
térmicos, se parte de los mil 300 metros 
sobre el nivel del mar con vegetación 
tropical y árboles sagrados como el 
matasano (Casimiroa edulis) de cuyas 
ramas penden ombligos de recién nacidos. 
De 900 a los 3 mil 200 metros sobre el nivel 
del mar se encuentra el bosque mesófilo 
de montaña. En este límite altitudinal se 
siembran las cruces de ocote que son 
astillas de ocote cortadas y labradas con 
forma humana para representar a las 
familias que serán sembradas en los ojos 
de agua, para solicitar la salud al espíritu 
de la montaña. Finalmente, hacia los 4 

mil 092 metros sobre el nivel del mar la 
cima del Tacaná es utilizada para sembrar 
las cruces de los iniciados o curanderos 
(Rodríguez y Tínoco, 2006).

Dos son los municipios de mayor 
influencia en la Reserva: Unión Juárez 
y Cacahoatán. En ambos municipios se 
celebran las fechas de fundación de sus 
comunidades y existen aún individuos o 
pequeños grupos de las culturas Nahoas, 
Mam y Kajchikel.

En la cabecera municipal de 
Unión Juárez se realizan diversas 
conmemoraciones de origen religioso, 
entre las que destacan la fiesta de 
San José en marzo; la Semana Santa, 
en marzo o abril, y la fiesta de La 
Concepción, en diciembre. En las 
localidades rurales también se veneran 
diversas figuras religiosas y celebran los 
días típicos festivos como el 12, 24 y 31 
de diciembre. En el municipio se cuenta 
con un monumento denominado de 
Triangulación entre México y Guatemala, 
además de un museo del café ubicado en 
el ejido Santo Domingo.

En Cacahoatán también se celebran 
las fiestas típicas decembrinas y de 
Semana Santa, en la que destacan 
tradiciones como la de Judas y los 
Judillitos. El municipio cuenta con una 
zona arqueológica no explorada, en 
el pueblo de San Jerónimo, donde se 
encuentran montículos que posiblemente 
pertenezcan a la cultura Izapa. 

En la Reserva se localiza una de las 
últimas poblaciones mexicanas del grupo 
indígena Mame, en las zonas altas de los 
municipios de Unión Juárez, Cacahoatán y 
Tapachula, este grupo conserva su lengua 
y tradiciones. El Mame es un grupo maya 
que se distribuyó en el sureste de México 
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y Guatemala. El vocablo mame se deriva 
del quiché mam que significa padre, abuelo 
o ancestro. Tanto en Guatemala como 
en Belice se llama así a las deidades de la 
montaña que riegan los cultivos.

Al independizarse de España, Chiapas 
y Soconusco optaron por agregarse a la 
República Mexicana. Fue en 1882 cuando 
los gobiernos gutemalteco y mexicano 
resolvieron el conflicto de sus fronteras a 
través de un Tratado de límites; muchos 
poblados indígenas, por decisiones ajenas 
a ellos, cambiaron de nacionalidad; además 
de los mames que quedaron en territorio 
mexicano, emigraron otros indígenas 
guatemaltecos debido a las erupciones del 
Tacaná; se dio una penetración definitiva 
hacia la sierra donde buscaban la posesión 
de tierras en suelo mexicano, muchos de 
ellos se desplazaban temporalmente hacia 
las fincas cafetaleras en el Soconusco 
(Hernández, 2001).

La etnia Mame constituye 70 por 
ciento de la población de la Cuenca del 
Río Coatán en Guatemala y un 50 por 
ciento de la población en la cuenca del 
Río Suchiate. Entre más numerosa es 
la población Mame en los municipios, 
mayores son los niveles de marginación y 
pobreza existentes. En el lado mexicano 
los indígenas Mame se presentan 
principalmente en los ayuntamientos de 
Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez, 
donde se localiza la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná.

Los mames consideran al hombre 
como la criatura más perfecta después 
de los seres divinos, y a la tierra como el 
elemento generador de vida; ixim, el maíz, 
es el cultivo principal; los mames creen en 
la existencia de mazorquitas que hablan 
y amenazan con abandonar al hombre 
si dejan el cultivo del maíz por el del 

café; los lugares donde se han aparecido 
mazorquitas se han convertido en lugares 
de culto religioso. Cuando es tiempo de 
cosecha seleccionan las mazorcas cuachas 
mientras hacen la selección, queman copal, 
las visten con papel como muñecos y las 
colocan en el altar de la casa; hacen fiesta 
con música de marimba y los invitados 
bailan con la mazorca (Saldaña, 1994).

De acuerdo a la cosmovisión de 
los mames, hay una serie de seres 
sobrenaturales que provocan o alivian 
enfermedades, y les ayudan en sus 
actividades como la siembra y la cacería; 
estos seres habitan en lugares apartados. 
Conservan muchas creencias de origen 
prehispánico, realizan ceremonias agrícolas 
propiciatorias que ofrecen a las deidades 
nativas llamadas tajawil, entre ellas, el 
dueño del cerro que es un duende chaparro 
y gordo conocido como El sombrerón.

Actualmente los chamanes mayas son 
los herederos de los antiguos naguales 
y tienen el don de adivinar, de curar 
enfermedades naturales y sobrenaturales 
o provocarlas, así como la capacidad de 
alojar su espíritu en el cuerpo de un animal 
o de un fenómeno meteorológico; pueden 
visitar regiones sagradas como el interior 
de las montañas, el inframundo y el cielo. 
Los mames llaman a los naguales waxés, 
los más poderosos son el rayo, el viento, la 
centella, el torbellino y el tigre.

Contexto demográfico, 
económico y social
Los mecanismos de vinculación de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná y su 
zona de influencia corresponden a los que 
se establecen tradicionalmente en el medio 
rural: participación en eventos religiosos, 
deportivos, festividades, tianguis 
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comerciales periódicos, compra y venta de 
productos elaborados, complementarios 
y de crianza. Otros medios menos 
frecuentes, pero que también tienen 
un peso específico en la vinculación de 
comunidades, son reuniones de tipo social, 
políticas y de trabajo, convocatorias 
diversas emitidas por instituciones de los 
tres niveles de gobierno y participación en 
organizaciones productivas de café, los 
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 
de Unión Juárez y Cacahoatán, y los 
Consejos de Cuencas de los rios Coatán 
y Suchiate. Éstas últimas conforman 
las organizaciones representativas más 
importantes de la sociedad civil de la Costa 
de Chiapas, en cuanto a uso de recursos 
naturales y ambiente se refiere.

Población

Unión Juárez y Cacahoatán son los 
municipios a que corresponde el territorio 
que abarca la Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná. El municipio Unión Juárez tiene 
una población de 14 mil 89 habitantes, de 
los cuales 6 mil 867 son hombres y 7 mil 
190 mujeres. La población del municipio 
Cacahoatán se integra por 43 mil 811 
habitantes, 21 mil 332 hombres y 22 mil 
327 mujeres. 

Al interior de la Reserva se localizan 
siete comunidades que en conjunto 
registran 738 habitantes. A continuación 
se presenta la población registrada para 
las comunidades que habitan en la Reserva 
y su zona de influencia, con base en los 
datos del INEGI (2010). 

Población al interior de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Municipio Localidades Altitud No. Hab. Hombres Mujeres Viviendas

Cacahoatán Las Nubes, Los Patos 1,268 56 30 26 6

Las Pulgas 1,000 19 10 9 4

Rancho Quemado 1,510 119 58 61 26

Unión 

Juárez

Chiquihuite 1,673 331 166 165 56

La Providencia 1,745 4   * 1

Sonora 1,520 101 49 52 18

Talquian Viejo 1,763 108 56 52 26

    738 369 365 137

Al interior de la zona de influencia existen 47 comunidades y el registro de población 
indica 9 mil 921 habitantes, abarca los municipios Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez. 

Población de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Municipio Asentamientos 

humanos

Altitud No. de 

hab.

Hombres Mujeres Viviendas

Cacahoatán Santa María la Vega 992 328 165 163 83

Bellavista 1,160 525 271 254 100

Miramar 1,072 288 144 144 57
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Municipio Asentamientos 

humanos

Altitud No. de 

hab.

Hombres Mujeres Viviendas

Toquián y Las Nubes 1,449 443 229 214 93

El Platanar 1,278 747 354 393 157

Benito Juárez el Plan 1,420 271 146 125 50

Fracción Azteca 1,561 215 119 96 45

Milán 1,643 37 23 14 10

El Águila 1,244 1,274 607 667 287

Tapachula La Boquilla 569 108 51 57 19

Benito Juárez 

Montecristo

1,412 217 112 105 36

San Cristóbal 1,575 34 18 16 9

Azteca 1,412 279 141 138 48

Piedra Parada 1,384 200 105 95 37

Piedra Parada 1,571 214 111 103 34

Buenos Aires 963 9   * 1

Brasil 1,046 25 14 11 4

Agua Tibia 2,012 7   * 2

Platanillo 1,250 196 97 99 29

Tojbach 1,541 153 69 84 22

Agua Caliente 1,594 345 168 177 66

La Laguna 1,872 55 33 22 14

Camambe 1,463 162 88 74 29

Toquián 1,691 5 3 2 3

La Ventana 1,903 59 31 28 10

San Miguel 1,374 134 68 66 25

Tapachula El Manguito 1,064 52 28 24 11

Chespal Viejo 1,247 234 99 135 37

Unión 

Juárez

Los Alpes 1,216 179 94 85 31

San José 1,230 288 133 155 72

Eureka 1,206 361 168 193 84

Libertad del Norte 1,418 4   * 2

Fracción Barrio Nuevo 1,460 105 63 42 19

El Desenlace 1,296 315 147 168 75

Cafetal Miriam 1,403 2   * 1

Las Mercedes 1,413 4   * 1

Fracción Córdova 

Matasanos

1,460 51 29 22 10
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La población indígena existente en el 
municipio de Unión Juárez es relativamente 
baja, con 341 personas registradas; el 
municipio de Cacahoatán registra mil 
10 individuos, los cuales mantienen el 
uso de las lenguas de las etnias Mame y 
Cakchiquel. Es importante señalar que 
con base en reportes etnográficos, los 
cackchiqueles se encuentran distribuidos 
principalmente en la parte de Motozintla, 
La Concordia, El Porvenir (en la Reserva 
de la Biosfera el Triunfo), sin embargo, 
aunque el territorio del Volcán Tacaná es 
principalmente Mam, la presencia de la 
etnia Cackchiquel se debe a un proceso 
migratorio relacionado con la colecta de 
café (Escobar, 2009).

La tasa media anual de crecimiento en 
la zona se estima entre el 0.23 y 1.10 por 
ciento, los valores más bajos se registran 
en los poblados de Unión Juárez y los más 
altos en los de Cacahoatán, los cuales 
son mínimos y no tienen congruencia con 
las tasas globales de fecundidad de 3.14 
y 3.32, sino con las altas tasas generales 
de mortandad que se han registrado, con 
valores de 4.82 y 5. 02, respectivamente. 
No obstante lo anterior, en el primer 
municipio referido se reportan densidades 

de población de 193.53 habitantes por 
kilómetro cuadrado y para el segundo 
224.46 habitantes por kilómetro 
cuadrado, las cuales pueden considerarse 
relativamente altas, ya que están muy por 
arriba de la media estatal que es de 51.93 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

Grado de escolaridad

El nivel educativo de la población en el 
municipio de Unión Juárez es bajo y para 
el municipio de Cacahoatán es bueno. 
Respectivamente, 3 mil 127 y 8 mil 
999 personas continuaron con estudios 
después de la educación primaria en 
cada municipio. En Unión Juárez, mil 621 
personas son analfabetas, de las cuales 
551 son hombres y mil 70 mujeres; en 
Cacahoatán, 4 mil 623 personas no 
saben leer ni escribir, característica que se 
acentúa en las mujeres con un registro de 
2 mil 982, en contraste con solo mil 641 
hombres analfabetas. (INEGI, 2004). 

En las cabeceras municipales la 
educación es impartida por la Secretaría 
de Educación Pública a través del sistema 
federal y los Servicios Educativos para 
Chiapas, que tienen presencia en las 

Municipio Asentamientos 

humanos

Altitud No. de 

hab.

Hombres Mujeres Viviendas

Santa Rosalía 1,421 2   * 1

Santa Teresa 1,331 123 65 58 25

Santa Isabel 1,440 3   * 1

Vista Alegre 1,477 3   * 2

Córdova Matasanos 1,503 775 374 401 154

San Isidro 1,565 117 53 64 26

Talquián 1,690 530 254 276 95

Chiquihuite 1,673 331 166 165 56

Talquián Viejo 1,763 108 56 52 26

La Providencia 1,745 4   * 1
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comunidades ejidales con mayor población 
de estudiantes en nivel básico y medio.

Servicios

En el municipio de Unión Juárez, el 
agua entubada llega a 2 mil 464 
familias, mientras que en Cacahoatán 
tienen acceso a este servicio 6 mil 645 
familias, mismas que en términos reales 
representan el 88 y 85 por ciento del 
total de los hogares, respectivamente. 

Es importante señalar, que el 
sistema de agua entubada de diversas 
comunidades asentadas en las partes 
media y alta del municipio de Unión Juárez 
presentan condiciones de alta fragilidad y 
afectación, debido a que fueron dañadas 
casi en su totalidad con el paso del 
huracán Stan en octubre de 2005.

La luz eléctrica es otro servicio de 
primer orden que se requiere en la región, 
tienen acceso a él, 2 mil 796 familias 
en Unión Juárez y 7 mil 105 viviendas 
en Cacahoatán, que representan el 
85, 51 y 91 por ciento del total de los 
hogares existentes en cada municipio. 
El alumbrado público solo existe en las 
cabeceras municipales, donde el pago 
por el consumo de energía es cubierto 
por los respectivos ayuntamientos. Cabe 
mencionar que en las comunidades más 
apartadas de las cabeceras municipales 
las líneas de conducción eléctrica son 
básicamente bifásicas o monofásicas, los 
asentamientos humanos establecidos en 
sitios accesibles cuentan generalmente 
con servicio trifásico. 

En cuanto a vías y medios de 
comunicación, ambos municipios cuentan 
con una oficina de telégrafos sin agencias, 
ubicadas en sus respectivas cabeceras 
municipales, las cuales se encuentran 

integradas a la red telegráfica estatal 
y nacional. Referente a radiodifusoras, 
Cacahoatán cuenta con una estación de 
frecuencia modulada y tiene 33 usuarios 
registrados en banda civil permisionaria, 
mientras que en Unión Juárez hacen uso 
de este servicio 28 personas, sobre todo 
en las comunidades rurales. 

Vivienda

En el municipio de Unión Juárez existe un 
total de 2 mil 796 viviendas, de las cuales 
2 mil 500 son propiedad de quienes las 
habitan y el resto se encuentran bajo 
arrendamiento. De acuerdo con ello y con 
la población registrada, se estima una 
cantidad de 4.97 ocupantes por vivienda, 
de las cuales mil 439 tienen paredes con 
cemento, mil 886 poseen piso de cemento 
y 2 mil 508 están construidas con techo 
de asbesto. En el caso de Cacahoatán, 
hay 7 mil 799 casas habitación, de las 
que alrededor de 6 mil 753 son propiedad 
de sus habitantes y mil 46 mantienen 
inquilinos. La cantidad de personas que 
habita por unidad se estima en 4.98, de las 
que 4 mil 692 se encuentran construidas 
con paredes de cemento, 5 mil 662 tienen 
piso de cemento y 7 mil 14 cuentan con 
techo de asbesto.

Salud

En la cabecera municipal de Unión Juárez 
existen cinco unidades médicas, de las 
cuales, tres son del IMSS, una de la SSA 
y una más pertenece al Instituto de 
Desarrollo Humano (IDH). En Cacahoatán 
hay tres unidades de la primera institución 
referida, una del ISSSTE, una de la SSA 
y otra más del IDH. Adicionalmente, 
en las comunidades existen casas de 
salud atendidas por un técnico, el cual es 
coordinado por la SSA o el IMSS de cada 
cabecera municipal.
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Economía

De acuerdo con información de las 
presidencias municipales, las principales 
actividades económicas se centran en el 
sector primario, donde la cafeticultura es 
predominante. Unión Juárez cuenta con 
6 mil 864 hectáreas dedicadas al cultivo 
de café, de las cuales 9.36 por ciento 
son de riego y su producción media anual 
alcanza 62 mil 500 quintales de grano 
en pergamino; el segundo cultivo en 
importancia es el plátano. En Cacahoatán, 
se destinan 10 mil hectáreas al cultivo de 
café y su segundo cultivo importante es 
el cacao.

La producción de café, se destina 
en un 60 por ciento al mercado local de 
Tapachula y Huixtla, un 25 por ciento 
al autoconsumo y un 15 por ciento a 
los intermediarios. La mayoría de los 
productores vende al intermediario ya 
que requieren de recursos para pagar 
jornales a los cortadores de café cerezo. 
Por ejemplo, en la microcuenca El Águila, 
los cafeticultores cuentan en promedio 
con terrenos de tres a cinco hectáreas 
por productor y obtienen un rendimiento 
de café variedad Robusta de 1.5 
toneladas por hectárea. En el caso de la 
variedad árabe el rendimiento es de ocho 
quintales por hectárea en promedio. Las 
necesidades del mantenimiento de un 
cafetal son generalizadas a fertilización, 
prevención de plagas y enfermedades, 
limpias, podas, deshije y resiembra. El 
marco de plantación en café robusta 
es de 4 x 4 y en café bourbon de 3 x 3, 
actualmente los cafeticultores hacen dos 
limpias al año, generalmente no realizan 
fertilización, poda, deshije y cosecha, para 
el control de plagas y enfermedades, por 
falta de recursos económicos

Las actividades secundarias de las 
comunidades que habitan la Reserva son 
mínimas y están enfocadas a pequeñas 
industrias familiares de beneficio del 
café, miel envasada y algunas artesanías 
elaboradas a base de mimbre. Las 
actividades terciarias también son 
incipientes y se concentran en los servicios 
que prestan las dependencias de los tres 
niveles de gobierno y paraestatales. No 
obstante, tienen cierta importancia los 
servicios al público que presta la iniciativa 
privada como son el autotransporte, 
hotelería, alimentación y comercio 
de diversa índole. Por ejemplo, los 
parajes Lindavista y Papales, utilizados 
por visitantes locales, nacionales e 
internacionales, son administrados por 
las familias que allí habitan, mismas 
que prestan el servicio de hospedaje y 
alimentación. En síntesis, las condiciones 
socioeconómicas existentes en la 
región del Volcán Tacaná determinan su 
clasificación en categorías de marginación 
alta a muy alta. 

Vocación natural del 
uso del suelo
El uso del suelo debe ser compatible con 
su vocación natural y no debe alterar 
el equilibrio de los ecosistemas; debe 
hacerse de manera que éstos mantengan 
su integridad física y su capacidad 
productiva. Los usos productivos del suelo 
deben evitar prácticas que favorezcan 
la erosión, degradación o modificación 
de las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos. La realización 
de obras públicas o privadas que por 
sí mismas puedan provocar deterioro 
severo de los suelos deben incluir acciones 
equivalentes de regeneración, recuperación 
y restablecimiento de su vocación natural. 



45

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

La clasificación de uso de suelo y 
vegetación de la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná, a partir de una imagen 
satelital 2007 indica que en las partes 
altas se conservan extensos fragmentos 
de cobertura forestal que corresponden 
a más de 5 mil hectáreas ocupadas 
por bosques mesófilo, de pino y selva 
mediana. También destaca la presencia de 
pastizales naturales y la pradera de alta 
montaña o páramo, ecosistema de alta 
fragilidad. La superficie transformada al 
interior de la Reserva hacia la agricultura 
de temporal corresponde a menos de 
350 hectáreas. 

La clasificación de uso de suelo y 
vegetación 2005 se generó a través del 
análisis de una imagen satelital SPOT 
multiespectral de cuatro bandas, con 10 
metros de resolución, correspondiente a 
2005. La corrección polinomial se realizó 
con 80 puntos de referencia, con un error 
mínimo cuadrático de un pixel. Se realizó 
un proceso de clasificación supervisada en 
ERDAS 8.3, a escala de trabajo 1:50,000 
con proyección UTM Datum ITRF92, 
Esferoide GRS 1980, Zona 15 Norte. 
El análisis de cambio de uso de suelo 
tomó como referente la clasificación de 
vegetación y uso de suelo del Inventario 
Forestal Nacional. 
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Uso de suelo y vegetación en la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 2005,  
escala de trabajo 1:50,000. (Conanp, 2008).



47

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Análisis de la situación 
de la tenencia de la 
tierra

El problema de la tenencia de la tierra 
en las Áreas Naturales Protegidas es 
un factor común para poder desarrollar 
con éxito las acciones de conservación 
y protección del patrimonio natural de 
nuestro país, y de manera específica, 
para lograr una adecuada y eficaz 
administración de la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná, puesto que la certidumbre 
sobre la titularidad de la tenencia de la 
tierra: pública, social y privada, facilita el 
establecimiento de modalidades de uso 
de los recursos naturales que en ella se 
contienen, y por ende, las actividades que 
se pueden permitir o prohibir.

En la actualidad, aunque la 
colonización y el reparto agrario 

formales han terminado, es preciso 
advertir que en el estado de Chiapas 
persisten confusiones derivadas de la 
sobreposición de planos, empalme entre 
núcleos agrarios, propiedades individuales 
y conflictos en los linderos entre predios 
con distintos regímenes de tenencia. La 
región del Volcán Tacaná, no obstante que 
existen conflictos en linderos, no puede 
compararse con la complejidad de los 
problemas sobre tenencia de la tierra de 
otras regiones en el sureste de México. En 
torno al Volcán Tacaná, los actuales ejidos 
y comunidades se formaron de antiguas 
fincas, su apropiación territorial ha sido 
gradual y con base en reglas de convivencia 
claras entre poblados. 

La tenencia de la tierra en la Reserva 
es de carácter federal, social y privada, 
como se muestra en el cuadro siguiente, 
con información proporcionada por la 
Secretaría de la Reforma Agraria:

Municipio Tipo de 

tenencia

Nombre del 

predio

Gestión 

agraria

Situación 

legal

CLPR Área 

(ha)

Cacahoatán Ejido 11 de Abril Dotación Regular H010 319.75

Ejido Agua Caliente Ampliación Regular B008 164.63

Ejido Agua Caliente Ampliación Regular E025 1,519.03

Ejido Agustín de 

Iturbide

Dotación Regular H022 596.5

Ejido Alpujarra Ampliación Regular H005 314.15

Ejido Azteca Ampliación Regular E026 750.91

Ejido Benito Juárez Dotación Regular H001 331.46

Tapachula Ejido Chespal Ampliación Regular E011 1,354.03

Ejido El Águila Ampliación Regular E016 135

Ejido El Progreso Dotación Regular E015 757.62

Ejido Faja de Oro Dotación Regular H039 436.51

Propiedad 

privada

La Alianza Dotación Regular H003 331.03
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Municipio Tipo de 

tenencia

Nombre del 

predio

Gestión 

agraria

Situación 

legal

CLPR Área 

(ha)

Unión 

Juárez

Ejido La Trinidad Dotación Regular E012 71.55

Ejido Santo Domingo Dotación Regular I006 652.02

Ejido Santo Domingo 

Div. Ej.

Dotación Regular I010 369.35

Propiedades 

privadas

Agua Dulce NA Irregular E008 120.4

Arialo NA Irregular E009 62.65

El Zapote NA Irregular H009 79.31

Ejido Finca Alianza NA Irregular H002 311.62

Ejido Piedra Parada NA Irregular E018 107.69

Ejido Platanillo NA Irregular E007 122.03

Tojiman NA Irregular B006 60.57

Ejido Faja de Oro Zona 

urbana

Regular H043 25.6

Unión 

Juárez

Ejidos 11 de Abril Dotación Regular H013 521.69

Cacahoatán Ejido Agua Caliente Dotación Regular H004 176.65

Cacahoatán Ejido América Libre Dotación Regular H048 115.5

Cacahoatán Ejido Azteca Dotación Regular E017 379.42

Cacahoatán Ejido Benito Juárez 

Fracc.

Dotación Regular E013 233.99

Cacahoatán Ejido Benito Juárez 

Fracc.

Dotación Regular E022 1,134.30

Ejido Cerro del 

Carmen Div. Ej.

Dotación Regular I004 188.33

Ejido Chiquihuite Dotación Regular F004 597.38

Cacahoatán El Águila Ampliación Regular E014 583.67

Ejido El Desenlace Dotación Regular I003 77.43

Cacahoatán Ejido Eureka Dotación Regular H011 390.2

Cacahoatán Ejido La Azteca Dotación Regular E019 120.88

Ejido La Trinidad Dotación Regular H037 249.02

Cacahoatán Ejido San Isidro Div. 

Ej.

Dotación Regular I007 45.08

Cacahoatán San Rafael Div. 

Ej.

