
México, al igual que la mayoría de los países, enfrenta la pérdida 
de una porción de su biodiversidad y recursos naturales, debido 
a los procesos socioeconómicos antiguos y recientes que han 
dejado un grave deterioro sobre el territorio nacional por lo que 
las áreas naturales protegidas representan una estrategia para la 
conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios 
ambientales.

El área natural protegida los Tuxtlas con  una categoría de 
manejo de Reserva de la Biosfera comprende a los volcanes San 
Martín Tuxtlas y Santa Marta, producto de una extraordinaria 
actividad volcánica que se ve manifestada por los más de 300 
conos volcánicos distribuidos en el área natural protegida. 
Además, se encuentran representados diversos ecosistemas los 
cuales están constituidos por humedales, dunas costeras, 
sabana tropical, bosques de pino encino, selvas y bosque 
mesófilo de montaña. Este sistema ecológico se ve reflejado en 
la gran diversidad biológica  cuyos grupos faunísticos mejor 
representados los constituyen los insectos (lepidópteros), aves y 
reptiles entre los cuales se ubica un gran número de 
endemismos.
 
En México, gran parte de los recursos naturales se encuentran 
en propiedades de comunidades indígenas, campesinas y en 
menor medida en pequeñas propiedades. Es en estos espacios 
naturales que corresponden con Áreas Naturales Protegidas, en  
donde es necesario aplicar modelos de desarrollo sustentable 
que impliquen la gestión y el manejo de los recursos naturales, 
con la integración de los dueños y poseedores de los predios 
antes referidos.

En este contexto, el presente Programa de Conservación y 
Manejo será el documento que establezca las pautas para la 
conservación de los recursos naturales permitiendo hacer 
operativas las diferentes propuestas de manejo en la Reserva. 
Con el consenso y la participación activa de las comunidades, la 
sociedad, los sectores productivos, de gobierno en sus tres 
niveles, científicos, académicos, centros de investigación y 
ONGs, que consoliden un esquema en el que todos los 
involucrados  sean corresponsables del manejo de recursos, 
cumplimiento de compromisos y derechos para lograr la tarea de 
conservar el patrimonio natural. 
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Presentación

México, al igual que la mayoría de los paises, enfrenta la pérdida de una porción 
de su biodiversidad y recursos naturales debido a los procesos socioeconómicos, 
antiguos y recientes, que han dejado huella de deterioro sobre el territorio nacional, 
por lo que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) representan una estrategia 
de conservación de los recursos naturales con alternativas y propuestas de 
aprovechamiento sustentable de los mismos sobre la base del interés público hacia 
el bienestar actual y para las futuras generaciones. 

A fin de atender la totalidad de aspectos integrados en la nueva política ambiental, 
y acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se ha planteado como objetivo 
general el conservar el patrimonio natural de México, a través de los Programas 
de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas y los Programas de 
Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación, 
asegurando una adecuada cobertura y representatividad biológica.

Asimismo, para la CONANP, los instrumentos para la protección de la biodiversidad 
y el mantenimiento de un gran número de funciones ambientales vitales se deben 
conceptuar como un verdadero proyecto de desarrollo sustentable y como elementos 
estructurales de nuevos procesos regionales, en donde se requiere invertir para 
proyectos productivos sustentables.
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Por ello, la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en concordancia con lo establecido 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
constituye una porción del territorio nacional terrestre como acuático, representativa 
de los diferentes ecosistemas y su biodiversidad, y que por su importancia está 
sujeta a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 
desarrollo, presenta su Programa de Conservación y Manejo para que de manera 
conjunta, ciudadanos, autoridades, organizaciones civiles y privadas contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos de conservación de esta Área Natural Protegida.

En este Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, se presenta una descripción de las características más relevantes del área 
en los contextos biológico, físico y cultural con base en la información desarrollada 
por la Universidad Veracruzana. Una identificación y análisis de la problemática 
ambiental y socioeconómica asociadas al uso de los recursos naturales en el área, 
las directrices de manejo y las Reglas Administrativas para el área, así como la 
zonificación para su desarrollo y actividades de manejo, basados en un diagnóstico 
integrador, tanto de sus valores y funciones a conservar, como de sus limitantes y 
posibilidades de desarrollo.
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1

introducción

En México, las Áreas Naturales Protegidas representan una estrategia para 
la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales. 
Constituyen la posibilidad de reconciliar la integridad de los ecosistemas que no 
reconocen fronteras político-administrativas, con instituciones y mecanismos de 
manejo fundamentados en nuestra legislación. Son en cierta forma, unidades 
productivas estratégicas, generadoras de una corriente vital de beneficios sociales 
y patrimoniales que deben ser reconocidos y valorizados en su justa dimensión.

La Región de Los Tuxtlas, ubicada en la parte centro sur del Estado de Veracruz, ha 
sido considerada como zona importante para la investigación y la conservación, por 
sus características de alta complejidad ecológica, geológica y de actividad humana, 
motivo por el cual, como en diferentes décadas del siglo pasado, se emitieron 
decretos presidenciales con el objeto de proteger y conservar los ecosistemas 
contenidos en ella, hasta que finalmente en el año de 1998, se estableció la Reserva 
de la Biosfera Los Tuxtlas en una superficie total de 155,122-46-90 ha, abarcando 
parte de ocho municipios.

En México y en particular, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, la selva húmeda 
neotropical alcanza el límite norte de su distribución geográfica, siendo una de las 
zonas en el país que cuenta con la mayor cantidad de estudios de su dinámica 
ecológica. La Reserva se caracteriza entre otras cosas por: 1) la notable diversidad 
de especies de plantas y animales y 2) representa el límite boreal extremo de la 
selva tropical en el continente americano (Dirzo, et al., 1992) que la convierten en 
una zona de importancia global para la conservación. Sin embargo, esto la hace 
igualmente una zona fuertemente amenazada por: a) crecimiento demográfico; 
b) ganaderización; c) extracción ilegal de especies florísticas y faunísticas; d) 
deforestación, entre otras.
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El Programa de Conservación y Manejo para la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 
surge de la necesidad de contar con un instrumento rector de planeación y regulación, 
que promueva la participación de los actores involucrados y que establezca las líneas 
generales de acción para el manejo y administración del área natural protegida, y 
que permita además, lograr la conservación de la diversidad biológica y el equilibrio 
de las eco-regiones existentes y el desarrollo sustentable del Área.

La política de conservación para las áreas naturales protegidas está enfocada al 
desarrollo sustentable, por lo que este Programa de Conservación y Manejo (PCM) 
será el documento que permitirá hacer operativas las diferentes propuestas de 
manejo en la Reserva, conciliando la conservación de los recursos naturales con 
el aprovechamiento sustentable de los mismos. Lo anterior bajo un marco jurídico 
actual en el cual se definan las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán 
las actividades que se desarrollen en el Área Natural Protegida.

El Programa de Conservación y Manejo está dividido en 10 apartados, que contienen 
la introducción, antecedentes y justificación, mencionando los logros, alcances, los 
anteriores esfuerzos de protección del área y las características importantes que la 
justifican como ANP; los objetivos de la Reserva, en congruencia con su Decreto de 
creación. Asimismo, se describe la contribución del presente Programa a la misión 
y visión de la CONANP en el contexto del Programa 2000 – 2006. La descripción 
o caracterización del ANP, en el que se mencionan los aspectos ambientales, 
sociales y culturales relevantes que la identifican y distinguen, y en el diagnóstico 
y la problemática se identifican y analizan los procesos naturales y humanos que 
determinan las condiciones actuales y se jerarquizan los impactos presentes en el 
Área. 

Los subprogramas, denominados de protección, manejo, restauración, conocimiento, 
cultura y gestión, contribuyen al manejo de la Reserva, abordando y respondiendo a 
la problemática definida, plantean objetivos y mencionan las estrategias a seguir y 
a su vez, están integrados en componentes que incluyen las actividades y acciones 
a realizar para cumplir con las metas y resultados esperados, en los diferentes 
plazos. 

En el ordenamiento ecológico y la zonificación se especifican las áreas definidas 
en función de la vocación natural del suelo, uso actual y potencial, acorde con sus 
propósitos de conservación, mencionando el manejo diferenciado en cada una de 
las subzonas, los lineamientos a seguir, las actividades permitidas y prohibidas. 
Las Reglas Administrativas representan la normatividad a la que se sujetarán las 
actividades que se desarrollen en la Reserva y se mencionan las disposiciones 
legales aplicables. 

Asimismo, se encuentra la planeación del programa operativo anual y la evaluación 
de efectividad, en donde se proponen mecanismos de validación, consenso, ajuste, 
adecuación del Programa de Conservación y Manejo, mecanismos de control, 
evaluación de su instrumentación, para el cumplimiento de metas y objetivos.
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Finalmente, se presenta la bibliografía y los anexos que comprenden los listados 
florístico, faunístico y la cartografía, que en el documento se referirán de acuerdo 
con el número que lo identifique.

De este modo, este documento permitirá establecer cómo se organizará la 
administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y 
comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, 
grupos, organizaciones sociales interesadas en su protección, aprovechamiento 
sustentable, en el que se plasmará la zonificación y subzonificación para la adecuada 
administración y operación de la Reserva de la Biosfera.

Se pretende contar con acciones tendientes a alcanzar los objetivos planteados 
como Área Natural Protegida, acordes con el contexto regional, estatal, nacional y 
con una amplia participación de los ejidos, comunidades, organizaciones sociales 
y civiles, instituciones de los tres niveles de gobierno, centros e institutos de 
investigación y educación y público interesado.

En el documento se hace referencia a la Región  de los Tuxtlas considerando siete 
municipios: Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, 
Tatahuicapan de Juárez y Pajapan, sin embargo, los municipios en los que se asienta 
la Reserva son ocho, incluyendo además de los anteriores a Ángel R. Cabada, el 
cual tiene influencia en varios aspectos sociodemográficos y de uso y manejo de 
recursos naturales. Por el contexto y dinámica socioeconómica prevaleciente, para 
el análisis de ciertos aspectos comparativos en particular, se considera además al 
Municipio de Hueyapan de Ocampo. La Subregión San Martín Tuxtla incluye los 
municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco; la Subregión Santa 
Marta considera los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y 
Pajapan; lo anterior con el objetivo de particularizar en aspectos que generan mayor 
influencia sobre la Reserva. Igualmente, se hace referencia a datos únicamente de 
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.

anTecedenTes

En la Región de Los Tuxtlas se han llevado a cabo diferentes iniciativas de 
conservación y desarrollo por parte de instituciones de gobierno federal, estatal y 
municipal, académicas y de la sociedad civil. Muchas de estas iniciativas tuvieron 
objetivos comunes pero, desafortunadamente, no existió un mecanismo de 
coordinación permanente que potenciara los resultados de estas acciones. 

Los primeros intentos de protección en la región se remontan al 6 de enero de 1937, 
cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
establece la Zona Protectora Forestal Vedada de la Cuenca Hidrográfica del Lago 
de Catemaco, con el objeto de frenar el proceso de deforestación en la región y el 
cambio de uso del suelo, abarcando una superficie de 28,500 ha. El Decreto, que 
fue firmado el 16 de diciembre de 1936, continúa vigente.
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Posteriormente, en 1967 se fundó la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, 
con una superficie de 700 ha (actualmente 640 ha), con el objeto de fomentar la 
investigación y la protección de la selva. La institución responsable de dichos terrenos 
es el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El 28 de febrero de 1979, por Decreto Presidencial se establece como Zona 
Protectora Forestal y Refugio Faunístico la región conocida como Volcán de San 
Martín con una superficie de 5,533 ha. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de marzo de 1979 con objeto de detener los elevados procesos 
de deforestación y saqueo de recursos naturales.

Por Decreto Presidencial, el 18 de abril de 1980 se instaura como Zona de Protección 
Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como Sierra de Santa 
Marta conformada por 83,000 ha. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de abril de 1980 con objeto de detener los procesos de deforestación y saqueo 
de recursos naturales.

En 1989, la Universidad Veracruzana adquiere una superficie de 220 ha, donde 
establece el Parque de la Flora y la Fauna Silvestre Tropical “Pipiapan”, un centro 
dedicado también a la investigación de los ecosistemas tropicales.

En 1991 el Grupo Veracruzano de Rescate Ecológico, A.C. adquirió 300 ha de 
selva en la Sierra de Santa Marta, en las inmediaciones de la zona conocida como 
El Bastonal, con fines de conservación; posteriormente estos terrenos fueron 
expropiados para destinarlos al mismo propósito.

Entre 1990 y 1995 se crearon los Parques Ecológicos Nanciyaga y La Jungla, 
propiedades particulares abiertas al público con fines recreativos y ecoturísticos, 
que en conjunto suman 40 ha y son los últimos remanentes de selva sobre la orilla 
del Lago de Catemaco.

El 19 de noviembre de 1998, por Decreto del Gobernador constitucional del Estado 
de Veracruz, Lic. Patricio Chirinos Calero, se expropian 6,318 ha de terrenos de 
pequeña propiedad ubicados en la Sierra de Santa Marta, para ser destinados a la 
conservación (publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz 
el 21 de noviembre de 1998).

Por decretos presidenciales firmados el 13 de noviembre de 1998 y publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1998, se expropian 9,366 
ha de terrenos ejidales ubicados en la Sierra de Santa Marta, para destinarlos a la 
preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico.

Finalmente, tras tres décadas en la generación de conocimientos sobre las selvas 
tropicales, la dinámica de la región y la lucha por conservar los remanentes de 
selvas y los recursos naturales existentes, el 13 de noviembre de 1998, por Decreto 
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se declara la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de noviembre de 1998, recategorizando dos ANP’s existentes, 
uniéndolas en una sola poligonal.

JusTificación

La Región de Los Tuxtlas alberga una enorme biodiversidad, debida a su posición 
geográfica en medio de la planicie costera y su cercanía al mar; a la amplitud de su 
gradiente altitudinal; a la configuración del terreno, y a la posición con respecto a 
los vientos húmedos provenientes del Golfo de México, lo que le confiere una gran 
variedad de suelos y de condiciones microclimáticas favorables a la diversidad de 
hábitats y especies.

Biogeográficamente, se caracteriza por la presencia de taxa de afinidad austral, 
boreal y de endemismos, con un porcentaje importante de flora originaria de Centro y 
Sudamérica y cuya distribución parece haber desempeñado un papel preponderante 
en los procesos de especiación presentes en la región.

La estructura topográfica, hidrográfica y biológica de la Región de Los Tuxtlas ha 
conformado tres espacios microrregionales: el Volcán de San Martín Tuxtla, la Sierra 
de Santa Marta y el Lago de Catemaco. Cada uno de ellos con sus propias dinámicas 
étnicas, sociales, económicas y políticas; en estos espacios pueden apreciarse 
distintos procesos de aprovechamiento y utilización de los recursos naturales, así 
como diferentes grados de perturbación de los ecosistemas.

Desde el punto de vista hidrológico, es una de las zonas más lluviosas del país, lo 
que da lugar a una compleja red hidrológica con numerosos ríos permanentes y 
temporales, muchos de los cuales se originan en la cima de los volcanes, y diversos 
cuerpos de agua dulce ubicados en antiguos cráteres. Estos sistemas acuáticos, 
por su origen volcánico, tienen características ecológicas muy particulares, ya que 
la presencia de cañadas, depresiones y pequeños valles, promueve la existencia 
de una gran heterogeneidad microclimática, lo cual favorece una alta diversidad 
ictiofaunística y un número elevado de endemismos.

Por la amplitud de su gradiente altitudinal, la Región de Los Tuxtlas posee, en una 
superficie relativamente reducida, una variada gama de condiciones climáticas y 
de suelos que favorecen la diversificación de hábitat y paisajes, por tanto de flora y 
fauna. 

En Los Tuxtlas se distribuyen diferentes tipos de bosques de mediana altitud y de 
niebla que en algunas áreas ocupan de manera ininterrumpida desde la costa hasta 
las cimas de los volcanes. Esta conexión entre costa y bosque tropical-bosque 
mesófilo de montaña es de gran importancia ecológica y uno de los pocos casos 
que ocurren en México y en América del Norte, por lo que se debe conservar y 
restaurar.
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La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas es depositaria de una enorme biodiversidad, 
comparable con pocas áreas de México; en ella, se pueden identificar hasta 15 tipos 
de vegetación que contienen uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el 
país.

Las investigaciones florísticas registran 2,697 especies, subespecies y variedades 
de plantas, 30 de ellas registradas como amenazadas (dos endémicas), 17 en peligro 
de extinción (seis endémicas) y 21 sujetas a protección especial (una endémica). 
Los Tuxtlas es una de las cinco regiones de mayor endemismo de árboles en México 
(con presencia de 26 de las 41 especies arbóreas exclusivas de las selvas húmedas 
de la vertiente del Golfo y del Caribe). Por lo anterior, la Reserva representa un banco 
de germoplasma para la reproducción y conservación de especies de importancia 
ecológica.

Las investigaciones faunísticas registran 565 especies de aves, descritas como 
poco comunes debido al aislamiento ecológico y a los factores ambientales 
prevalecientes, de las cuales existen dos especies y cinco subespecies endémicas, 
33 están amenazadas, 67 sujetas a protección especial y 15 en peligro de extinción; 
139 especies de mamíferos, de las que una es endémica, 10 amenazadas, 12 
en peligro de extinción y siete definidas bajo protección especial; 120 especies y 
subespecies de reptiles, 10 especies amenazadas, siete en peligro de extinción, 
34 bajo protección especial y 10 son endémicas; 46 especies de anfibios, 19 bajo 
protección especial y cuatro endémicas; 861 especies de mariposas, 23 especies 
y 10 géneros de abejas sin aguijón, 133 especies de libélulas, 118 especies de 
coleópteros cerambícidos, 164 especies de escarabajos y más de 50 especies de 
insectos acuáticos. 

Es un sitio clave para las aves migratorias de Norteamérica, ya que de las 565 
especies registradas en la Reserva, 223 son migratorias.

Entre todas esas especies encontramos endemismos, especies de importancia 
ecológica, económica y tradicional. Se menciona que al menos 730 especies 
recolectadas en el medio natural tienen algún uso, en donde destacan más de 300 
con usos medicinales y cerca de 200 para usos alimenticios. En cuanto a plantas 
cultivadas, diversas fuentes reportan la existencia de 18 variedades de maíz y cerca 
de 30 de frijol.

La Región de Los Tuxtlas es una de las zonas en donde se ha generado más 
información respecto a la composición de la flora y fauna de las selvas tropicales 
de México y representa al mismo tiempo, un centro importante para la investigación 
científica.

Asimismo, la Reserva proporciona una serie de servicios ambientales que son 
sustento de una buena parte de las actividades productivas, de la población de la 
región; entre éstos podemos mencionar:
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Mantenimiento del balance hidrológico de la Reserva, a nivel regional y del 
sur de Veracruz, originado por la permanencia de las zonas forestales, que 
constituyen la principal área de captación de agua de lluvia y la principal 
fuente abastecedora de agua para ciudades importantes como Acayucan, 
Minatitlán, Coatzacoalcos. Además de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, 
Catemaco y otras ciudades como Jáltipan, Ángel R. Cabada y áreas urbanas 
y rurales que rodean a esta región.

La Reserva desempeña un papel importante en la regulación del clima, al 
mantener temperaturas estables y propiciar condiciones favorables para una 
alta precipitación pluvial durante todo el año.

Representa una importante zona para la captura de carbono al ser la 
superficie forestal de mayor tamaño ubicada frente a las costas del Golfo de 
México y cercana a ciudades industriales como Minatitlán, Coatzacoalcos y 
Veracruz. Además, se tiene un gran potencial en las superficies que pueden 
ser reconvertidas en áreas forestales o para la recuperación de selvas.

El valor paisajístico del área constituye otra de las riquezas naturales con 
mayor demanda y a su vez uno de los recursos más aprovechados en la 
Reserva; la actividad turística representa para la región, uno de los principales 
sectores de ocupación humana y de derrama económica. Adicionalmente, 
se tienen sitios o áreas con la posibilidad potencial para el desarrollo de 
actividades de turismo alternativo o ecoturismo. 

La región es importante desde el punto de vista socioeconómico y cultural. 
Históricamente, el valor cultural de la región se basa en la presencia de antiguos 
asentamientos pertenecientes a la Cultura Olmeca y la permanencia a través del 
tiempo de poblaciones indígenas (Nahuas, Zoque–Popolucas). Posteriormente 
hubo procesos de mestizaje en los descendientes del sustrato indígena regional 
y de la población europea y africana asentada en la región en la época colonial, 
o de emigrantes de otras regiones del país, que han dado origen a un mosaico 
sociocultural que ubican a la región como zona de importancia arqueológica, 
histórica y cultural única, en donde se conjugan culturas, tradiciones y costumbres 
indígenas y criollas para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

El desarrollo de vías de comunicación que unieron el sureste de la república con el 
altiplano a partir de los años cincuenta y la colonización del trópico que las acompañó, 
aceleraron procesos migratorios lo cual le da a la región una extraordinaria riqueza 
cultural. La Subregión de la Sierra de Santa Marta, a diferencia de la Subregión 
de Los Tuxtlas, contiene una mayor concentración de población indígena y ha 
estado menos abierta a estas influencias, principalmente por encontrase menos 
comunicada por muchos años y por predominar la tenencia ejidal y comunal, sobre 
la propiedad privada.

•	

•	

•	

•	
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El antiguo territorio de los popolucas, que abarcaba la mayor parte del Cantón de 
Acayucan fue desmembrado con las Leyes de Reforma del siglo pasado. La mayor 
parte de sus tierras pasó sucesivamente de manos de compañías deslindadoras 
y empresas petroleras extranjeras a propiedad de PEMEX, a la Secretaría de la 
Reforma Agraria, y ahora, a partir de noviembre de 1998, forma parte de la zona 
núcleo de la Reserva. A pesar de que su integración a la sociedad nacional ha 
significado muchos cambios en la cultura material y en la organización social y 
política tradicional de los indígenas de la región, conservan un importante acervo 
cultural presente en su religiosidad, en sus conocimientos sobre la flora y la fauna y 
sus usos, en su música, fiestas, mitos y leyendas.

Vestigios arqueológicos revelan la presencia de los olmecas en la región 
desde varios milenios antes del inicio de nuestra era. Igualmente, la Cultura del 
Clásico Teotihuacano se hace presente en sitios arqueológicos del Municipio de 
Catemaco.
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objet ivos del  área natural 
protegida

oBJeTivo General

La ejecución del presente Programa de Conservación y Manejo tiene como objetivo 
principal contar con los lineamientos para la administración y operación de la Reserva 
de la Biosfera Los Tuxtlas, que establezca las bases para regular las actividades que 
en ella se realizan y en el cual se incluyen los lineamientos y estrategias generales 
y específicas para lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, con la participación de los diferentes sectores gubernamentales 
y sociales involucrados en el ANP.

oBJeTivos ParTiculares

Asegurar la permanencia de los procesos ecológicos y evolutivos naturales 
en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, los cuales son indispensables 
para el buen funcionamiento de los ecosistemas, y promover la generación 
de recursos naturales y servicios ambientales sobre los cuales depende el 
bienestar humano asociado a ella.

Conservar la diversidad biológica (ecosistemas, especies y germoplasma) 
representativa de la Reserva, además de evitar la pérdida de especies 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción que necesitan de alguna 
protección especial.

•	

•	
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Recuperar y restaurar aquellas zonas críticas, amenazadas o deterioradas 
que así lo requieran y que son necesarias para la preservación de ecosistemas 
y especies presentes en la Reserva.

Promover la conservación y manejo sustentable de la flora y fauna silvestre 
terrestre y acuática de la Reserva, asegurando su permanencia a futuro e 
implementando las alternativas adecuadas para el manejo de los recursos 
naturales.

Fortalecer y conservar los valores del patrimonio cultural, arqueológico e 
histórico procurando la protección de los paisajes y de la riqueza escénica 
presentes en la Reserva, a través de fomentar el análisis y el conocimiento 
acerca de los recursos naturales y de la problemática ambiental regional, 
mediante la realización de talleres y eventos de educación ambiental para los 
habitantes de la Reserva.

Establecer una zonificación en la Reserva de la Biosfera de acuerdo a su 
grado de conservación, vocación natural y uso actual para el manejo de la 
misma, para identificar las oportunidades, obstáculos y estrategias hacia el 
logro de los objetivos de conservación y sustentabilidad del medio natural.

Fomentar políticas que regulen las actividades productivas y el establecimiento 
de asentamientos humanos ubicados en la Reserva, en busca de mantener el 
equilibrio entre presiones económicas y conservación del medio natural.

Promover la organización de las comunidades asentadas en la Reserva para 
la realización de actividades económicas basadas en un manejo sustentable 
de los recursos naturales, que permitan elevar la calidad de vida de la 
población y conservar los ecosistemas naturales.

Proporcionar a los habitantes locales, público en general e investigadores, 
oportunidades para la comunicación e intercambio de ideas que permita 
el reconocimiento, valoración, apropiación y rescate de los conocimientos 
tradicionales y científicos para el manejo sustentable de recursos en la 
Reserva.

Fomentar la participación de las instituciones de educación superior y de 
investigación para la realización de estudios y trabajos que incrementen y 
completen el conocimiento sobre los aspectos biológicos, ambientales, 
económicos y sociales de la Reserva y que planteen alternativas para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Motivar la capacitación y formación de recursos humanos, principalmente de 
pobladores locales, en el conocimiento, operación y manejo de la Reserva.

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

interiores tuxtlas.indd   18 11/30/06   11:30:32 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

��

Contribuir con los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal 
en el impulso al desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural 
de la Reserva y de la región.

•	
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Contr ibuciones a la  misión y 
visión de la  CoNANP

La misión de la CONANP es conservar el patrimonio natural de México a través de 
las Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo Rural en Regiones 
Prioritarias para la Conservación.

En las secciones anteriores ha quedado manifiesta la importancia de la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas para la conservación del patrimonio natural de México.

La declaratoria de un sitio bajo un régimen de protección, es el inicio para la 
conservación del patrimonio natural, asimismo, es condición fundamental contar con 
un Programa de Conservación y Manejo que integre y plantee acciones a desarrollar 
en el corto, mediano y largo plazo, encaminados hacia el mismo objetivo.

La visión de la CONANP plasmada en el Programa de Trabajo 2001-2006 es articular 
y consolidar un sistema con cobertura nacional de Regiones Prioritarias para la 
Conservación y diversas modalidades de conservación, que sea representativo, 
sistémico, funcional, participativo, solidario, subsidiario y efectivo.

El presente Programa de Conservación y Manejo contribuye al cumplimiento de la 
misión y visión de la CONANP, al incorporar pautas estratégicas que lo hacen:
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Representativo: al establecer estrategias, acciones y metas orientadas a la protección 
de ecosistemas que contienen una alta biodiversidad, entre la que destaca más 
2,697 especies de plantas (11.37 % de las registradas en México, 9 endémicas), 
139 de mamíferos (28.39 % de las reportadas para el país), 565 de aves (53.22 % 
de las reconocidas, 2 endémicas y 5 subespecies endémicas), 120 de reptiles (17 
% de las registradas en México, 10 endémicas) y 46 de anfibios (15.86 % de las 
existentes en México, 4 endémicas). Encontramos en esta biodiversidad, especies 
de importancia ecológica, económica y tradicional. Se menciona que al menos 730 
especies recolectadas en el medio natural tienen algún uso, de ellas destacan más 
de 300 con usos medicinales y cerca de 200 para usos alimenticios. En cuanto a 
plantas cultivadas, se reporta la existencia de18 variedades de maíz y cerca de 30 
de frijol.

Es además una Reserva con presencia de recursos estratégicos de interés local y 
regional, representativa de los ecosistemas terrestres en México, que proporciona 
grandes oportunidades para el estudio de procesos biológicos por sus características 
únicas.

Sistémico: al contener los elementos que permiten integrar, articular y ejecutar las 
actividades necesarias para el manejo, con la participación ordenada y planeada, 
de cada uno de los responsables de la conservación y administración del área, 
incidiendo directamente en el funcionamiento dinámico e integral del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Funcional: al adecuar políticas de manejo y uso de los recursos, integrando un 
marco legal específico para las necesidades del área natural protegida, y sobre todo 
al privilegiar la instrumentación efectiva de acciones sustentadas en el reforzamiento 
de aspectos de participación social, administrativos, de comunicación estratégica, 
infraestructura, así como en la profesionalización del personal. 

Participativo: al generar, proponer, promover y ejecutar una amplia gama de 
mecanismos de participación, tanto en las actividades de planeación, como en el 
desarrollo e instrumentación de programas específicos en materia de conservación, 
que consolide un esquema en el que, gobierno y sociedad sean corresponsables 
del manejo de los recursos, cumplimiento de compromisos y derechos para lograr 
la tarea de conservar. Desde la etapa de planeación del Programa de Conservación 
y Manejo se realizaron reuniones de discusión y consenso con los involucrados en 
el manejo y uso del área natural protegida. Asimismo, la fase de instrumentación 
plantea la creación del Consejo Asesor del Área Natural Protegida como un órgano 
de consulta y asesoría, que oriente y fortalezca la toma de decisiones.

Solidario: al integrar esfuerzos, recursos y capacidades de otros actores con la 
finalidad de evitar impactos sociales y económicos. Asimismo, el Programa de 
Conservación y Manejo proporciona información y políticas para la obtención de 
autorizaciones para las actividades productivas como pesca comercial, acuacultura, 
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prestación de servicios turísticos y trámites en general que se requieren para el 
desarrollo de actividades productivas.

Subsidiario: al favorecer el desarrollo de instrumentos económicos directos e 
indirectos para el pago por servicios ambientales, y de incentivos a gobiernos 
estatales y municipales, organizaciones, comunidades locales o particulares por 
la protección in situ, por el manejo de ecosistemas y por la incorporación de tierras 
privadas a modelos de conservación. Al generar recursos por el pago de derechos 
por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales.

Efectivo: al evaluar continuamente los resultados y eficiencia de cada uno de los 
proyectos y acciones emprendidas, mediante la valoración de las metas alcanzadas 
en el corto, mediano y largo plazos. Al hacer transparente el uso y manejo de 
los recursos materiales y financieros, destinados a la administración y ejecución 
de proyectos y al ponderar la participación del Consejo Asesor del área natural 
protegida como elemento externo e imparcial, para mejorar y evaluar la efectividad 
de la aplicación de las acciones planteadas en el Programa de Conservación y 
Manejo.
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4

Descripción del  área natural 
protegida

descriPción GeoGráfica

La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas se encuentra ubicada en la parte centro-
sur del Estado de Veracruz, aproximadamente a una hora y media de la ciudad y 
puerto de Veracruz. Se llega por la Carretera Federal No. 180 Panamericana, tramo 
Veracruz – Coatzacoalcos.

El polígono de la Reserva inicia en Punta Puntillas, primer punto sobre la costa, baja 
en dirección sureste, siguiendo límites naturales y algunos caminos, para después 
bordear por el norte al Lago de Catemaco, volviendo a tomar una orientación sureste, 
desde donde asciende hasta encontrarse nuevamente con la costa para continuar 
por toda la franja costera, incluyendo el límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
hasta llegar al punto inicial que cierra el polígono. Ocupa grandes superficies de los 
municipios de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y 
Pajapan. Además de pequeñas partes de Santiago Tuxtla, Mecayapan y Ángel R. 
Cabada, todos ellos correspondientes al Estado de Veracruz.

La superficie total del Área Natural Protegida es de 155,122-46-90 ha, incluye tres 
zonas núcleo (Volcán San Martín Tuxtla con 9,805-71-57 ha, Sierra Santa Marta 
con 18,031-81-80 ha y San Martín Pajapan con 1,883-30-56 ha) y la zona de 
amortiguamiento con 125,401-62-97 ha (SEMARNAP, 1998; DOF 23 de noviembre 
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de 1998). El detalle de las coordenadas de cada vértice que conforma los límites de 
la Reserva y de cada una de las zonas núcleo aparece en el Decreto de Creación de 
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de noviembre de 1998 (Mapa 1).

caracTerísTicas físicas

Geomorfología

Los Tuxtlas se reconoce como una cordillera cuya formación inicia en el Oligoceno; 
los plegamientos de rocas y la intensa actividad volcánica presente desde sus 
orígenes, influyeron en la formación de diferentes estructuras, lo que demuestra 
su alta complejidad. Así se encuentran volcanes, cerros, acantilados y lagos. En 
algunos sitios aún se pueden observar manifestaciones de origen volcánico, tal es 
el caso de los manantiales térmicos y aguas minerales hacia el oeste de la región. 
Aunado a esto, en la actualidad existe también deposición de origen aluvial, palustre 
y litoral, sobre todo en las cercanías de los lagos y a todo lo largo de la franja 
costera. 

Los rasgos geológicos muestran que la región de Los Tuxtlas se encuentra en la 
provincia morfotectónica de la planicie costera del Golfo de México y la actividad 
volcánica que le dio origen se produjo a fines del terciario. Los indicios más recientes 
de actividad volcánica provienen de la erupción del Volcán San Martín Tuxtla, en 
1664, aunque en 1793 y 1829 se menciona la formación de fumarolas y emisiones 
de cenizas.

Fisiografía

El área de estudio de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas se encuentra dentro de 
la subprovincia fisiográfica de la Sierra de Los Tuxtlas, perteneciente a la provincia 
costera del Golfo de México (provincia ecológica 77) (SEDUVER, 1993). Algunos 
autores consideran a Los Tuxtlas como el área más oriental del Eje Neovolcánico 
Transversal, conformada por un macizo volcánico de 80 km de largo, por 18 km de 
ancho, cubriendo una superficie total de 4,432 km2 (Instituto de Ecología, 1994a). 

En Los Tuxtlas sobresalen siete grandes volcanes y aproximadamente otros 300 
conos volcánicos, con una orientación diagonal en dirección noroeste-sureste, 
donde destaca el volcán San Martín Tuxtla y hacia el sur la Sierra de Santa Marta o 
Sierra de Soteapan; en la depresión que separa a estas dos porciones se encuentra 
el Lago de Catemaco. (SEDUVER, 1993; Instituto de Ecología, 1998a; Pallares-
Trujillo, et al.; 1998). Las montañas principales de la Sierra de Santa Marta son el 
Volcán del mismo nombre (1,720 msnm), el Cerro Mezcalapa, el Cerro Sihuapan, el 
Cerro Platanillo (1,550 msnm), el Cerro de la Muerte, el filo Península de Moreno, 
Bastonal-Yohualtajapan (1,640 msnm) y el Volcán San Martín Pajapan (1,250 
msnm), y otros de menos de 500 m (Paré, et al., 1997). 
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Para la región se reconocen principalmente cuatro unidades geomorfológicas 
descritas como:

1) De origen volcánico, los estratos basálticos volcánicos como en el volcán San
    Martín Tuxtla, conos escóricos, los flujos de lava extensos y los riscos rocosos;

2) De origen denundacional en los lados de los valles y faldas de las pendientes;

3) De origen fluvial sobre las planicies aluviales, y

4) De origen marino, dunas, playas y planicies costeras (SEDUVER, 1993).