Dotación Regular I008 199.66
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Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables 
a las actividades a que 
está sujeta el Anp

Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 
a las actividades dentro del polígono de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, son 
las siguientes:

Norma Oficial Mexicana Nom-015-
Semarnat/Sagarpa-2007. Que establece 
las especificaciones técnicas de métodos 
de uso del fuego en los terrenos forestales 
y en los terrenos de uso agropecuario.

Norma Oficial Mexicana Nom-059-
Semarnat-2010. Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo.

Norma Oficial Mexicana Nom-126-
Semarnat-2000. Especificaciones para 
la realización de actividades de colecta 
científica de material biológico de especies 
de flora y fauna silvestres y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional.

Municipio Tipo de 

tenencia

Nombre del 

predio

Gestión 

agraria

Situación 

legal

CLPR Área 

(ha)

Cacahoatán Ejido Santa María Dotación Regular H007 155.72

Ejido Tlalquian Ampliación Regular F001 134.49

Ejido Tlalquian Dotación Regular F002 241.67

Ejido Tlalquian Dotación Regular F003 210.48

Ejido Toquian Ampliación Regular H006 325.77

Tapachula Ejido Toquian 

Guarumbo

Dotación Regular E021 186.07

Cacahoatán Ejido Toquian Las 

Nubes

Ampliación Regular E020 562.93

Ejido Unión Juárez Dotación Regular I001 409.05

Propiedades 

privadas

Env.-Ii-0287-H2 NA Inf. No disp. I005 792.09

Ejido Los Alpes NA Irregular H012 112.42

Propiedad 

privada

Monte Perla NA Irregular I002 247.81

Propiedad 

privada

Muxbal NA Irregular I009 140.48
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Norma Oficial Mexicana Nom-062-
Semarnat-1994. Especificaciones para 
mitigar los efectos adversos sobre la 
biodiversidad, ocasionados por el cambio 
de uso del suelo de terrenos forestales a 
agropecuarios.

Norma Oficial Mexicana Nom-007-
Semarnat-1997. Procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar 
el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de ramas, hojas o pencas, 
flores, frutos y semillas.

Norma Oficial Mexicana Nom-012-
Semarnat-1996. Procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar 
el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de leña para uso 
doméstico.

Norma Oficial Mexicana Nom-019-
Semarnat-2006. Que establece los 
lineamientos técnicos de los métodos 
para el combate y control de insectos 
descortezadores.

Norma Oficial Mexicana Nom-07-
TUR-2002. De los elementos normativos 
del seguro de responsabilidad civil que 
deben contratar los prestadores de 
servicios turísticos de hospedaje  para la 
protección y seguridad de los turistas o 
usuarios.

Norma Oficial Mexicana Nom-08-
TUR-2002. Que establece los elementos a 
que deben sujetarse los guías generales y 
especializados en temas o localidades 
específicas de carácter cultural.

Norma Oficial Mexicana Nom-
09-TUR-2002. Que establece los 
elementos a que deben sujetarse 
los  guías especializados en actividades 
específicas.

Norma Oficial Mexicana Nom-010-
TUR-2001. De los requisitos que deben 
contener los contratos que celebren los 
prestadores de servicios turísticos con los 
usuarios-turistas.
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Las causas del deterioro de los 
ecosistemas del Volcán Tacaná y las 
cuencas asociadas a éste son el avance 
de la frontera agropecuaria aunado a la 
tecnificación de actividades productivas 
extracción de leña, cambio de uso del 
suelo; visitas turísticas desordenadas y 
no reglamentadas; desconocimiento del 
valor ambiental de los recursos naturales; 
falta de organización; falta de planeación; 
insuficiente cooperación binacional 
México-Guatemala para la conservación 
de los recursos naturales; explotación 
y comercio no controlado de flora y 
fauna silvestre; pastoreo libre; falta de 
comercialización a productos orgánicos; 
establecimiento de infraestructura para 
servicios; indefinición de tenencia de 
la tierra.

Las recomendaciones del proceso 
de planeación para la elaboración del 
Programa de Manejo de la Reserva 
consisten en realizar un fuerte trabajo 
de investigación sobre recursos 

naturales, inventarios taxonómicos, 
identificación de impactos y medidas de 
mitigación, promoción de actividades 
de conservación en las pequeñas 
rancherías que existen al interior del 
Área Natural Protegida, promoción 
de daño que causa el cambio en el uso 
del suelo y la explotación cotidiana 
de recursos forestales maderables (la 
leña) y no maderables (obtención de 
orquídeas silvestres). 

La problemática de la Reserva se 
integra por la pérdida del suelo por 
erosión, modificación de la vocación 
forestal del territorio, presión sobre los 
sitios de recarga del agua, afectaciones 
por eventos hidrometeorológicos 
como los deslaves y acumulación de 
combustibles en consecuencia a la 
tormenta tropical Stan (octubre 2005), 
visita desordenada y sin observación de 
normas a la cúspide del volcán y aunque 
no son frecuentes, incendios forestales 
de origen natural y antropogénico.

El uso no sostenido de los recursos 
naturales ocasionado por la falta de 

5. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA DE 
LA SITUACIÓN AMBIENTAL
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atención a la población (pobreza) 
se identifica actualmente como un 
problema en la Reserva, en este sentido, 
el aprovechamiento de los bosques, 
recae principalmente en la obtención 
de combustible vegetal (leña) para 
cocinar y calentarse. Las poblaciones 
humanas que radican en la Reserva y su 
zona de influencia protegen las fuentes 
de agua para consumo doméstico y 
riego de hortalizas. Sin embargo, debido 
a la alta densidad de población, cada 
día se incorpora más territorio para 
cultivos agrícolas, aún cuando éste tiene 
los inconvenientes de tener vocación 
forestal, pendiente mayor a 30 por ciento 
que acelera la erosión y disminuye la 
capacidad de recarga, en consecuencia, la 
oferta de agua superficial ha disminuido 
considerablemente.

Es importante mencionar también 
que algunos materiales de la industria 
de la construcción, como arena y grava, 
son extraídos para uso doméstico de los 
depósitos que se forman en los ríos, lo 
cual representa un importante ahorro 
para las poblaciones, ya que no tienen 
que comprar dichos materiales pétreos, 
sin embargo esta actividad la realizan 
sin permisos ni normas de seguridad, 
causando impactos como inestabilidad 
de laderas y deslizamientos, entre otros,  
no obstante, en los últimos años esta 
actividad ha pasado a ser la actividad 
económica de la cual dependen algunas 
familias de la región del volcán. 

Las iniciativas que se han generado 
en la Reserva en respuesta a su amplia 
problemática son el campamento en 
Chiquihuite, la organización de ascensos 
guiados y ordenados, el establecimiento 
de estadísticas sobre la visita turística y 
la generación de proyectos productivos 

desde 2006. En la actualidad se plantea 
realizar las siguientes iniciativas: 

•	 El	 Programa	 de	 Uso	 Público	 de	 la	
Reserva, con indicadores como el 
número de áreas de servicio con 
mejores prácticas de uso turístico 
(guías, infraestructura, señalización, 
entre otros); el número de visitantes 
(total) y el número de visitantes que 
conocen la normativa que implica 
visitar una Reserva de la Biosfera. 

•	 Un	 programa	 de	 reconversión	
productiva y transferencia tecnológica 
orientada a la sustentabilidad, su 
indicador es la superficie bajo manejo 
con prácticas sustentables.

•	 Se	 ha	 establecido	 un	 programa	
coordinado de inspección y vigilancia 
con Profepa.

•	 Se	 aplica	 el	 Programa	 de	 Manejo	
Integral, sus indicadores son el número 
de incendios y la superficie afectada 
(hectáreas).

•	 Se	promueve	el	conocimiento	del	valor	
ambiental y cultural de los recursos 
naturales hacia las y los usuarios y las 
y los beneficiarios, en la Reserva y su 
zona de influencia.

•	 Se	 fortalece	 la	 organización	
social para la gestión, planeación, 
comercialización y manejo de los 
recursos naturales.

•	 Se	 promueve	 la	 coordinación	
binacional y la cooperación 
internacional para la conservación de 
los recursos naturales.

•	 Se	 promueve	 el	 destino	 de	 la	 tierra	
para la conservación. 
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En los siguientes apartados se presenta 
un resumen de las condiciones en las que 
se encuentran diversos recursos naturales 
de la región del Volcán Tacaná y cuál es 
la problemática que se genera en torno 
a estos. Los datos fueron obtenidos 
en talleres participativos realizados en 
comunidades que habitan en la Reserva y 
en las cabeceras municipales Unión Juárez 
y Cacahoatán.

Ecosistemas forestales y 
cafeticultura

Los ecosistemas de la Reserva se 
distinguen por sus bosques, de éstos los 
pobladores de las comunidades utilizan 
algunas especies para satisfacer sus 
necesidades de obtención de materiales 
de construcción, combustible, medicinas 
y alimentos. De los bosques, lo mismo de 
madera muerta que de árboles en pie, se 
obtiene la leña como fuente de energía 
para cocinar y calentarse. Sin embargo, 
debido a la alta densidad de población es 
necesario frenar la utilización directa y 
cotidiana de la madera, que se pretende a 
través de la organización de proyectos de 
manejo de combustible.

El aprovechamiento forestal de los 
bosques con fines comerciales es casi 
nulo, sin embargo, la cubierta vegetal se ve 
seriamente comprometida por el avance 
de la frontera agrícola para la introducción 
de cultivos de maíz, fríjol, café. A pesar 
de ser una zona de difícil acceso debido 
a sus condiciones geomorfológicas, 
se practica ampliamente la ganadería 
extensiva incluso en las partes más altas 
del volcán. En particular se desconoce 
la afectación a los estratos bajos de 
los bosques en consecuencia al libre 
pastoreo del ganado, la mayor parte de 
los ejidatarios que cuentan con ganado, lo 

mantienen libre en la montaña, incluso es 
difícil que estimen el número de cabezas 
de ganado con que cuentan debido a los 
años o décadas que tienen empleando el 
libre pastoreo.

En la zona de amortiguamiento de la 
Reserva y su zona de influencia, una de 
las principales actividades económicas 
la representa el cultivo del café. Dicho 
producto de exportación es el más 
importante en Chiapas, no obstante el 
sector cafetalero vive una de las peores 
crisis debido a la combinación de un fuerte 
descenso en los precios internacionales, 
por el mercado mundial, las malas 
cosechas  y afectaciones por plagas y 
enfermedades, así como, plantaciones 
viejas y desnutridas e insuficiente apoyo a 
las cadenas productivas y establecimiento 
de mercados. Consecuencia de lo anterior, 
es una baja en la producción del grano 
aromático, el estancamiento económico 
de los cafeticultores y un cambio en el 
uso del suelo de la región. Adicionalmente 
se están presentando modificaciones 
en el clima, cambiando las condiciones y 
detonando enfermedades. En la Reserva y 
su zona de influencia muchos productores 
de café consideran la destrucción de sus 
plantaciones para dedicar los terrenos 
a otros cultivos, que se traducirá en 
degradación del ambiente.

Incendios forestales

Entre diciembre de 2004 y enero de 
2005, un incendio de tipo superficial y 
subterráneo se generó aproximadamente 
a una altura de 3 mil a 3 mil 500 metros 
sobre el nivel del mar y aunque se activó 
el Sistema de Emergencia, se contó con 
recursos materiales y humanos para hacer 
frente a la contingencia, no fue posible 
evitar la afectación correspondiente; los 
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estratos afectados fueron los arbustivos y 
herbáceos ubicados por debajo del arbolado 
adulto. Se trabajó en forma coordinada 
con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Protección Civil, la Secretaría de 
Seguridad Pública, los ayuntamientos de 
Cacahoatán y Unión Juárez, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), el Instituto 
de Historia Natural y Ecología del estado 
(IHNyE) y con decenas de voluntarios de la 
sociedad civil, en particular habitantes de 
las comunidades del volcán. El personal de 
la Sedena instaló dos campamentos a dos 
horas del lugar en que ubicó el incendio. 
En síntesis se contó con la participación 
de casi 300 personas y con el respaldo 
financiero de la Comisión Nacional para 
el Estudio de la Biodiversidad (Conabio) a 
través del recurso de Contingencia DR002 
“Acciones inmediatas del incendio Volcán 
Tacaná”.

Aunque los daños a la biodiversidad 
ocasionados por los incendios forestales 
son impactantes, debe tenerse presente 
que el fuego es un elemento natural en 
tipos de bosque con influencia neártica y 
que en condiciones naturales, los incendios 
causan beneficios al incrementar la 
regeneración o facilitar la heterogeneidad 
temporal y estructural del paisaje. 

Un factor de riesgo son las fogatas 
que los visitantes realizan en actividades 
de campismo. 

De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
es obligación de los administradores de 
Áreas Naturales Protegidas ejecutar 
trabajos de prevención, combate y 
control de incendios forestales. Esta 
misma situación se establece para los 
propietarios y poseedores de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales 

y sus colindantes, quienes realicen el 
aprovechamiento de recursos forestales, 
la forestación o plantaciones forestales 
comerciales y reforestación, así como 
los prestadores de servicios técnicos 
forestales, en los términos que establecen 
las Normas Oficiales Mexicanas.

La Comisión Nacional Forestal es 
la encargada de coordinar las acciones 
de prevención, combate y control 
especializado de incendios forestales 
y de promover la asistencia de las 
demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, 
en los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o 
convenios que para tal efecto se celebren. 
En este contexto, la participación del 
personal de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas en las labores del 
plan, es propiamente de coordinación con 
la Conafor y otras instancias estatales, 
como la Secretaría del Campo, a través 
de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal 
(Sedefor) según lo establece la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del estado 
de Chiapas. Con base en el memorándum 
de entendimiento establecido entre 
México, Belice y Guatemala, se colabora 
con Guatemala en la prevención y control 
de incendios forestales. 

Necesidades de recuperación 
forestal

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), con base en el análisis de 
imágenes de satélite, el empleo sistemas 
de información geográfica y el método de 
sobreposición de mapas, con temas como 
Áreas Naturales Protegidas, cuencas, 
regiones y cobertura vegetal, apoyados 
con información digital de fuentes como 
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Conabio, Semarnat, Conafor y Conanp, 
asignó las necesidades de recuperación 
forestal por cuenca, estado y municipio 
al interior de la Región Hidrológica 
Administrativa XI, Frontera Sur, a la 
que pertenece Chiapas. Los resultados 
obtenidos indican que en la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná la superficie que 
requiere recuperación forestal abarca mil 
207.22 hectáreas. Cabe hacer mención 
que la escala de trabajo empleada fue 
de 1:250,000 por lo que las cifras deben 
tomarse conservadoramente pues 
podrían variar si se trabaja a una escala 
diferente. 

Fauna

Los ecosistemas presentes en la Reserva 
constituyen el hogar de una gran cantidad 
de especies de fauna que incluye a especies 
carismáticas y en peligro de extinción como 
el quetzal y el pavón, especies en riesgo con 
base en lo que establece la Norma Oficial 
Mexicana Nom-059-Semarnat-2010. 
Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 
de especies en riesgo.

La destrucción y transformación de 
sus hábitat ha ocasionado la disminución 
de las poblaciones y restricción de la 
distribución de fauna, además, ésta 
enfrenta amenazas constantes como 
la cacería de autoconsumo, cacería 
ilegal y el tráfico de especies. Las y los 
pobladores de las comunidades que 
habitan la Reserva manifiestan interés 
por hacer uso sostenido de la fauna, 
tienen identificados sitios y especies (por 
ejemplo, las cotorras que anidan en cuevas 
y las mariposas) que consideran pueden 
ser explotados como atractivos naturales 
para fomentar el turismo en la región. 

Sin embargo, existe desconocimiento 
por parte de las y los pobladores acerca 
de las gestiones que rigen el manejo y 
aprovechamiento de la fauna. 

Programa de servicios ambientales

De la Reserva dependen, en términos 
de servicios ambientales hidrológicos, 
grandes municipios como Tapachula 
(capital económica del estado de 
Chiapas), Unión Juárez y Cacahoatán, una 
de las zonas cafetaleras y de producción 
de mango, cacao y plátano de mayor 
importancia del sureste mexicano.

El programa de Pago de Servicios 
Ambientales Hidrológicos es uno de los 
instrumentos que conforman la estrategia 
de políticas públicas de México para 
enfrentar problemas tanto de escasez de 
agua, como de reducción de la cubierta 
forestal. El programa se puso en práctica 
por el gobierno federal a través de la 
Comisión Nacional Forestal a partir de 
2003 y consiste en la realización pagos 
directos a los propietarios de predios con 
cubierta forestal primaria (bosques en 
buen estado), entregados al final de cada 
año, cuando se ha comprobado que dichos 
predios fueron conservados con éxito 
durante todo el año.

El programa está orientado a 
conservar bosques importantes para la 
capacidad de recarga de acuíferos y la 
protección de las cuencas hidrográficas, 
pero que no producen o podrían producir 
madera a escala comercial en el corto o 
mediano plazo, y que por lo tanto, están 
en desventaja relativa frente a usos 
agropecuarios del suelo. El programa 
de servicios ambientales busca que en 
estos sitios, el bosque genere más rentas 
a los dueños de la tierra que los usos 
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alternativos que podría tener. Para elegir 
los predios que participan cada año, se 
da prioridad a aquellos bosques situados 
en las zonas de recarga de acuíferos 
sobreexplotados, cuencas con alta escasez 
o mala calidad de agua superficial, y sitios 
de alta frecuencia de desastres naturales 
cuando hay tormentas u otros eventos de 
precipitación extrema.

En 2005 se incorporó en las Reglas 
de Operación de los Programas de 
Desarrollo Forestal de la Conafor, el 
riesgo de deforestación como criterio 
adicional para seleccionar propuestas. 
El riesgo de deforestación depende de la 
cercanía a carreteras y centros urbanos, la 
pendiente del predio, el clima, el grado de 
marginación de la población, entre otras 
características y es medido a través de un 
índice obtenido mediante las predicciones 
de un modelo econométrico.

Existen doce predios que han 
destinado un fragmento de su territorio 
a participar en el programa de Pago por 
Servicios Ambientales en la categoría 
se Servicios Hidrológicos de Conafor, 
abarcan 5 mil 991 hectáreas ubicadas al 
interior de la Reserva. 

Recursos hídricos

Las cuencas hidrológicas superficiales 
conforman la unidad básica de 
investigación, manejo y gestión integral 
del agua y está definida en un concepto 
geográfico e hidrológico como el territorio 
donde las aguas fluyen al mar a través de 
una red de cauces que convergen en uno 
principal, o bien el territorio en donde 
las aguas forman una unidad autónoma 
o diferenciada de otras, aun sin que 
desemboquen en el mar (Conagua, 
2003). Es importante mencionar que la 

cuenca, en conjunto con los acuíferos, 
constituye la unidad de gestión del recurso 
hidráulico. Ya que el acuífero conforma el 
agua subterránea almacenada y también 
es extraída para su aprovechamiento, pero 
sus límites dependen de características 
geológicas e hidráulicas del subsuelo 
(Conagua, 2003).

En la región del Volcán Tacaná, el 
recurso hídrico es abundante pues 
en ella se originan las cuencas de 
tres grandes ríos: Cahoacán, Coatán 
y Suchiate, acompañados de un 
sinnúmero de tributarios. Los centros 
de población generalmente toman el 
agua de nacimientos y escurrimientos 
permanentes que son conducidos por 
gravedad a los asentamientos humanos 
a través de mangueras. Son varios los 
problemas relacionados con el agua, 
entre ellos: 

•	 La	 disminución	 gradual	 en	 época	 de	
estiaje, que provoca baja disponibilidad 
de agua; la contaminación que 
representa costos adicionales 
para tratamiento. 

•	 La	 erosión	 hídrica,	 que	 implica	
esfuerzos en la limpieza continua, 
riesgos en la disponibilidad de agua de 
extracción superficial en la zona alta y 
baja de las cuencas. 

•	 La	 producción	 cafetalera	 y	 otros	
en las partes altas de la Sierra ha 
coadyuvado a la contaminación de 
agua en la cuenca y se dirige a las 
partes bajas de los ríos, afectando 
otras producciones y la calidad de 
agua para el consumo humano. 

•	 El	 crecimiento	 de	 los	 ríos	 Coatán,	
Cahoacán y Suchiate, por lluvias 
atípicas que afecta a poblaciones y 
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áreas productivas aledañas, el riesgo 
de inundación se maximiza fuera de 
la Reserva, hacia las partes bajas de 
las cuencas.

•	 Las	 bajas	 coberturas	 en	 los	
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, sobre 
todo en las comunidades rurales.

•	 La	 infraestructura	 hidráulica	
deteriorada e ineficiencia en el uso 
del agua en la agricultura y servicios 
urbanos.

•	 La	 carencia	 de	 saneamiento,	 lo	 que	
origina problemas puntuales de 
contaminación del agua en los centros 
de desarrollo.

•	 La	 contaminación	 de	 los	 cuerpos	 de	
agua de la zona de esteros por los 
pesticidas utilizados en la agricultura a 
lo largo de la cuenca.

•	 La	 limitada	 cultura	 en	 el	 uso	 y	
aprovechamiento racional del 
recurso agua.

De manera puntual en la Reserva y su 
zona de influencia el principal problema 
respecto al agua es el acceso a ella, pues 
en la mayoría de las comunidades debido 
a la topografía que implica fuertes 
pendientes y riscos la distribución del 
agua se convierte en una situación 
complicada. Además de lo antes 
expuesto, existen otros problemas 
no menos graves que ocasionan una 
disminución de su calidad y cantidad 
como son la disposición de basura en 
cañadas, ríos y arroyos, utilización 
de agroquímicos, descarga de aguas 
negras y pérdidas de volumen por red de 
distribución y almacenamiento dañados.

Demográfico y 
socioeconómico

La dinámica demográfica se rige 
actualmente por el fenómeno migratorio 
que se presenta en las comunidades de la 
Reserva, las y los pobladores lo justifican 
debido a la baja productividad del café 
que es su principal fuente de ingresos, 
por lo que hoy en día están obligados a 
buscar otros empleos y muchos hombres, 
mujeres y jóvenes se trasladan a estados 
del norte de la República como Sonora, 
Chihuahua, Baja California, Tamaulipas 
y en el vecino país, Estados Unidos de 
América, a las ciudades de Atlanta, Texas, 
Nueva York; suelen viajar entre febrero y 
marzo para regresar durante diciembre; 
algunos se quedan dos o tres años para 
posteriormente regresar a su lugar de 
origen, un objetivo común es reunir 
el suficiente dinero para regresar a su 
comunidad e instalar un negocio o tienda 
(Firco, 2006b). 

Actividades productivas 

Con base en la información de los 
municipios de Unión Juárez y Cacahoatán, 
se advierte que las actividades productivas 
que se desarrollan en la región del volcán 
están enfocadas principalmente al sector 
primario, sobre todo al cultivo de café, 
del cual se cultivan 6 mil 864 y 10 mil 
hectáreas, respectivamente, de ellas se 
obtiene un rendimiento medio de 62 mil 
500 quintales anuales. En ambos casos 
también se produce banano morado que se 
comercializa a baja escala en la cabecera 
municipal y en Tapachula, además de 
algunas especies forestales maderables 
para sombra de café que son básicamente 
para autoconsumo. En Cacahoatán, 
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además de café, que ocupa un 70 por 
ciento de la superficie cultivable, también 
es de cierta importancia el cultivo de cacao, 
que se siembra en alrededor del 20 por 
ciento y el banano en aproximadamente el 
10 por ciento del territorio municipal. Las 
actividades relacionadas con la ganadería 
están limitadas al pastoreo en la parte 
media y alta de la región, donde existen 
algunos pastizales naturales e inducidos. 

Los precios bajos e inestables, tanto 
del café como del cacao, la falta de 
industrias locales y diversificación de 
canales de comercialización, el creciente 
costo de los insumos, la poca atención y 
presencia institucional y desorganización 
de los cafeticultores y cacaoteros para 
afrontar esta situación, son algunos de 
los factores determinantes en la dinámica 
productiva. Aunado a lo anterior, también 
puede considerarse como parte de la 
problemática la falta de tecnologías 
y sistemas de producción y cultivos 
apropiados a las condiciones existentes 
en la región, sobre todo en sitios de 
laderas y cerriles. 

Las actividades secundarias y 
terciarias son incipientes, se enfocan a la 
elaboración de artesanías y prestación de 
servicios turísticos. El diagnóstico de este 
sector de servidores indica necesidades 
en el mejoramiento de la calidad en el 
servicio, la falta de infraestructura y el 
impacto que algunas de éstas generan en 
el entorno ambiental.

Recientemente se han planteado, a 
través del ayuntamientos de Cacahoatán 
y el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Firco), dos Planes Rectores de Producción 
y Conservación, en las microcuencas 
El Águila y Las Guacamayas. Estos 
planes se derivan de la preocupación y el 

interés por una participación activa de 
las y los habitantes rurales y autoridades 
municipales enfocados al mejoramiento 
de la calidad de vida y el incremento del 
ingreso en el sector primario entre las y 
los pequeños agricultores; su objetivo es 
formular un plan maestro para un proyecto 
de desarrollo integral sustentable de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural, 
enfocado hacia la formulación de planes de 
desarrollo de escala modesta destinados a 
las y los pequeños agricultores.

Cultivo de plantas ornamentales

El cultivo de plantas ornamentales en la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná es 
una práctica que se ha realizado desde hace 
varios años. Por ejemplo, en la comunidad 
Bellavista empezaron a llegar canasteras a 
comprar flores para vender en Tapachula 
en 1988. Desde el punto de vista de la 
preservación de las especies, ha contribuido 
a evitar su extinción, aunque en muchos 
casos, las plantas han sido extraídas de su 
hábitat nativo para cultivarlas. Desde un 
punto de vista económico, es importante 
la contribución que estas especies tienen 
en la economía familiar, lo que permite a 
las mujeres un ingreso producto de un 
trabajo familiar, ya que los hijos colaboran 
en la edificación y mantenimiento del 
huerto florícola. Las labores en estos 
huertos son aún muy rústicas, por lo que 
es necesario hacer eficiente la producción, 
así como crear conciencia ecológica en 
las mujeres, en su mayoría amas de casa 
que se dedican a esta labor, las más de 
las veces iniciada como una actividad de 
esparcimiento. Existe falta de organización 
entre los grupos de mujeres dedicadas 
a esta actividad, falta de tecnología para 
lograr una producción más eficiente y 
sustentable, así como algunas otras 
acciones en lo que se refiere a presentación 
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del producto para su comercialización 
(Olivera y Carmona, 2007). 

Turismo de bajo impacto ambiental

El Volcán Tacaná representa una 
oportunidad para desarrollar el turismo 
de bajo impacto ambiental y turismo 
de aventura, una alternativa que tiende 
a incrementarse y que paulatinamente 
forma parte de la economía local ya que 
genera ingresos adicionales. En Unión 
Juárez existen zonas de belleza natural 
sobresaliente como la piedra denominada 
Pico de Loro, una cueva en el ejido Trinidad 
y el balneario llamado La Cascada. Por 
su parte, en el municipio de Cacahoatán 
se encuentran varias áreas de atractivo 
natural como cascadas y acantilados 
denominados El Águila, Toquián y Las 
Nubes; cuevas como la de Las Cotorras y 
de la Virgen; aguas termales, un santuario 
de mariposas y en ambos casos, bosques 
en buen estado de conservación.

En la actualidad el turismo es una 
actividad importante de la región, 
pero un  mejor control y manejo de 
visitantes ya que hay diversos accesos, 
lo mismo en México que en Guatemala. 
En la zona de influencia hay fincas, 
hospedaje y servicios turísticos. Como 
repercusión del turismo actual o previsto 
se identifica la generación de ingresos 
para los habitantes de la zona como 
una potencial consecuencia positiva, no 
obstante, también se identifican posibles 
afectaciones negativas a la Reserva 
por creación de senderos sin control, 
propagación de incendios, producción 
y propagación de basura, afectación de 
la flora y fauna. Actualmente algunas 
personas de las comunidades locales 
obtienen ingresos indirectos por los 
servicios de alimentación y hospedaje en 

el último punto de visita, para subir en 
caminata hacia la cumbre del volcán.

A partir junio de 2005 se inició una 
estrategia para la atención de visitantes, 
en coordinación con los ayuntamientos, 
en diciembre del mismo año y en los 
periodos vacacionales de Semana Santa 
de 2006-2007 se aplicó el operativo 
Ascenso Seguro, en donde participaron 
instituciones de los gobiernos municipales 
y estatal para la atención de visitantes, 
con el objetivo de coordinar las tareas de 
protección civil y salvaguarda, para evitar 
accidentes y señalar áreas proclives 
a riesgos.

El Volcán Tacaná es una zona de 
visitación continua a donde concurren 
grupos de investigación, estudiantes 
y las y los pobladores en general. La 
primera etapa de atención a visitantes 
comprende la señalización de senderos 
con información sobre los servicios 
ambientales que presta el área y el cobro 
de derechos. Se ha iniciado un proceso de 
trabajo con la Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACH), Campus Tapachula, 
en donde cada Facultad establece una 
Brigada Ambiental, y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas precisa las 
acciones de operación y la coordinación 
en la Reserva. Cada año se cuenta con 
el apoyo de brigadistas de la UACH para 
establecer el cobro de derechos, atención 
a visitantes y saneamiento ambiental, en 
temporadas de alta afluencia turística.

Condiciones socioeconómicas y de 
infraestructura

En el polígono de la Reserva y su zona 
de influencia, existen un total de 29 
comunidades campesinas que aglutinan 14 
mil 909 habitantes, los cuales denotan un 
alto grado de marginación socioeconómica 
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y marcado analfabetismo, ya que solo 
algunas poblaciones alcanzan a cubrir poco 
menos del 20 por ciento en los servicios 
de electricidad, agua entubada y drenaje; 
alrededor del 35 por ciento de la población 
no saben leer y escribir. 

Los servicios de salud se limitan a la 
atención por técnicos y ocasionalmente 
médicos que proporcionan consulta 
externa y medicamentos de primer orden, 
por lo que si necesitan niveles de atención 
mayores se tienen que trasladar a las 
cabeceras municipales en Unión Juárez, 
Cacahoatán y Tapachula.

La cobertura de infraestructura de 
caminos y abasto es también mínimo, pues 
las condiciones topográficas y fisiográficas 
dificultan que las poblaciones cuenten 
con una red de caminos adecuados, no 
obstante, en las partes bajas se puede 
considerar como regular, mientras que 
hacia las partes altas existe un gradiente 

carretero hacia la marginalidad. El abasto 
y comercialización de los productos se 
realiza principalmente en las comunidades 
que cuentan con la infraestructura 
suficiente de caminos y en las cabeceras 
municipales antes referidas, a través de 
tiendas particulares, las de CONASUPO-
COPLAMAR, los mercados locales y los 
tianguis semanales.

Riesgos naturales

La Región del Volcán Tacaná se encuentra 
sujeta a riesgos naturales marcados 
por la presencia en la cadena volcánica 
en la que se encuentra las condiciones 
fisiográficas, topográficas y de altas 
precipitaciones que se suscitan en la 
zona y el efecto multiplicador de esta 
situación cuando es impactada por algún 
fenómeno hidrometeorológico, por lo que 
se considera que tiene un status de alerta 
permanente y latente. 

Vulnerabilidad de comunidades asentadas en el Volcán Tacaná
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Los problemas que se generaron 
durante 2005 con la tormenta tropical 
Stan en general en toda la Sierra Madre de 
Chiapas, con repercusiones catastróficas 
en las partes más bajas, son muy 
patentes y se han difundido ampliamente, 
afectaciones como el derribo masivo de 
casas, puentes, edificios y la pérdida de vidas 
humanas; ecológicamente la afectación a 
los ecosistemas se evidencia con la gran 
cantidad de deslizamientos, derrumbes, 
hundimientos, desbordamientos y azolves 
de corrientes de agua.

Los efectos de la tormenta tropical 
Stan sobre la Sierra Madre en Chiapas, 
ocasionaron inundaciones y deslaves de 
gran magnitud. La cantidad de agua por 
lluvias superó la norma histórica durante 
los tres días que duraron los efectos 
del huracán. En términos generales, la 
zona más afectada por Stan fue la que 
habitan comunidades pobres, vulnerables 
y desprotegidas, en especial familias 
campesinas de zonas rurales. Stan generó, 
además, condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo para extensas zonas. 

Deslaves en el Volcán Tacaná, octubre 2005

Los impactos ecológicos se refieren 
básicamente a depósitos de materiales 
en las desembocaduras de los ríos de 
la vertiente del Pacífico: sedimentación 
y erosión de manglares; pérdida de 
playas de anidación de tortugas marinas; 
ecosistemas bentónicos sepultados; 
arrastre de la capa fértil del suelo 

principalmente en la parte media de 
las cuencas hidrográficas; pérdida de 
cobertura vegetal, modificación de cauces 
de ríos por arrastre de sedimentos, 
desaparición de comunidades vegetales 
de 100 a 300 metros a los lados de los 
ríos y pérdidas de hábitat que afectaron a 
las comunidades de fauna silvestre. Estas 
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afectaciones ambientales son evidentes 
y constituyen impactos difícilmente 
cuantificables.

Una consecuencia adversa del 
fenómeno meteorológico fue la gran 
cantidad de materia orgánica que 
incrementó la probabilidad de incendios 
forestales para las actuales temporadas 
de sequía. La Comisión Nacional Forestal 
reportó que la devastación ocasionada por 
Stan en Chiapas dejó aproximadamente 
850 toneladas de material combustible. 
En consecuencia la atención de incendios 
forestales y su monitoreo es una línea de 
trabajo fundamental actualmente.

Otros aspectos afectados directa e 
indirectamente que deberían formar parte 
de un sistema de monitoreo posterior al 
fenómeno Stan son:

•	 Los	cambios	en	 las	frecuencias	de	 las	
especies locales.

•	 El	 impacto	 de	 los	 cambios	 abióticos	
sobre las diferentes poblaciones y/o 
comunidades en las zonas afectadas.

•	 La	 recuperación	 de	 ecosistemas	
(cobertura vegetal) y procesos 
ecológicos.

•	 La	 aparición	 de	 especies	 exóticas	
invasoras. 

•	 La	 modificación	 de	 rutas	 migratorias	
de fauna.

•	 La	 modificación	 de	 patrones	 de	
distribución de flora y fauna.

El análisis para la evaluación del impacto 
de la tormenta tropical Stan definió que 
las áreas de mayor afectación se ubicaban 
en la zona de influencia de la Reserva, 
es decir, las zonas críticas coincidieron 
con las zonas de las cuencas que tenían 

previamente erosión, deforestación o 
actividades agrícola-ganaderas. En la zona 
de influencia de la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná, la mayor afectación la 
presentaron los pastizales inducidos con 
2 mil 726.11 hectáreas que representan 
el 50.83 por ciento del área crítica 
identificada, mientras que la vegetación 
menos perturbada fue la selva alta y 
mediana perennifolia con 51.61 hectáreas 
(0.96 por ciento) de las zonas críticas.

El impacto y las implicaciones que 
los eventos meteorológicos tienen en la 
estructura de los ecosistemas tropicales, 
ha sido ampliamente documentado. Se ha 
registrado que la abundancia y presencia 
de especies es afectada negativamente 
en consecuencia a la acción de huracanes 
sobre los ecosistemas (Jones et al., 2001, 
Pascarella et al., 2004). Otros análisis 
indican que las alteraciones del paisaje 
a largo plazo, por acción de episodios 
destructivos como los huracanes pueden 
promover cambios evolutivos en los 
ecosistemas (Boero 1996, Scheffer 
et al., 2001).

En Chiapas, la Sierra Madre había sido 
impactada en el pasado, por lo menos, 
por tres eventos naturales que generaron 
gran disturbio: el huracán Roxane (1995), 
el huracán Mitch y los incendios forestales 
(1998), en consecuencia, el paisaje 
actual se ha constituido en función de los 
fenómenos meteorológicos. 

Riesgo volcánico

La evaluación de riesgo volcánico 
establece que las condiciones fisiográficas 
y topográficas, además del basamento 
del volcán y el patrón estructural de 
este mismo, condicionan y limitan las 
situaciones probables en el caso de ocurrir 
una erupción: 
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•	 En	 virtud	 de	 que	 la	 inclinación	 del	
basamento en general es hacia el 
suroeste, se crearía una escorrentía 
de lava precisamente hacia la serie 
subparalela de valles fluviales 
orientados al sur-suroeste.

•	 Una	 segunda	 posibilidad	 se	 daría	 en	
caso de que se sucediera la erupción 
de los depósitos lobulares de lodos, 
ubicados en las laderas occidental, 
septentrional y oriental del cono, lo cual 
resultaría en la generación de lahares 
e inundaciones que podrían llegar a 
tener grandes extensiones debido al 

Municipios afectados por la tormenta tropical Stan (3 al 6 octubre de 2005)

fuerte gradiente gravitacional y a las 
enormes perturbaciones que podrían 
ocasionar en los cauces de los ríos que 
drenan el volcán.

•	 Otra	factibilidad	de	daño	y	generación	
problemática la constituyen los 
depósitos de talud y avalanchas, 
además de los derrames de cenizas, 
cuyos depósitos han sido localizados 
en el flanco occidental, en la cabecera 
del Río Agua Caliente; en el sur, cerca 
del Río El Zapote, y uno más ubicado en 
el lado este-noreste, cerca del Río Las 
Majadas. Los derrames piroclásticos 
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relativamente pequeños producidos 
por el Tacaná afectarían mayormente 
el área inmediata a los taludes de los 
domos y los valles que drenan las 
laderas del volcán.

•	 Los	 depósitos	 de	 colada	 pumítica	
también afectarían la parte sur-
suroeste que se extiende hasta 
Córdova y Unión Juárez, deslizándose 
por valles con posibilidades de ruptura 
de barreras topográficas. En el caso 
de las coladas de lava andesítica y 
dacítica serían factibles en los flancos 
norte y sur, donde probablemente 
se asociarían avalanchas y coladas 
piroplásticas. Las poblaciones de 
Chocabj, Vega del Volcán, La Vega, 

San Rafael y La Laguna son propensas 
a ser afectadas por futuras coladas 
de lava; no obstante, existen barreras 
topográficas que pueden proteger a 
Sibinal contra coladas de lava.

•	 Por	 otra	 parte,	 la	 generación	 de	 un	
episodio de crecimiento dómico 
podría ocurrir en cualquier flanco del 
Tacaná, pero es más probable que 
ello ocurra en la zona de domos con 
rumbo NE o en el flanco NW, en cuyo 
último caso las áreas alrededor de la 
cabecera del Río Agua Caliente se 
verían seriamente afectadas por los 
depósitos de dicho material volcánico, 
lo cual eventualmente podría generar 
lahares e inundaciones río abajo.

Zonas críticas de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, superficies estimadas 
para cada tipo de vegetación afectada
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•	 Por	 último,	 la	 emisión	 de	 cenizas	 es	
un hecho que afectaría a toda la zona 
de influencia de la Reserva y más allá 
de ésta, la cual llegaría a alcanzar 
incluso espesores de hasta poco más 
de un metro, destruyendo casi todo 
género de vida animal y vegetal. De 
igual forma, el colapso del cono y 
las explosiones laterales también 
alcanzarían a impactar poblaciones 
ubicadas a varios kilómetros a la 
redonda, dependiendo del tipo de 
explosión, será la violencia con que 
haga erupción.

El Plan Operativo por Riesgo 
Volcánico del Tacaná (Ramos, 
2008)

Siendo el Volcán Tacaná uno de los dos 
volcanes activos importantes del estado 
de Chiapas y uno de los 14 activos del 
país, es objeto de un proceso de monitoreo 
permanente de su estado de actividad 
y por tanto se ha establecido el Plan 
Operativo de Protección Civil Volcán 
Tacaná, en el marco del Sistema Nacional, 
Estatal y Municipal de Protección Civil, en 
el cual se ha venido trabajando en el diseño 
y desarrollo de un Programa para enfrentar 
el Riesgo Volcánico a efecto de proteger a 
la población, sus bienes y el entorno, ante 
la posible ocurrencia de una calamidad 
derivada éste tipo de fenómeno geológico 
(Ramos, 2008).

La Coordinación de Monitoreo 
Volcanológico-Sismológico ubicada en la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), mantiene una coordinación 
con Protección Civil, el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
el Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN), estableciendo una red de 
monitoreo con tres estaciones sísmicas 
en Pavencul, Chiquihuite y La Patria, 
los cuales proporcionan información 
correspondiente a este volcán. Estas 
acciones permitirán renovar toda 
la instrumentación que existía por 
equipamiento moderno para la vigilancia 
de este volcán (Ramos, 2008).

El Plan Operativo del Volcán Tacaná 
es un documento que se actualiza 
permanentemente mediante reuniones 
en la zona de influencia y contiene los 
antecedentes del volcán, información de las 
poblaciones en riesgo, los tipos de riesgos 
del volcán y el esquema de organización, 
el que contiene las tres partes que 
integran todo programa de protección 
civil: Prevención, Auxilio y Apoyo y parte 
desde la organización que se requiere para 
todo programa especial de protección 
civil, pasando por la capacitación de los 
presidentes municipales, coordinadores 
regionales y municipales de protección 
civil, en las zonas de influencia del volcán, 
principalmente la Región Soconusco, Sierra 
y Costa ante el peligro de una posible 
reactivación o cambio de las condiciones 
del volcán (Ramos, 2008).
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Presencia y coordinación 
institucional

A mediados de 2001, la Unión Mundial 
para la Naturaleza (Uicn) generó la 
“Iniciativa de Agua y Naturaleza” con 
el objetivo de implementar el Manejo 
Integrado de los Recursos Hídricos (MIRH) 
con una perspectiva de ecosistemas dentro 
de cuencas hidrográficas. La principal 
estrategia para llegar a las metas de la 
Iniciativa, fue utilizar sitios demostrativos 
donde se pueda ejemplificar el buen manejo 

de los recursos hídricos bajo el enfoque 
de ecosistemas. Para Mesoamérica se 
propusieron dos sitios demostrativos, uno 
de ellos fueron las cuencas asociadas al 
Volcán Tacaná compartidas entre México 
y Guatemala. 

En el periodo 2003-2006 Uicn 
implementó el proyecto Manejo Integrado 
de Cuencas Asociadas al Volcán Tacaná, 
que incluyó a las cuencas del Río Suchiate 
y del Río Coatán compartidas por México 
y Guatemala, y las cuencas de los ríos 
Cahoacán y Cosalapa en México. Uicn 

Sistema de Alertamiento del Volcán Tacaná

Alerta Tipo de actividad Tiempo 

posible 

erupción

Recomendaciones

Verde Presencia de fumarolas y 

aumento de ellas. 

Ruidos subterráneos y 

sismicidad local recurrente.

Grietas nuevas.

Olores sulfurosos.

Meses o años. Informar a autoridades. 

Actualizar plan de emergencia.

Activar el monitoreo sísmico y 

geotermal.

Registrar observaciones.

Solicitar información especializada.

Capacitación y sensibilización a la 

población.

Amarilla Temblores medianos a fuertes.

Resplandores rojizos y 

explosiones moderadas. 

Aumento de temperaturas de 

fuentes termales.

Derrumbes.

Crecidas súbitas de ríos y 

esteros.

Pequeños derrames de lava.

Días, semanas 

y meses.

Informar a autoridades. 

Orientar a la población sobre 

medidas de protección ante caída 

de ceniza, crecidas y lahares. 

Aumentar el monitoreo del volcán. 

Solicitar asesoría especializada y 

monitoreo instrumental. 

Simulacro de evacuación.

Roja Sismicidad fuerte y más 

recurrente, enjambres sísmicos 

y tremor bandeado.

Explosiones.

Caída de piroclastos.

Generación de lahares.

Horas o días.

Erupción.

Evacuación de la población de 

zonas de riesgo alto y moderado, 

(dependiendo de las características 

de la actividad eruptiva).

Fuente. Plan Operativo Volcán Tacaná.
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estableció 10 proyectos piloto en el lado 
mexicano y 18 en el lado guatemalteco.

En el periodo 2003-2005, el IHNyE, a 
través de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas, desarrolló el programa de 
Monitoreo Biológico cuyo objetivo fue 
determinar y cuantificar la diversidad 
biológica de la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Volcán Tacaná, a través de la 
obtención de datos cuantitativos que 
proporcionaran información sobre las 
tendencias de cambio en las comunidades 
de vertebrados terrestres y vegetación 
arbórea.

A partir del 16 de septiembre de 
2005, se estableció la Dirección de la 
Reserva que, en primera instancia, recurrió 
a estructuras locales existentes en los 
ayuntamientos Unión Juárez, Cacahoatán 
y Tapachula, ya que constituyen la primera 
autoridad local, con auxilio de sus Áreas 
de Fomento Agropecuario y de Protección 
Civil, principalmente. La Dirección de la 
Reserva se integró en noviembre de 2005 
al Consejo de Protección Ambiental del 
municipio de Tapachula, instancia que 
convoca a los gobiernos federal y estatal, 
Organizaciones No Gubernamentales, 
instancias académicas e iniciativa privada, 
foro donde se ha contado con el apoyo y 
ha permitido exponer la problemática, los 
proyectos y las acciones de la Reserva. Al 
interior de dicho consejo se han establecido 
cinco comisiones permanentes: Comisión 
de Áreas Naturales Protegidas, Comisión 
de legislación y normatividad, comisión 
de educación ambiental, comisión de 
biodiversidad y recursos naturales. 

En febrero de 2006 se realizó la 
primera reunión convocada por la Dirección 
de la Reserva con las comunidades, las 
Organizaciones No Gubernamentales, las 

instituciones académicas, instituciones de 
los gobiernos estatal, municipal y federal, 
con el objeto de dar a conocer la política 
institucional de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y presentar de 
manera oficial a la Dirección de la Reserva 
y su programa de trabajo 2006. 

Durante 2006 la Reserva buscó 
la integración de un Cuerpo Técnico 
formado por El Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), Proyecto Cuencas Compartidas 
de la Unión Mundial para la Conservación 
de la Naturaleza (Uicn), el Instituto de 
Historia Natural y Ecología del Gobierno 
del estado de Chiapas (IHNyE), la 
Gerencia Técnica del Comité de Cuenca 
del Río Coatán, los ayuntamientos de 
Unión Juárez, Cacahoatán y Tapachula 
y las comunidades locales habitantes de 
la Reserva que funcionó como órgano 
colegiado y apoyo a la Dirección de la 
Reserva en la planeación y toma de 
decisiones relacionadas con el manejo, 
conservación y operación de la misma.

En noviembre de 2007 se estableció 
el Consejo Asesor de la Reserva con la 
participación de nueve representantes 
ejidales, tres organizaciones sociales 
(Unión de Cafetaleros Unidos, 
Mariposario del ejido El Águila y Bella Flor 
del ejido Bella Vista), representantes de 
los ayuntamientos Cacahoatán, Unión 
Juárez y Tapachula y representantes de las 
instituciones Uicn, Ecosur, Unach, e Inifap. 
Como invitados permanentes participan 
Comcafe, Cofosech, Profepa, Conagua, 
la Procuraduría Agraria, Protección Civil 
Municipal de Cacahoatán, Unión Juárez y 
Tapachula. Como invitados especiales han 
participado la Secretaría de Turismo, la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, 
Agrosilvech y tres instancias de origen 
guatemalteco: el Consejo Nacional de 
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Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de 
Biodiversidad y la Uicn (San Marcos). 

En la región otras dependencias del 
gobierno e instancias de la sociedad 
civil desarrollan acciones y estudios 
relacionados con la conservación de 
los recursos naturales, entre ellas se 
encuentra Firco y los ayuntamientos de 
Unión Juárez, Tapachula y Cacahoatán 
que cuentan con siete Planes de 
Producción y Conservación para el mismo 
número microcuencas, de los cuales tres 
planes convergen con la Reserva. También 
existe sinergia con diversas asociaciones 
y organizaciones de la sociedad civil 
en diversos temas de colaboración con 
el desarrollo humano y conservación 
de recursos naturales tales como la 
Asociación de Agrosilvicultores de la 
Costa de Chiapas; Indígenas de la Sierra 
Madre de Motozintla (Ismam); la Sociedad 
de Historia Natural del Soconusco (Shns); 
Biosfera Tropical; la Ruta del Café, A.C.; 
Caritas Tapachula, Fundación Produce, 
Conservación Internacional (CI).

La Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (Unach) coordina el Centro de 
Monitoreo Volcanológico y Sismológico 
conjuntamente con la Subsecretaría 
de Protección Civil; elabora, coordina y 
actualiza el Plan Operativo por riesgo 
volcánico Tacaná, realiza el monitoreo 
sísmico del Volcán Tacaná en coordinación 
con la UNAM y el Cenapred; realiza 
trabajos de capacitación comunitaria por 
riesgo volcánico en la zona y trabajos 
de monitoreo de las aguas termales 
del Tacaná. Protección Civil opera y 

coordina el Plan Operativo por Riesgo 
Volcánico Tacaná.

Actualmente la Reserva participa en los 
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 
en los municipios de Cacahoatán y Unión 
Juárez; en el Comité de Cuenca del Río 
Coatán, órgano auxiliar del Consejo de 
Cuenca de la Costa de Chiapas, instancia 
de la Sociedad Civil que promueve la 
participación social de las y los usuarios de 
la cuenca y es presidida por el presidente 
municipal de Tapachula, y los comités de 
protección civil municipal.