Edafología

Los suelos en la región de Los Tuxtlas están ligados a las condiciones ecogeográficas 
allí establecidas. Estos suelos proceden de la alteración de los materiales 
expulsados por los tres volcanes principales. Las condiciones climáticas muestran 
que los materiales geológicos están sometidos a una alteración de ambiente tropical. 
Asimismo, la edad de los materiales ejerce gran influencia en la distribución de los 
suelos (I de E, 1998b).

Aunque existen pocos estudios en el área, acerca de los tipos de suelo presentes, 
se reconocen nueve grandes grupos principales dentro de la Reserva: Andosol, 
Feozem, Luvisol, Acrisol, Vertisol, Cambisol, Nitosol, Regosol y Litosol (INEGI,1980; 
Campos,1998), que van desde aquellos suelos considerados como jóvenes o 
de reciente formación, constituidos por una capa delgada, hasta aquellos muy 
profundos, fértiles, con abundancia de materia orgánica y ácidos. Sin embargo, la 
mayoría presenta problemas de erosión debido a las altas pendientes y remoción de 
la cubierta vegetal y en algunos casos, existen graves problemas de contaminación 
por los insumos agrícolas utilizados (I de E, 1998b)).

El área de transición del Volcán San Martín Tuxtla, el más joven de la región, 
presenta suelos de la clase andosol, los cuales ocupan un área de 689 km2. Estos 
suelos juegan un papel fundamental en el área porque poseen una capacidad alta 
para retener agua, tienen altos contenidos de materia orgánica, son muy friables y 
tienen una microporosidad muy alta. Sin embargo, son muy sensibles a la erosión y 
a la deshidratación irreversible (I de E, op cit). 

Los Acrisoles ocupan una superficie de 360 km2. Los Luvisoles se presentan en 739 
km2 y los Cambisoles se encuentran en 65 km2. Estos tipos de suelos se ubican en 
la porción más antigua de la región, principalmente en el área de transición de Santa 
Marta y del Volcán San Martín Pajapan. Manifiestan una alteración muy avanzada 
de ambiente tropical. Son suelos arcillosos, de baja permeabilidad, de pH ácido y la 
reserva de nutrientes es, por lo general, baja. En condiciones naturales mantienen 
una relación estrecha con la selva; la destrucción de la selva resulta en un proceso 
acelerado de erosión (I de E, op cit.).
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La parte sur de la Reserva presenta suelos de las clases Vertisol y Feozem, los 
cuales ocupan superficies de 425 km2 y 588 km2, respectivamente; se encuentran 
en las partes más planas. Son estables y pueden mantener un uso agrícola 
intensivo. Una extensión pequeña, cercana a la costa y ligada a las dunas y áreas 
con hidromorfismo, es ocupada por regosol, en 13 km2 (I de E, op cit.).

A continuación se presenta la lista de los suelos presentes en la región, de acuerdo 
con la nomenclatura de la FAO:

Tipos de suelo que se distribuyen en la Región de Los Tuxtlas

Acrisol húmico
Acrisol órtico
Andosol húmico
Andosol mólico
Andosol órtico
Cambisol crómico

Cambisol vértico
Feozem háplico
Feozem lúvico
Litosol
Luvisol crómico
Luvisol férrico

Luvisol gleyíco
Luvisol órtico
Nitosol dístrico
Regosol eútrico
Vertisol crómico
Vertisol pélico

Hidrología

La Región de los Tuxtlas queda comprendida dentro de las Regiones Hidrológicas 
No. 28 y 29 (INEGI, 1982, Instituto de Ecología, 1994b). La Región Hidrológica 28 
pertenece a la Cuenca del Río Papaloapan, una de las tres más importantes del 
país, con un gasto medio de 68.01 m3/s y un área de drenaje total de 57,756 m2. Por 
su parte, la Región Hidrológica 29 abarca las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, 
Tonalá, Santa Ana y Seco, cubriendo un área total de 29,802 km2.

Los Tuxtlas se caracterizan por su abundancia en recursos hídricos, lo cual se explica 
debido a su ubicación dentro de una de las cuencas más importantes del país, la 
del Río Papaloapan. La abundancia de agua y lo accidentado de su topografía hace 
que los ríos descarguen hacia diferentes vertientes. Debido a las características del 
terreno se han formado rápidos y saltos, tales como el de Eyipantla. Actualmente 
la zona abastece de agua a las regiones industriales ubicadas al sur de la Reserva 
de la Biosfera.

La topografía de la región origina que los ríos que de la Reserva descienden para 
aportar sus aguas a diferentes cuencas (la red de drenaje es básicamente radial 
debido a las cimas montañosas); así por el este y oeste alimentan al Lago de 
Catemaco; por el suroeste al Río San Juan, afluente del Papaloapan; por el sur al 
Río Coatzacoalcos; por el sureste a la Laguna del Ostión, todos fuera del polígono 
de la Reserva; por el lado noreste y noroeste a la Laguna de Sontecomapan, y por el 
norte, noreste y este, existen varias pequeñas cuencas que desaguan directamente 
al Golfo de México. Algunos ríos permanentes importantes son: Oro, Salinas, hacia 
la costa del Golfo, zona norte de la Reserva; Dos Pasos, Seco, Tajalate, Tenango, 
Xoteapan, Río Grande (hacia la Cuenca del Papaloapan, a los municipios de San 
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Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada); Cuetzalapan, Coxcuapan, 
Yohualtajapan, Carrizal, Huatzinapan, Ahuacapan, hacia el lago de Catemaco y a la 
Laguna de Sontecomapa); Osuluapan, Huazuntlan, Texizapan, Platanillo-Acayucan, 
hacia los municipios de Acayucan, Minatitlán, Jáltipan y Coatzacoalcos y otros; 
Pilapa y Socapa, hacia la Laguna del Ostión y Golfo de México, parte sur.

Los sistemas lacustres son igualmente importantes; sobresalen algunos cuerpos de 
agua como la Laguna de Sontecomapan y fuera de la Reserva el Lago de Catemaco, 
ambos de importancia económica debido a su producción pesquera y a que se 
alimentan de las cuencas y microcuencas hidrológicas ubicadas dentro la Reserva; 
particularmente el Lago de Catemaco, además de la importancia pesquera señalada, 
es productor de energía eléctrica; a escasos 3 km en el lado oeste se encuentra 
una planta hidroeléctrica que se abastece de una corriente proveniente de éste. 
Otros más pequeños son los lagos (localmente llamados lagunas) del Majahual, 
Escondida, Pizatal, Encantada, Zacatal, Tecolapan y Amaxtlán.

Climatología

El clima en la Región de Los Tuxtlas se encuentra fuertemente influenciado por 
su orografía, lo que da como consecuencia un gradiente altitudinal, térmico y de 
humedad. De acuerdo a la clasificación de Köppen modificado por García (1981) 
están presentes el grupo de climas cálido A y el subgrupo semicálido A(C). El primero 
se caracteriza porque la temperatura media anual es mayor a 22 ºC y la media del 
mes más frío superior a 28 ºC, en tanto que en el semicálido la media anual es 
mayor a 18 ºC.

Considerando la forma en que se distribuye la precipitación en la Reserva, se 
presentan tres subtipos del clima cálido A: Af(m), Am y Aw

2
; y uno del semicálido 

A(C): (A)C(fm).

Cuadro 1. Climas de la Sierra de Los Tuxtlas, de acuerdo 
con la clasificación de Köppen modificada por García (1981)

Grupo A Subgrupo Tipo Subtipos

Clima 
cálido A

Af
Cálido con lluvias todo el año 
y precipitación del mes más 
seco mayor de 60 mm.

Af(m)
Cálido húmedo con porcentaje de lluvia 
invernal, con respecto a la anual, menor 
de 18 %.

Am
Cálido con lluvias de verano 
e influencia de monzón.

Am
Cálido húmedo, con porcentaje de lluvia 
invernal entre 5 y 12 %.

Aw
Cálido con lluvias de verano

Aw
2

Cálido subhúmedo con P/T mayor de 55.3.

A(C)
Semicálido

(A)C(fm)
Semicálido húmedo con lluvias todo el año.
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Temperatura

En la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas las temperaturas más altas van de los 
27 a los 36 °C, y las más bajas de 8 a 18 °C. En general, se identifican (García, 
1981) dos zonas térmicas: cálida en las partes bajas de la región y semicálida en la 
zona intermedia y partes altas (SEDUVER, 1993; SEMARNAP et al., 1997b; García, 
1988).

Se identifican dentro de estas zonas térmicas las siguientes características:

Zona cálida, con una temperatura media anual entre los 22 y 26 ºC, localizada 
por abajo de los 600 msnm hacia la vertiente del Golfo de México y por abajo 
de los 1,000 msnm en la parte continental.

Zona semicálida, con valores de 18 a 22 ºC; ubicada en las partes altas por 
arriba de las cotas de los 600 y 1,000 msnm señaladas para la zona anterior. 
A lo largo del año se presentan dos máximos de temperatura: el primero, el 
más alto durante los meses de marzo, abril y mayo; el segundo, atenuado por 
la presencia de las lluvias, en septiembre y octubre.

Es interesante destacar que las variaciones temporales de la temperatura, tanto 
diarias como anuales, son menos extremosas en la vertiente del Golfo, debido al 
papel regulador de la humedad que acarrean los vientos provenientes de ese cuerpo 
de agua (SEDUVER, 1993; INE, 1997d; SEMARNAP et al., 1997b).

Precipitación

Las lluvias se presentan en verano, aunque dependiendo de los ciclones, se extienden 
hasta el otoño. A su vez, la precipitación está influenciada por la exposición a las 
vertientes, donde es posible encontrar un mosaico de variaciones o gradientes de 
humedad. En el caso concreto de Los Tuxtlas, el intervalo de valores de precipitación 
va de 1,500 a 4,500 mm anuales, por lo que E. García (1974) la consideraba dentro 
de las cuatro zonas más lluviosas del país. Los valores más bajos, con 1,500 mm, 
están en el suroeste de la región, por debajo de los 100 msnm que corresponde 
a la cortina de las montañas. Hacia las faldas de las montañas, los valores se 
elevan hasta un promedio de 2,000 mm anuales, mientras que en las pendientes 
de las montañas los valores se encuentran entre los 2,500 a 3,500 mm anuales con 
exposición norte, noreste y este, que son las zonas expuestas a los vientos del Golfo 
de México. En las zonas más elevadas y más expuestas, los valores van de 4,000 a 
4,500 mm anuales (SEDUVER, 1993; INE, 1997d; SEMARNAP et al., 1997b).

Los valores máximos de precipitación se registran en septiembre, debido a los 
ciclones que se presentan en la zona, mientras que los mínimos se reportan en abril 
y marzo. Durante las lluvias de verano se registra un descenso de precipitación en 
el mes de agosto, que coincide con un aumento en la temperatura. Este fenómeno 

•	

•	
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es la “canícula” o sequía interestival (SEDUVER, 1993; INE, 1997d; SEMARNAP 
et al., 1997b).

Vientos

Predominan los vientos del norte, debido probablemente a la posición de la Sierra 
respecto a los vientos del Golfo de México. La zona se encuentra influenciada por 
tres principales trayectorias de vientos: los provenientes del norte, del este, del sur 
y en menor medida, del noreste y sureste, (González, 1991; SEMARNAP et. al., 
1997b; SEDUVER, 1993).

Los vientos de dirección norte son más frecuentes en los meses fríos del año, de 
octubre a febrero, conocidos como nortes; estos vientos cercanos a 80 km/h tienen 
la característica de ser húmedos, ya que en su ruta pasan por el Golfo de México y 
proporcionan cerca del 15 % de la media anual de lluvias. Los vientos de dirección 
este vienen como consecuencia de la acción de los vientos alisios, presentes en los 
meses de junio, julio y agosto. Por el recorrido que realizan, son también vientos 
húmedos. En cuanto a los vientos de dirección sur, éstos se manifiestan en los 
meses de marzo a junio; por su trayectoria eminentemente continental, denominados 
localmente como “suradas”, son vientos secos y calientes que disminuyen la humedad 
atmosférica y son causantes de graves trastornos en la vegetación y en los cultivos, 
ya que se manifiestan en los meses en que la región recibe poca precipitación, 
antes de la época de lluvias (SEDUVER, 1993; SEMARNAP et al., 1997b).

Fenómenos meteorológicos importantes

Como se mencionó anteriormente, los fenómenos meteorológicos presentes en la 
región son los nortes que aportan un porcentaje importante de humedad a la región, 
y las suradas que por el contrario, causan muchos daños en la agricultura y en la 
vegetación. En años especiales, por las abundantes lluvias en periodos prolongados 
de tiempo se llegan a generar problemas de desplazamiento de terrenos, derrumbes 
e inundaciones, por superar los niveles normales de las corrientes hídricas. En 
temporadas prolongadas de sequías, los daños mayores se reflejan en las corrientes 
hídricas, los bajos niveles en manantiales, la mayor escasez de agua en ciudades, 
rancherías, en los cultivos agrícolas y en el ganado.

caracTerísTicas BiolóGicas

Vegetación

La entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), a través del Instituto Nacional de Ecología, realizó en 1997 un 
trabajo preliminar denominado Los Tuxtlas, en el cual se reconocen nueve tipos 
de vegetación, basados en la clasificación realizada por Sousa (1968). A su vez, 

interiores tuxtlas.indd   31 11/30/06   11:30:40 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��

el Instituto de Ecología A.C. integró las bases ecológicas para un ordenamiento de 
la región (I de E, 1994c), y el Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. (PSSM,A.C., 
1996b), realizó un estudio para el Ordenamiento Ecológico de la Sierra de Santa 
Marta. En este último se muestra una correlación de los tipos de vegetación de 
acuerdo con las clasificaciones propuestas por: Miranda, et al (1963), Ross (1967), 
Beard (1944,1955, 1971, Sousa 1968), Sarukhán (1968), Flores, et al., (s.f.) y 
Rzedowsky (1978). 

A partir de este ejercicio, se definieron las 11 categorías empleadas en este trabajo. 
Finalmente, en el libro Historia Natural de Los Tuxtlas (González et al, 1997), se 
reportan nueve tipos de vegetación, los cuales se basan en la clasificación realizada 
por Sousa (1968). Cabe hacer mención que en este trabajo se señalan variantes de 
un tipo de vegetación de selva alta perennifolia en la Estación de Biología de Los 
Tuxtlas de la UNAM y sus alrededores, los cuales se muestran en el cuadro 2 con 
un asterisco (*).

Cuadro 2. Tipos de vegetación definidos por distintas instituciones

Instituto de Ecología, 
A.C.

Compilación PSSM, 
A.C.

Sousa, 1968
Compilación 
UNAM 1997

(Sousa, 1968)

Bosque mesófilo de 
montaña

Bosque caducifolio Bosque caducifolio Bosque caducifolio

Acahual de bosque 
mesófilo de montaña

Encinar cálido Encinar Encinar

Encinar Encinar semicálido Manglar Manglar

Acahual de encino Manglar Pinar Pinar

Manglar Pinar tropical Sabana Sabana

Sabana Sabana Selva alta perennifolia
SAP de las cimas 
de montaña*

Selva alta perennifolia
Selva alta o mediana 
perennifolia

Selva baja perennifolia
SAP sobre suelos 
jóvenes*

Acahual de selva Selva baja perennifolia
Selva mediana 
subcaducifolia

SAP, sobre suelos 
profundos*

Selva mediana perennifolia
Selva mediana 
subperennifolia

Vegetación costera
Selva alta 
perennifolia

Selva baja perennifolia 
inundable

Selva o bosque de 
niebla

Selva baja 
perennifolia

Pinar Vegetación costera
Selva mediana 
subcaducifolia

Vegetación de dunas 
costeras

Vegetación de zonas 
inundables

Vegetación costera

Pastizal
Vegetación de 
zonas perturbadas*

* Tipo de vegetación reportado para la Estación de Biología de la UNAM.
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Con base en la experiencia que se tiene en el área y considerando los diferentes 
trabajos de investigación así como el trabajo de campo, a continuación se presenta 
el listado de tipos de vegetación, señalando algunas de sus características 
particulares, tomadas como representativas del área para fines de la caracterización 
y diagnóstico de la misma:

1) Selva alta perennifolia: se localiza en las zonas con abundantes lluvias. Dentro 
de este tipo de vegetación se pueden observar tres estratos: el arbóreo, con 
más de 30 m de altura; el segundo, también reconocido como arbóreo, fluctúa 
entre 15 y 22 m de altitud y el tercero de 6 a 15 m de altura. Ejemplos de 
este tipo de vegetación los localizamos hacia las laderas del Volcán San Martín 
Pajapan y en los márgenes de los ríos en la Palma y Montepío.

Su impresionante diversidad es uno de sus atributos más característicos que la 
distingue de cualquier otro tipo de hábitat, pues en ella se han localizado además 
32 especies de anfibios, 99 de reptiles y 83 de mamíferos. La selva alta es, junto 
con la selva baja, el área más rica en especies de anfibios, reptiles y mamíferos. 
En los dos tipos de vegetación se encuentran representadas el 85 % de las 
especies reportadas para el área. La presencia de este tipo de vegetación es 
muy importante por su aportación a la red hidrológica de los principales cuerpos 
de agua de la región (I de E, 1998).