Debido a la ubicación de la Reserva en 
la frontera con Guatemala, la presencia 
y gestión institucional se realizan en el 
marco del Memorándum de Entendimiento 
establecido entre el Ministerio de Medio 
Ambiente de Belice, el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas de Guatemala 
y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de México, en 
materia de cooperación e intercambio 
en áreas protegidas transfronterizas. 
Las modalidades de cooperación son: 
Protección y conservación de áreas 
protegidas y de corredores biológicos que 
garanticen la conexión de estas áreas; 
Investigación científica básica; Monitoreo 
biológico de especies de interés común; 
Respuesta conjunta a contingencias 
ambientales compartidas; Manejo 
integral de ecosistemas; Intercambio de 
información sobre asuntos importantes 
como la conservación y protección 
de áreas protegidas adyacentes en 
las fronteras.
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La operación y manejo de la Reserva de 
la Biosfera está encaminada a establecer 
un sistema de administración que permita 
alcanzar los objetivos de conservación 
y manejo de los ecosistemas y sus 
elementos existentes dentro de la misma, 
manteniendo una presencia institucional 
permanente y contribuyendo a solucionar 
su problemática con base en labores de 
protección, manejo, gestión, investigación 
y difusión; todo ello en congruencia con 
los lineamientos de sustentabilidad que 
establecen el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los subprogramas están enfocados a 
estructurar e impulsar en forma ordenada 
y priorizada las actividades y proyectos 
que se lleven a cabo en ellas, estableciendo 
los objetivos, metas y acciones específicos 
para cada uno de ellos, con base en su 
problemática y necesidades. Para ello, la 
instrumentación se realiza a partir de la 
siguiente estructura:

1. Subprograma Protección.

2. Subprograma Manejo.

3. Subprograma Restauración. 

4. Subprograma Conocimiento. 

5. Subprograma Cultura.

6. Subprograma Gestión. 

Los alcances de los subprogramas del 
presente Programa de Manejo se han 
establecido con relación a los periodos en 
que las acciones deberán desarrollarse. El 
corto plazo (C) se refiere a un periodo de 
entre uno y dos años, el mediano plazo 
(M) es un periodo de tres a cuatro años, 
y el largo plazo (L) se refiere a un periodo 
mayor a cinco años y la categoría de 
permanente (P) se asigna a las acciones 
o actividades que se deberán operar por 
plazos indefinidos.

6. SUBPROGRAMAS DE 
CONSERVACIÓN
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Subprograma de 
protección

El presente subprograma define los 
criterios y medidas de manejo para 
prevenir el deterioro de los ecosistemas. 
Para lograr su conservación es necesario 
establecer acciones tendientes a 
controlar y prevenir las contingencias 
ambientales y aprovechamientos ilícitos. 
Asimismo, considerar las acciones 
directas de inspección y vigilancia, con 
la finalidad de asegurar la continuidad 
de procesos evolutivos en la Reserva a 
largo plazo. 

Objetivo general

Favorecer la permanencia y conservación 
de la diversidad biológica de la Reserva 
de la Biosfera Volcán Tacaná a través 
del establecimiento y promoción de un 
conjunto de políticas y medidas para 
mejorar el ambiente y controlar el deterioro 
de los ecosistemas.

Estrategias

•	 Coordinar	 acciones	 con	 las	
dependencias correspondientes en 
seguridad y respuesta a contingencias.

•	 Promover	 la	 participación	 social	 en	
labores de vigilancia y conservación de 
la Reserva.

•	 Fortalecer	 la	 coordinación	
interinstitucional para mantener la 
ejecución de acciones de protección y 
conservación de los recursos naturales 
de la Reserva.

Componente de mantenimiento de 
regímenes de disturbio y procesos 
ecológicos a gran escala

Los ecosistemas del Volcán Tacaná 
contribuyen a la captación y recarga 
de agua para los mantos acuíferos 
subterráneos de varias cuencas 
de importancia binacional México-
Guatemala, producen oxígeno a través 
de sus masas forestales; proporcionan 
hábitat para flora y fauna; producen 
suelo fértil y contribuyen a la regulación 
climática regional. Cuando la estructura 
de una de sus poblaciones, comunidades o 
ecosistemas se trastorna por un disturbio 
de origen natural o humano, afectan los 
recursos, la disponibilidad de sustrato 
y el ambiente físico (Pickett y White, 
1985). El disturbio natural puede ser un 
proceso fundamental de los ecosistemas 
(Sousa, 1984), no obstante, un disturbio 
de naturaleza humana se caracteriza por 
efectos e impactos raramente reversibles 
en los ecosistemas.

Objetivos específicos

•	 Monitorear	 los	 procesos	 de	
transformación de los ecosistemas de 
la Reserva.

•	 Identificar	 los	disturbios	y	sus	causas	
en los procesos ecológicos de la 
Reserva.

Meta y resultado esperado

•	 Documentar,	 de	 forma	 permanente,	
los disturbios que se presenten en 
la Reserva, y sus impactos en sus 
ecosistemas.
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Actividades y acciones Plazo

Documentar los disturbios que se presenten en la Reserva, y sus impactos en sus ecosistemas

Realizar un análisis de disturbios presentados en la Reserva M

Sistematizar la información obtenida en el análisis P

Operar el proyecto de estufas ahorradoras de leña en las comunidades que habitan 

la Reserva

M

Promover el mantenimiento de los regímenes naturales del fuego en los ecosistemas que 

requieren este fenómeno

Fomentar estudios para conocer la dinámica de los regimenes naturales del fuego C

Identificar la distribución de los ecosistemas que mantienen regímenes naturales del 

fuego

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de prevención, control 
y combate de incendios forestales 
y atención de contingencias 
ambientales (riesgo volcánico e 
hidrometeorológico)

En el Volcán Tacaná convergen las 
subcuencas de los ríos Suchiate, 
Cosalapa, Cahoacán y Coatán. La región 
es frecuentemente azotada por los 
efectos de las tormentas tropicales y 
huracanes, por lo que es una zona sujeta a 
contingencias, en consecuencia a efectos 
de eventos hidrometeorológicos, como el 
desbordamiento de ríos y la presencia de 
deslaves en las laderas de montañas. 

Adicionalmente el Tacaná es un volcán 
activo y puede ocasionar sismos, emisión 
de lava y gases a la atmósfera, lo que 
puede generar transformaciones en la 
fisiografía del terreno y su biodiversidad, 
así como afectaciones directas a la 
población civil. 

En el Volcán Tacaná se han presentado 
incendios forestales de proporciones 
menores, sin embargo, existe material 
combustible en el bosque de pino-encino lo 

cual hace imperante el manejo integral del 
fuego, por lo que el presente componente 
pretende establecer acciones de atención 
inmediata a este tipo de siniestros y 
contingencias, mediante la capacitación 
de personal técnico incluyendo a las 
comunidades del área, y la coordinación 
de acciones con las autoridades locales 
y municipales.

Objetivos específicos

•	 Prevenir	 la	 incidencia	 y	 propagación	
de incendios forestales a través de 
la prevención, detección, combate y 
control de incendios forestales que 
transite hacia el manejo integrado del 
fuego.

•	 Coadyuvar	 en	 la	 atención	 a	
contingencias ambientales en 
coordinación con protección civil y 
otras instancias correspondientes.

Metas y resultados esperados

•	 Participar	 permanentemente	
en el Programa de Atención a 
Contingencias Hidrometeorológicas y 
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Riesgo Volcánico, en coordinación con 
las autoridades competentes.

•	 Contar	 en	 el	 corto	 plazo	 con	 un	
Programa de Manejo integrado del 
fuego en operación.

Actividades y acciones Plazo

Elaborar y operar el Plan de Manejo Integral del Fuego

Capacitar al personal de la Reserva y a la población local sobre las técnicas y 

conocimientos básicos de prevención, control y combate de incendios forestales

P

Elaborar un programa de prevención, detección y control de incendios forestales C

Difundir en las comunidades rurales de la Reserva y su área de influencia la 

normatividad vigente para hacer un uso controlado del fuego 

P

Integrar y capacitar a dos brigadas comunitarias para prevenir, detectar y combatir 

incendios forestales

P

Realizar recorridos de detección de incendios forestales en los sitios de alto riesgo 

de incendios forestales

P

Identificar sitios para realizar acciones de apertura y rehabilitación de brechas 

cortafuego y manejo de combustible

P

Elaborar un informe y actualizar la base de datos de los incendios forestales 

atendidos

P

Promover estudios de percepción del fuego, caracterización, cuantificación de 

combustibles forestales e identificación geográfica de los sitios de alto riesgo de 

incendios

C

Gestionar acuerdos de cooperación para el combate y control de incendios forestales

Sostener al menos una reunión de análisis de la problemática del Volcán Tacaná C

Coordinar las acciones de atención de incendios forestales M

Participar en coordinación con Protección Civil en el operativo del Volcán Tacaná en materia de 

atención a contingencias y riesgo volcánico

Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los planes de atención al riesgo 

volcánico

C

Promover estudios sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la Reserva de la 

Biosfera Volcán Tacaná

M

Contribuir al diseño de los mecanismos de operación interinstitucional para 

identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en la Reserva

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de protección contra 
especies exóticas invasoras y 
control de poblaciones que se 
tornen perjudiciales

Se incluyen y catalogan a las especies 
invasoras y nocivas como las especies o 
poblaciones que se tornen perjudiciales 
de acuerdo con la Ley General de Vida 
Silvestre, siendo aquellas pertenecientes 
a especies silvestres o domésticas que 
por modificaciones a su hábitat o biología, 
o que por encontrarse fuera de su área 
de distribución natural, tengan efectos 
negativos para el ambiente natural, otras 
especies o el hombre, y por lo tanto 
requieran de la aplicación de medidas 
especiales de manejo o control.

Con este componente se espera 
detectar, controlar y erradicar a las especies 
o poblaciones que se tornen perjudiciales 
para los diferentes ecosistemas de 
la Reserva. 

Objetivos específicos

•	 Identificar	 y	 establecer	 acciones	 de	
control de las especies exóticas, 
invasoras y nocivas.

•	 Evitar	el	establecimiento	y	propagación	
o distribución de especies de flora y 
fauna exóticas y nocivas en la Reserva.

•	 Disminuir	 las	 poblaciones	 de	
especies nocivas y exóticas a través 
de la ejecución de programas de 
erradicación que no provoquen 
impactos en otras especies.

Metas y resultados esperados

•	 Contar,	 en	 el	 corto	 plazo,	 con	 un	
diagnóstico de las especies exóticas de 
flora y fauna presentes en la Reserva.

•	 Contar,	 en	 el	 mediano	 plazo,	 con	
un programa de bioseguridad en 
los principales puntos de acceso a 
la Reserva.

Actividades y acciones Plazo

Promover el estudio de identificación, impacto y control de especies exóticas invasoras y nocivas

Contar con un diagnóstico de las especies exóticas invasoras, así como de los 

impactos causados en los ecosistemas de la Reserva

C

Fomentar la elaboración del programa de control y erradicación de especies exóticas invasoras y 

nocivas

Emplear la información documental para definir métodos de control o erradicación 

de especies exóticas, invasoras o nocivas

M

Establecer un Programa de bioseguridad en los principales puntos de acceso a la Reserva

Promover el diagnóstico de las poblaciones de anfibios y/o la presencia del hongo 

causante de la quitridiomicosis

C

Difundir con los investigadores y visitantes las medidas de bioseguridad 

establecidas

M

Monitorear las especies exóticas invasoras y/o nocivas en la Reserva C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.



74

Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Componente de mitigación y 
adaptación al cambio climático

En marzo de 2010 la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas estableció 
la Estrategia de Cambio Climático para 
Áreas Protegidas (Eccap), la cual es un 
instrumento que orientará las acciones y 
la toma de decisiones de la Conanp a nivel 
local, regional y nacional, posibilitando 
la concurrencia de recursos y apoyos de 
otras instituciones gubernamentales y 
académicas, así como de organizaciones 
civiles y sociales. Esta estrategia facilitará 
la articulación de los objetivos y metas del 
Programa Especial de Cambio Climático 
del Gobierno Federal, con el Programa 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 
los Programas de Manejo de cada Anp.

La Reserva ha estimado una línea 
base de carbono y actualmente realiza 
capacitación en materia de monitoreo 
comunitario de carbono para la 
identificación de reservas del mismo, y 

cuantificación de servicios ecosistémicos, 
lo cual contribuye a los objetivos de 
mitigación y en el futuro establecer 
acciones de adaptación al cambio climático.

Objetivos específicos

•	 Promover	 la	 generación	 de	
conocimiento para entender las 
relaciones clima, ecosistema y 
sociedad.

•	 Difundir	 información	 clara	 y	 precisa	
sobre la problemática y estrategias 
frente al cambio climático.

•	 Contribuir	 a	 la	 mitigación	 de	 bióxido	
de carbono a través de la restauración 
y la deforestación evitada.

Meta y resultado esperado

•	 Impulsar,	a	corto	plazo,	un	programa	
de difusión y educación ambiental a 
las comunidades locales enfocado a 
la adaptación al cambio climático.

Actividades y acciones Plazo

Continuar con la evaluación y actualización de información de almacenaje de captura de carbono

Definir medidas que puedan elevar la resiliencia o capacidad de respuesta natural 

ante eventos extraordinarios

M

Mantener mecanismos de mitigación y adaptación a cambio climático P

Incorporar y mantener comunidades de la Reserva al pago de servicios ambientales 

de sistemas agroforestales, hidrológicos y biodiversidad

P

Impulsar un programa de difusión y educación ambiental a las comunidades locales enfocado a la 

adaptación al cambio climático

Difundir información referente a las acciones encaminadas a la mitigación y 

adaptación al cambio climático que se realizan en la Reserva 

P

Promover la participación local en las acciones enfocadas a la prevención y 

adaptación al cambio climático

P

Instrumentar talleres de capacitación en materia de adaptación y mitigación al 

cambio climático

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de inspección y 
vigilancia

La actividad de vigilancia representa 
una de las alternativas de prevención 
más eficaces y se vuelve indispensable a 
consecuencia de las frecuentes faltas a la 
normatividad que ocurren en la Reserva, 
como la extracción de materiales pétreos, 
cacería ilegal, tala, cambio de uso de suelo 
e incendios provocados. 

Objetivo específico

•	 Promover	 que	 la	 inspección	 y	 la	
vigilancia contribuya a la conservación 
de los ecosistemas de la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Integrar	 a	 largo	 plazo	 un	 sistema	 de	
vigilancia comunitario que abarque la 
Reserva.

•	 Mantener	a	corto	plazo	la	actualización	
de una base de datos sobre la 
ocurrencia de ilícitos ambientales.

Actividades y acciones Plazo

Establecer mecanismos de participación social para la conformación de comités locales de 

vigilancia participativa e integrar un sistema de vigilancia comunitario

Conformar comités comunitarios de vigilancia M

Difundir los instrumentos normativos y legales que regulan el uso y protección de 

los recursos naturales en coordinación con las autoridades competentes

P

Capacitar a los comités comunitarios para realizar acciones de detección, prevención 

y denuncia de ilícitos ambientales

P

Definir rutas críticas para la realización de recorridos y establecimiento de puntos de 

revisión y control para la detección de ilícitos ambientales

C

Operar un programa de vigilancia especial para la detección de ilícitos ambientales 

en abril y diciembre

P

Realizar en coordinación con Profepa el Programa Anual de Inspección y Vigilancia 

Operar el Programa de Inspección y Vigilancia de manera coordinada con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

P

Conformar una base de datos de infracciones e ilícitos que se presentan en la 

Reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Subprograma de manejo

El manejo consiste en el conjunto 
de políticas, estrategias, programas 
y regulaciones establecidas con el 
fin de determinar las actividades y 
acciones de conservación, protección, 
aprovechamiento sustentable, 

investigación, producción de bienes y 
servicios, restauración, capacitación, 
educación, recreación y demás actividades 
relacionadas con el desarrollo sustentable 
en las Áreas Naturales Protegidas.

Este subprograma identifica e integra 
las actividades y acciones encaminadas 
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a realizar para el ordenamiento de 
todas las actividades que se vienen 
realizando en la reserva de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables, 
garantizando con ello la conservación 
de los procesos ecológicos esenciales, 
sistemas ecológicos, especies de 
flora y fauna silvestre y los servicios 
ecosistémicos que ofrece la Reserva.

Objetivo general

Establecer políticas, estrategias y 
programas, con el fin de determinar 
actividades y acciones orientadas 
al cumplimiento de los objetivos de 
conservación, protección, restauración, 
capacitación, educación y recreación de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 
a través de proyectos alternativos y la 
promoción de actividades de desarrollo 
sustentable.

Estrategias

•	 Respetar	 las	 formas	 de	 manejo	
tradicional de producción, compatible 
con los criterios de conservación de los 
recursos naturales.

•	 Facilitar	 la	 participación	 de	 las	
comunidades de la Reserva y su zona 
de influencia, en la aplicación de 
tecnologías alternativas.

•	 Incorporar	 alternativas	
agroecológicas, que permitan el uso 
racional de los recursos naturales y 

que generen satisfactores sociales 
en el ámbito local y zona de influencia.

Componente de desarrollo y 
fortalecimiento comunitario 

Al interior de la Reserva se localizan siete 
comunidades que en conjunto registran 
738 habitantes, en contraste, en la zona 
de influencia existen 47 localidades con 
una población estimada de 9 mil 921 
habitantes (INEGI, 2010). La población 
indígena existente en los municipios Unión 
Juárez y Cacahoatán habla aún algunas 
lenguas autóctonas de las etnias Mame y 
Cakchiquel, principalmente. 

Objetivo específico

Establecer mecanismos de participación 
social que promuevan la equidad entre 
las mujeres y los hombres, los diferentes 
grupos de edad, las diversas etnias, 
con relación al acceso, uso, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas y 
su biodiversidad.

Meta y resultado esperado

•	 Conformar	 un	 programa	 integral	
de manejo, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas de la Reserva, tendiente 
al desarrollo y fortalecimiento 
comunitario, que incluya el 
ordenamiento de sus actividades 
productivas en el mediano plazo. 

Actividades y acciones Plazo

Promover los ordenamientos ecológicos territoriales

Gestionar la elaboración del ordenamiento ecológico de la Reserva C

Gestionar y apoyar la elaboración de planes de desarrollo a nivel comunitario M
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Componente de actividades 
productivas alternativas y 
tradicionales

Una de las actividades productivas 
tradicionales que se ha venido 
desarrollando por las y los pobladores de 
la Reserva es el cultivo de café de sombra 
y de sol; para fines de alimentación 
de subsistencia se cultiva maíz y fríjol 
principalmente, aunque también existen 
cultivos de trigo en menor medida. La 
distribución del cultivo de café al interior 
de la Reserva se ve limitada por el rango 
altitudinal, pues por encima de la cota 
de los 3 mil metros sobre el nivel del mar 
ya no es posible su cultivo. Sin embargo, 
deberán buscarse esquemas alternativos 
de la actividad agrícola que permitan 
ofrecer una forma de subsistencia 
adicional a los pobladores, como manejo 
de milpa intercalada con árboles frutales, 
así como la transferencia a cultivos 
orgánicos.

Este componente plantea las 
actividades y acciones encaminadas 

a identificar los usos alternativos que 
pudieran ser desarrollados por las 
comunidades de acuerdo a cada subzona, 
en sustitución de prácticas productivas 
con alto impacto ambiental. 

Objetivos específicos

•	 Contribuir	 a	 la	 conservación	 de	 los	
ecosistemas y sus elementos mediante 
el aprovechamiento sustentable de los 
mismos por parte de las comunidades 
locales.

•	 Orientar	 las	 actividades	 productivas	
tradicionales hacia esquemas 
sustentables con la participación de 
los pobladores locales.

Metas y resultados esperados

•	 Promover,	 a	 mediano	 plazo,	 un	
modelo de producción de café 
orgánico en dos comunidades dentro 
de la Reserva.

•	 Consolidar,	a	mediano	plazo,	las	líneas	
de trabajo de floricultura y horticultura 
orgánica.

Actividades y acciones Plazo

Fortalecer los procesos organizativos y productivos para la conservación de los recursos naturales 

emprendidos por grupos de mujeres

Fomentar la participación de las mujeres en proyectos alternativos P

Capacitar a los grupos de mujeres en cuanto a capacitación y manejo técnico de 

sus proyectos productivos

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Promover entre los productores de la Reserva sistemas de producción amigables con el ambiente

Promover la participación de las comunidades para desarrollar proyectos alternos a 

los tradicionales 

C

Identificar sitios propicios para el desarrollo de proyectos pilotos demostrativos de 

sistemas de producción alternos a las actividades agrícolas 

C
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Componente de manejo y uso 
sustentable de agroecosistemas y 
ganadería

La principal actividad productiva en 
la Reserva es el cultivo de café. Estas 
prácticas se realizan a través de técnicas 
de cultivos tradicionales, en sitios donde 
existe vegetación primaria o secundaria. 
La ganadería es de baja intensidad, aunque 
no por ello es menos perjudicial, pues 
esta actividad se practica de manera 
extensiva y además del ganado bovino 
se utilizan otras especies como borregos 
que ramonean en sitios como son los 
bosques de pinos en donde no permiten 
el desarrollo del renuevo de vegetación. 
La actividad de libre pastoreo del ganado 
en las partes más altas del volcán 
tiene varias décadas de practicarse sin 
regulación alguna, se extiende hacia el 
cráter debido a que la tenencia de los 
ejidos alcanza dicha superficie. Se ha 
identificado como una fuerte amenaza a 
la estructura de los bosques del volcán. 
Por tanto este componente busca revertir 
los efectos negativos causados a los 
ecosistemas de la Reserva, mediante 

la inducción o replanteamiento de las 
actividades agrícolas o ganaderas, hacia 
la realización de actividades alternativas 
que sean sustentables y en beneficio de la 
conservación de la Reserva. 

Objetivo específico

•	 Detener	 el	 avance	 de	 la	 frontera	
agrícola en las zonas arboladas de la 
Reserva, a través de la implementación 
de un programa agrícola y pecuario 
de reconversión productiva y 
transferencia tecnológica orientada a 
la sustentabilidad. 

Metas y resultados esperados

•	 Contar,	 en	 el	 mediano	 plazo,	 con	
un programa agrícola y pecuario de 
reconversión productiva en operación.

•	 Disminuir,	a	mediano	plazo,	la	apertura	
de nuevos terrenos a la agricultura y/o 
la ganadería.

•	 Establecer	 tres	 proyectos,	 a	mediano	
plazo, del sistema intercalado de milpa 
con árboles frutales.

Actividades y acciones Plazo

Coadyuvar con las instituciones competentes en la consolidación de cadenas 

productivas y de comercialización para los productos locales 

P

Fomentar el uso del traspatio para la producción de hortalizas para favorecer el 

auto abasto a través de la disponibilidad de productos

C

Promover la cafeticultura orgánica

Realizar un diagnóstico de las condiciones del cultivo de café, que incluya un 

estudio técnico para la producción de café orgánico y establecimiento de módulos 

agroecológicos para la reconversión del cultivo de café convencional a orgánico en 

la Reserva

C

Capacitar en técnicas para la producción de café orgánico P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Actividades y acciones Plazo

Fomentar el ordenamiento de las áreas agrícolas y ganaderas 

Elaborar un diagnóstico de la situación de la agricultura y ganadería C

Fomentar en coordinación con las autoridades competentes programas de 

agroforestería y silvopastoriles para el manejo de ganado y diversificación de las 

actividades agropecuarias

P

Promover los proyectos de producción de semillas de abonos verdes para uso 

agrícola y forrajero complementarios

C

Impulsar y fortalecer programas de capacitación a ganaderos de la Reserva M

Implementar prácticas de agricultura compatible con el ambiente

Promover las prácticas agroforestales M

Impulsar e incrementar el programa de sedentarización de la milpa y control de 

tecnologías de uso del fuego agropecuario

C

Establecer parcelas bajo el sistema de milpa intercalada con frutales M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de manejo y uso 
sustentable de ecosistemas 
terrestres y recursos forestales

En la Reserva, el aprovechamiento 
forestal de los bosques con fines 
comerciales no existe, sin embargo, 
la cubierta vegetal se ve seriamente 
comprometida por el avance de la frontera 
agrícola por la introducción de cultivos de 
maíz, fríjol, café y en menor medida por 
la ocurrencia de incendios forestales. La 
población local hace uso de los bosques de 
la Reserva para la obtención de materiales 
principalmente para la construcción, 
las maderas utilizadas son extraídas 
principalmente del bosque de pino-encino.

Este componente se propone 
contribuir a frenar el agotamiento de los 
recursos forestales ocasionados debido 
a la tala inmoderada, incendios, plagas y 
enfermedades a través del manejo y uso 
sustentable de los recursos forestales y la 

promoción de prácticas compatibles con 
los objetivos de la Reserva.

Objetivos específicos

•	 Fomentar	 y	 promover	 el	 manejo	
forestal sustentable de especies que 
tradicionalmente cuentan con este 
potencial, considerando los aspectos 
básicos de protección y producción. 

•	 Promover	 el	 manejo	 forestal	 bajo	
el esquema de agroforestería para 
generar nuevas oportunidades de 
ingreso con base en un modelo 
sustentable.

Metas y resultados esperados 

•	 Elaborar,	 en	 el	 corto	 plazo,	 un	
diagnóstico sobre el estado de los 
bosques de pino, pino-encino y bosque 
mesófilo de montaña para impulsar el 
manejo sustentable.
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•	 Impulsar	en	el	mediano	plazo,	modelos	
sustentables de aprovechamiento de 
los bosques.