2) La selva mediana perennifolia: se encuentra en laderas de mayor pendiente 
en los volcanes de San Martín y San Martín Pajapan y en la cima de los conos 
volcánicos localizados al norte y noreste del Lago de Catemaco, desde los 650 
a los 1,000 m de altitud, en estrecha relación con la selva alta perennifolia. 

3) La selva baja perennifolia inundable: se encuentra en zonas de agua salobre 
al noroeste de la Laguna de Sontecomapan y presenta un alto grado de 
modificación.

Esta comunidad es muy importante para proteger la dinámica de la laguna 
y mantener el hábitat de alimentación y anidación de las aves migratorias y 
proteger el ecosistema de desove de las especies marinas. Constituye un 
hábitat de alta especificidad; la selva que se establece en zonas inundables, 
consiste en especies que protegen y enriquecen el hábitat y crean condiciones 
propicias para la reproducción de especies acuáticas (I de E, op cit.).

4) El bosque mesófilo de montaña: se localiza en la cima de los tres volcanes 
más altos, por arriba de los 1,000 metros de altitud. Se encuentra en un buen 
estado de conservación y se distribuyen 17 especies de anfibios, 43 de reptiles 
y 32 de mamíferos. Es muy variable en su estructura florística, debido a la 
altitud y condiciones topográficas, donde se forman diversos microhábitats, 
caracterizados por la dominancia de diferentes especies. Algunos de estos, 
están caracterizados en el estrato medio-bajo por poblaciones de helechos 
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arborescentes en los valles de las barrancas de mayor humedad, los cuales 
llegan a alcanzar hasta 10 m de alto, esto es característico principalmente en 
la Sierra de Santa Marta y en San Martín Pajapan. El estrato arbóreo también 
es bastante heterogéneo; es un tipo de vegetación de gran riqueza por unidad 
de superficie; tiene una diversidad y biomasa de epifitas sorprendente, y una 
mezcla de especies neotropicales en sotobosque y templadas en el dosel 

      (I de E, op cit.).

5) El encinar: dividido en dos tipos semicálido y cálido (Sousa, 1968). El primero 
lo encontramos asociado o como parte del bosque mesófilo de montaña, al 
sur del Volcán Santa Marta entre los 700 y 1,200 m de altitud, por lo que no se 
representa en la cartografía. El encinar cálido se localiza de 100 a 600 m de 
altitud hacia el sur y oeste de la Sierra de Santa Marta, presentándose como 
relictos de vegetación entre pastizales con cultivos, principalmente de caña, o 
simplemente como árboles aislados.

6) El pinar: se localiza en la vertiente sur del Volcán Santa Marta, entre los 500 
a 900 m de altitud y limita en su parte más alta con el bosque mesófilo de 
montaña. Junto con los encinares, constituyen ecosistemas característicos por 
su ubicación geográfica en conjunción con otros ecosistemas presentes en el 
trópico mexicano. Se caracteriza por una sola especie de pino: Pinus oocarpa.

7) La sabana: se caracteriza por un estrato herbáceo de pastos, árboles 
achaparrados, distanciados y se encuentra hacia el extremo sur y suroeste de 
la Reserva.

8) El manglar: es una comunidad arbustiva de tres a 25 m de altura, ubicada 
en las orillas de lagunas costeras, ríos y zonas inundables, donde el agua 
es salobre. Los manglares integran una comunidad florísticamente uniforme, 
compuestas por pocas especies arbóreas o arbustivas. En la Región de Los 
Tuxtlas, se distribuyen manglares al sureste de la Laguna de Sontecomapan, 
ocupando una superficie de 523 ha, y más hacia el sur, fuera del polígono de 
la Reserva, rodeando la Laguna del Ostión. Esta comunidad presenta raíces 
adventicias y secundarias, que le sirven tanto para fijarse al suelo lodoso, como 
para la captación de oxígeno. Los manglares son de gran importancia para los 
organismos acuáticos y terrestres, ya que sirven como refugio para numerosas 
especies y son sitios de anidación de las aves acuáticas. Muchas de las especies 
tienen importancia comercial. Los manglares de la región de la Sierra de Los 
Tuxtlas constituyen uno de los últimos reductos de este tipo de vegetación en el 
Golfo de México (I de E, op cit.).

9) Las dunas costeras: son una comunidad vegetal caracterizada por especies 
arbustivas y arbóreas tierra adentro sobre terrenos arenosos. Los sistemas 
de dunas costeras tienen una topografía sencilla formada por una playa 
angosta, un cordón litoral de dos a cuatro metros de altura que desciende tierra 

interiores tuxtlas.indd   34 11/30/06   11:30:42 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

��

adentro hacia zonas que debieron estar ocupadas originalmente por selva alta 
perennifolia y selva mediana. Las arenas móviles y semimóviles han penetrado 
varios kilómetros tierra adentro. Las dunas de la zona norte de Los Tuxtlas 
son acumulaciones de arena de gran altura, por lo que sólo en algunas partes 
emerge el manto freático a la superficie. Varias especies en peligro de extinción 
tienen como único hábitat a las dunas. Las especies nativas que crecen sobre 
ellas son las más adecuadas para la fijación de la arena de las dunas, cuyo 
movimiento suele causar pérdidas en cultivos, carreteras y otros suelos. (I de E, 
op cit.).

10) Los acahuales: representan diferentes tipos de vegetación secundaria, que en 
la región derivan principalmente de las selvas, seguidas por el bosque mesófilo 
de montaña y el bosque de encino, lo que señala el grado de fragmentación de 
estas comunidades. 

11) Los pastizales: son los que caracterizan mayormente a la Reserva. Se pueden 
presentar sin árboles, con árboles aislados y asociados con áreas de cultivo. 
Se considera como una comunidad pobre en especies, ya que estudios e 
investigaciones han contabilizado entre 8 y 15 spp/m2.

Flora

La Región de Los Tuxtlas ha sido considerada tradicionalmente como un área de gran 
importancia biogeográfica por lo peculiar de su fauna y flora, fundamentalmente en 
lo que se refiere a la concurrencia de taxa de afinidad austral, boreal y endémica. 

La flora de México tiene tres elementos geográficos primordiales: el boreal, 
el meridional y el endémico. A nivel de géneros, la afinidad austral de la flora 
es claramente superior a la septentrional y a la autóctona, aunque variaría 
significativamente a nivel específico. En general, la flora de la Región de Los Tuxtlas 
corresponde al Reino Biogeográfico Neotropical, dentro de éste a la Región Caribeña 
y a la Provincia de la Costa del Golfo de México. Un componente importante de 
su flora debió haberse originado en Centro y Sudamérica y su distribución parece 
haber desempeñado un papel preponderante en los procesos de especiación de la 
flora mexicana.

Según Ibarra et al., (1997), es necesario mencionar que la variación en cuanto a la 
composición de la flora vascular en la Región de Los Tuxtlas obedece a los distintos 
criterios de clasificación considerados para su arreglo y como consecuencia, se 
presentan clasificaciones que segregan familias antiguas en dos o más entidades, 
como por ejemplo: Leguminosae en Caesealpiniaceae, Fabacea y Mimosaceae.

En el cuadro siguiente se presenta la composición florística de la Región de Los 
Tuxtlas reportada en las diferentes fuentes consultadas, que refleja la gran diversidad 
de la zona.
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Cuadro 3. Composición florística de los Tuxtlas

Fuente Familia Género Especie
Ramírez, R. F., 1999 210 952 2,383

Ibarra Et Al., 1997; Ibarra Y Sinaca, 1997; Riba Y Pérez-garcía, 
1997

137 545    943

Ine-semarnap/ Instituto De Ecología, A. C., 1998 74 162    206

Proyecto Sierra Santa Marta, A. C. 1991 143 607 1,300
Sousa, 1968 - - 1,300

El listado del Anexo I, obtenido de Ramírez, R. F. (1999) resulta de la consulta de 
diferentes fuentes de información sobre la flora de Los Tuxtlas, que describe la 
existencia de alrededor de 2,697 especies, subespecies y variedades de plantas. 
De ellas, 43 son subespecies y 102 son variedades que representan a 215 familias 
y a seis clases de plantas. 

Cuadro 4. Flora de los Tuxtlas: composición taxonómica, estado de riesgo y 
endemismos

Taxa Nom-059-SEMARNAT-2001**

Clase Familia Especie
Sub

especie
Variedad A P Pr

Lycopodiopsida
(Licopodios Y Selaginelas)

2 25 1

Filicopsida
(Helechos)

27 262 4 11 6 1 10

Cycadopsida
(Cícadas)

1 4 1 3(2*) 1*

Pinopsida
(Gimnospermas 
Arborescentes)

2 2

Magnoliopsida
(Dicotiledóneas)

148 1845 30 62 8 9(2*) 6(1*)

Liliopsida
(Monocotiledóneas)

35 557 9 28 16 5(3*) 6

Total 215 2,697 43 102 33(2*) 17(6*) 21 (1*)

A: Especie amenazada, P: Especie en peligro de extinción. 
Pr: Especie sujeta a protección especial. 
(*) Especie endémica.
** Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2001, 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

A pesar de que alrededor del 75 % de las especies de plantas se comparten con 
Centroamérica, Los Tuxtlas es una de las cinco áreas con mayor endemismo de 
árboles en México; se ha señalado que cerca del 10 % de los árboles del dosel 
son endémicos de las zonas cálido-húmedas (Wendt, 1993) y aproximadamente 
un 5 % de endemismos pertenecen a la flora de los bosques perennifolios del país 
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(Rzendowski, 1991a).
Del mismo modo, se mencionan algunas especies que podrían considerarse como 
endémicas, aunque esta definición debe de considerarse como tentativa. Hasta la 
fecha las siguientes especies sólo son conocidas en la región y consideradas como 
endémicas, según Ibarra, et. al. (1997) y Ramírez (1999): Thelypteris rachyflexuosa 
(helecho), Solenophora tuxtlensis, Inga sinacae, Mormodes tuxtlensis, Begonia 
sousae. Según Ibarra (op cit.) Pouteria rhynchocarpa, Ruellia tuxtlensis; Ramírez 
(op cit.) señala a: Tridimeris tuxtlensis, Aristolochia veracruzana, Inga lacustris, 
Parathesis calzadae, Parathesis neei, Parathesis tuxtlensis y Rondeletia tuxtlensis.

También Ramírez (op cit.) considera que las especies: Aristolochia impudica, 
Dichapetalum mexicanum, Salvia tuxtlensis, Parathesis pajapensis y Chamaedorea 
hooperiana son endémicas de la Sierra de Santa Marta.

Las especies Costus dirzoi, Daphnosis megacarpa, Eugenia sotoesparzae y Miconia 
ibarrae, se consideraron endémicas (Ibarra, op cit.), pero quedan excluídas de esta 
categoría, ya que han sido registradas en otras localidades de Veracruz, al igual que 
otras 15 especies reportadas por Ramírez (op. cit.)

Por último, Ramírez (op cit.) menciona a 23 especies como endémicas de la Región 
de los Tuxtlas, sur de Veracruz, norte de Oaxaca y este de Tabasco, entre las 
que destacan: Adenocalymma sousae, Amphitecna tuxtlensis, Erythrina tuxtlana, 
Ocotea uxpanapa, Robinsonella mirandae, Eugenia uxpanapensis y Psychotria 
veracruzensis.

Las familias con mayor número de especies son: Leguminosae, Orchidaceae, 
Asteracea, Rubiaceae, Poaceae y Euphorbiaceae. Este patrón fue señalado por 
Ibarra et al. (1997) y Ramírez (1999), quienes a su vez indican que se encuentran 
entre las diez más diversas en otras selvas tropicales (Gentri, 1990 en Ibarra et al., 
1997).

Un grupo importante por mencionar son las Cicadaceas, ya que es una familia 
(Zamiaceae) presente en la zona que contiene cuatro especies en estado de riesgo 
distribuidas en la región. Tres de ellas están amenazadas: Ceratozamia mexicana 
var. Robusta, Zamia furfuracea y Zamia loddigesii, y Ceratozamia miqueliana se 
encuentra en peligro de extinción. Además de que C. mexicana, C. miqueliana y 
Zamia furfuraceae son catalogadas como especies endémicas. El tallo de Zamia 
loddigesii es utilizado como medicamento externo durante el parto y se le atribuyen 
propiedades anticancerígenas.

Otras seis especies de diferentes familias, también son consideradas endémicas, 
pero cinco están en peligro de extinción: Chamaedorea tuerckheimii, Chamaedorea 
tenella, Aporocactus leptophis, Olmeca recta, Olmeca reflexa sólo Chamaedorea 
alternans es una especie amenazada.
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Fauna

Mastofauna

Para la Región de Los Tuxtlas se reportan un total de 139 especies (30 % del 
total nacional), incluidas en 11 órdenes, 31 familias y 19 subfamilias. (Martínez y 
Sánchez, 1997; Coates-Estrada y Estrada, 1986; GEF/PSSM, A.C./CIMMYT, 1996; 
INE-IE. AC, 1994c). (Anexo II)

La NOM-059-SEMARNAT-2001 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, considera bajo algún estado de 
riesgo a 30 especies que se distribuyen en la Región de Los Tuxtlas. Se reporta 
una especie endémica, 10 amenazadas, 12 en peligro de extinción y siete definidas 
como de protección especial.

Según otras organizaciones internacionales, como la IUCN (1996), se reportan 17 
especies bajo un estado de riesgo que en la NOM-59-SEMARNAT-2001 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, no se contemplan: puma (Puma concolor), una especie críticamente en 
peligro (CR); ratón (Oryzomys melanotis) que no existe información suficiente (DD); 
murciélago (Leptonycteris nivalis) que está en peligro (EN); serete (Dasyprocta 
mexicana) y  murciélago (Lonchorhina aurita), especies bajo riesgo (LR); y murciélago 
(Bauerus dubiaquercus), una especie vulnerable (VU) (Anexo II).

También se ha señalado que la mayoría de los mamíferos (70 %) tiene hábitos 
nocturnos (Coates-Estrada y Estrada, 1986). Esto es más evidente si consideramos 
que de acuerdo al número de especies, los grupos más abundantes en la región son 
los murciélagos y representan al 56 % de los mamíferos (78 especies), los roedores 
con un 16 % (22 especies) y los carnívoros con 13 % (18 especies).

Hasta la fecha, es escasa la información sobre la ecología y biología de la mayoría 
de los mamíferos que se distribuyen en la región de los Tuxtlas y su estado de 
conservación es crítico, ya que la mayoría de ellos están asociados en algún grado 
a la vegetación primaria y a los acahuales, sobre las cuales se sigue ejerciendo una 
fuerte presión de deforestación. De hecho, gran parte de ellos, en densidades bajas, 
se encuentran al borde de desaparecer; tal es el caso de algunos de los miembros 
de los órdenes de Primates, Xenarthra, Carnívora (Canidae, Felidae, Mustelidae), 
Perissodactyla y Artiodactyla (Martínez y Sánchez, 1997; Coates-Estrada, op cit.; 
GEF/PSSM, A.C./CIMMYT 1996; INE-IE. AC 1994c).

interiores tuxtlas.indd   38 11/30/06   11:30:47 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

��

Ornitofauna

Para la Región de Los Tuxtlas se reportan 565 especies de aves, considerando a 
las marinas. Estas especies se incluyen en 99 taxa y representan a 21 órdenes, un 
suborden, 71 familias y siete subfamilias (Anexo II). 
 
Se reportan dos especies endémicas, el colibrí fandanguero cola larga (Campylopterus 
excellens) y la paloma-perdíz tuxtleña (Geotrygon carrikeri) y cinco subespecies 
endémicas, Empidonax flavescens imperturbatus, Myioborus miniatus molochinus, 
Atlapetes brunneinucha apertus, Cholorospingus ophthalmicus wetmorei y 
Vireolanius pulchellus ramosi (Escalante, op. cit.; Arizméndi, op. cit.; Escalante, op. 
cit). Geotrygon carrikeri se distribuyen en el Volcán de San Martín Tuxtla, aunque la 
Sierra de Santa Marta se considera el único sitio con una población viable de esta 
especie (Díaz Islas com. pers.).

Según los criterios utilizados en la designación de Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves en México (AICAS), Los Tuxtlas está considerada 
dentro de la Categoría uno, definida como un sitio en donde se presentan números 
significativos de especies que se han catalogado como amenazadas, en peligro de 
extinción o declinando numéricamente y se ubica en uno de sus componentes “G-1” 
especificado como, sitio que contiene una población de una especie considerada 
como globalmente amenazada, en peligro o vulnerable (según el libro rojo de 
BIRDLIFE) (Arizmendi, et al., 2000). 

Particularmente Los Tuxtlas es el AICA 151 y queda en la categoría “G-1” por la 
presencia de las dos especies de palomas Geotrygon carrikeri y Claravis mondetoura 
(Arizmendi, op. cit).

Escalante, et al. (2000), señala la existencia de 30 especies de aves localmente 
en peligro y 55 amenazadas, mientras que en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
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, se reportan 115 especies en las diferentes categorías, 33 
amenazadas, 67 sujetas a protección especial y 15 en peligro de extinción (Anexo 
II).