Actividades y acciones Plazo

Conocer el estado de conservación de los bosques de pino, pino-encino y bosque mesófilo de 

montaña de la Reserva

Realizar el diagnóstico del uso actual y potencial del pino Abies guatemalensis C

Identificar plagas y enfermedades presentes en los bosques de la Reserva C

Capacitar a los pobladores sobre manejo de viveros y mantenimiento de especies 

forestales

C

Recuperar poblaciones de especies forestales con potencial de aprovechamiento con fines 

domésticos y comerciales

Promover plantaciones de pino tabla, laurel y pinabeto para restaurar las áreas que 

lo requieran

C

Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales de uso local y comercial C

Realizar acciones de reforestación con especies nativas M

Fomentar el aprovechamiento sustentable de productos forestales no maderables a 

través del establecimiento de unidades de manejo de vida silvestre

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de manejo y uso 
sustentable de la vida silvestre

Se propone brindar alternativas a la 
población local para que realice el 
aprovechamiento de la flora y fauna 
presente en la Reserva de acuerdo con 
criterios de sustentabilidad, en apego 
estricto al cumplimiento de la normativa 
vigente. Las y los pobladores de la Reserva 
realizan el aprovechamiento de algunas 
especies de flora en la elaboración 
de artesanías. Entre algunas especies 
utilizadas se encuentra el chipe, el cual es 
utilizado por su facilidad para el tallado 
de macetas; otra especie es el chusqueal 
el cual es una especie de carrizo parecida 
al bambú que se utiliza en la elaboración 
de canastos. Con fines alimentarios 

también son aprovechadas un sinnúmero 
de especies donde sobresalen por su 
importancia los hongos. La fauna también 
es utilizada principalmente como fuente 
de proteína y se realiza bajo el esquema 
de subsistencia. 

Este componente busca fomentar un 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre, a través del establecimiento 
de UMAS.

Objetivo específico

•	 Promover	 la	 conservación	 de	 los	
ecosistemas y su biodiversidad a 
través de la instrumentación de 
prácticas de uso y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre.
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Metas y resultados esperados

•	 Contar,	 en	 el	 corto	 plazo,	 con	 un	
diagnóstico de las especies de 
vida silvestre susceptibles de ser 
aprovechadas en la Reserva.

•	 Contar	con	un	padrón,	en	el	mediano	
plazo, del establecimiento de UMAS 
dentro de la Reserva para garantizar 
el correcto aprovechamiento de la 
vida silvestre.

Actividades y acciones Plazo

Implementar acciones de manejo, tendientes a la recuperación y a la generación de alternativas 

de uso sustentable de la vida silvestre

Realizar un diagnóstico de las especies o grupos de especies susceptibles de ser 

aprovechadas

C

Promover las Unidades de Manejo de Vida Silvestre como una alternativa de 

aprovechamiento de especies de vida silvestre 

P

Sensibilizar la importancia de las orquídeas y bromelias en el ecosistema, y 

promover las UMAs para regular su aprovechamiento 

P

Establecer UMAS con fines de reintroducir especies nativas M

Realizar el padrón de UMAS establecidas dentro de la Reserva, a fin de llevar el 

seguimiento y control del aprovechamiento de la vida silvestre

M

Promover la capacitación de los responsables técnicos de las UMAs para el 

aprovechamiento de la vida silvestre en la Reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de mantenimiento de 
servicios ambientales

Los servicios ambientales o ecosistémicos 
son los beneficios intangibles que 
los diferentes ecosistemas ponen a 
disposición de la sociedad, ya sea de 
manera natural o a través de su manejo 
sustentable. En consecuencia, la base de 
los servidos ambientales se halla en los 
componentes y procesos que integran 
los ecosistemas. La Reserva pretende 
mantener en buen estado de conservación 
los ecosistemas que alberga, los cuales 
en la actualidad, brindan servicios 
ambientales como participación en la 
regulación del clima, proveer de agua a las 
comunidades asentadas en las faldas del 

Volcán Tacaná, generar oxígeno, realizan 
captura de carbono y contaminantes y 
nos proporcionan la belleza del paisaje y 
recreación, por lo que este componente 
pretende realizar acciones que induzcan 
a garantizar el mantenimiento de 
estos importantes servicios que brinda 
la Reserva.

Objetivos específicos

•	 Mantener	 los	 servicios	 ambientales	
que proporciona la Reserva.

•	 Promover	 mecanismos	 que	 permitan	
retribuir a las y los pobladores locales 
por los servicios ambientales que 
brindan sus predios.
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Metas y resultados esperados

•	 Establecer,	 en	 el	 corto	 plazo,	 un	
proyecto de servicios ambientales en 
beneficio de la Reserva.

•	 Promover,	 de	 manera	 permanente,	
la inclusión de las comunidades a 
un sistema de Pago por Servicios 
Ambientales.

Actividades y acciones Plazo

Identificar esquemas que permitan estimar y asignar valores objetivos a los bienes y servicios 

ambientales que brinda la Reserva

Formular un proyecto de conservación y manejo sustentable de los servicios 

ambientales que proporciona la Reserva

C 

Establecer esquemas de valorización de los servicios ambientales que proporciona 

la Reserva, junto con las diferentes instituciones competentes, sector académico y 

sociedad civil

M

Promover instrumentos o mecanismos que contribuyan al mantenimiento de los 

servicios ambientales

P

Identificar ecosistemas y terrenos prioritarios y propicios para ser beneficiarios del pago por 

servicios ambientales

Identificar sitios propicios para ser propuestos al pago por servicios ambientales C

Capacitar a los pobladores locales para acceder al pago por servicios ambientales M

Impulsar la inclusión de los predios a mecanismos de seguimiento M

Generar instrumentos de promoción y divulgación para que personas, comunidades, empresas e 

instancias gubernamentales apoyen o participen en proyectos de pagos por servicios ambientales

Difundir entre la sociedad, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas de 

la Reserva 

P

Promover el establecimiento de un fondo de conservación de agua para el Volcán 

Tacaná y sus cuencas asociadas 

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de turismo, uso 
público y recreación al aire libre

Las temporadas con mayor afluencia 
turística al Volcán Tacaná incluyen los 
meses de marzo-abril y noviembre-
diciembre. Las actividades que 
comúnmente se realizan son ascensos y 
campismo a la cima y cráter del volcán, 
en menor medida es visitada la zona 

conocida como Laguna del Cráter en el 
Cerro San Antonio. 

A partir de junio de 2005 se inició una 
estrategia para la atención de visitantes, 
en coordinación con los ayuntamientos, en 
diciembre del mismo año y en los periodos 
vacacionales de 2006-2007 y hasta ahora 
se aplicó el operativo Ascenso Seguro, 
con la participación de instituciones de los 
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gobiernos estatal y municipales para la 
atención de visitantes. Este componente 
pretende que el turismo que se realice en 
la Reserva invite a la sociedad a participar 
en su conservación, con la finalidad de que 
el turismo se practique bajo un esquema 
sustentable a favor de la preservación del 
patrimonio natural y de las comunidades 
locales como beneficiarios directos.

Objetivos específicos

•	 Lograr	 que	 la	 actividad	 turística	
contribuya a la conservación de 
la Reserva.

•	 Garantizar	 que	 el	 turismo	 de	 bajo	
impacto ambiental que se realice 
en el Volcán Tacaná, constituya una 
alternativa de desarrollo sustentable 
para el beneficio de las comunidades 
locales.

Meta y resultado esperado

•	 Lograr	 en	 el	 mediano	 plazo	 un	
ordenamiento de las actividades de 
turismo de bajo impacto ambiental 
que se desarrollan en la Reserva, 
congruente con la subzonificación 
establecida en el presente Programa 
de Manejo.

Actividades y acciones Plazo

Ordenar las actividades de turismo de bajo impacto ambiental que se desarrollan en la Reserva

Promover el ordenamiento de las actividades turísticas que se realicen en la Reserva C

Generar un padrón de prestadores de servicios de la Reserva M

Promover la regulación de los prestadores de servicios turísticos dentro de la 

Reserva

P

Involucrar a los pobladores de las comunidades asentadas en la Reserva como 

prestadores de servicios turísticos 

M

Desarrollar y aplicar instrumentos como el límite de cambio aceptable para definir lineamientos 

de regulación en materia de turismo de bajo impacto ambiental 

Realizar estudios de capacidad de carga turística en la Reserva M

Vincular proyectos productivos alternativos dentro de la Reserva al sector turístico 

local 

C

Desarrollar e impulsar conocimientos y capacidades para un desarrollo sustentable del turismo

Asesorar a los prestadores de servicios para establecer zonas adecuadas y 

específicas para el depósito de residuos sólidos 

P

Apoyar la planificación, gestión, operación, comercialización y vinculación de 

proyectos turísticos sustentables

M

Fomentar entre la población el reciclaje de residuos sólidos C

Identificar y eventualmente instalar la infraestructura turística ambientalmente 

necesaria para cumplir con los compromisos binacionales de protección del Volcán 

Tacaná en los sitios identificados por la Dirección de la Reserva

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de actividades 
extractivas de material pétreo

Se propone incidir en el aprovechamiento 
de los materiales pétreos, los cuales 
son extraídos de los ríos y cerros para 
ser utilizados en la construcción de 
caminos y viviendas principalmente. 
Los aprovechamientos son realizados 
sin un estudio que cuantifique los 
volúmenes de materiales a aprovechar 
y describa los impactos al ambiente 
ocasionados por esta actividad; no se 
aplican medidas de mitigación y/o de 
prevención de impactos.

Objetivo específico

•	 Fomentar	 el	 aprovechamiento	
sustentable de materiales pétreos 
que garantice el estado de 
conservación de los ecosistemas de 
las subzonas de Aprovechamiento 
Sustentable de Recursos Naturales 
y Aprovechamiento Sustentable de 
Ecosistemas. 

Metas y resultados esperados

•	 Contar	con	lineamientos	técnicos	para	
un aprovechamiento.

•	 Ordenar,	 en	 coordinación	 con	 las	
autoridades competentes, en el corto 
plazo, la extracción de piedra-grava y 
arena.

Actividades y acciones Plazo

Incidir en el ordenamiento de la extracción de materiales pétreos en la Reserva

Realizar un inventario de los bancos de materiales que están siendo explotados en 

la actualidad

C

Fomentar ante las autoridades competentes, el ordenamiento y regularización de la 

extracción de material pétreo dentro de la Reserva

C

Fomentar la ejecución de medidas de prevención y mitigación para contrarrestar los 

impactos negativos ocasionados por esta actividad

C

Participar en el grupo de trabajo intersectorial para la atención de la extracción de 

materiales pétreos en la Reserva

C

Denunciar ante Profepa la apertura de nuevos bancos de materiales P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Subprograma de 
restauración

La restauración se define como el conjunto 
de actividades tendientes a la recuperación 
y restablecimiento de las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de 
los procesos naturales. Este subprograma 

está dirigido a atender los ecosistemas que 
presentan alteraciones que comprometen 
su integridad biológica, ocasionada por 
actividades de origen antropogénicas y/o 
por la ocurrencia de fenómenos naturales, 
en el primero de los casos tenemos como 
ejemplo un incendio forestal que afectó 
a las poblaciones de pino-encino de la 
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Reserva y en el segundo de los casos los 
innumerables deslaves y derrumbes por 
las lluvias ocasionadas por la tormenta 
tropical Stan en 2005. 

Objetivo general

Recuperar y restablecer las condiciones 
ecológicas previas a las modificaciones 
causadas por las actividades humanas 
o fenómenos naturales, permitiendo el 
mantenimiento y la continuidad de los 
procesos naturales en los ecosistemas de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná.

Estrategias

•	 Establecer	 una	 línea	 base	 de	 los	
ecosistemas transformados de 
la Reserva, para medir el proceso 
de recuperación.

•	 Contar	 con	 información	 sobre	 las	
condiciones ambientales de los 
ecosistemas originales, y establecer 
mecanismos óptimos de recuperación.

•	 Promover	 ante	 las	 autoridades	
competentes, las acciones de 
recuperación y saneamiento.

Componente de conectividad e 
integridad del paisaje

Las unidades de paisaje presentes en la 
Reserva están dadas por la existencia 
de la cobertura vegetal, la presencia 
de escurrimientos superficiales que 
conforman los ríos y arroyos, el edificio 
volcánico y los asentamientos humanos 
al interior de la reserva. Es por ello que el 
presente componente busca instrumentar 
estrategias tendientes a recuperar la 
conectividad del paisaje, propiciando así 
la continuidad de los procesos evolutivos 
de los ecosistemas en la reserva y la 
continuidad del paisaje.

Objetivos específicos

•	 Implementar	 acciones	 y	 proyectos	
que promuevan la conectividad 
ecológica a nivel de paisaje entre 
la reserva, y los manchones de 
vegetación con otras modalidades de 
conservación en la región.

•	 Estimar	el	índice	de	fragmentación	de	
la cobertura vegetal de la reserva, e 
identificar corredores y áreas críticas, 
para priorizar su atención.

Meta y resultado esperado

•	 Establecer,	en	el	corto	plazo,	criterios	
y metodologías para la restauración y 
conectividad de la reserva.

Actividades y acciones Plazo

Contar con criterios y metodología correspondiente para la restauración de la reserva 

(erradicación de especies exóticas, manejo de acahuales, restauración en zonas impactadas por 

incendios o por eventos hidrometeorológicos)

Coordinar e implementar el proyecto de restauración de la reserva P

Identificar corredores biológicos de pavón y chipe rosado C



86

Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Componente de recuperación de 
especies en riesgo 

El Volcán Tacaná contiene un conjunto 
de ecosistemas frágiles de gran riqueza 
de especies de flora y fauna silvestres de 
relevancia biológica, económica, científica 
y cultural, su rica biodiversidad y alto 
endemismo se manifiesta especialmente 
en los ecosistemas y paisajes de alta 
montaña, que constituyen el hábitat de 
especies en riesgo como el pavón, quetzal, 
chipe rosado, pinabete, orquídeas, helechos 
arborescentes, entre otros.

Por ello, este componente plantea las 
acciones y actividades que promueven la 
conservación de las especies en riesgo, así 

como la recuperación de las poblaciones 
silvestres afectadas.

Objetivo específico

•	 Lograr	 la	 recuperación	 de	 las	
especies en riesgo, a través de la 
instrumentación de los Programas 
de Acción para la Conservación de 
Especies particularmente para el 
pavón.

Metas y resultados esperados

•	 Elaborar,	 en	 el	 corto	 plazo,	 un	
diagnóstico sobre las especies en 
riesgo y clave para la Reserva.

•	 Implementar,	 en	 el	 corto	 plazo,	 las	
acciones del Programa de Acción para 
la Conservación del pavón.

Actividades y acciones Plazo

Proteger corredores y restaurar áreas críticas con la participación de las 

comunidades presentes en la Reserva para mantener la integridad ecológica de los 

sistemas presentes

M

Fomentar el estudio de los procesos de fragmentación M

Estimar la tasa de transformación del hábitat L

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Identificar las especies en riesgo con distribución en la Reserva

Promover la elaboración de diagnósticos poblacionales sobre las especies en riesgo C

Difundir la importancia ecológica y biológica de las especies en riesgo C

Operar el Programa de Acción para la Conservación (PACE) del pavón

Fomentar la participación de instituciones de investigación y organizaciones de la 

sociedad civil y pobladores para la implementación del PACE de pavón en la Reserva

P

Generación del conocimiento científico de especies en riesgo

Evaluar el proceso de conservación de las especies en riesgo L

Fomentar la participación de instituciones de investigación y organizaciones de la 

sociedad civil para la elaboración del PACE de otras especies en riesgo

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de conservación de 
agua y suelos

El volcán que conforma la topografía de 
la Reserva es una de las fuentes más 
importantes de captación de agua de la 
región. Los usos productivos del suelo 
deben evitar prácticas que favorezcan 
la erosión, degradación o modificación 
de las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos. La cuenca, 
en conjunto con los acuíferos, constituye 
la unidad de gestión del recurso hídrico. 
Este componente busca fomentar las 
acciones necesarias para la conservación 
de estos importantes recursos para 
evitar la degradación de los ecosistemas 
de la Reserva. 

Objetivo específico

•	 Evitar	 la	 degradación	 del	 suelo	 y	 la	
afectación a la calidad del agua, a 
través de acciones tendientes a la 
protección de las cuencas asociadas al 
Volcán Tacaná.

Metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 un	 diagnóstico	 sobre	 las	
condiciones actuales del suelo y la 
calidad del agua.

•	 Elaborar,	un	programa	de	recuperación	
de suelos y calidad del agua, en 
coordinación con las autoridades 
competentes.

•	 Establecer	 proyectos	 de	 protección	
y conservación de suelos en 10 
comunidades de la Reserva.

Actividades y acciones Plazo

Impulsar el diagnóstico de impactos en recursos hídricos y del suelo

Realizar el monitoreo de cantidad y calidad del agua en la cuenca del Río Coatán, en 

coordinación con el Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas 

campus Tapachula

C

Establecer estrategias para mejorar la calidad del agua de los afluentes que 

atraviesan la Reserva

M

Promover la realización de un diagnóstico de la erosión de suelos en la Reserva M

Promover el programa de recuperación de suelos en la Reserva en coordinación con las 

autoridades competentes

Establecer en coordinación con las autoridades competentes estrategias de 

recuperación de suelos

C

Promover el manejo de abonos verdes y barreras vivas para la conservación de los 

suelos 

P

Promover el establecimiento de barreras vivas bajo modalidad de sistemas 

agroforestales

P

Promover el establecimiento de prácticas de conservación de suelos P

Promover y difundir el manejo agroecológico en las unidades de producción

Promover el uso de abonos orgánicos P
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Componente de reforestación y 
restauración de ecosistemas

La reforestación es una práctica 
vegetativa para la protección, 
conservación y restauración de suelos, 
pero debe ser acompañada de diferentes 
prácticas mecánicas que aumenten la 
supervivencia, mejoren su desarrollo y con 
ello contribuya a disminuir la degradación 
del suelo y a la restauración de los 
ecosistemas.

El proceso de deforestación y 
degradación del suelo inicia al fragmentar 
la vegetación, en la región, el bosque de pino 
y la selva mediana perennifolia presentan 
los impactos más fuertes. Por ello, la 
Dirección de la Reserva actualmente 
ya realiza acciones de reforestación y 

de conservación de suelo, mediante la 
implementación de diferentes programas. 
El presente componente busca fomentar 
acciones que consisten en la creación de 
viveros con especies forestales nativas, 
capacitación para el establecimiento de 
viveros y obras de restauración de suelos.

Objetivo específico

•	 Operar	 proyectos	 de	 reforestación	 y	
de restauración de ecosistemas en las 
áreas críticas de la Reserva.

Meta y resultado esperado

•	 Mantener	 en	 coordinación	 con	
las comunidades y autoridades 
competentes la operación 
permanente de cinco viveros 
comunitarios para la producción de 
plantas de especies nativas.

Actividades y acciones Plazo

Promover el uso de control biológico de plagas y enfermedades P

Desarrollar un proyecto de protección de suelos en 10 comunidades C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Implementar un programa de restauración de la Reserva

Identificar los sitios susceptibles de ser restaurados C

Supervisar y dar asistencia técnica a las comunidades que implementan obras de 

restauración 

P

Promover la producción de plantas nativas para restauración de los sitios de atención

Capacitar a los productores para el establecimiento de plantaciones de especies 

forestales de rápido crecimiento o de uso múltiple

C

Realizar la colecta de semilla de especies nativas y de rápido crecimiento P

Mantener la producción de plantas nativas para la reforestación P

Coadyuvar a las comunidades en el registro ante Conafor de los bancos de 

germoplasma 

P
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Subprograma de 
conocimiento

A través de este subprograma se 
pretende enfatizar los componentes 
que incluyan el desarrollo de actividades 
de investigación y monitoreo en los 
ecosistemas que protege la Reserva. 
La conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 
que alberga tiene como eje fundamental, 
para su viabilidad, la generación y 
utilización del conocimiento científico 
y el tradicional, donde existan vacíos o 
carencias relevantes. La generación de 
conocimiento contribuye a la toma de 
decisiones en materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable. 

La Dirección de la Reserva promueve 
la realización de trabajos que conduzcan 
al conocimiento de los ecosistemas con 
que cuenta, cuyos resultados favorezcan 
la toma de decisiones en materia de 
conservación ecológica y manejo de 
la Reserva. 

Objetivo general

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, 
prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación, la 
toma de decisiones y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná.

Estrategias

•	 Promover	 la	 participación	 de	 las	
instituciones de investigación y 
académicas, así como organizaciones 
sociales, públicas y privadas en el 
desarrollo de investigación básica y 
aplicada.

•	 Integrar	 la	 información	 existente,	
sobre bases de datos biológicos y 
ambientales, que permitan mantener 
actualizado el inventario taxonómico 
de la Reserva.

•	 Contar	 con	 sitios	y/o	estaciones	que	
cuenten con la infraestructura mínima 
necesaria para apoyar la investigación 
y monitoreo.

Componente de fomento a la 
investigación 

La protección, conservación, manejo 
y aprovechamiento de los recursos 
naturales, debe fundamentarse en un 
pleno conocimiento científico y técnico, 
mismo que permita conocer cómo se 
estructura y funciona el ecosistema; 
cómo interactúa con sus ecosistemas 
vecinos; cuáles son los efectos directos 
e indirectos de las actividades humanas 
que se realizan en la Reserva y, cuáles 
son los efectos ambientales de las 
actividades programadas o potenciales. 
Por consiguiente, es necesario seguir 

Actividades y acciones Plazo

Evaluar la tasa de sobrevivencia de las plantaciones y/o reforestaciones

Realizar verificaciones para conocer el porcentaje de sobrevivencia de plantas por 

hectárea

P

Contar con la base de datos del número de especies y hectáreas recuperadas por 

área crítica

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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avanzando en la generación de 
conocimiento científico y tecnológico 
que apoye el manejo y administración 
de la Reserva, la toma de decisiones y el 
desarrollo de lo establecido en el presente 
Programa de Manejo.

Por lo anterior, este componente se 
enfoca a enfatizar los objetivos específicos 
y las metas a alcanzar en la promoción de 
la investigación científica y la generación 
de conocimientos en la Reserva.

Objetivos específicos

•	 Colaborar	 con	 instituciones	
académicas y redes de investigación, 
para contribuir en la generación 
de conocimiento aplicado a 
la conservación.

•	 Impulsar	 el	 desarrollo	 de	 la	
investigación científica (ambiental, 

social y económica) prioritaria 
para la protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales que contiene 
la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Organizar	 un	 foro	 anual	 de	
especialistas académicos y técnicos 
que han desarrollado investigaciones 
en la Reserva. 

•	 Contar	 en	 el	 mediano	 plazo	 con	 un	
sitio de documentación bibliográfica 
que reúna un acervo físico de 
las investigaciones realizadas en 
la Reserva. 

•	 Fomentar	 anualmente	 un	
proyecto de investigación ante las 
instituciones académicas.

Actividades y acciones Plazo

Fomentar la generación de estudios e investigaciones

Promover el desarrollo de proyectos de investigación básica que permitan actualizar 

el conocimiento sobre la biodiversidad presente en la Reserva

P

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la flora y 

fauna de la Reserva que se encuentre en alguna categoría de riesgo

P

Fomentar la investigación científica sobre los ecosistemas frágiles como el 

bosque mesófilo de montaña, páramo de montaña, chusqueal, bosque de Abies 

guatemalensis, y bosque enano de juníperos 

P

Promover proyectos de investigación sobre los suelos en la Reserva, su vocación, 

aptitud de aprovechamiento y posibilidades de recuperación

M

Fomentar el desarrollo de estudios sobre la distribución y dinámica poblacional de 

especies forestales no maderables (de uso actual como potencial)

M

Apoyar investigaciones sociales sobre la dinámica poblacional, situación productiva y 

oportunidades de diversificación sustentable 

M

Organizar un foro anual de especialistas académicos que han desarrollado 

investigaciones en la Reserva

P

Contar con un espacio físico donde se establezca el centro de documentación 

bibliográfica de la Reserva

C

Mantener y fomentar el acervo del centro de documentación bibliográfica P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de inventarios 
y monitoreo ambiental y 
socioeconómico

La integración, sistematización y 
seguimiento del conocimiento que se 
genere para la Reserva permitirá valorar el 
alcance e impacto de los diversos estudios 
que se realicen en los ecosistemas de 
la Reserva. Esta herramienta permitirá 
revisar el antes y después de un evento 
ambiental (huracanes, incendios, 
cambio climático, entre otros). Este 
componente busca facilitar la revisión 
del impacto antropogénico o la situación 
de una actividad productiva que pueda 
alterar los procesos o condición de un 
ecosistema. El contar con este tipo 
de conocimiento permitirá evaluar la 
situación actual y hacer proyecciones a 
futuro de escenarios con planteamientos 
científicos y técnicos concretos.