Con un criterio global la IUCN (1996) reporta: una especie en peligro de extinción 
(Amazona ochrocephala oratrix), una vulnerable (Charadrius melodus) y cuatro 
bajo riesgo (Harpyhaliaetus solitarius, Spizastur melanoleucus, Harpya harpyja y 
Campylopterus excellens).

En la región han desaparecido tres especies: el zopilote rey (Sarcoramphus papa), 
el águila harpía (Harpya harpyja) y la guacamaya roja (Ara macao) (Escalante, 
et al., 1997). 
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Es evidente que las aves migratorias, al igual que las residentes, funcionan como 
una parte integral de los ecosistemas tropicales considerando que del total de 
las especies de aves reportadas para Los Tuxtlas, cerca del 40 % son especies 
migratorias de Norteamérica.

Rappole, et al., (1993), indica que las aves migratorias así como muchas especies 
residentes, pueden encontrarse también en diferentes tipos de vegetación secundaria, 
debido en parte a la disponibilidad de los recursos alimenticios, temporalmente 
abundantes y fácilmente colectables. Estas especies migratorias como miembros 
de las comunidades tropicales, afectan la estructura y la función de la comunidad 
en diversas formas y a varios niveles. Uno de los efectos mejor documentados se 
relaciona con los períodos de fructificación de árboles tropicales, algunos de los 
cuales maduran sus frutas durante los periodos de migración.

Herpetofauna

Es notablemente diversa, pues incluye un porcentaje importante del numero total de 
especies en México,14.8 % de los anfibios y 16.5 % de reptiles; 16 % en conjunto 
(Flores-Villela, 1991, 1993, en Ramírez y Nieto, 1997. Ver Cuadro 5). La diversidad 
probablemente se deba a las características propias de la región, como la ubicación 
geográfica, compleja fisiografía, hábitat y tipos de vegetación (Sousa 1968, en 
Ramírez y Nieto, 1997).

Tan sólo el bosque tropical perennifolio está caracterizado por una gran complejidad 
estructural, humedad y de temperatura elevada y una gran estabilidad climática 
que le permite albergar a 137 especies, con representantes de todas las familias 
presentes en la región  (Ramírez y Nieto, 1997).

Para la Región de los Tuxtlas, según Vogt et al., (1997), la herpetofauna total incluye 
para los anfibios nueve familias, 22 géneros y 45 especies. Para los reptiles, 25 
familias, 75 géneros y 117 especies.

Para Ramírez y Nieto (op cit.), los anfibios incluyen tres órdenes, nueve familias, 21 
géneros y 43 especies, mientras que los reptiles están representados por 3 órdenes, 
24 familias, 75 géneros y 116 especies. 

Con base en la información de Morales-Mavil, et. al., (1995), Vogt, op. cit., y Ramírez 
y Nieto, op. cit., la herpetofauna total reportada incluye a 166 especies representadas 
por 6 órdenes y 33 familias. De estas especies señalan que 24 son endémicas para 
México, y de éstas, 19 son exclusivas de Los Tuxtlas; sólo Hemidactylus frenatus se 
reporta como especie introducida de las Filipinas. (Anexo II).

El número de especies endémicas en Los Tuxtlas es relativamente alto (Vogt, op 
cit.; Ramírez y Nieto, op cit.) y según la NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
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riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, hay 23 especies de anfibios y 12 de reptiles (SEDESOL, 1994). La mayoría 
de estos taxa habitan en el bosque mesófilo de montaña de la Sierra de los Tuxtlas, 
en elevaciones mayores a los 850 msnm (Ramírez y Nieto, op. cit.), como por 
ejemplo Abronia chiszari, Abronia reidi, Anolis duellmani y Pseudoeurycea werleri 
(Anexo II).

De las 46 especies de anfibios, 19 están bajo una categoría de protección especial 
y cuantro en peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059-SEMARTANT-2001 
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 lo que respecta a los reptiles, 34 especies están bajo 
protección especial, siete en peligro de extinción, 10 amenazadas y 10 endémicas.

Según la IUCN (1996), dos especies están catalogadas como críticamente en 
peligro (CR), cuatro en peligro de extinción (EN), cuatro bajo riesgo (LR) y una con 
información insuficiente (DD).

La mayoría de los anfibios de la región son arborícolas o terrestres, 19 y 15 taxa, 
respectivamente, y el resto son riparios (5) y fosoriales (4). Los hábitats terrestres y 
arborícolas son también los comúnmente utilizados por los reptiles, 55 y 39 especies, 
respectivamente; los hábitats dulceacuícolas y marinos, 12 y 5 taxa, respectivamente, 
son ocupados exclusivamente por tortugas, culebras y cocodrilos.

Cuadro 5. Número de familias, géneros y especies de anfibios y reptiles que 
se distribuyen en  los Tuxtlas

Órdenes Familias Géneros Especies
Tuxtlas México % Tuxtlas México % Tuxtlas México %

Anfibios

Gymnophiona 1 1 100 1 1 100 1 2 50

Caudata 1 4 25 4 18 22 6 91 7

Anura 1 9 78 16 28 57 39 195 20

Reptiles

Testudines 6 10 60 12 18 67 14 41 34

Squamata:

Sauria 11 16 69 20 48 42 40 339 12

Serpentes 6 8 75 42 86 49
64 + 1 

Subesp.
321 20

Crocodilia 1 2 50 1 2 50 1 3 33

Modificado de Ramírez y Nieto, 1997.

Ictiofauna

La riqueza de la fauna íctica en la Región de Los Tuxtlas incluye a las especies 
de peces distribuidas en aguas continentales y que comprenden a: la Laguna 

interiores tuxtlas.indd   41 11/30/06   11:30:50 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��

de Sontecomapan, Lago de Catemaco, Laguna Escondida, Lago del Zacatal, de 
carácter temporal, y los ríos de La Palma y Máquinas (Espinosa, 1997).

Para los peces de agua dulce y estuarinos se reportan 109 especies y 78 géneros 
que representan a 36 familias) (Anexo II).

De los peces que se han registrado en las aguas dulces de ríos y lagos, se 
encuentran especies de la familia Poeciliidae a la que pertenecen los peces pequeños 
denominados localmente como topotes. Otra familia importante en la región es la 
Characidae, donde se incluyen la llamadas pepescas, de las cuales Bramocharax 
caballeroi es endémica del Lago de Catemaco y Astyanax fasciatus es de origen 
sudamericano, ampliamente distribuida en el neotrópico de México. De la familia 
Atherinidae dentro del grupo conocido como charales, Atherinella ammophila es 
endémica de la región en el Río La Palma. De la familia Cichlidae se han reportado 
varias especies del género Cichlasoma, las cuales son abundantes y apreciadas 
como alimento en la región (Espinosa, op cit.).

La Ictiofauna marina que penetra a las aguas continentales en Sontecomapan y en 
el Río Maquinas comprende una alta diversidad de especies y representa un 73 % 
del total, con 63 géneros y 33 familias 

De las 109 especies de peces reportadas para la Región de Los Tuxtlas, 80 
especies son de origen marino, 14 secundarias (dulceacuícolas con tolerancias 
a cambios de salinidad), 11 vicarias (de origen marino confinadas actualmente a 
aguas continentales) y cuatro primarias estrictas de agua dulce; cuatro especies de 
origen marino son registras accidentales, ocho son endémicas, dos son exóticas y 
cinco están amenazadas.

Según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 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, sólo Rhamdia 
guatemalensis está contemplada como especie sujeta a protección especial, 
Priapella olmecae como amenazada, mientras que Xiphophorus milleri está en 
peligro de extinción; ambas son representantes de un total de siete especies 
endémicas (Anexo II).

En González E., et. al., (1997) se presenta un listado de peces, citando las localidades 
donde han sido registrados con el objeto de indicar los hábitats típicos para ciertas 
especies, por ser información relevante en el manejo adecuado de este recurso.

Insectos y otros grupos

En general, se reportan 72 familias, 46 subfamilias, 88 tribus, 507 géneros y 1,117 
especies. Además, se registran 861 especies de mariposas y hespéridos. Cabe 
destacar que se mencionan 24 nuevos registros para México de moscas de las 
flores (Syrphidae) y 4 nuevas especies por describir de esta familia.
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El grupo de insectos del orden Odonata (libélulas) está representado en Los Tuxtlas 
con 133 especies contenidas en 56 géneros y 12 familias. Resulta interesante 
mencionar que representan el 40.3 % de las especies, 68.2 % de los géneros y 
80 % de las familias de odonatos de México (González, op. cit.). Por otro lado, 
al comparar la diversidad de odonatos de Los Tuxtlas con otras áreas tropicales 
de América, se muestra la alta diversidad de este sitio. En el Parque Nacional de 
Guanacaste, Costa Rica, se han registrado 86 especies; 90 especies en la Isla de 
Barro Colorado, Panamá, y en la Reserva de Tambopata en el Perú se reportan 151 
especies.

En este apartado, la información de la riqueza de especies de mariposas se puede 
observar de manera sintética en el Cuadro 6, en el cual se presenta el número de 
especies para Los Tuxtlas, Costa Rica y Norteamérica (norte de México).

Cuadro 6. Comparación entre mariposas de Los Tuxtlas, 
Costa Rica y Norteamérica (norte de México)

FAMiLiA
NÚMERo DE ESPECiES

Norteamérica Los Tuxtlas Costa Rica

PAPILIONOIDEA

Papilionidae 30 31 40

Pieridae 58 44 71

Lycaenidae 122 152 275

Riodinidae 20 80 300

Nymphalidae 184 216 428

Subtotales 414 513 1114

HESPERIOIDEA

Hesperiidae 263 339 353
Totales 677 861 1467

Fuente: González, et al., Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM. 1997.

En cuanto al endemismo de las mariposas en la zona, existen cuatro especies 
y subespecies endémicas en las elevaciones altas de la Región de Los Tuxtlas. 
(Raguso, et al., 1997.).

En el caso de los escarabajos (Coleoptera: Lamelicornia), los datos del presente 
trabajo provienen de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, del Parque de la 
Flora y Fauna “Pipiapan” de la Universidad Veracruzana y de algunas localidades 
aledañas a Catemaco, Sontecomapan, Cerro del Vigía, Volcán de San Martín Tuxtla 
y el Bastonal. Los resultados preliminares indican la existencia de cuatro familias, 
14 subfamilias, 28 tribus, 86 géneros y 218 especies (BEOTRT, op cit.)

Cuadro 7. Composición taxonómica de los escarabajos en Los Tuxtlas

Familia Subfamilia Tribus Género Especie
4 14 28 86 218
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Cuadro 8. Composición taxonómica de las hormigas 
del Volcán San Martín Tuxtla y la Estación de Biología Tropical de la UNAM

Sitio Familia Subfamilia Género Especie Nrm Endémicas
VSMT 1 6 47 137
EBT 1 7 48 103 1 3*

NRM= Nuevo registro para México; *= en revisión para endemismos.

Cuadro 9. Composición taxonómica de las moscas de la fruta en Los Tuxtlas

Familia Género Especie Especie Nueva Nrm
1 14 14 7 5

NRM= Nuevo registro para México.

Cuadro 10. Composición taxonómica de las lombrices de tierra en Los 
Tuxtlas

Familia Especie Nativa Exótica Peligro de Extinción P.H.
1 19 10 9 5 8

P.H.= Indicadoras de perturbación humana.

Entre otros grupos se reportan tres familias, 84 géneros y 111 especies de helmintos 
parásitos, anélidos y protozooarios, que enriquecen el número de especies 
de la zona. Asimismo, para los grupos Atyidae, Cambaridae, Palaemonidae, 
Pseudothelphusidae y Trichodactylidae se reportan cinco familias, nueve géneros 
y 19 especies. Cabe mencionar que dentro de los cambáridos, se reportan dos 
especies endémicas y para el caso del grupo Pseudothelphusidae, cuatro especies 
endémicas. Para los grupos mayores, dentro de los cuales destacan los moluscos 
continentales se registran 26 familias, 55 géneros, 15 subgéneros, 90 especies y 
nueve subespecies; además de ocho nuevos registros para el área.

conTexTo arqueolóGico, HisTórico y culTural

La Región de Los Tuxtlas es un mosaico sociocultural, en el que coexisten grupos 
étnicos autóctonos con mestizos y criollos de diferente origen, lo que resulta una 
compleja combinación socio-cultural de formas de producción, prácticas religiosas 
y tradiciones.

En esta región existieron grandes asentamientos humanos pertenecientes a la 
Cultura Olmeca. La herencia de dicha cultura está presente en la zona, tanto en los 
vestigios arqueológicos como en las técnicas de producción agrícola. Al noroeste 
de la ciudad de Catemaco se encuentran las ruinas prehispánicas de Matacapan, 
ciudad bien planeada y grande, construida alrededor del año 500 d.C.

A partir del año 700 a.C. y durante mil años hubo una preponderancia en la 
región de grupos Mixe-Zoques, de los cuales descienden los Zoques-Popolucas, 
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habitantes actualmente en la región. Probablemente estos grupos mantengan 
alguna continuidad de la Cultura Olmeca y también tienen influencias de las culturas 
Teotihuacana, Totonaca y Maya.

Además de los zoques-popolucas, en la región habitan nahuas. Ambos grupos 
tienen un profundo conocimiento sobre el uso múltiple de los recursos, así como 
concepciones mágico-religiosas que rigen el aprovechamiento de dichos recursos. 
Sin embargo, los cambios que imponen las nuevas condiciones económicas y 
demográficas que transforman el uso del suelo (cambio de bosques y selvas en 
tierras ganaderas u ocupadas con nuevos sistemas agrícolas), hacen que este 
conocimiento esté en riesgo de desaparecer.

Actualmente en la región aún tienen presencia importante los brujos, hierberos y 
hechiceros. Las ceremonias de invocación y celebraciones realizadas por los brujos 
en la ciudad de Catemaco tienen fama local y nacional.

conTexTo demoGráfico, económico y social

Demografía

El factor demográfico es uno de los temas más complejos de la Región de Los Tuxtlas, 
tanto por sus características de distribución, composición y diversidad, como por los 
aspectos dinámicos asociados a ellas.

Si nos restringiéramos a analizar el factor demográfico de los límites del Área Natural 
Protegida, resultaría un conocimiento incorrecto de los fenómenos demográficos que 
afectan a la misma Reserva. Un adecuado análisis de los aspectos demográficos del 
área (incluyendo el territorio de los ocho municipios que integran la Reserva y otros 
que tienen influencia en ella), requiere de una consideración variable del territorio en 
el que se distribuye la población. Por ello, en este apartado nos referiremos también 
al espacio regional amplio de Los Tuxtlas, definido según los límites de los municipios 
con representación territorial significativa en la región.

En el Censo de 1990 y el Conteo de Población 1995 solamente se registran siete 
municipios, dado que Tatahuicapan de Juárez fue creado en 1997. Para el Censo del 
2000 se consideran datos parciales de éste último porque se constituyó a partir de los 
municipios de Soteapan y Mecayapan. Se toman en cuenta además, para el análisis, 
los municipios de Ángel R. Cabada y Hueyapan de Ocampo.

En el siguiente cuadro se muestran los datos demográficos relevantes de cada uno 
de los municipios de la Región de Los Tuxtlas. Se consideran los ocho municipios en 
los que se asienta la Reserva de la Biosfera, además del Municipio de Hueyapan de 
Ocampo, por los motivos antes expuestos.
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Cuadro 11. Población y tasas de crecimiento en la región

Municipio
Población 

Total 
(1990)1

Población 
Total 

(1995)2

Población 
Total 

(2000)3

Superficie
(Ha)

Tasa De
Crecimiento

(Media Anual)
1990 - 20003%

Densidad 
Poblacional

Hab/km²

Ángel R. Cabada 33,731 34,312 32,119 49,763 -0.49 64.54

Catemaco 40,585 44,321 45,383 71,067 1.13 63.86

Hueyapan de 
Ocampo4 38,272 40,396 39,795 82,418 0.39 48.28

Mecayapan 18,357 22,764 15,210 52,396 Na 29

Pajapan 11,432 13,073 14,071 30,598 2.11 45.98

San Andres Tuxtla     124,634     137,435     142,343 91,877 1.35        154.92

Santiago Tuxtla 51,476 54,522 54,539 62,184 0.58 87.7

Soteapan 23,181 28,888 27,486 52,807 Na 52.04

Tatahuicapan de 
Juárez5 12,488 24,000 Nd 60.21

Total Región   341,668  375,711  383,434     517,110 52.04
Estatal 6’228,239 6’737,324 6’908,975 7’281,500 1.05 94.88

Fuentes: 1INEGI, 1991; 2INEGI, 1996; 3 INEGI 2001.

4 Se mencionan datos del Municipio de Hueyapan de Ocampo porque se encuentra colindando con el 
Municipio de Catemaco y de Soteapan, con gran influencia demográfica en la región; el polígono de la 
Reserva de la Biosfera no considera este municipio.
5 El Municipio de Tatahuicapan de Juárez fue creado en el año de 1997, tomando territorio de los municipios 
de Soteapan y Mecayapan, por esta razón, la población de esos municipios disminuyó en el conteo total y es 
a partir del censo del 2000 que en Tatahuicapan de Juárez se registra población.
NA: No Aplica, debido a que la superficie del municipio no es comparable entre 1990 y 2000, por la creación 
del Municipio de Tatahuicapan de Juárez.
ND: No disponible, debido a que el municipio fue creado en 1997 (decreto estatal, marzo 20 de 1997).

Para el período 1995-2000 en los municipios de Mecayapan y Soteapan, la SEDESOL 
registra tasas de crecimiento anual de –7.8 % y –0.99 %, respectivamente. La 
disminución en la tasa de crecimiento media anual de estos municipios se debe a la 
creación del Municipio de Tatahuicapan de Juárez, hacia el que pasaron poblaciones 
completas (SEDESOL. 2001a, 2001b, 2001c, 2000e).

Una de las conclusiones fundamentales propuestas por PSSM, A.C. (1998), es 
que en términos demográficos, se reconocen condiciones y dinámicas claramente 
diferenciadas entre las dos subregiones. En el cuadro 11, se muestran las 
características generales de los municipios en los que se perciben las diferencias: de 
población, tasas de crecimiento y densidad poblacional. Estas diferencias se harán 
más claras en párrafos posteriores, en donde se abordan aspectos específicos de 
los municipios y de la Reserva.

A continuación se presentan los indicadores generales de la población  en la Reserva, 
para el año 2000 (INEGI, 2001).
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Cuadro 12. Datos Sociodemográficos en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

Municipio No. Local Pob. Total Hombres Mujeres Pob. 5hli Pob.15 Analf
Ángel R. Cabada 7 103 50 35 0 15

Catemaco 202 11,151 5,168 5,166 172 1,627

Mecayapan 42 2,634 1,281 1,169 1,024 496

Pajapan 2 38 19 16 17 7

San Andrés Tuxtla 56 7,299 3,646 3,557 45 1,156

Santiago Tuxtla 14 1,528 709 758 6 252

Soteapan 40 3,307 1,611 1,560 1,839 723

Tatahuicapan De 
Juárez

36 5,600 2,840 2,708 2,469 935

Total 399 31,660 15,324 14,969 5,572 5,211

Fuente: INEGI 2001. 
POB5 HLI: Población de 5 y más años hablante de lengua Indígena. 
POB15 ANALF: Población de 15 años y más, analfabeta.

La población dentro del polígono de la Reserva, posee características básicamente 
rurales; para el año 2000 se registraron 399 localidades con una población total 
de 31,660 habitantes que representan únicamente el 8.25 % de la población total 
regional (9 municipios) o el 9.21 % de la población total de los 8 municipios en los 
que se localiza la Reserva. El Municipio de Catemaco contiene el mayor número 
de localidades dentro de la Reserva y, por lo tanto, el mayor porcentaje de la 
población.

Distribución espacial y urbano-rural

La mayoría de la población regional se concentra fundamentalmente en dos núcleos: 
el más importante en la zona occidental, particularmente en las tres grandes ciudades 
y otros poblados distribuidos alrededor y muy próximos a ellas. El otro núcleo de 
concentración se ubica en una franja al sur de la región. Cabe destacar, que ambos 
focos de concentración poblacional se localizan en las inmediaciones de la Reserva; 
de hecho su ubicación fue tomada en cuenta para elaborar el polígono general.

El cuadro 11, permite apreciar la concentración de la población en los municipios de la 
región. Tres municipios (San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco), concentran 
más del 63 % de la población total de los nueve. Por otro lado, estos tres municipios 
tienen los niveles más altos de densidad de población, en donde San Andrés Tuxtla es 
el que presenta el valor más elevado (154.92 hab/ km2). Sin embargo, los municipios 
de la Subregión Sierra de Santa Marta, para el periodo 1990–1995 presentaron las 
tasas de crecimiento más elevadas: Mecayapan 4.40 % Pajapan 2.72 %; Soteapan 
4.50 %, por lo que se prevé tener una tendencia similar.

En la mayor parte del territorio se distribuyen una gran cantidad de localidades pequeñas, 
con poblaciones menores a los 600 habitantes. Todas ellas se reparten de una manera 
uniforme en el área, con excepción de los terrenos de mayor altitud. Es posible también 
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observar que en las partes altas de los grandes volcanes se pueden encontrar aún 
grandes espacios prácticamente deshabitados, con muy escasa población (alrededor 
de cinco), menores a los 50 habitantes, lo cual indica la tendencia de poblaciones 
rurales. Para la región, se muestra la siguiente distribución de la población.

Cuadro 13a. Distribución de la población en la región

Municipio
Pob. 
total

Distribución de la Población por Municipio 
Según Tamaño de la Localidad (Habitantes)

1 - 499 %
500 

– 2,499
%

2,500 
– 14,999

% > 15,000 %

Ángel R. Cabada 32,119 8,781 27.34 12,508 38.94 10,830 33.72 0

Catemaco 45,383 7,858 17.31 13,894 30.61 0 23,631 52.08

Hueyapan de 
Ocampo

39,795 7,989 20.08 17,514 44.01 14,292 35.91 0

Mecayapan 15,210 1,923 12.64 5,538 36.41 7,749 50.95 0

Pajapan 14,071 2,669 18.97 4,099 29.13 7,303 51.90 0

San Andrés 
Tuxtla

 142,343 17,028 11.96 55,111 38.72 15,351 10.78 54,853 38.54

Santiago Tuxtla 54,539 16,649 30.53 19,162 35.13 3,380 6.20 15,348 28.14

Soteapan 27,486 4,423 16.09 7,574 27.56 15,489 56.35 0

Tatahuicapan de 
Juarez

12,488 5,248 42.02 517 4.14 6,723 53.84 0

Total  383,434 72,568 18.92 135,917 35.45 81,117 21.16 93,832 24.47

Fuente: INEGI 2001

Cuadro 13b. Distribución de la población por subregión
 considerando los siete municipios de mayor influencia en la Reserva

Municipio
Pob. 
total

Distribución de la Población por Municipio 
Según Tamaño de la Localidad (Habitantes)

1 - 499 %
500 

– 2,499
%

2,500 – 
14,999

%
> 

15,000
%

Catemaco 45,383 7,858 17.31 13,894 30.61 0 23,631 52.08

San Andrés Tuxtla 142,343 17,028 11.96 55,111 38.72 15,351 10.78 54,853 38.54

Santiago Tuxtla 54,539 16,649 30.53 19,162 35.13 3,380 6.20 15,348 28.14

Subtotal 242,265 41,535 17.14 88,167 36.39 18,731 7.74 93,832 38.73

Mecayapan 15,210 1,923 12.64 5,538 36.41 7,749 50.95 0

Pajapan 14,071 2,669 18.97 4,099 29.13 7,303 51.90 0

Soteapan 27,486 4,423 16.09 7,574 27.56 15,489 56.35 0

Tatahuicapan de 
Juarez

12,488 5,248 42.02 517 4.14 6,723 53.84 0

SUBToTAL 69,255 14,263 20.59 17,728 25.60 37,264 53.81 0
ToTAL 311,520 55,798 17.91 105,895 33.99 55,995 17.97 93,832 30.13

Fuente: INEGI 2001
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Los cuadros anteriores describen una tendencia de poblaciones rurales. El cuadro 
13a muestra que el 54.37 % de la población regional habitaba en localidades 
menores a 2,500 hab. El 24.47 % se concentraba en localidades mayores a 15,000 
habitantes y corresponde a las tres grandes ciudades. Las poblaciones entre 2,500 y 
15,000 habitantes corresponden a cabeceras municipales (Subregión Santa Marta) 
o bien, poblaciones cercanas a ellas (incluyendo nuevamente a las tres grandes 
ciudades).

El cuadro 13b, indica que el 77.76 % de la población se encontraba en la Subregión 
de San Martín Tuxtla. Del total de la población de esa subregión, el 53.53 % se 
localizaba en localidades menores a 2,500 habitantes. Sólo tres grandes ciudades 
presentaron poblaciones mayores a 15,000 habitantes, manifestando nuevamente 
la tendencia de poblaciones rurales. Para la Subregión de Santa Marta (22.23 % de 
la población total de ambas subregiones), el 46.19 % de la población se encontraba 
en localidades menores a 2,500 habitantes y no se presentaron poblaciones de más 
de 15,000 habitantes. Las poblaciones entre 2,500 y menores a 15,000 habitantes 
corresponden a las cabeceras municipales o poblaciones grandes cercanas a ellas. 
Lo anterior muestra la tendencia de poblaciones rurales.

Dentro del polígono de la Reserva se presentan diversos rangos de habitantes de 
las localidades, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 14. Rangos de población por localidades dentro de la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas

Población Total Dentro De La Reserva De La Biosfera Los Tuxtlas

Rango de habitantes Número de localidades
Población total por rango de 

habitantes

1 – 10 Hab. 238 1,239

11 – 250 Hab. 115 7,709

251 – 500 Hab.   32 10,913

501 – 1,000 Hab. 12 8,367

1,001 – 2,000 Hab.  1 1,044

2,001 – 3,000 Hab.  1 2,388
Total 399 31,660

Fuente: INEGI, 2001.

El cuadro anterior nos muestra una tendencia de poblaciones rurales y una dispersión 
de la población característica: 397 localidades con menos de 1,000 habitantes; 
únicamente Sinapan con 1,044 habitantes y Sontecomapan con 2,388 habitantes. 
238 localidades (viviendas o rancherías) entre 1 y 10 habitantes, haciendo un total 
de 1,239 personas, que pudieron estar dedicados a cuidar ranchos ganaderos. 
El mayor porcentaje de la población se localiza en 159 localidades, entre 11 y 
1,000 habitantes; 32 localidades contienen el 34.47 % de la población total de la 
Reserva.
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Es importante mencionar la existencia de cuatro poblaciones de más de 2,000 
habitantes, ubicadas en el exterior inmediato del límite sur la Reserva: Soteapan 
(4,052 hab.), Mecayapan (4,899 hab.), Tatahuicapan (6,723 hab.) y Pajapan (7,303 
hab.). Al oeste de la Reserva, como ya se mencionó anteriormente, se encuentran 
tres ciudades, cada una con más de 15,000 habitantes: San Andrés Tuxtla (54,853 
hab.), Catemaco (23,631 hab.) y Santiago Tuxtla (15,348 hab.), las cuales albergan 
el mayor número de población (SIG; INE/I de E, 1994; INEGI, 2001).

Todo lo anterior, nos permite concluir que Los Tuxtlas es una región densamente 
habitada, cuya población está desigualmente distribuida, es mayoritariamente de 
características rurales y en la que aún existen amplios espacios relativamente sin 
población, pero que también están sometidos a algún grado de humanización.

Por su parte, la Reserva es un Área Natural Protegida que se encuentra sometida a una 
intensa presión derivada de la gran cantidad de habitantes en la región y que requiere 
de los recursos que la zona ofrece. Dentro de los límites del área natural protegida 
viven 31,660 habitantes, cantidad que nos habla de la intensa presión ejercida sobre 
los recursos de la misma, pero también tal cifra nos da idea del tamaño del reto que 
implica demostrar la viabilidad de vincular los objetivos de protección y conservación 
de los recursos, con los del desarrollo de una población muy marginada, que requiere 
satisfacer amplias necesidades.

Composición étnica

Existen en la región cuatro municipios con una población predominantemente 
indígena, mientras que en Hueyapan de Ocampo existen en menor medida que 
en los anteriores; los primeros contienen más del 60 % de población hablante de 
lengua indígena, mientras que el segundo cerca de un 20 %.

El siguiente cuadro nos permite apreciar la importancia relativa de la población indígena 
en cada municipio. En Mecayapan y Pajapan, la etnia predominante es la Nahua, 
mientras que en Soteapan y Hueyapan de Ocampo es la Zoque-Popoluca.

Cuadro 15. Población regional hablante de lengua indígena en 2000

Municipio
Población

Total
Pob. 

Pob. 5 HLi1

Cant %

Ángel r. Cabada 32,119 28,719     181  0.56

Mecayapan 15,210 13,046 10,442 68.65

Pajapan 14,071 12,239 8,517 60.52

Soteapan 27,486 23,143 19,841 72.18

Hueyapan de ocampo 39,795 34,902   7,676 19.28

Catemaco  45,383  39,868     392  0.86
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San andres tuxtla 142,343 124.548     877  0.61

Santiago tuxtla  54,539  48,256     297  0.54

Tatahuicapan de juárez 12,488 10,518 7,803 62.48

Total 383,434 335,239 56,026 16.712

Fuente: INEGI, 2001.1 POB5 HLI Población de 5 años y más hablante de lengua indígena. 
2 Porcentaje con respecto a la población total de 5 años y más

Cabe mencionar que según los datos del Censo, en casi todos los municipios hay un 
descenso en el porcentaje de la población indígena; solamente Mecayapan registra un 
aumento relativo de este indicador. Por otro lado, los mismos datos censales evidencian 
que en los ayuntamientos de la Sierra de Santa Marta existe un alto predominio relativo 
de la población indígena, mientras que en Hueyapan de Ocampo hay una tendencia 
progresiva a disminuir.

En el caso de los municipios de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y 
Catemaco, los escasos indígenas corresponden básicamente a la etnia Nahua. Aunque 
en décadas pasadas era mayor la presencia indígena en esta zona, históricamente 
ha sido menos relevante que en la Sierra de Santa Marta. No obstante, la dinámica 
demográfica ha resultado en una virtual desaparición de la misma.

Cuadro 16. Población Indígena dentro de la Reserva

Municipio No. Local Pob. Total Pob. Pob. HLi %
Ángel R. Cabada 7     103     75 0 0

Catemaco 202 11,151 8,979   172   1.91

Mecayapan 42   2,634 2,077 1,024 49.30

Pajapan   2      38      30 17 56.66

San Andrés Tuxtla 56 7,299 6,210 45   0.72

Santiago Tuxtla 14 1,528 1,314 6   0.45

Soteapan 40 3,307 2,606 1,839 70.56

Tatahuicapan De Juárez 36 5,600 4,620 2,469 53.44
Total 399 31,660 25,911 5,572 21.50

Fuente: INEGI, 2001

En la Reserva las cifras anteriores muestran un comportamiento similar, la población 
indígena está presente en los cuatro municipios. Con respecto a la población total por 
municipio representa un porcentaje importante, entre 49 y 70 %. Sin embargo, en todo 
el territorio de la Reserva la población indígena sólo constituye el 21.50 % del total de 
la población de 5 años y más, prevaleciendo la población criolla.

Las localidades de la Reserva de la Biosfera en su mayoría están catalogadas como 
de muy alta o alta marginación, según el Consejo Nacional de Población y Vivienda 
(CONAPO, 2000)

Municipio
Población

Total
Pob. 

Pob. 5 HLi1

Cant %
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Dinámica demográfica

Entre los procesos demográficos más notables en la región podemos mencionar 
el crecimiento demográfico y la densificación de la población. La migración es un 
fenómeno que recientemente se intensifica y tiende a ser muy importante.

Crecimiento demográfico

Para 1995, los municipios de la Sierra de Santa Marta (Mecayapan, Soteapan y 
Pajapan) son los que presentaron las más altas tasas de crecimiento en la región, 
con una tasa promedio de 4.09 %, mientras que la tasa promedio regional fue de 
2.08 %. El Cuadro 11 muestra las tasas de crecimiento determinadas para la región, 
en el periodo 1990-2000.

Hacia el último quinquenio de la década de los noventa, como producto de la 
cancelación de miles de empleos en las ciudades cercanas a la región (más de 60,000 
trabajadores desempleados en el sur del Estado de Veracruz), derivado de la crisis que 
afectó al sector industrial regional, se registró un proceso de retorno de varios cientos o 
miles de habitantes hacia la Sierra, los cuales habían estado trabajando en las grandes 
ciudades aledañas.

Para el año 2000, se aprecian en los municipios de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, 
San Andrés Tuxtla y Catemaco, tasas de crecimiento menores o similares a la estatal, 
mientras que la del Ayuntamiento de Pajapan tuvo una tasa de más del doble de la 
zona; para los municipios de Mecayapan, y Soteapan, el comportamiento fue a la baja 
y Tatahuicapan de Juárez, tuvo un crecimiento medio anual de 0.8 %, entre los años 
1995 y 2000 (SEDESOL, 2001c).

El comportamiento de las tasas de crecimiento está influenciado directamente por el 
fenómeno de la migración, que en general para la región, está teniendo un crecimiento 
más notorio en la Subregión Santa Marta, como más adelante se señala.

Social

Densificación-concentración urbana

Por otro lado, el crecimiento natural de la población de las ciudades y de los grandes 
pueblos, además de la disminución de oportunidades de ocupación como productores 
primarios en las comunidades más pequeñas, resulta en un crecimiento de las 
localidades con características urbanas y en una concentración de la población en 
ellas. Como se mencionó anteriormente, en el año 2000, el 54.37 % de la población 
total de la región habitaba en localidades menores a 2,500 habitantes.

Este proceso de concentración de la población urbana se registra en las localidades 
establecidas al sur de los grandes volcanes. Las ciudades de Soteapan, Tatahuicapan, 
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Pajapan, Mecayapan, Sontecomapan, y otras grandes localidades también concentran 
una creciente cantidad de población.

Migración-expulsión

Un fenómeno reciente del cual no existe un conocimiento detallado, es el de la 
emigración hacia el norte del país o a Estados Unidos. En las ciudades grandes de 
la región se han instalado oficinas reclutadoras de migrantes, que ofrecen empleos 
en diferentes lugares. Aunque no existen datos precisos, diversos testimonios 
indican que al menos un camión sale cada semana con gente de la Sierra (jóvenes 
en su gran mayoría), en busca de mejores oportunidades de empleo; el periodo 
de ausencia es de al menos 6 meses. Esto debe de observarse en el contexto 
de la situación estatal, dado que actualmente Veracruz es uno de los estados con 
mayor expulsión rural, ocupando el cuarto lugar, después de Oaxaca, Guerrero y 
Zacatecas (Contreras, 1999).