Objetivos específicos

•	 Generar	la	línea	base	del	conocimiento	
del estado actual y los cambios en los 
ecosistemas de la Reserva.

•	 Diseñar	 y	 fortalecer	 el	 programa	 de	
monitoreo sobre aspectos biológicos, 
ecológicos, sociales y ambientales, 
relevantes para el seguimiento de las 
acciones de gestión de la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Contar	con	un	programa	de	monitoreo	
permanente de los recursos naturales, 
y de la situación ambiental, social y 
económica que impere en la Reserva.

•	 A	largo	plazo	se	mantiene	el	monitoreo	
de al menos una especie en riesgo 
Pavón (Oreophasis derbianus).

Actividades y acciones Plazo

Elaborar un programa de monitoreo ambiental y socioeconómico

Integrar, revisar y/o actualizar los protocolos de monitoreo biológico M

Conocer la condición de los ecosistemas y los recursos naturales de la Reserva P

Fomentar la articulación de un programa integral de monitoreo ambiental M

Dar seguimiento a la gestión de actividades y acciones de monitoreo

Integrar la información existente sobre estructura y función de los principales 

ecosistemas de la Reserva, enfatizando en el bosque mesófilo y el páramo de 

montaña

P

Fomentar el inventario y el monitoreo de especies exóticas invasoras o que se 

tornen perjudiciales en la Reserva

P

Fomentar un proyecto de monitoreo para evaluar la calidad y cantidad de agua en la 

Reserva

P

Fomentar la elaboración y actualización de inventarios de los grupos taxonómicos 

presentes en la Reserva

M

Fomentar un proyecto de monitoreo para evaluar el impacto de la actividad turística 

sobre los ecosistemas y los recursos naturales de la Reserva 

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de sistemas de 
información

Los sistemas de información son bases 
de datos que proveen información de 
diferentes tipos, actual e histórica, sobre 
la biodiversidad, la condición del hábitat y 
cambios ambientales, socioeconómicos, 
entre otros. Constituyen una herramienta 
para la toma de decisiones para el manejo 
y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de acuerdo a las 
necesidades y características del área.

Asimismo, a través de los Sistemas 
de Información Geográfica es posible 
describir y relacionar en forma coherente 
y sistemática los datos de localización 
de los recursos naturales como suelo, 
vegetación y agua; del medio social y 
económico como la distribución de la 
población en su zona de influencia, el 
ingreso y la marginalidad entre otras. 
Los Sistemas de Información Geográfica 
están constituidos por subsistemas que 
permiten ingresar, almacenar, editar y 
analizar datos geográficos. El propósito 
es convertir datos en información apta 
para la toma de decisiones y presentar la 
información obtenida en forma de mapas 
y otras bases de datos. Por ello, resulta 
imperativo fortalecer y consolidar el área 
de Sistemas de Información Geográfica, 

a fin de generar conocimiento para el 
desarrollo de políticas de conservación. 

El presente componente plantea, 
por eso, las actividades y acciones 
encaminadas a la creación y 
mantenimiento de sistemas de 
información permitiendo la gestión 
e intercambio de la información que 
contribuye a la toma de decisiones.

Objetivos específicos

•	 Generar	 una	 base	 de	 datos	
(biogeofísico-ambiental y 
socioeconómico) sistematizada 
mediante el acopio de la información 
generada por los proyectos de 
investigación realizados en la Reserva.

•	 Mantener	 actualizado	 el	 sistema	 de	
información geográfica de la Reserva, 
para apoyar la toma de decisiones 
sobre el manejo y conservación de 
la misma.

Metas y resultados esperados

•	 Diseñar	 y	 establecer	 una	 base	 de	
datos (biogeofísico-ambiental, 
socioeconómicos) de consulta 
permanente.

•	 Fortalecer	 en	 el	 corto	 plazo,	 el	
Sistema de Información Geográfica 
de la Reserva. 

Actividades y acciones Plazo

Elaborar bases de datos cartográficos propias de la Reserva

Recopilar información cartográfica acerca de la Reserva y sistematizarla P

Mantener y actualizar las bases de datos de la Reserva P

Actualizar el SIG de la Reserva 

Mantener actualizado el Sistema de Información Geográfica de la Reserva C

Diseñar una página electrónica que difunda las acciones de conservación de la Reserva C

Dar mantenimiento y actualización a la página web de la Reserva P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Subprograma de 
cultura

Este Subprograma abarca las actividades 
y acciones referentes a la educación 
ambiental, la difusión, la divulgación y la 
participación social. La Reserva a través 
de la operación de este subprograma 
pretende que las y los pobladores de las 
comunidades cuenten con información 
clara y concisa acerca de los objetivos de 
la Reserva, para a partir de ello, sumar 
a sus esfuerzos de conservación, las 
comunidades representan. Está claro que 
el desarrollo sustentable difícilmente se 
podrá alcanzar sin la participación activa 
y corresponsable de la sociedad civil en 
la gestión de los recursos naturales y 
la conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas, por lo tanto, es necesario 
promover acciones que fomenten una 
cultura para la conservación, que permitan 
orientar y valorar las conductas de 
aprovechamiento y uso de los recursos 
naturales con los que cuenta la Reserva de 
la Biosfera Volcán Tacaná.

Objetivo general

Difundir acciones de conservación de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 
propiciando la participación activa de las 
comunidades de la Reserva que generen 
la valoración de los servicios ambientales, 
mediante la identidad, difusión y educación 
para la conservación de la biodiversidad. 

Estrategias

•	 Desarrollar	 una	 campaña	 de	
sensibilización y difusión sobre la 
importancia de la Reserva. 

•	 Involucrar	 al	 sector	 social	 en	 la	
planeación y desarrollo de actividades 

de difusión, educación ambiental e 
intercambio de experiencias.

•	 Involucrar	en	las	acciones	de	educación	
ambiental a las instituciones 
educativas básicas y de nivel medio de 
la región.

Componente de fomento a la 
educación y cultura para la 
conservación

Para conservar es necesario entender el 
papel que los recursos naturales juegan 
en nuestra vida, por ello las acciones de 
este componente están dirigidas a que 
la sociedad en su conjunto tenga una 
percepción clara y consciente del valor 
que representa el vivir dentro o cerca de 
un Área Natural Protegida. Para lograr 
esto se requiere realizar un proceso 
de fortalecimiento de las capacidades 
locales por medio de la educación, 
tomando en cuenta el conocimiento 
tradicional y respeto a la cultura de las 
comunidades locales.

Objetivos específicos

•	 Establecer	 y	 operar	 un	 programa	
de cultura para la conservación 
que incluya: educación para la 
conservación; identidad, difusión y 
comunicación, y participación.

•	 Establecer	puentes	de	comunicación	
efectiva entre la Reserva y sus 
usuarios y visitantes, para fomentar 
la participación de aliados en 
las actividades de conservación 
y manejo.

Meta y resultado esperado 

•	 Implementar	 en	 las	 comunidades	 de	
la Reserva el Programa de Educación 
Ambiental y Sustentabilidad.
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Componente de comunicación, 
difusión e interpretación ambiental

Una de las estrategias de mayor 
importancia para la protección de la 
Reserva se basa en la información 
oportuna a las y los propietarios y usuarios 
del Área Natural Protegida, a través de 
materiales de difusión, que coadyuven 
a que la sociedad tenga información 
relevante de la biodiversidad que contiene 
dicha área, la importancia de su protección 
y conservación, así como de las diversas 
disposiciones normativas que regulan las 
obras y actividades que se desarrollen en 
la misma.

Objetivos específicos

•	 Implementar	 diferentes	 herramientas	
de comunicación para que la sociedad 
conozca la importancia de la Reserva.

•	 Difundir	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	
comunicación, aspectos importantes 
en materia de conservación de la 
Reserva.

Meta y resultado esperado

•	 Diseñar,	a	mediano	plazo,	una	campaña	
de comunicación y posicionamiento 
para la Reserva.

Actividades y acciones Plazo

Ejecutar el Programa de Educación Ambiental y Sustentabilidad

Identificar los públicos para la implementación del programa C

Diseñar los materiales didácticos y educativos para la implementación de las 

actividades del programa

C

Ejecutar las actividades establecidas en el programa M

Coordinar con la Secretaría de Educación Pública la implementación de actividades de educación 

formal

Enlistar el universo escolar de la Reserva C

Concertar con los profesores de educación básica la implementación de actividades 

de educación ambiental 

M

Implementar acciones de conservación con escuelas de la Reserva M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Promover la utilización de medios de comunicación impresos y electrónicos

Diseñar y producir materiales impresos de difusión que resalten los atributos 

naturales de la Reserva

C

Difundir ante radiodifusoras, televisión local y sitios de internet mensajes 

relacionados con los propósitos de conservación de la Reserva

C

Generar la identidad e imagen de la Reserva a nivel regional

Realizar señalización informativa y restrictiva en las zonas de mayor afluencia de 

visitantes y sitios de alto riesgo

C
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Subprograma de gestión

La complejidad de la Reserva, la 
diversidad de ecosistemas y las 
actividades necesarias para llevar a cabo 
su manejo y conservación, requieren 
desarrollar la gestión con diversos 
niveles de la administración, tanto para 
la capacidad organizativa y operativa 
al interior de la misma, como para la 
coordinación, vinculación y concertación 
con los diversos actores de la sociedad y la 
procuración de recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de creación 
de la Reserva.

Es por ello que el presente 
subprograma pretende planificar y 
determinar políticas y actividades que 
involucren a la sociedad y las diversas 
instituciones y dependencias competentes 
en la conservación de la Reserva. La gestión 
incluye además la administración de los 
recursos humanos, técnicos, financieros y 
de infraestructura, así como la procuración 
de recursos financieros alternativos y la 
coordinación interinstitucional.

Objetivo general

Establecer las formas en que se organizará 
la administración de la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná y los mecanismos 
de participación con los tres órdenes 

de gobierno, las y los habitantes, las 
comunidades aledañas, y con todas 
aquellas personas, instituciones, grupos 
y organizaciones sociales interesados 
en su conservación y aprovechamiento 
sustentable.

Estrategias 

•	 Conformar	 un	 equipo	 de	 trabajo	
que consolide la eficiencia de la 
administración de la Reserva.

•	 Diseñar	e	implementar	el	programa	de	
gestión financiera.

•	 Promover	 la	 coordinación	 binacional	
con Guatemala en aspectos 
relacionados con la conservación de 
la biodiversidad, cuencas y atención a 
desastres.

•	 Fomentar	la	participación	institucional	
en la gestión y el manejo de la Reserva.

Componente de participación

La participación es un proceso a través 
del cual los involucrados pueden colaborar 
en el desarrollo de una meta común. Este 
componente pretende que mediante la 
participación de los grupos organizados en 
las acciones de conservación y manejo de 
la Reserva, se consolide la gestión del Área 
Natural Protegida, así como sus procesos 
locales de desarrollo comunitario.

Actividades y acciones Plazo

Realizar estrategias de promoción de la conservación de la Reserva en eventos, 

exposiciones y giras

P

Realizar exposiciones en foros, ferias y exposiciones locales y regionales con la 

finalidad de promover la importancia de la Reserva

P

Diseñar una campaña de difusión específica para la atención, prevención y combate 

de incendios forestales

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Objetivo específico

•	 Facilitar	 la	 participación	 activa	 y	
comprometida de la sociedad civil en 
la conservación de la Reserva.

Meta y resultado esperado

•	 Establecer	en	el	corto	plazo	estrategias	
que fortalezcan las capacidades 
locales para la autogestión en pro de 
la conservación.

Componente de administración y 
operación

Para cumplir con los objetivos de 
conservación de la Reserva y la ejecución 
de las actividades y acciones previstas 
en los diferentes rubros que contempla 
el presente Programa de Manejo, es 
esencial contar con una estructura 
administrativa eficiente que garantice el 
buen funcionamiento y operación del Área 
Natural Protegida, lo cual se contempla en 
este componente. 

Objetivos específicos

•	 Administrar	 los	 recursos	 financieros,	
materiales y humanos asignados a la 
Dirección de la Reserva. 

•	 Planificar	 el	 desarrollo	 de	 las	
actividades operativas a realizar en la 
Reserva a través de la elaboración de 
los Programas Operativos Anuales.

Actividades y acciones Plazo

Promover la creación y fortalecimiento de las instancias locales de participación como comités, 

redes de productores y consejos

Identificar las coincidencias y necesidades de coordinación de acciones con los 

diferentes sectores que inciden en la Reserva

C

Realizar talleres de alineación de políticas ambientales con los diferentes sectores 

involucrados en la conservación de la Reserva 

C

Fortalecer la capacidad autogestiva de las comunidades para el manejo y conservación de sus 

recursos naturales

Fomentar procesos de planeación participativa comunitaria M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

•	 Gestionar	 recursos	 financieros,	
materiales e informáticos para la 
operación básica de la Reserva

Metas y resultados esperados

•	 A	 mediano	 plazo	 mantener	 la	
estructura básica de personal para 
la administración y manejo de 
la Reserva.

•	 Establecer	 en	 el	 corto	 plazo	 un	
sistema de administración que 
garantice la eficiencia, eficacia 
y optimización de los recursos 
materiales y humanos en función de 
las necesidades relativas al manejo y 
operación de la Reserva.

•	 Integrar	 anualmente	 un	 Programa	
Operativo Anual, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del 
presente Programa de Manejo.
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Componente de protección civil y 
mitigación de riesgos 

Dentro de la Reserva inciden fenómenos 
físicos-biológicos y actividades humanas 
que, bajo ciertas condiciones, pueden 
presentar factores de riesgo para los 
recursos naturales y las poblaciones 
humanas. Conocer las amenazas y crear los 
mecanismos de acción para enfrentarlas, 
permite minimizar los efectos negativos 
sobre los recursos naturales, instalaciones 
de la Reserva y su población.

Objetivos específicos

•	 Establecer	las	acciones	preventivas,	de	
coordinación y operación con las tres 
instancias de gobierno y la sociedad 
para la atención de contingencias.

•	 Promover	la	investigación	científica	y	la	
generación de estudios en materia de 
prevención, mitigación y planificación 
de riesgos.

Meta y resultado esperado

•	 Contar	 con	 un	 plan	 de	 acción	
para contingencias ambientales y 
mitigación de riesgos, en coordinación 
con las autoridades competentes.

Actividades y acciones Plazo

Administrar y operar la Reserva

Conformar un equipo de trabajo eficaz y eficiente para operar y administrar la 

Reserva

M

Gestionar los recursos financieros para la generación y mantenimiento de 

infraestructura y el equipamiento destinados a la operación de la Reserva

P

Fomentar la instalación de infraestructura indispensable para el manejo y 

administración

C

Realizar el Programa Operativo Anual

Elaborar los Programas Operativos Anuales y realizar la gestión de recursos 

humanos, materiales y de equipo para su aplicación

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Integrar y difundir el plan de acción de contingencias ambientales y mitigación de riesgos de la 

Reserva

Desarrollar acciones para la integración del plan de acción de contingencias 

ambientales en coordinación con las autoridades competentes

C

Promover los estudios en materia de mitigación de desastres para reducir la 

vulnerabilidad ecológica, social y económica

P

Promover el fortalecimiento de las capacidades municipales para mejorar la 

atención de las contingencias

C
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Componente de cooperación y 
designaciones internacionales

La cooperación internacional puede 
concentrarse a través de estudios e 
investigaciones y el financiamiento de 
acciones de manejo y conservación de 
los recursos de la Reserva, por lo que 
es necesario identificar oportunidades 
de colaboración y establecer sinergias 
institucionales. Esta cooperación 
representa múltiples oportunidades 
para fortalecer las capacidades de 
gestión en los asuntos de concurrencia 
y transferencia de recursos técnicos y 
financieros, intercambio de experiencias, 
capacitación e información para el 
desarrollo de las acciones implementadas 
para la conservación de la Reserva. 

La Reserva cuenta con una 
designación internacional por la Unesco, 
del programa El Hombre y la Biosfera 
(MAB), desde 2006. Actualmente la 
dirección de la Reserva se encuentra 

gestionando el reconocimiento como 
Geoparque a cargo de la Unesco, así 
como la firma de un Memorándum 
de Entendimiento con la República de 
Guatemala que formalice las acciones de 
cooperación binacional. 

Objetivo específico

•	 Promover	la	cooperación	internacional	
en aspectos relacionados con la 
conservación de la biodiversidad, 
el manejo integrado de cuencas 
compartidas, el manejo integrado del 
fuego y la atención de desastres.

Metas y resultados esperados

•	 Conformar,	 en	 el	 mediano	 plazo,	 el	
expediente técnico para la propuesta 
de Geoparque.

•	 Consolidar,	 en	 el	 mediano	 plazo,	 las	
acciones conjuntas de conservación 
y manejo que llevan a cabo México y 
Guatemala en el Volcán Tacaná.

Actividades y acciones Plazo

Participar en las acciones de prevención y atención a contingencias y mitigación de 

riesgos, en coordinación con las autoridades competentes.

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Promover la cooperación multilateral para el fortalecimiento de la gestión en la Reserva

Coadyuvar en esquemas de cooperación que generen beneficio recíproco a las 

partes involucradas

C

Desarrollar una cartera de proyectos de cooperación con instituciones de 

investigación y organizaciones civiles internacionales

C

Gestionar la incorporación de la Reserva a programas de colaboración e intercambio M

Promover apoyos de recursos financieros y materiales, de capacitación y de 

experiencias de manejo y conservación de la biodiversidad

M
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Componente de infraestructura, 
señalización y obra pública

La operación y manejo eficiente de la 
Reserva depende en gran medida de 
la infraestructura con que se cuente, 
tanto para uso exclusivo de la Dirección, 
como para el uso de otras instituciones, 
personas u organizaciones, como es el 
caso de obras como oficinas, antenas 
para radiocomunicación, casetas, 
estaciones biológicas y otras, por lo que 
este componente plantea la necesidad 
de asegurar la infraestructura para la 
operación y manejo de la Reserva.

Asimismo, se requiere disponer de 
un sistema de señalización, que permita 
delimitar la Reserva y su subzonificación, 
que especifique las actividades permitidas 
o prohibidas, que brinde información 
general, que indique las rutas de tránsito, 
que informe de manera general la ubicación 

de la Reserva con respecto al Volcán 
Tacaná y las áreas turísticas de éste, los 
límites y colindancias, su importancia 
natural y las implicaciones de no respetar 
las disposiciones aplicables en materia de 
Áreas Naturales Protegidas.

Objetivo específico

•	 Desarrollar	 la	 infraestructura	 y	
señalización necesarios que permitan 
la óptima operación y manejo de la 
Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Establecer	 en	 el	 mediano	 plazo	 la	
señalización informativa, restrictiva y 
preventiva en la Reserva.

•	 Contar	 en	 el	 largo	 plazo	 con	
instalaciones para la operación y 
manejo de la Reserva.

Actividades y acciones Plazo

Consolidar las acciones conjuntas de conservación y manejo que llevan a cabo México y 

Guatemala en el Volcán Tacaná

Fomentar la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, con la Republica de 

Guatemala para la conservación del Volcán Tacaná

M

Integrar el expediente técnico para la designación de Geoparque de la Reserva

Conformar un equipo multidisciplinario para el levantamiento de la información 

requerida

C

Elaborar la propuesta técnica de Geoparque en Tacaná M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades y acciones Plazo

Contar con infraestructura necesaria para la operación y manejo de la Reserva 

Identificar los sitios estratégicos para la construcción de infraestructura en la 

Reserva

C

Gestionar el desarrollo de proyectos ejecutivos para la construcción de obra C

Gestionar la construcción de instalaciones necesaria para la operación y manejo de 

la Reserva

L
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Componente de recursos humanos 
y profesionalización 

El capital humano de la Reserva es uno de los 
factores fundamentales para el desarrollo 
de las acciones de conservación de los 
recursos naturales. Contar con el personal 
suficiente permitirá implementar y dar 
seguimiento a los programas y proyectos 
incluidos en el presente Programa de 
Manejo. Es necesario un proceso de 
consolidación del personal mediante una 
constante capacitación y actualización, 
con el fin de optimizar el desempeño en las 
tareas que se le encomienda.

Objetivo específico

•	 Incrementar	 la	 capacidad	 operativa	
de la Dirección de la Reserva a 
través de acciones de capacitación, 
sensibilización y profesionalización de 
sus recursos humanos.

Meta y resultado esperado

•	 Profesionalizar	 en	 el	 corto	 plazo	
al personal de la Dirección del 
Área Natural Protegida en temas 
estratégicos para el manejo y 
administración de la Reserva.

Actividades y acciones Plazo

Gestionar recursos financieros para la construcción, mantenimiento y mejora de las 

instalaciones de la Reserva

P

Señalizar la Reserva

Desarrollar e implementar la red de señalización en la Reserva C

Elaborar y ubicar señalamientos, anuncios e infraestructura para la interpretación 

ambiental con base en la subzonificación 

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades* y acciones Plazo

Contar con personal capacitado para el manejo y administración de la Reserva

Identificar las necesidades de capacitación del personal operativo y administrativo 

de la Reserva

C

Capacitar técnicamente al personal administrativo y operativo de la Reserva C

Elaborar un catálogo anual de cursos, talleres y diplomados de interés para la 

administración y operación de la Reserva

P

Evaluar periódicamente el desempeño del personal P

Programas de intercambio de experiencias

Promover el intercambio de personal y experiencias con otras Áreas Naturales 

Protegidas, organismos no gubernamentales y centros de investigación

M

Promover la participación del personal de la Reserva en congresos, talleres y 

simposios relacionados con la conservación y manejo de ecosistemas afines

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ordenamiento ecológico

Es el instrumento de política ambiental cuyo 
objeto es regular o inducir el uso del suelo 
y las actividades productivas, con el fin de 
lograr la protección del medio ambiente, 
la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, 
a partir del análisis de las tendencias 
de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

Delimitación, extensión 
y ubicación de las 
subzonas

Zonificación y subzonificación

De conformidad con lo establecido en 
la fracción XXXIX del artículo 3 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la zonificación es 
el instrumento técnico de planeación que 
puede ser utilizado en el establecimiento 
de las Áreas Naturales Protegidas, que 
permite ordenar su territorio en función del 

grado de conservación y representatividad 
de sus ecosistemas, la vocación natural 
del terreno, de su uso actual y potencial, 
de conformidad con los objetivos 
dispuestos en la misma declaratoria. 
Asimismo, existirá una subzonificación, la 
cual consiste en el instrumento técnico y 
dinámico de planeación, que se establecerá 
en el Programa de Manejo respectivo, y 
que es utilizado en el manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas.

Criterios de subzonificación

En términos de lo previsto por el 
artículo 47 BIS 1, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el cual señala que en el caso 
en que la declaratoria correspondiente 
solo prevea un polígono general, éste 
podrá subdividirse por una o más 
subzonas previstas para las zonas de 
amortiguamiento, atendiendo a la 
categoría de manejo que corresponda.

Los criterios considerados para la 
determinación de la subzonificación de 

7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y 
SUBZONIFICACIÓN
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la Reserva, que se tomaron en cuenta 
son los factores biológicos, como 
ecosistemas, comunidades vegetales, 
grado de conservación y la distribución de 
especies con alguna categoría de riesgo 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010. Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. De igual manera se 
consideró la tenencia de la tierra, el tipo 
de actividades que se desarrollan y los 
usos tradicionales del suelo.

El método empleado para la 
subzonificación del Área Natural 
Protegida partió de la evaluación del 
uso del territorio, incluyó la cartografía 
social obtenida de talleres comunitarios, 
la distribución de los ecosistemas, 
la distribución de las actividades 
económicas y usos actuales del suelo 
que caracterizan a la Reserva.

La clasificación de uso de suelo 
y vegetación se generó a través del 
análisis de una imagen satelital SPOT 
multiespectral de cuatro bandas, de 10 
metros de resolución, correspondiente 
a noviembre de 2005. La corrección 
polinomial se realizó con 80 puntos 
de referencia, con un error mínimo 
cuadrático de un pixel. La clasificación 
de vegetación y uso de suelo se generó 
a través de un proceso de clasificación 
supervisada (ERDAS VERSION 8.3), a 
escala 1:50,000 con proyección UTM 
Datum ITRF92, Esferoide GRS 1980, Zona 
15 Norte. El análisis de cambio de uso de 
suelo tomó como referente la cartografía 
del Inventario Forestal Nacional (INEGI-
Semarnat, 2000).

Políticas de manejo y 
subzonas
Las políticas de manejo de la Reserva 
de la Biosfera están íntimamente 
relacionadas con la caracterización 
biológica de la subzonificación, lo que 
permite compatibilizar los objetivos de 
conservación del Área Natural Protegida, 
con las actividades que se han venido 
desarrollando hasta el momento.

En el caso de la Reserva de la Biosfera, 
la delimitación de subzonas se convierte en 
un instrumento fundamental que permite 
planear y programar el uso del suelo y las 
actividades productivas, con base en la 
aplicación de una serie de políticas sociales, 
culturales, ambientales y económicas 
encaminadas a la conservación de los 
recursos naturales. Este proceso busca, 
además, el desarrollo socioeconómico 
congruente con la vocación natural del 
suelo, el uso sustentable de los recursos 
naturales y la protección de la calidad 
ambiental del territorio.