La migración temporal y permanente forma parte integral de los sistemas productivos 
de algunas comunidades, dada la escasez estacional, la falta de oportunidades 
productivas o simplemente como complemento a la economía familiar durante las 
temporadas sin actividad agrícola.

Existe una importante migración temporal proveniente de los cuatro municipios 
que conforman la Sierra de Santa Marta, donde sobresalen las comunidades 
del Municipio de Soteapan que en 1995 llegaban a aportar el 52 % del total de 
emigrantes regionales (PSSM, 1996).

La mano de obra desplazada temporalmente es captada principalmente por los 
municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Tatahuicapan de Juárez y por la colonia La 
Perla del Golfo, en la cual, hasta 1996 se captaban alrededor de cien trabajadores 
para las actividades culturales del chile jalapeño y para la ganadería. Para 1995, no 
existía una migración importante hacia los Estados Unidos o a la capital de México 
(PSSM, A.C., 1996).

Las actividades más importantes para contratar a emigrantes son: como jornaleros 
en la producción básica y como chapeadores, peones, sembradores, vaqueros y 
otros; en segundo lugar en importancia, se contratan para la construcción, como 
peones y albañiles; se identifica en tercer lugar a los que trabajan como obreros en 
el corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán, en actividades ligadas al petróleo 
principalmente (SEMARNAP. 1997).

El Municipio de Mecayapan, por ejemplo, debido a la falta de empleo y oportunidades 
al interior de la localidad, presenta un grado de emigración muy elevado; aunque 
el fenómeno es principalmente de gente joven, no deja de impactar a los demás 
estratos de la sociedad. Se estima que entre 4,000 y 5,000 personas del municipio 
emigran al año, de ellas, el 10 % de forma definitiva. En la localidad de Huazuntlán 
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existe una “agencia de viajes” que promociona paquetes hacia los estados de 
Chihuahua y Baja California (SEDESOL, 2001b).

Este fenómeno ha traído como secuela que la población de la tercera edad incremente 
su vulnerabilidad y disminuya aún más su calidad de vida, ya que tradicionalmente 
dependen del apoyo que les pueda brindar la familia, con la emigración este grupo 
está quedando desamparado.

Para el Municipio de Soteapan, se estima que alrededor de 4,500 personas emigran 
al año; tan sólo de la localidad de Soteapan se calcula que salen 1,200 personas 
anualmente; de ellas el 10 % emigran definitivamente. En temporada alta de 
emigración, salen hasta tres camiones diarios. Una forma especial de emigración 
es el enlistado al ejército de los jóvenes que terminan la secundaria, lo cual ha 
traído como consecuencia que las mujeres, niños y población de la tercera edad 
se vean afectados en sus niveles de vida, especialmente los menores y ancianos 
que tradicionalmente dependen económicamente del jefe de familia (SEDESOL, 
2001a).

El fenómeno arriba descrito para Mecayapan y Soteapan, es similar para los 
municipios de Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y para la región Hueyapan de 
Ocampo, Catemaco, San Andrés Tuxtla y otras localidades. No existen datos 
actualizados, pero la región se está convirtiendo en un importante centro de mano 
de obra a nivel nacional.

Educación

Los servicios de educación en la Región de Los Tuxtlas, especialmente en 
la Subregión de la Sierra de Santa Marta, son escasos o nulos; la ausencia en 
infraestructura y de maestros es notoria, aunado al limitado nivel de escolaridad. 
Por ejemplo, en 1990, a nivel regional existía una escuela primaria por cada 1.7 
localidades; una escuela secundaria por cada 8.1 localidades y una escuela 
preparatoria por cada 56.5 localidades, que para el caso de la Subregión Sierra de 
Santa Marta, este último nivel estaba prácticamente vedado al existir un bachillerato 
para 163.5 localidades (INEGI. 1991)

En 1990 a nivel regional existía un profesor por cada 28.9, 18.9 y 12.6 alumnos de 
primaria, secundaria y bachillerato respectivamente. Sin embargo, la instrucción a 
nivel primaria en las zonas rurales se caracteriza por el ausentismo de los maestros, 
sobre todo en la parte más alejada de la Sierra (op cit).

Para el año 2000, las cifras no habían cambiado de manera significativa a nivel 
municipal. Por ejemplo, en Mecayapan existían 43 escuelas que van del preescolar 
al bachillerato, en ellas laboraban 179 profesores que impartían clase a 4,645 niños 
(108 alumnos por escuela; 25.94 alumnos por maestro); en Soteapan la educación 
se impartía a través de 73 escuelas del preescolar a bachillerato, con 249 profesores 
que daban clase a 7,538 niños (103.26 alumnos por escuela; 30.27 alumnos por 
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maestro); en Tatahuicapan de Juárez la enseñanza educativa se impartía a través 
de 48 planteles que comprendían los niveles de preescolar a bachillerato, 173 
profesores daban clases a 3,564 alumnos (74.25 alumnos por escuela; 20.60 alumnos 
por maestro), contando adicionalmente el municipio con un centro de educación del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 2 albergues escolares 
del Instituto Nacional Indigenista (INI), un centro de educación y capacitación de la 
mujer indígena, así como una escuela privada de computación e inglés; en Pajapan, 
la educación se impartía a través de 41 escuelas, en los niveles de preescolar a 
secundaria, 131 profesores atendían a 3,648 alumnos (88.97 alumnos por escuela; 
27.84 alumnos por maestro), se contaba también con un albergue escolar del INI y 
con la presencia del INEA en la enseñanza de primaria, secundaria y bachillerato.

Cuadro 17. Educación

Municipio Pob. total Pob.
Pob. alfabeta Pob. analfabeta

Cantidad % Cantidad %

Ángel R. Cabada 32,119 21,507 16,243 75.521 5,242 24.371

Mecayapan 15,210 8,556 5,621 65.691 2,923 34.161

Pajapan 14,071 8,024 4,743 59.111 3,273 40.791

Soteapan 27,486 14,776 7,550 51.091 7,208 48.781

Hueyapan de Ocampo 39,795 24,890 18,444 74.101 6,416 25.771

Catemaco 45,383 28,231 21,842 77.361 6,365 22.541

San Andrés Tuxtla 142,343 88,824 66,557 74.931 22,189 24.981

Santiago Tuxtla 54,539 34,861 25,272 72.491 9,564 27.431

Tatahuicapan de Juárez 12,488 6,884 4,532 65.831 2,348 34.101

ToTAL 383,434 236,568 170,804 72.202 65,528 27.692

Fuente: INEGI 2001.
1 Porcentaje con respecto a la población total municipal de 15 años y más. 

2Porcentaje con respecto a la población total regional de 15 años y más.

El cuadro anterior muestra que los municipios indígenas de la Sierra de Santa 
Marta, poseen los niveles más altos de analfabetismo entre la población de 15 años 
y más. Sin embargo, es importante notar que la población analfabeta del Municipio 
de San Andrés Tuxtla es mayor que la total municipal de Mecayapan, Pajapan o 
Tatahuicapan de Juárez.

Para la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en el año 2000 se tenían los siguientes 
datos:

Cuadro 18. Educación en la Reserva

Municipio
No. 

Localidad
Pob.Total Hombres Mujeres

Pob.
 

Pob. 
analfabeta

%

Ángel R. Cabada    7      103      50      35     57      15 26.31

Catemaco 202 11,151 5,168 5,166 5,960 1,627 27.29

Mecayapan    42  2,634 1,281 1,169 1,380    496 35.94
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Pajapan     2       38      19      16      21       7 33.33

San Andrés Tuxtla   56 7,299 3,646 3,557 4,261 1,156 27.13

Santiago Tuxtla   14 1,528    709    758    920    252 27.39

Soteapan   40 3,307 1,611 1,560 1,632    723 44.30

Tatahuicapan de 
Juárez

  36 5,600 2,840 2,708 2,881    935 32.45

Total 398 31,660 15,324 14,969 17,112 5,211 30.45

Fuente: INEGI, 2000

De manera general, el 30.45 % de la población total de 15 años y más no sabía leer 
ni escribir. El 58.53 % de la población analfabeta de 15 años y más pertenece a los 
municipios no indígenas. Las cifras anteriores indican que en toda la Reserva existe 
un porcentaje elevado de analfabetas.

Economía

En la Región de Los Tuxtlas las estadísticas demográficas reflejan que las áreas 
rurales poseen gran parte de la población, por ende, establecen el tipo de economía 
desarrollada no solamente en esas comunidades, sino en toda la región. Prevalecen 
así las actividades primarias, posteriormente las terciarias y en última instancia las 
secundarias.

Cuadro 18a. Población regional económicamente activa y ocupada

Municipio
Población.

total
Población de 12 

años y más
PEA % Pob. %

Ángel R. Cabada  32,119 23,690   9,634 40.66   9,525 98.86

Catemaco  45,383 31,608 13,937 44.09 13,801 99.02

Hueyapan de 
Ocampo

 39,795 27,846 10,603 38.07 10,515 99.17

Mecayapan  15,210   9,841   3,941 40.04   3,895 98.83

Pajapan  14,071   9,236   3,616 39.15   3,571 98.75

San Andrés Tuxtla 142,343 99,192 42,401 42.74 41,847 98.69

Santiago Tuxtla  54,539 38,918 15,004 38.55 14,651 97.64

Soteapan  27,486 17,147   7,503 43.75   7,428 99.00

Tatahuicapan de 
Juárez

12,488   7,965 3,180 39.92   3,138 98.67

Total 383,434 265,455 109,819 41.37 108,371 98.68

Municipio
No. 

Localidad
Pob.Total Hombres Mujeres

Pob. Pob. 
Analfabeta

%
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Cuadro 18b. Ámbitos de ocupación de la PEA

Municipio PEA Pob. Prim % Sec % Ter %
Ángel R. Cabada   9,634   9,525 4,466 46.88 1,357 14.24 3,575 37.53

Catemaco 13,937 13,801 5,539 40.13 2,048 14.83 5,995 43.43

Hueyapan De 
Ocampo

10,603 10,515 6,534 62.13 1,344 12.78 2,474 23.52

Mecayapan   3,941   3,895 2,868 73.63   169 4.33   764 19.61

Pajapan   3,616   3,571 2,526 70.73   295 8.26   722 20.21

San Andrés Tuxtla 42,401 41,847 16,899 40.38 8,523 20.36 15,733 37.59

Santiago Tuxtla 15,004 14,651 7,779 53.09 1,973 13.46 4,659 31.80

Soteapan   7,503   7,428 6,308 84.92   227 3.05   813 10.94

Tatahuicapan De 
Juárez

  3,180   3,138 2,138 68.13   216 6.88 699 22.27

Total 109,819 108,371 55,057 50.80 16,152 14.90 35,434 32.69

Fuente: INEGI 2001. 
PEA: Población económicamente activa. 
PO: Población ocupada. 
PRIM: Población ocupada en actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
caza y pesca). 
SEC: Población ocupada en actividades secundarias (minería, industria manufacturera, electricidad, 
extracción de petróleo, agua, la construcción). 
TER: Población ocupada en actividades terciarias (comercio, transporte, gobierno y otros servicios).

El cuadro anterior refleja el dominio de la población dedicada a actividades primarias, 
sobre todo en los municipios de la Subregión Sierra de Santa Marta (indígenas), 
aunque en los otros municipios las actividades terciarias y secundarias tienen una 
mayor población dedicada a ellas.

En la población de la Reserva de la Biosfera la tendencia es similar, de acuerdo al 
siguiente cuadro.

Cuadro 19. Actividades productivas y población en la Reserva

Municipio Pob Tot PEA Pob. Pos prim Pos sec Pos ter

Ángel R. Cabada   103     35      35     34    1 0

Catemaco 11,151 2,864 2,815 1,926 286 568

Mecayapan  2,634   728   716    628   22   60

Pajapan      38     11     11     11 0 0

San Andrés Tuxtla 7,299 2,008 1,991 1,606 131 213

Santiago Tuxtla 1,528   336   335    215    35   80

Soteapan 3,307   802   799    742    12   40

Tatahuicapan De Juárez 5,600 1,297 1,272 1,107    51   98

Total 31,660 8,081 7,974 6,269 538 1,059

Fuente: INEGI, 2001

Las cifras anteriores indican que en la Reserva, el 78.61 % de la población ocupada 
se dedica a actividades primarias, por lo que la economía se mueve en este sector.

interiores tuxtlas.indd   57 11/30/06   11:31:14 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��

A continuación se describen algunos de los aspectos más significativos de 
las principales actividades productivas de la región, así como sus principales 
consecuencias ambientales.

Agricultura

Maíz: Destaca dentro de los cultivos principales de la región, por ocupar la mayor 
parte de la superficie de labor, pues suma el valor más alto de la producción, de los 
costos de producción y de los jornales utilizados (SEMARNAP/PRODERS, et al., 
1997).

Aproximadamente el 53 % de la población ocupada en la actividad agrícola se 
dedica a la producción de maíz, productores que en su mayoría poseen terrenos 
bajo régimen de propiedad ejidal, con superficies promedio de 1.5 ha. Este cultivo 
tiene una amplia distribución en toda la región, destacando, en el caso de los 
municipios de la Reserva: Soteapan, Tatahuicapan, Pajapan, Mecayapan y San 
Andrés Tuxtla. 

Durante el período de 1992 a 1996, la superficie sembrada con maíz aumentó de 
manera importante, hasta en un 63.2 %, mientras que el rendimiento por hectárea lo 
hizo en 15.8 %, reflejándose a nivel regional un aumento del 84.6 % en el volumen 
de producción de grano, favorecido principalmente por la implementación del 
programa PROCAMPO (SEMARNAP/PRODERS, 1997). En la Subregión de Santa 
Marta gran parte de los terrenos destinados a la producción de maíz se localizan en 
la zona de amortiguamiento o en las inmediaciones de ésta. Los terrenos maiceros 
de la Subregión de San Martín Tuxtla se encuentran en la denominada zona de 
influencia. 

En varias zonas de la región se pueden llevar a cabo dos periodos de cultivo, de 
abril a noviembre en temporal (primavera-verano) y de noviembre a marzo, en la 
modalidad denominada tapachole (otoño-invierno). Hay una notable riqueza de 
materiales criollos de maíz, en cuanto a adaptaciones ecológicas, tallas, producción 
y épocas de siembra. No obstante que existen variedades mejoradas e híbridos para 
las partes bajas (menores a 900 msnm), todavía es muy frecuente observar el uso 
de germoplasma regional, particularmente en las zonas zoque-popoluca y nahua 
del sur de la Reserva y, particularmente, en las áreas de producción superiores a 
los 400 msnm, es decir, colindando con la zona de amortiguamiento. La presencia 
de estas variedades ha sido propuesta a través de diversos estudios con (Perales, 
1992; Blanco, 1997) fines de conservación biológica.

Caña de azúcar: A nivel regional, el cultivo de la caña de azúcar posee importancia 
en algunos de los municipios comprendidos en la Reserva, los cuales ocupan los 
terrenos más planos o suavemente ondulados. Estos municipios son: Ángel R. 
Cabada, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla. La caña de azúcar se desarrolla en 
una extensión de más de 5,000 ha en la Reserva, principalmente en la porción nor-
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noroeste. La actividad cañera ha sido económicamente importante para la Región 
de Los Tuxtlas y como opción remunerativa para la población de la zona serrana de 
la Reserva, al emplearse temporalmente en el corte de la gramínea. 

Frijol: Es de gran importancia principalmente por su papel alimenticio en el autoabasto 
y como sistema en la ocupación de la fuerza de trabajo. Actualmente este cultivo 
se encuentra notablemente a la baja en su superficie de cultivo, principalmente en 
los municipios de San Andrés Tuxtla y Soteapan. Asimismo, aunque la superficie 
regional sembrada en el ciclo 1995/96 presentó un incremento del 4.8 % respecto 
del ciclo 1991/92, la producción disminuyó en un 43.5 % como consecuencia de 
la reducción en el rendimiento de un 45.9 % en el mismo periodo. Esto se debió 
a la presencia de plagas, enfermedades y al bajo nivel tecnológico empleado 
(SEMARNAP/PRODERS, 1997). Debe agregarse también a esos factores el uso 
de terrenos de fuerte pendiente, con baja fertilidad y uso prolongado. En el caso de 
las plagas, especial referencia debe hacerse al molusco denominado siete cueros 
(Veronicella moreleti) (INE/PSSM, A.C./IIS-UNAM, 1997). Esta situación ha tendido 
a agravarse, con consecuencias para el autoconsumo local, haciendo perder al 
Municipio de San Andrés Tuxtla su liderazgo a nivel estatal.

Actualmente se considera que el rendimiento promedio por hectárea cosechada en 
Los Tuxtlas es de 492 kg. Si se considera un consumo mínimo promedio de 91 kg 
anuales por adulto, la región presentaba ya un déficit de este alimento básico en 
1995. 

Tabaco: Existe una zona dedicada tradicionalmente a la producción de tabaco 
localizada entre las ciudades de San Andrés Tuxtla y Catemaco; debido a sus tipos 
de suelo (Andosoles) se ha cultivado desde hace muchos años. La superficie, en la 
primera mitad de los años 90, llegó a ocupar hasta 2,500 ha; sin embargo, a partir 
de 1997 se ha verificado una irrupción bastante agresiva por parte de empresas 
y empresarios del sector privado, algunas nuevas en la región o asociadas a 
productores locales, lo que ha motivado un paulatino crecimiento de la actividad 
de siembra de tabaco, compitiendo por superficies dedicadas a cultivos básicos y 
a la ganadería. A razón de 1,100 kg/ha de hoja seca, actualmente se podrían estar 
produciendo entre 3,000 y 5,000 toneladas por ciclo.