Por lo antes expuesto, en la Reserva 
de la Biosfera se establecen las siguientes 
subzonas:

a) Subzona de Preservación Tacaná.

b) Subzonas de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales 
El Gringo, El Ingeniero y El Duraznal.

c) Subzonas de Aprovechamiento 
Sustentable de los Ecosistemas 
Cresta de Gallo, La Hoyada, El 
Pinabeto, San Antonio, El Monte, La 
Piedrona, La Esquina y El Lindero.

d) Subzona de Uso Público El Cráter.

e) Subzona de Asentamientos Humanos 
La Ausencia, Camino Viejo, El Aliso, Mi 
Ranchito y Las Cortinas.
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Subzona de Preservación Tacaná

Comprende un polígono con una superficie 
total de 4 mil 481.118441 hectáreas se 
ubica en la parte central del Área Natural 
Protegida, conocido como Tacaná. En 
esta subzona se originan los principales 
sitios de recarga de las subcuencas 
hidrográficas de los ríos Coatán, Cahoacán 
y Suchiate, así como las microcuencas 
Icul, Tacaná y Buenavista; convergen las 
áreas destinadas al cuidado de servicios 
ambientales hidrológicos de siete ejidos, 
que protegen bosque mesófilo de montaña 
principalmente. También se encuentran 
representados los ecosistemas de bosque 

de pino, matorral de coníferas, selvas 
medianas subperennifolias y praderas de 
alta montaña.

En esta subzona existen especies como 
la musaraña, ocelote, jabalí de collar, 
venado cabrito, cotorrilla, pajuil, trogón 
tricolor, tucancillo verde, quetzal, pavón, 
águila crestada, mariposa de nelson, 
mariposa limanópoda y mariposa monarca. 
Destaca la especie Palpita flegia, mariposa 
“pétalos de rosa blanca” que se considera 
endémica del Volcán Tacaná.

Las actividades permitidas y no 
permitidas en esta subzona se indican en 
el siguiente cuadro:

Subzona de Preservación Tacaná

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

1. Actividades productivas de bajo impacto 

ambiental1

2. Actividades culturales2

3. Colecta científica3

4. Colecta científica4

5. Educación ambiental

6. Filmaciones, fotografías, captura de 

imágenes y sonidos por cualquier medio, 

con fines científicos y culturales

7. Investigación científica y monitoreo 

ambiental

8. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, para actividades de manejo 

y operación de la Reserva, o en caso de 

emergencia y/o contingencia ambiental

1. Agricultura, incluyendo cafeticultura

2. Apertura de brechas y caminos

3. Aprovechamiento forestal

4. Construcción e instalación de cualquier 

obra pública o privada

5. Encender fogatas

6. Establecimiento de UMAS

7. Extraer tierra de monte y hoja

8. Ganadería

9. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 

flujos hidráulicos

10. Introducir especies exóticas5

11. Modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces 

naturales de corrientes, manantiales, 

riberas y vasos existentes

12. Realizar exploración y explotación de 

recursos mineros

13. Tirar o abandonar residuos

14. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, salvo para actividades de 

manejo y operación de la Reserva, o en 

caso de emergencia y/o contingencia 

ambiental 
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Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales El Gringo, El Ingeniero y El 
Duraznal

Esta subzona abarca 890.658514 
hectáreas, en la cual existen especies 
como el pavón, tuza, tejón, mapache, 
gran diversidad de aves, como el 
tucancillo verde, cotorrilla, entre otras; 
presenta la menor altitud de la Reserva, 
y se encuentran cercanas a comunidades 
asentadas fuera de la misma. Comprende 
tres polígonos cuyas características 
ambientales son:

Polígono El Gringo: abarca una superficie 
de 508.049047 hectáreas, ubicado al 
sureste de la Reserva, y está constituido 
por una cañada por donde pasa el Río Malá, 

con vegetación predominante de bosque 
mesófilo de montaña y asociaciones de 
vegetación riparia; inicia en el cantón 
Chiquihuite hasta el ejido Desenlace.

Polígono El Ingeniero: abarca una 
superficie de 308.656643 hectáreas, 
ubicado al sur del Área Natural 
Protegida, comprende selva mediana 
subperennifolia.

Polígono El Duraznal: abarca una 
superficie de 73.952824 hectáreas, 
ubicado al suroeste, está representado 
por bosque mesófilo de montaña y selvas 
medianas subperennifolias.

Las actividades permitidas y no 
permitidas en esta subzona se indican en 
el siguiente cuadro:

Subzona de Preservación Tacaná

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

15. Turismo

16. Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 

clase de cauce, vaso o acuífero

1 Apicultura, caminatas y observación de vida silvestre que no impliquen modificaciones sustanciales de las 
características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con su participación.

2 Consistentes en actividades de culto realizadas por las comunidades establecidas al interior de la Reserva.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
4 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.
5 Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales El Gringo,  
El Ingeniero y El Duraznal

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

1. Actividades tradicionales y culturales

2. Apertura de senderos interpretativos

3. Aprovechamiento de recursos naturales 

orientados a la sustentabilidad1

4. Aprovechamiento doméstico de leña

5. Aprovechamiento forestal

1. Agricultura, salvo el aprovechamiento 

de recursos naturales orientados a la 

sustentabilidad

2. Apertura de bancos de material

3. Aprovechamiento extractivo de vida 

silvestre
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Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Ecosistemas 
Cresta de Gallo, La Hoyada,  
El Pinabeto, San Antonio, El Monte,  
La Piedrona, La Esquina y El Lindero

Esta subzona abarca una superficie de 
923.974683 hectáreas, que corresponde 
a las superficies con uso agrícola y 
pecuario actual, las cuales deberán 
orientarse hacia la sustentabilidad y a 
la disminución del uso de agroquímicos 
e insumos externos para su realización, 
en estas superficies la vegetación 

predominante se integra por pastizales 
naturales e inducidos, con relictos de 
selva mediana subcaducifolia. Por arriba 
de mil 200 metros sobre el nivel del 
mar las parcelas para el cultivo de café 
no están bien establecidas debido a que 
la altitud es factor limitante para su 
desarrollo, por arriba de la cota señalada, 
los pobladores realizan siembra de 
cultivos de subsistencia como el maíz, el 
fríjol y trigo en sus parcelas de trabajo. 
Comprende ocho polígonos cuyas 
características ambientales son:

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales El Gringo,  
El Ingeniero y El Duraznal

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

6. Colecta científica2

7. Colecta científica3

8. Educación ambiental

9. Establecimiento de UMAS, con fines de 

repoblación, recuperación y protección

10. Filmaciones, fotografías, captura de 

imágenes y sonidos por cualquier medio

11. Investigación científica y monitoreo 

ambiental

12. Recorridos en vehículos, exclusivamente en 

los caminos establecidos

13. Turismo de bajo impacto ambiental

4. Cambiar el uso del suelo para actividades 

agrícolas o ganaderas

5. Construcción e instalación de cualquier 

obra pública o privada

6. Ganadería

7. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 

flujos hidráulicos

8. Introducir especies exóticas invasoras4

9. Modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces 

naturales de corrientes, manantiales, 

riberas y vasos existentes

10. Realizar exploración y explotación de 

recursos minerales

11. Tirar o abandonar residuos

12. Turismo

13. Uso de fuego con fines agrícolas

14. Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 

clase de cauce, vaso o acuífero

1 Preferentemente cultivos orgánicos de maíz, frijol, flores de ornato, árboles frutales y café, siempre que no se 
requiera de cambio de uso de suelo.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.
4 Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
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Polígono Cresta de Gallo: abarca una 
superficie de 205.940551 hectáreas, 
ubicado al extremo sureste de la Reserva, 
y está dedicado a la producción de 
café. Es uno de los corredores naturales 
representado por bosque mesófilo, 
asociados con especies del género 
chusquea y pino-encino, asimismo 
presenta una topografía muy accidentada, 
con pendientes mayores de 45°.

Polígono La Hoyada: abarca una 
superficie de 72.793891 hectáreas, 
ubicado al sureste de la Reserva destaca el 
Río Malá, que es una corriente superficial 
perenne que atraviesa una zona de 
cañadas. La zona de cañadas, inicia en 
una zona de Chiquihuite conocida como 
Bellavista hasta Mixcum, en estas cañadas 
se han registrado especies nuevas del 
grupo de artrópodos. Presenta fuerte 
presión por la extracción de recursos 
pétreos lo que ocasiona inestabilidad 
del suelo provocando derrumbes 
principalmente en la época de lluvias.

Polígono El Pinabeto: abarca una 
superficie de 175.941287 hectáreas, 
ubicado al sur de la Reserva, y está 
conformado por una propiedad privada 
llamada La Providencia, dedicada al cultivo 
de café y hortalizas. Cuenta con zonas de 
bosque de oyamel (Abies guatemalensis), 
pino tabla (Pinus ayacahuite). Es el 
principal acceso hacia la comunidad de 
Toniná, Guatemala; en temporada de 
visitación turística, es uno de los sitios de 
ingreso a la subzona de uso público.

Polígono San Antonio: abarca una 
superficie de 194.898674 hectáreas, 
ubicado al suroeste de la Reserva, hace 
referencia al Cerro de San Antonio, que 
junto con el Chichuj y el Tacaná, conforman 
el Volcán Tacaná. Se realizan cultivos de 
maíz de autoconsumo y se produce café. En 

este polígono se encuentra la Unidad de 
Manejo para Conservación de Orquídeas 
Inkyn K’en K’ul (Cuido las montañas, en 
lengua Mam). El bosque representativo 
del polígono es el mesófilo de montaña, en 
el que se distribuye el pavón (Oreophasis 
derbianus) y el quetzal (Pharomachrus 
mocinno mocinno).

Polígono El Monte: abarca una superficie 
de 18.564342 hectáreas, ubicado al 
Oeste de la Reserva también se trata de 
bosque mesófilo de montaña, son terrenos 
dedicados a la producción de café, 
hortalizas y las flores, así como al cultivo 
de maíz para autoconsumo.

Polígono La Piedrona: abarca una 
superficie de 143.981018 hectáreas, 
ubicado al Oeste de la Reserva se ubica 
en la comunidad de Piedra Parada, el 
cultivo predominante es el de maíz para 
autoconsumo.

Polígono La Esquina: abarca una 
superficie de 11.094403 hectáreas, 
ubicado al Noroeste de la Reserva, los 
cultivos predominantes son hortalizas, 
producción de café y plátano.

Polígono El Lindero: abarca una 
superficie de 100.760517 hectáreas, 
ubicado al Noroeste de la Reserva se 
encuentra ubicado en el ejido Agua 
Caliente, el principal ecosistema es 
el bosque mesófilo de montaña con 
presencia de pavón y quetzal. Las 
principales actividades productivas son 
el cultivo de café, hortalizas, maíz de 
autoconsumo. En este polígono existen 
cuerpos de aguas termales en pozas y 
arroyos. 

Las actividades permitidas y no 
permitidas en esta subzona se indican en 
el siguiente cuadro:
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Subzona de Uso Público el Cráter

Esta subzona abarca una superficie de 
20.199012 hectáreas, conformada por un 
solo polígono, ubicado en la porción Este 
de la Reserva y se conforma por la cima 
del Volcán Tacaná. Su superficie se dedica 
principalmente a la actividad turística de 
bajo impacto, que consiste en recorridos y 

campismo, por lo que la afluencia turística 
es mayor en los periodos vacacionales 
de semana santa (marzo o abril) y en 
diciembre.

Físicamente El Cráter es una planicie 
rodeada de uno de los principales 
ecosistemas de la Reserva, que es el 
Páramo de Altura y el Bosque Enano 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Cresta de Gallo,  
La Hoyada, El Pinabeto, San Antonio, El Monte, La Piedrona, La Esquina y El Lindero

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

1. Actividades culturales1

2. Agricultura2

3. Apertura de senderos, brechas y caminos

4. Apicultura3

5. Cafeticultura2

6. Colecta científica4

7. Colecta científica5

8. Educación ambiental

9. Establecimiento de UMAS en todas sus 

modalidades

10. Filmaciones, fotografías, captura de 

imágenes y sonidos por cualquier medio

11. Ganadería estabulada

12. Investigación científica y monitoreo del 

ambiente

13. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, para actividades de manejo 

y operación de la Reserva, o en caso de 

emergencia y/o contingencia ambiental

14. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, para actividades de manejo 

y operación de la Reserva, o en caso de 

emergencia y/o contingencia ambiental

15. Turismo incluyendo el de bajo impacto 

ambiental

1. Apertura de bancos de material

2. Aprovechamiento extractivo de vida 

silvestre

3. Construcción e instalación de cualquier 

obra pública o privada

4. Encender fogatas

5. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 

flujos hidráulicos

6. Introducir especies exóticas 6

7. Modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces 

naturales de corrientes, manantiales, 

riberas y vasos

8. Realizar exploración y explotación de 

recursos minerales

9. Tirar o abandonar residuos

10. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, salvo para actividades de 

manejo y operación de la Reserva, o en 

caso de emergencia y/o contingencia 

ambiental

11. Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 

clase de cauce, vaso o acuífero 

1 Consistentes en actividades de culto realizadas por las comunidades establecidas al interior de la Reserva.
2 Que no implique cambio de uso de suelo.
3 Incluye la meliponicultura.
4 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
5 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.
6 Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
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de Juníperos, que en temporada de 
lluvias se inunda, aunque en temporada 
seca se puede transitar y es utilizada 
principalmente para la realización de 
ceremonias religiosas y rituales por parte 

de las comunidades locales de México y 
Guatemala.

Las actividades permitidas y no 
permitidas en esta subzona se indican en 
el siguiente cuadro:

Subzona de Uso Público El Cráter

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

1. Actividades culturales1

2. Colecta científica2

3. Colecta científica3

4. Educación ambiental

5. Encender fogatas4

6. Filmaciones, actividades de fotografía, 

la captura de imágenes o sonidos por 

cualquier medio

7. Investigación científica y monitoreo 

ambiental

8. Mantenimiento de senderos y caminos

9. Mantenimiento de vías de comunicación

10. Tránsito de vehículos de tracción mecánica 

y motorizada, para actividades de manejo 

y operación de la Reserva, o en caso de 

emergencia y/o contingencia ambiental

11. Turismo incluyendo el de bajo impacto 

ambiental5

12. Venta de alimentos y artesanías

1. Acampar fuera de los sitios previamente 

señalados y destinados para tal efecto

2. Agricultura

3. Apertura de nuevas brechas y caminos

4. Aprovechamiento de material pétreo

5. Aprovechamiento de vida silvestre con 

fines comerciales

6. Aprovechamiento forestal

7. Cacería

8. Conducir y tránsito de vehículos de 

tracción mecánica y motorizada, salvo 

para actividades de manejo y operación de 

la Reserva, o en caso de emergencia y/o 

contingencia ambiental

9. Destruir, por cualquier medio o acción, 

los sitios de anidación y reproducción de 

especies silvestres

10. Encender fogatas y hornillas de cualquier 

tipo fuera de los sitios destinados 

expresamente para ello, así como hacer 

uso inadecuado e irresponsable del fuego

11. Extraer tierra de monte y hoja

12. Ganadería

13. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 

flujos hidráulicos

14. Introducir especies exóticas6

15. Marcar árboles o pintar letreros en las 

paredes de las instalaciones y formaciones 

rocosas

16. Modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces 

naturales de corrientes, manantiales, 

riberas y vasos

17. Tirar o abandonar residuos

18. Usar explosivos
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Subzona de Asentamientos 
Humanos Sonora, Talquián Viejo, 
Chiquihuite, Rancho Quemado y Las 
Pulgas

Esta subzona abarca 62.418936 
hectáreas, conformada por los principales 
asentamientos humanos ubicados al 
interior de la Reserva, en los cuales existe 
una modificación sustancial o desaparición 
de los ecosistemas originales de la Reserva, 
debido al desarrollo de asentamientos 
humanos previos a la declaratoria de la 
propia Reserva. Esta subzona comprende 
cinco polígonos, los cuales se describen a 
continuación:

Polígono Sonora: abarca 2.440630 
hectáreas, comprende el asentamiento 
humano del ejido Sonora ubicado al 
sur de la Reserva, dentro del municipio 
Unión Juárez.

Polígono Talquián Viejo: abarca 
7.106730 hectáreas, ubicado al sureste 
de la Reserva, dentro del municipio Unión 
Juárez, conformado por el asentamiento 
humano del ejido Talquián Viejo, un 

pueblo mayoritariamente de población 
indígena Mame.

Polígono Chiquihuite: abarca 43.376471 
hectáreas, ubicado al sureste de la Reserva, 
dentro del municipio Unión Juárez, y está 
conformado por el asentamiento humano 
del poblado Chiquihuite, así como con 
pequeñas propiedades privadas. En este 
polígono se encuentra el Sendero Tacaná 
que es una vía de acceso a la subzona de 
uso público.

Polígono Rancho Quemado: abarca 
4.712913 hectáreas, ubicado al 
suroeste de la Reserva, lo conforma el 
asentamiento humano del ejido Rancho 
Quemado. Para acceder al sitio se recorren 
aproximadamente 30 minutos caminando, 
partiendo del ejido El Águila.

Polígono Las Pulgas: abarca 4.782192 
hectáreas, lo conforma el asentamiento 
humano del mismo nombre que se ubica 
al margen del Río Coatán al noroeste de 
la Reserva.

Las actividades permitidas y no 
permitidas en esta subzona se indican en 
el siguiente cuadro:

Subzona de Uso Público El Cráter

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

19. Uso de caballos fuera de los caminos 

destinados para tal fin

20. Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 

clase de cauce, vaso o acuífero

1 Consistentes en actividades de culto realizadas por las comunidades establecidas al interior de la Reserva.
2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.
4 Sólo en los sitios determinados por la Dirección de la Reserva.
5 Alpinismo, campismo, caminatas, uso de caballos y observación de vida silvestre.
6 Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
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Zona de influencia

Esta zona abarca 6,188.35 hectáreas, es 
una superficie aledaña al polígono de la 
Reserva en donde existen asentamientos 
humanos y una franja de cultivo de café 
que va de Este a Oeste, esta franja se 
ve limitada al Oeste por la presencia 
de terrenos inaccesibles formados por 
serranías y cañadas pertenecientes a 
las subcuencas de los ríos Coatán y 
Cahoacán, en donde el bosque mesófilo 
y el bosque de pino se encuentra a 
resguardo debido a esta condición. En 

las laderas del Cerro Pico de Loro se 
encuentran las comunidades de Córdova 
Matasano, San Rafael, Alpes, Eureka y 
San Isidro. La carretera de terracería que 
va de Unión Juárez a las comunidades de 
Talquián, Talquián Viejo y Chiquihuite, 
divide a las comunidades antes descritas. 
Estas comunidades se benefician de los 
servicios ambientales que brindan los 
ecosistemas de la Reserva, de manera 
natural o por medio del manejo sustentable 
de los recursos naturales, tales como 
la provisión de agua, que en el caso 
concreto de la Reserva, las comunidades 

Subzona de Asentamientos Humanos Sonora, Talquián Viejo, Chiquihuite,  
Rancho Quemado y Las Pulgas

Actividades Permitidas Actividades no Permitidas

1. Actividades tradicionales y culturales

2. Aprovechamiento de recursos naturales 

con fines de autoconsumo o uso 

doméstico

3. Colecta científica1

4. Colecta científica2

5. Construcción de infraestructura3

6. Educación ambiental

7. Establecimiento y mantenimiento de redes 

de tendido eléctrico

8. Filmaciones, actividades de fotografía, 

la captura de imágenes o sonidos por 

cualquier medio

9. Investigación científica y monitoreo del 

ambiente

10. Mantenimiento de senderos y caminos

11. Venta de alimentos y artesanías

12. Turismo

1. Apertura de nuevas brechas y caminos

2. Aprovechamiento de especies de vida 

silvestre con fines comerciales

3. Aprovechamiento forestal

4. Aprovechamiento de material pétreo

5. Cacería

6. Cafeticultura

7. Construir confinamientos de materiales o 

sustancias peligrosas

8. Ganadería

9. Uso inadecuado o irresponsable del fuego

10. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 

flujos hidráulicos

11. Modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces 

naturales de corrientes, manantiales, 

riberas y vasos

12. Tirar o abandonar residuos

13. Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 

clase de cauce, vaso o acuífero 

1 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.
3 Utilizando ecotecnias y materiales tradiciones de construcción propios de la región.
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requieren de un mejor abastecimiento 
de ella y de inversión y financiamiento 
para su extracción; captura de carbono, 
generación de oxígeno, amortiguamiento 

del impacto de fenómenos naturales, 
modulación climática, protección y 
recuperación de suelos, el paisaje, la 
recreación, entre otras.

Plano de localización y Subzonificación de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná
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Capítulo I

Disposiciones Generales

Regla 1. Las presentes Reglas 
Administrativas son de observancia 
general y obligatoria para todas aquellas 
personas físicas y morales que realicen 
obras o actividades en la Reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná, ubicada en los 
municipios Cacahoatán, Unión Juárez 
y Tapachula, en el estado de Chiapas, 
con una superficie de 6,378-36-95.86 
hectáreas, de conformidad con la 
subzonificación establecida en el presente 
Programa de Manejo.

Regla 2. La aplicación de las presentes 
Reglas Administrativas corresponde 
a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, de 
conformidad con el decreto de creación de 
la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, 
el presente Programa de Manejo y demás 

ordenamientos legales y reglamentarios 
aplicables.

Regla 3. Para los efectos de lo previsto en 
las presentes Reglas Administrativas se 
aplicarán las definiciones que se contienen 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, su Reglamento 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas, 
así como a las siguientes:

 I. Conanp. Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, órgano 
administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;

 II. Conagua. Comisión Nacional 
del Agua, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;

 III. Dirección de la Reserva. Unidad 
Administrativa de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, encargada de la 
administración y manejo de la 

8. REGLAS ADMINISTRATIVAS
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Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná;

 IV. LGEEPA. Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente;

 V. LGVS. Ley General de Vida Silvestre;

 VI. Profepa. Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, órgano 
administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;

 VII. Reglas. A las presentes Reglas 
Administrativas;

 VIII. Reserva. Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná;

 IX. SECTUR. Secretaría de Turismo;

 X. Semarnat. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;

 XI. Senderos. Pequeños caminos o 
huellas que permiten recorrer con 
facilidad áreas determinadas. Los 
senderos cumplen varias funciones: 
servir de acceso y paseo para los 
visitantes, ser un medio para el 
desarrollo de actividades educativas 
y servir para los propósitos 
administrativos de la Reserva;

 XII. Turismo de bajo impacto 
ambiental. Aquella modalidad 
turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar 
o visitar espacios naturales, 
relativamente sin perturbar, con el 
fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
los atractivos naturales de dichos 
espacios; así como cualquier 
manifestación cultural del presente y 
del pasado que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene 
bajo impacto ambiental y cultural e 
induce un involucramiento activo y 
socio-económicamente benéfico de 
las poblaciones locales. En la Reserva 
de la Biosfera Volcán Tacaná, estas 
actividades son:

a) Alpinismo

b) Caminatas en senderos

c) Campismo

d) Observación de flora y fauna 
silvestre

e) Paseos a caballo

 XIII. UMA. Unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre;

 XIV. Usuario. Persona física o moral que 
en forma directa o indirecta utiliza o 
se beneficia de los recursos naturales 
existentes en la Reserva, y

 XV. Visitante. Persona que se desplaza 
temporalmente fuera de su lugar 
de residencia para uso y disfrute 
de la Reserva durante uno o más 
días utilizando los servicios de 
prestadores de servicios turísticos 
o realizando sus actividades de 
manera independiente.

Regla 4. Cualquier persona que para el 
desarrollo de sus actividades dentro de la 
Reserva, requiera de autorización, permiso 
o concesión, está obligada a presentarla, 
cuantas veces le sea requerida, ante la 
Dirección de la Reserva y la Profepa.

Regla 5. La Dirección de la Reserva podrá 
solicitar a los visitantes o prestadores de 
servicios turísticos la información que a 
continuación se describe, con la finalidad 
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de realizar las recomendaciones necesarias 
en materia de manejo de residuos sólidos, 
prevención de incendios forestales y 
protección de los elementos naturales 
presentes en el área; así como en materia 
de protección civil y protección al turista:

a) Descripción de las actividades a 
realizar.

b) Tiempo de estancia.

c) Lugar a visitar.

d) Origen del visitante.

Regla 6. Todos los usuarios y visitantes 
deberán recoger y llevar consigo los residuos 
sólidos generados durante el desarrollo de 
sus actividades, y depositarlos fuera de la 
Reserva en los sitios destinados para tal 
efecto por las autoridades competentes.

Regla 7. Los visitantes de la Reserva 
deberán cumplir además de lo 
previsto en las Reglas Administrativas 
correspondientes, con las siguientes 
obligaciones:

 I. Cubrir, en su caso, las cuotas 
establecidas en la Ley Federal de 
Derechos;

 II. Hacer uso exclusivamente de las 
rutas y senderos establecidos para 
recorrer la Reserva;

 III. Respetar la señalización y las 
subzonas de la Reserva;

 IV. Atender las observaciones y 
recomendaciones formuladas por la 
Dirección de la Reserva, relativas a la 
protección de los ecosistemas de la 
misma;

 V. Brindar el apoyo y las facilidades 
necesarias para que el personal 
de la Conanp y la Profepa realice 

labores de inspección, vigilancia, 
protección y control, en situaciones 
de emergencia o contingencia, y

 VI. Hacer del conocimiento del personal 
de la Dirección de la Reserva o de 
Profepa las irregularidades que 
hubieran observado durante su 
estancia en el área.

Regla 8. Todos los visitantes y 
habitantes de la Reserva deberán acatar 
las recomendaciones de las autoridades 
competentes, en caso de evacuación 
por alguna contingencia volcánica, 
para lo cual la Dirección de la Reserva 
se coordinará con las autoridades 
de protección civil para coadyuvar 
en acciones preventivas en caso de 
contingencia o siniestro natural.

Capítulo II

De las Autorizaciones, Concesiones 
y Avisos

Regla 9. Se requerirá de autorización de la 
Semarnat, por conducto de la Conanp, para 
realizar dentro de la Reserva atendiendo a 
las subzonas establecidas, las siguientes 
actividades:

 I. Actividades turístico-recreativas 
dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, sin uso de vehículos.

 II. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos con fines comerciales en 
Áreas Naturales Protegidas.

 III. Actividades comerciales dentro de 
Áreas Naturales Protegidas.

Regla 10. La vigencia de las 
autorizaciones será:
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 I. Dos años, para la prestación de 
servicios turísticos;

 II. Por el periodo que dure el trabajo, 
para filmaciones o captura de 
imágenes o sonidos por cualquier 
medio, con fines comerciales 
que requieran más de un técnico 
especializado, y

 III. Por un año, para venta de alimentos 
y artesanías, excepto las que se 
realicen dentro de la Subzona de 
Asentamientos Humanos.

Regla 11. Las autorizaciones a que se 
refieren las fracciones I y III de la Regla 
9 podrán ser prorrogadas por el mismo 
periodo por el que fueron otorgadas, 
siempre y cuando el particular presente 
una solicitud con treinta días naturales de 
anticipación a la terminación de la vigencia 
de la autorización correspondiente, 
debiendo anexar a ésta el informe final de 
las actividades realizadas.

Regla 12. Para realizar las siguientes 
actividades se deberá presentar 
previamente un aviso acompañado con el 
proyecto correspondiente, a la Dirección 
de la Reserva:

 I. Investigación sin colecta o 
manipulación de ejemplares de 
especies no consideradas en riesgo.

 II. Educación ambiental que no implique 
ninguna actividad extractiva dentro 
del Área Natural Protegida.

 III. Filmaciones, actividades de 
fotografía, la captura de imágenes 
o sonidos por cualquier medio, 
con fines científicos, culturales 
o educativos, que requieran de 
equipos compuestos por más de un 

técnico especializado como apoyo 
a la persona que opera el equipo 
principal.

 IV. Actividades de investigación 
con colecta o manipulación de 
ejemplares de flora y fauna silvestre. 
Independientemente del aviso el 
interesado deberá contar con la 
autorización que para tal efecto 
emita la Semarnat, en términos de 
lo previsto en la LGVS.

Regla 13. Se requerirá autorización por 
parte de la Semarnat, a través de sus 
distintas unidades administrativas para la 
realización de las siguientes actividades, 
en términos de las disposiciones 
legales aplicables:

 I. Colecta de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre con 
fines de investigación científica y 
propósitos de enseñanza, en todas 
sus modalidades.

 II. Colecta de recursos biológicos 
forestales con fines científicos.

 III. Obras y actividades públicas o 
privadas que en materia de impacto 
ambiental requieran autorización.

 IV. Instalación de UMAS con fines de 
recuperación y repoblación de 
vida silvestre, en sus modalidades 
de: Manejo intensivo y Manejo en 
vida libre.

 V. Para el manejo, control y 
remediación de problemas 
asociados a ejemplares o 
poblaciones que se tornen 
perjudiciales, dentro de UMAS.

Regla 14. Para la obtención de las 
autorizaciones y prórrogas a que 
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se refiere el presente capítulo, el 
interesado deberá cumplir con los 
términos y requisitos establecidos en las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, y para brindar certeza jurídica 
a los particulares se podrá consultar el 
Registro Federal de Trámites y Servicios 
a cargo de la Secretaría de Economía, en 
la página: www.cofemer.gob.mx.

Capítulo III
De los Prestadores de Servicios 
Turísticos

Regla 15. Los prestadores de servicios 
turísticos que pretendan desarrollar 
actividades recreativas dentro de la 
Reserva deberán observar lo siguiente:

 I. Contar con la autorización 
correspondiente emitida por la 
Semarnat, a través de la Conanp, 
la cual deberán portar durante 
el desarrollo de las actividades 
y mostrarla al personal de la 
Semarnat y demás autoridades 
competentes cuantas veces le sea 
requerida, con fines de inspección y 
vigilancia;

 II. Cubrir las cuotas establecidas en la 
Ley Federal de Derechos;

 III. Hacer uso exclusivamente de las 
rutas y senderos establecidos para 
recorrer la Reserva;

 IV. Respetar la señalización y la 
subzonificación de la Reserva;

 V. Acatar las indicaciones del personal 
de la Dirección de la Reserva y/o de 
la Profepa;

 VI. Proporcionar los datos que les sean 
solicitados por el personal de la 

Dirección de la Reserva para efectos 
informativos y estadísticos;

 VII. Brindar el apoyo y las facilidades 
necesarias para que el personal 
de la Semarnat realice labores de 
vigilancia, protección y control, así 
como en situaciones de emergencia 
o contingencia, y

 VIII. Hacer del conocimiento del personal 
de la Reserva y/o de la Profepa 
las irregularidades que hubieren 
observado, así como aquellas 
acciones que pudieran constituir 
infracciones o delitos.

Regla 16. Los prestadores de servicios 
turísticos que pretendan desarrollar 
actividades turísticas dentro de la Reserva 
deberán cerciorarse que su personal y los 
visitantes que contraten sus servicios 
cumplan con lo establecido en las 
presentes Reglas y, en la realización 
de sus actividades, serán sujetos de 
responsabilidad en los términos que 
establezcan las disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables.

Regla 17. Los prestadores de servicios 
turísticos deberán informar a los usuarios 
que están ingresando a un Área Natural 
Protegida, en la cual se desarrollan 
acciones para la conservación de los 
recursos naturales y la preservación 
del entorno natural; asimismo, deberán 
hacer de su conocimiento la importancia 
de su conservación y la normatividad 
que deberán acatar durante su estancia, 
pudiendo apoyar esa información con 
material gráfico y escrito.

Regla 18. El uso turístico y recreativo 
dentro de la Reserva se llevará a cabo 
siempre que:
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 I. No se provoque una alteración 
significativa a los ecosistemas;

 II. Preferentemente tengan un 
beneficio directo para los pobladores 
locales;

 III. Promueva la educación ambiental, y

 IV. La infraestructura requerida sea 
acorde con el entorno natural.

Regla 19. Los guías que presten 
sus servicios en la Reserva deberán 
cumplir según corresponda, con lo 
establecido en las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas:

 I. Norma Oficial Mexicana Nom-
08-TUR-2002. Que establece los 
elementos a que deben sujetarse los 
guías generales y especializados en 
temas o localidades específicas de 
carácter cultural.

 II. Norma Oficial Mexicana Nom-
09-TUR-2002. Que establece los 
elementos a que deben sujetarse los 
guías especializados en actividades 
específicas.

Los visitantes podrán contratar los 
servicios de guías, preferentemente 
locales.

Regla 20. El prestador de servicios 
turísticos recreativos deberá designar 
un guía quién será responsable de 
cada grupo, mismo que debe contar 
con conocimientos básicos sobre la 
importancia y conservación de la Reserva.

Regla 21. Los prestadores de servicios 
turísticos deberán contar con un seguro de 
responsabilidad civil o de daños a terceros, 
con la finalidad de responder de cualquier 
daño o perjuicio que sufran en su persona 
o en sus bienes los visitantes, así como de 

los que sufran los vehículos y equipo, o 
aquéllos causados a terceros durante su 
estancia y desarrollo de actividades en la 
Reserva.

La Dirección no se hará responsable 
por los daños que sufran los visitantes o 
usuarios en sus bienes, equipo o integridad 
física, ni de aquéllos causados a terceros, 
durante la realización de sus actividades 
dentro de la Reserva.

Regla 22. Los prestadores de servicios 
turísticos recreativos deberán 
proporcionar a los usuarios las condiciones 
de seguridad necesarias para realizar las 
actividades para las cuales contratan 
sus servicios, de acuerdo a la legislación 
aplicable en la materia.

Capítulo IV
De los Visitantes y Usuarios

Regla 23. Los visitantes y usuarios deberán 
observar las siguientes disposiciones 
durante su estancia en la Reserva:

 I. Deberán llevar consigo los residuos 
sólidos generados durante el 
desarrollo de sus actividades.

 II. No introducir y consumir bebidas 
alcohólicas.

 III. El uso de caballos y animales 
domésticos que se utilicen para la 
recreación de los visitantes deberán 
transitar exclusivamente por las 
rutas y senderos determinados por 
la Dirección de la Reserva, donde no 
se provoquen perturbaciones a la 
fauna silvestre.

Regla 24. Sólo se podrá acampar en 
la Subzona de Uso Público y bajo las 
siguientes condiciones:
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 I. No excavar, nivelar, cortar o 
desmontar la vegetación del terreno 
donde se acampe, y

 II. No erigir instalaciones permanentes 
de campamento.

Regla 25. Las fogatas podrán realizarse 
únicamente en la subzona de uso público. 
Asimismo, el uso del fuego dentro de la 
Reserva deberá seguir los procedimientos 
y medidas conforme a lo establecido 
en la Norma Oficial Mexicana Nom-
015-Semarnat/Sagarpa-2007. Que 
establece las especificaciones técnicas 
de métodos de uso del fuego en los 
terrenos forestales y en los terrenos de uso 
agropecuario que regula el uso del fuego 
en terrenos forestales y agropecuarios, 
y que establece las especificaciones, 
criterios y procedimientos para ordenar 
la participación social y de gobierno 
en la detección y el combate de los 
incendios forestales.

Capítulo V
De la Investigación Científica

Regla 26. Todo investigador que ingrese 
a la Reserva con el propósito de realizar 
colecta con fines científicos deberá 
notificar al personal de la Dirección sobre 
el inicio de sus actividades, adjuntando 
una copia de la autorización con la que 
cuente, debiendo informar del término 
de sus actividades y hacer llegar una 
copia de los informes exigidos en 
dicha autorización.

Regla 27. Con el objeto de garantizar 
la correcta realización de las actividades 
de investigación científica y salvaguardar 
la integridad de los ecosistemas y 
de los investigadores, estos últimos 
deberán sujetarse a los lineamientos 

y condicionantes establecidos en la 
autorización respectiva, y observar lo 
dispuesto en el Decreto de establecimiento 
de la Reserva, el presente Programa de 
Manejo, la Norma Oficial Mexicana 
Nom-126-Semarnat-2000, por la que 
se establecen las especificaciones para 
la realización de actividades de colecta 
científica de material biológico de 
especies de flora y fauna silvestres y de 
otros recursos biológicos en el territorio 
nacional; las presentes Reglas y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.

Regla 28. Los investigadores no 
podrán extraer parte del acervo cultural 
e histórico de la Reserva, así como 
ejemplares de flora, fauna, suelo, fósiles, 
rocas o minerales, salvo que cuenten con la 
autorización por parte de las autoridades 
correspondientes.

Regla 29. La colecta científica de 
vida silvestre se llevará a cabo con 
el consentimiento previo, expreso e 
informado del propietario o poseedor 
legítimo del predio en donde ésta pretenda 
realizarse. Las autorizaciones de colecta 
no amparan el aprovechamiento para 
fines comerciales, ni de utilización 
en biotecnología, en caso contrario, 
se regirá por las disposiciones que 
resulten aplicables.

Regla 30. Las colectas estarán 
restringidas a los sitios especificados en 
la autorización correspondiente y con 
apego a la subzonificación establecida en 
el presente Programa de Manejo.

Regla 31. Quienes realicen actividades 
de colecta científica dentro de la Reserva, 
deberán destinar al menos un duplicado del 
material biológico colectado a instituciones 
o colecciones científicas mexicanas, en 
términos de lo establecido por la LGVS. 
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Regla 32. Los organismos capturados de 
manera incidental deberán ser liberados 
en el sitio de la captura.

Regla 33. El establecimiento de 
campamentos para actividades de 
investigación, quedará sujeto a los 
términos especificados en la autorización, 
así como cumplir con lo previsto por la 
Regla 24.

Capítulo VI

De los Usos y Actividades

Regla 34. El aprovechamiento de leña 
para uso doméstico deberá provenir 
de arbolado muerto. Asimismo, esta 
actividad deberá sujetarse a lo establecido 
por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento, así como 
en lo previsto por la Norma Oficial 
Mexicana Nom-012-Semarnat-1996, 
Que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte 
y almacenamiento de leña para 
uso doméstico.

Regla 35. El manejo de vida silvestre 
se deberá realizar a través de la figura 
de UMA, que únicamente podrán ser 
de recuperación y repoblación. Quien 
cuente con autorización para el manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre dentro de la Reserva deberá 
presentar a la Dirección de la Reserva la 
autorización correspondiente y copia de 
los informes que rinda, así como cumplir 
con las condicionantes establecidas en la 
autorización respectiva.

Regla 36. Sólo se podrá llevar a cabo 
la construcción de instalaciones para 
el desarrollo de servicios de apoyo al 
turismo, siempre que sean acordes con 

el entorno natural, así como con los 
propósitos de protección y manejo de 
la Reserva.

Regla 37. Para la realización de las 
actividades de restauración deberán 
utilizarse preferentemente especies 
nativas de la región o, en su caso, especies 
compatibles con el funcionamiento y la 
estructura de los ecosistemas originales.

Capítulo VII
De la Subzonificación

Regla 38. Con la finalidad de conservar 
los ecosistemas y la biodiversidad de la 
Reserva, así como delimitar y ordenar 
territorialmente las actividades dentro 
de la misma, se establecen las siguientes 
subzonas:

 I. Subzona de Preservación, 
conformada por un polígono, con 
una superficie de 4,481.118441 
hectáreas.

 II. Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales, conformada por tres 
polígonos, con una superficie de 
890.658514 hectáreas.

 III. Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Ecosistemas, 
conformada por ocho polígonos, 
con una superficie de 923.974683 
hectáreas.

 IV. Subzona de Uso Público, 
conformada por un polígono, con 
una superficie de 20.199012 
hectáreas.

 V. Subzona de Asentamientos 
Humanos, conformada por cinco 
polígonos, con una superficie de 
62.418936 hectáreas.
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Regla 39. El desarrollo de las actividades 
permitidas y no permitidas dentro de 
las subzonas mencionadas en la regla 
anterior, se estará a lo previsto en el 
apartado denominado Políticas de manejo 
y subzonas, del presente programa 
de manejo.

Capítulo VIII
Prohibiciones
Regla 40. En toda la Reserva queda 
prohibido:

 I. Modificar las condiciones 
naturales de los acuíferos, cuencas 
hidrológicas, cauces naturales de 
corrientes, manantiales, riveras y 
vasos existentes que ocasionen un 
desequilibrio grave o que causen 
un desequilibrio ecológico en los 
ecosistemas en sus componentes, 
o que ocasionen un impacto 
ambiental negativo;

 II. Verter o descargar contaminantes, 
desechos o cualquier tipo de 
material nocivo en el suelo, 
subsuelo y en cualquier clase de 
cauce, vaso o acuífero;

 III. Usar explosivos, sin la autorización 
de la autoridad competente;

 IV. Realizar, sin autorización, 
actividades cinegéticas o de 
explotación y aprovechamiento de 
especies, partes o derivados de flora 
y fauna silvestre, así como otros 
elementos biogenéticos;

 V. Introducir especies vivas exóticas;

 VI. Tirar o abandonar residuos;

 VII. Interrumpir, rellenar, desecar o 
rellenar flujos hidráulicos, con 
excepción de aquellos que estén 
destinados al consumo humano;

 VIII. Cambiar el uso del suelo para 
actividades agrícolas o ganaderas;

 IX. Realizar aprovechamientos 
forestales o actividades industriales 
sin autorización de la Secretaría;

 X. Realizar aprovechamientos mineros, 
sin la autorización que en materia 
ambiental se requiera, y

 XI. Construir confinamientos de 
materiales de sustancias peligrosas.

Capítulo IX

De la Inspección y Vigilancia

Regla 41. La inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las presentes Reglas 
corresponde a la Semarnat, por conducto 
de la Profepa, sin perjuicio del ejercicio de 
las atribuciones que corresponden a otras 
dependencias de Ejecutivo Federal.

Regla 42. Toda persona que tenga 
conocimiento de alguna infracción o 
ilícito que pudiera ocasionar algún daño 
a los ecosistemas de la Reserva, deberá 
notificar a las autoridades competentes 
de dicha situación, por conducto de la 
Profepa o a la Dirección de la Reserva, 
para que se realicen las gestiones jurídicas 
correspondientes.

Capítulo X

De las Sanciones

Regla 43. Las violaciones al presente 
instrumento serán sancionadas de 
conformidad con lo dispuesto en la 
LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto 
del Código Penal Federal y demás 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.
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El Programa Operativo Anual (POA) es un 
instrumento de planeación, a través del 
cual se expresan los objetivos y metas 
a alcanzar en un periodo de un año. Es 
posible organizar las actividades a realizar 
en el área durante el lapso seleccionado, 
considerando para ello el presupuesto a 
ejercer para su operación. 

Este instrumento constituye también 
la base sobre la cual la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas podrá 
negociar el presupuesto para cada 
ciclo, considerando las necesidades y 
expectativas del área. Con la planeación de 
las actividades, será posible llevar a cabo el 
seguimiento y la evaluación de acciones, lo 
que a su vez permite hacer ajustes y tomar 
medidas orientadas a propiciar la mejora 
continua de la institución.

Metodología

Para la elaboración del Programa Operativo 
Anual, la Dirección del área deberá 
observar las acciones contenidas en los 

componentes del Programa de Manejo, 
las cuales se encuentran temporalizadas 
en corto, mediano y largo plazos, para 
seleccionar las acciones que habrán de 
ser iniciadas y/o cumplidas en el periodo 
de un año. Se deberá considerar que aun 
y cuando haya acciones a mediano o largo 
plazos, algunas de ellas deberán tener 
inicio desde el corto plazo. 

Para definir prioridades en cuanto 
a las acciones a ejecutar se propone 
la utilización de metodología de 
Planificación de Proyectos Orientada 
a Objetivos (Ziel Orientierte Projekt 
Plannung-ZOOP).

La planificación toma forma a través 
de un marco lógico en el que se presentan 
objetivos, resultados y actividades, a la 
vez que los indicadores que permitirán 
medir el avance del resultado estratégico. 
Desde esta perspectiva, los componentes 
que darán consistencia al Programa 
Operativo Anual serán acordes con el 
Programa de Manejo.

9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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Características del POA

Consta de seis apartados que deberán 
respetar lo dispuesto en el Programa de 
Manejo, utilizando para ello los formatos 
que al efecto elabore la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento, de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 
que atiendan a los siguientes criterios: 

a) Datos generales del área, en los que se 
describe las características generales 
de la Reserva. 

b) Antecedentes, en los que se enumeran 
los principales resultados obtenidos 
dentro de la Reserva.

c) Diagnóstico, consistente en 
la identificación de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas que enfrenta la Reserva.

d) La matriz de planeación o marco lógico, 
en la que se plasman los objetivos, 
estrategias, y metas a alcanzar a lo 
largo del periodo de un año.

e) La descripción de actividades 
que permitirán la concreción de 
los objetivos.

f) La matriz de fuente de recursos por 
actividad y/o acción, que permitirá 
identificar las aportaciones de 
cada una de las instituciones u 
organizaciones involucradas en el 

desarrollo del Programa Operativo 
Anual, así como el costo total de cada 
una de las actividades. 

Proceso de definición y 
calendarización
El Programa Operativo Anual constituye 
no solo una herramienta de planeación, 
sino también de negociación de 
presupuesto, por lo que será necesario 
que se elabore durante los meses 
septiembre-octubre de cada año. Una vez 
elaborado, será analizado por la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento así como por 
las áreas técnicas de Oficinas Centrales, 
quienes emitirán su opinión respecto a 
las actividades propuestas; los resultados 
del análisis serán remitidos al área 
generadora para su actualización.

Con la elaboración y entrega de los 
Programas Operativos Anuales en forma 
oportuna será posible alinear los objetivos, 
las actividades y las unidades de medida 
hacia los objetivos y metas institucionales.

En virtud de que en el proceso de 
análisis intervienen las distintas áreas 
de Oficinas Centrales, con el propósito 
de evitar retrasos en la integración de 
la información se definió el siguiente 
calendario, atendiendo a los criterios 
de regionalización con los que opera la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.

Dirección de La Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Entregará a la Dirección 

Regional Frontera Sur, 

Istmo y Pacífico Sur 

propuesta de POA

Entregará a las Oficinas 

Centrales la propuesta de 

POA Regional Frontera 

Sur, Istmo y Pacífico Sur

Recibirá 

observaciones 

de Oficinas 

Centrales

Entregará el 

POA en forma 

definitiva

1ª. Semana de octubre. 3ª. Semana de octubre. 1ª. Semana de 

enero

1ª. Quincena de 

febrero
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Proceso de la evaluación

La evaluación se realizará en dos vertientes: 

1. Programa de Manejo. 

2. Programa Operativo Anual.

La evaluación del Programa de Manejo de 
la Reserva de la Biosfera es fundamental, 
ya que al constituirse como el documento 
rector que incluye las líneas estratégicas 
y de planeación que deben ser realizadas 
en un periodo determinado, es importante 
evaluar su aplicación, atendiendo a cada 
uno de los subprogramas y componentes 
desarrollados en este instrumento, 
así como a las metas e indicadores 
correspondientes. 

Conforme a lo previsto en el artículo 
77 y demás correlativos del Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas, el Programa 
de Manejo de la Reserva de la Biosfera será 
revisado por lo menos cada cinco años 

con el objeto de evaluar su efectividad 
y proponer posibles modificaciones. 
Para ello la Dirección de la Reserva de la 
Biosfera, deberá atender el procedimiento 
previsto en los lineamientos internos para 
la formulación, revisión y modificación 
de Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas competencia de la 
Federación, establecidos por la Conanp.

El Programa de Manejo podrá ser 
modificado en todo o en parte, cuando 
resulte inoperante para el cumplimiento 
de los objetivos de la Reserva de la 
Biosfera, para lo cual la Dirección del Área 
Natural Protegida, deberá solicitar la 
opinión del Consejo Asesor de la Reserva 
de la Biosfera.

Previo análisis y opinión del Consejo 
Asesor se podrá modificar el presente 
Programa de Manejo cuando:

 I. Las condiciones naturales y originales 
del área hayan cambiado debido a la 
presencia de fenómenos naturales 
y se requiera el planteamiento de 

10. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
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estrategias y acciones distintas a las 
establecidas en el programa vigente;

 II. Técnicamente se demuestre que 
no pueden cumplirse estrategias o 
acciones establecidas en el programa 
vigente, o

 III. Técnicamente se demuestre la 
necesidad de adecuar la delimitación, 
extensión o ubicación de las 
subzonas delimitadas.

Las modificaciones al Programa de 
Manejo que resulten necesarias deberán 
seguir el mismo procedimiento establecido 
para su elaboración y un resumen de las 
mismas se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación.

La ejecución del Programa de Manejo 
se realizará a través de los Programas 
Operativos Anuales (POA) que defina la 
Dirección del Área Natural Protegida. Esto 
es, que año con año la propia Dirección, 
deberá establecer las líneas a abordar y los 
resultados que espera obtener durante el 
periodo.

Anualmente se contrastarán los 
avances logrados en la operación del 
Área Natural Protegida contra las metas 
propuestas en el Programa de Manejo; 
al término del primer quinquenio de 
operación, se revisarán la totalidad de 
los subprogramas a fin de determinar 
los aspectos que por razones políticas, 
sociales, económicas y/o administrativas 
pudiesen haber quedado pendientes 
de realización. Mediante este tipo de 
evaluación se construirán las series 
históricas de avances, lo que permitirá la 
proyección de las acciones a desarrollar 
en los siguientes cinco años. 

Con base en la información 
proporcionada trimestralmente sobre 
el cumplimiento de metas del POA, se 
realizarán las evaluaciones relativas al 
desempeño institucional (cumplimiento 
o incumplimiento de metas, calidad en 
la realización de acciones) y a la gestión 
(aplicación del gasto). 
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