Como actividad productiva, el cultivo de tabaco es muy importante, pues ofrece 
directa e indirectamente entre 6,000 y 9,000 empleos por año (cultivo, cosecha, 
labores de beneficio y transformación del producto, así como en la fabricación de 
puros artesanales). (INE/PSSM, A.C./IIS-UNAM, 1997). 

Café: La cafeticultura es una actividad importante en la Región de Los Tuxtlas. De 
acuerdo a datos del Consejo Veracruzano del Café, en 1996 la región registró una 
superficie sembrada de 3,550 ha y rendimientos de café cereza de entre 830 y 
1,190 kg/ha. Soteapan, Catemaco y Hueyapan de Ocampo son los municipios con 
mayor superficie de cafetales.
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El café es uno de los cultivos que responden mejor a la preservación de las 
funciones ambientales, principalmente por la cobertura arbórea que proporciona 
al suelo. Sin embargo, se han visto disminuciones importantes, tanto en superficie 
como en sus rendimientos. En 1991 se registraron 6,381 ha (incluyendo al Municipio 
de Hueyapan de Ocampo), con rendimientos de 1,500 kg/ha promedio, lo cual ha 
representando disminuciones del 44.4 y 44.7 % (SEMARNAP/PRODERS, 1997). 
En general, dichas disminuciones tienen que ver con recurrentes crisis del mercado 
del café y con el descuido tecnológico del cultivo, lo que ha ocasionado drásticos 
cambios en el uso del suelo hacia la ganadería o agricultura de escarda.

En el sur del Estado de Veracruz, los terrenos de cultivo de café se encuentran 
precisamente en la Sierra de Los Tuxtlas, sin embargo, representa sólo el 3 % 
de la superficie estatal cultivada. De su cultivo dependen cerca de 1,700 familias, 
(INMECAFE, citado por Blanco, 1996). Los principales municipios son Soteapan, 
Mecayapan, Catemaco y Hueyapan de Ocampo, sólo los tres primeros se ubican en 
la Reserva y el último en las inmediaciones. Precisamente los cafetales de los ejidos 
más cercanos a la Reserva son los que presentan características más cercanas 
al tipo de sistema conocido como café ecológico, esto es, donde las plantas de 
cafeto están sembradas bajo un dosel arbóreo de importancia y con bajos aportes 
de insumos agroquímicos.

En los municipios de la Reserva en donde se cultiva café se presentan tres modelos 
de producción: rusticano, especializado y policultivo comercial. El sistema rusticano 
ocupa más del 75 % de la superficie cultivada en la Reserva y en sus inmediaciones, 
principalmente en los municipios de Soteapan y Mecayapan. El modelo rusticano 
está integrado por café y utiliza como sombra árboles de la vegetación natural tales 
como: jonote (Heliocarpus donell-smithii), jobo (Spondias mombin), ixpepe (Trema 
micranta), palo mulato (Bursera simaruba), sangregado (Croton draco), tepesuchil 
(Terminalia amazonia), y ocote (Liquidambar styraciflua), entre otros. (SEMARNAP/
PRODERS, op cit.). Recientes estudios detallados realizados en el ejido San 
Fernando, Municipio de Soteapan, han mostrado una riqueza importante de plantas, 
registrándose más de 300 especies de 72 familias y 155 géneros (Beaucage, et al., 
1999).

El modelo especializado se conforma por café y varias especies del género Inga, 
conocidos como chalahuites o vaina. El policultivo comercial lo compone el café 
más otras especies con importancia comercial, como palma Camedor (Chamaedora 
elegans), cedro rojo (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla) y cedro nogal 
(Juglans sp.) Este modelo, junto con el rusticano, se presenta principalmente en los 
municipios de Catemaco y Hueyapan de Ocampo. Existe un programa intensivo de 
enriquecimiento de cafetales y reforestación, el cual se ha verificado desde hace un 
poco más de cuatro años.

Independientemente del modelo que se observe, el cultivo de café presenta un impacto 
positivo en la conservación de los recursos, debido a que tiene un comportamiento 
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análogo a un ecosistema natural, como puede ser el bosque mesófilo de montaña o la 
selva mediana. Estos modelos poseen una buena diversidad de especies silvestres 
y cultivadas que favorecen el desarrollo de la cobertura vegetal, la conservación de 
la biodiversidad y ofrecen beneficios ambientales importantes. Por su estructura y 
manejo, los cafetos bajo sombra recrean las condiciones de un bosque natural que 
favorece el desarrollo de la flora y fauna; conservan los suelos; aportan materia 
orgánica, y se convierten en refugio de especies de fauna. Además, contribuye a 
la retención del carbón liberado a la atmósfera, con lo que permite mantener el 
equilibrio de los ciclos globales. En el trabajo de PRODERS/ SEMARNAP, et al., 
(1997), se calcularon índices de sustentabilidad por cultivos y el que representó el 
mejor índice fue precisamente el del cultivo de café.

Papaya: este cultivo ha tenido una tendencia a la baja, después de haber 
representado para los municipios y respecto a los demás cultivos de la zona sur de 
la Región de los Tuxtlas, el tercer lugar en cuanto al volumen de la producción y el 
quinto en valor de la producción, costos de producción y jornales requeridos; pasó 
de 2,389 ha en 1993 a 1,496 ha en 1996. Esto debido principalmente a la incidencia 
de enfermedades como la virosis. (SEMARNAP/PRODERS, op cit).

La importancia regional de otros cultivos como naranja, chile, limón y arroz está 
localizada en pequeñas superficies y en ambientes ecológicos y socioeconómicos 
particulares.

Del total de jornales utilizados para las labores en los principales cultivos agrícolas, 
el 84.5 % corresponden a mano de obra familiar (mujeres, niñas y niños) y el resto 
a mano de obra asalariada. Ello permite apuntalar la afirmación de que la actividad 
agrícola es fuente importante para la retención de mano de obra, no obstante las 
desventajosas condiciones en las que se da la producción agrícola y los crecientes 
niveles de emigración hacia la región fronteriza del país.

Sobre el total de cultivos de la región, se han calculado las siguientes cantidades de 
insumos consumidos al año: fertilizantes, 16,640 ton/año; insecticidas, 91,574 lt/año 
y herbicidas, 34,374 lt/año.

Desde el punto de vista económico, el uso de estos insumos representa el 21.7 % 
del costo total de producción; mientras que su impacto en los rendimientos es 
poco significativo debido al uso inadecuado de estos, socialmente representa un 
desconocimiento de su uso eficiente, pero a la vez, una alternativa para mejorar 
la producción a corto plazo y ecológicamente un mayor daño al ambiente por la 
contaminación de los residuos tóxicos.

Por otro lado, dado que en muchos casos el uso de los insumos químicos se realiza 
en forma inadecuada, provocan graves perjuicios a la salud humana (Godínez, et al., 
1999), además de los daños ecológicos que no han sido estudiados con detalle.
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Ganadería

Con una superficie aproximada a las 160,000 ha dedicadas a pastizales, la Región 
de Los Tuxtlas presenta un paisaje predominantemente ganadero, matriz en la que 
se imbrican los usos agrícolas y forestales. En el territorio de la Reserva se estima 
una superficie de 86,739 ha dedicadas a pastizales para la ganadería.

Una mezcla de políticas públicas (colonización, repartición de tierras y créditos), 
así como patrones productivos y prácticas culturales, de influencia externa, 
determinaron que el uso del suelo para fines ganaderos se fuera imponiendo en la 
región desde principios de la década de los años 60 hasta el año de 1990, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 180 % y entre 1990 y 1995 de 26 % anual. 
Sin embargo, mientras que en el Municipio de Catemaco la ganadería registró un 
decremento entre 1990 - 1995 del orden del - 4.3 %, el Municipio de Mecayapan 
presento uno del 40 %. La serie histórica de datos manifiesta que la población 
regional de ganado bovino tuvo un acelerado crecimiento en el período de 1960 a 
1990, del orden de 180.4 %, cifra muy superior al crecimiento de 26.4 % registrado 
en el inventario estatal durante el mismo período. Contrasta el hecho de que en el 
período 1990-1995 el crecimiento regional disminuyó hasta 26.2 %, no obstante que 
en el nivel estatal fue de 88.0 % (PRODERS/SEMARNAP, 1997).

Las unidades de producción son en su mayoría de propiedad ejidal, seguidas de 
las de propiedad privada, 77.1 y 20.4 %, respectivamente; la inmensa mayoría son 
unidades de producción rurales (99.79 %). El tipo de ganadería extensiva es el 
predominante, tanto en pequeños propietarios como en ejidatarios. Este tipo de 
manejo sólo permite mantener dos cabezas por hectárea en las partes bajas y una 
en la montaña. (PRODERS/SEMARNAP;INE-PSSM, A.C., 1997).

En el año de 1995 se contabilizó una población de bovinos de 97,497 cabezas en 
la Subregión de Santa Marta incluyendo a Catemaco, mientras que en la Subregión 
de Los Tuxtlas, sólo en los municipios de Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla 
se registraron un total de 124,350 cabezas, haciendo un gran total de 221,847 
cabezas. 

Para la identificación y caracterización de los sistemas de producción de bovinos se 
considera que los objetivos del propietario, en cuanto a la obtención de satisfactores 
o productos de las fases del ciclo biológico del ganado (cría, lactancia, engorda, 
mantenimiento para aprovechar la fuerza de trabajo), son los principales aspectos 
que ayudan a reconocer diferencias entre sistemas. Las modalidades de cómo 
producir tales satisfactores, sea en pastoreo, semipastoreo o en estabulación, son 
solamente variantes que dan alguna particularidad de manejo para la producción. 
Solamente el 23.0 % del inventario de ganado bovino en la región está registrado 
como fino; el resto es corriente (41.6 %) o una cruza indefinida (35.4 %). Tales 
cifras contrastan con los promedios estatales, ya que en dicho nivel el ganado 
fino, corriente y cruzado está repartido en 27.9, 21.9 y 50.2 % respectivamente. 
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El ganado fino corresponde a distintas razas cebuinas (Bos indicus), entre las que 
predominan el Indobrasil, Nellore, Guzerat y Gyr; además de europeas (Bos taurus), 
como el Pardo Suizo y Holstein.

En la región, una ligera mayoría se dedica a la producción de doble propósito, 
seguido de una proporción similar de sólo carne y por una cantidad poco significativa 
de sólo leche y sólo animales de trabajo o sementales, con el 46.2, 44.9, 6.0 y 
3.0 % respectivamente. Este orden de importancia es el mismo que presenta la 
especialización de las unidades de producción bovinas en el nivel estatal, donde la 
gran mayoría están dedicadas al doble propósito, seguido en menor proporción por 
las dedicadas sólo a la carne, leche y animales de trabajo o sementales, con el 61.4, 
29.6, 6.7 y 2.4 %, respectivamente. Es evidente que la orientación productiva hacia 
la producción de carne bajo los sistemas de cría y engorda es más relevante en la 
región que en el estado.

En la Región de Los Tuxtlas las unidades de producción tienen para sus propietarios 
otros objetivos adicionales, que a veces son más importantes que la producción 
misma; así por ejemplo, para los pequeños propietarios el ganado es un medio 
que les permite alcanzar cierta seguridad familiar, mientras que para los grandes 
propietarios es una forma de acumular capital.

El tipo de infraestructura que se emplea como apoyo en la producción ganadera, 
por tratarse de una ganadería básicamente extensiva y poco tecnificada, consta de 
un equipamiento sencillo y un considerable uso de mano de obra, además de que 
el creciente aumento en los precios para su implementación, repercuten en el poco 
mantenimiento de la existente.

Una importante diferencia en los tipos de manejo de los terrenos ganaderos es el 
que tiene que ver con el tipo de cerco utilizado para dividir los sitios. En las partes 
de mayor altitud se emplean principalmente postes de madera muerta debido a la 
abundancia de árboles y a la facilidad con la que se pueden obtener, sin embargo, 
debido a la poca duración de los mismos a causa de la humedad y plagas y a 
las políticas de conservación de la vegetación natural, se está difundiendo el uso 
de postes vivos con no muy buenos resultados. En los terrenos de altitud baja e 
intermedia es donde los postes vivos de cocuite (Gliricidia sepium), palo mulato 
(Bursera simaruba) y cosquelite (Erythrina folkersii) están más difundidos y 
predominan sobre los postes de madera muerta.

Al estudiar el papel de árboles solitarios y los cercos vivos en la dispersión y sucesión 
vegetal, se ha puesto de relevancia la existencia de estos sistemas desde el punto 
de vista ecológico, pues los ejemplares arbóreos determinan una gran proporción 
de los terrenos dedicados a pastizales (I de E, 1998; Guevara, et al., 1997). Estos 
sistemas proveen sombra y forraje para el ganado, así como leña. La importancia 
ecológica que tienen los árboles aislados en los potreros de la región es grande; se 
ha calculado que existen de 0.3 a 39.0 árboles por hectárea (Guevara, op cit).
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Respecto al tipo de unidad de producción ganadera, ésta es sensiblemente diferente 
en las subregiones del Volcán San Martín Tuxtla y la Sierra de Santa Marta.

El impulso de modelos de transferencia tecnológica a través de los Grupos 
Ganaderos de Validación de Transferencia Tecnológica (GGAVATT) sólo se ha dado 
hasta el momento en la Subregión de San Martín Tuxtla. Aún dentro de los grupos 
de ganaderos organizados que han logrado adoptar un buen número de propuestas 
de este modelo, no se ha logrado alcanzar a la mayoría de los miembros y dado 
que gran parte de la aplicación de este modelo está basado en diferentes niveles 
de inversión propia por parte del productor, los resultados aún no tienen un peso 
considerable en la región.

Un aspecto determinante en la orientación productiva de las unidades de producción 
en la región, es el comportamiento que tienen las especies forrajeras en cuanto 
a su crecimiento, ocasionado principalmente por la marcha anual del clima. Con 
excepción de las unidades de producción localizadas a mayor altitud, donde la 
precipitación y humedad relativa son altas, en las de menor altitud se presenta déficit 
de este elemento, que se refleja en una marcada estacionalidad en el crecimiento 
de los pastos. La época de secas en las zonas altas es menor de 2 meses, mientras 
que en los llanos de baja altitud llega a ser hasta de 6 meses. El mes de abril es el 
más crítico en la producción de forrajes para el ganado, pues representa menos de 
la mitad de la cantidad que se puede obtener durante el mes de agosto.

Ante la situación de escasez de pasturas, la estrategia de algunos productores 
es el mover el ganado de las partes de menor altitud, hacia las de mayor altitud, 
donde las condiciones son menos severas; quienes no pueden hacer este traslado, 
venden parte del hato para ajustar la carga animal de las praderas y otros tratan de 
aprovechar recursos forrajeros alternativos disponibles localmente. 

Uso forestal

Las diferentes iniciativas de conservación dirigidas hacia la Región de Los Tuxtlas 
han tenido siempre como objetivo el detener el proceso de deforestación ocurrido, 
principalmente a raíz del intenso proceso de colonización y ganaderización, entre los 
años 1967 a 1990. En estos 23 años desaparecieron 63,100 ha de selvas y bosques, 
equivalentes al 77.2 % de las 81,770 ha de vegetación existentes en el primer año 
mencionado. En orden de importancia los tipos de vegetación más afectados por 
la deforestación, fueron la selva alta y mediana perennifolia, el bosque caducifolio 
o mesófilo, los encinares semicálidos y cálidos, así como los pinares (GEF/PSSM, 
A.C., 1996; PRODERS/SEMARNAP, 1997).
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Cuadro No. 20 Deforestación en la Sierra de Santa Marta, Ver.

Período
Superficie inicial o de 

referencia
% Pérdida Tasa

1967 81,770 100.00 00.00
1967 – 1976 55,190 68.00 32.00 3,620
1976 – 1986 21,700 26.50 73.50 2,350
1986 -1990 20,000 24.50 75.50    425

Fuente: Mapas de Vegetación 1967, 1976 y 1990 del SIG del PSSM, A.C.

Entre dichas iniciativas se han establecido vedas forestales (1958-1978) y programas 
de desarrollo forestal que no lograron revertir ni detener la paulatina disminución 
de la cobertura arbórea. En casi todos los casos, los resultados fueron magros 
debido a la confrontación de estas iniciativas con las de los sectores agrícola y 
pecuario. El aprovechamiento, el saqueo de madera se practicaron en consonancia 
con intereses particulares externos y con las necesidades de la población en la 
búsqueda de maderas preciosas y especies no maderables como tubérculos, palmas 
y fauna asociada. Aunque existen datos estadísticos sobre los aprovechamientos 
forestales, generalmente estos son incompletos o parciales y hacen referencia a los 
oficialmente autorizados, principalmente de carácter doméstico.

Actualmente los aprovechamientos maderables de tipo comercial están muy 
restringidos, por lo que predominan los destinados al abasto local, los ilegales y los 
que son caracterizados como “tala hormiga”. Este es el caso de los que abastecen 
preferentemente la demanda de productos que requiere la industria tabacalera para 
el secado, la fabricación de muebles artesanales, como la localidad de Pajapan, 
donde se concentra principalmente la mayor cantidad de carpinterías artesanales 
en el sur de la Reserva, la construcción doméstica y el abasto de leña. 

Siendo una región en donde domina la población rural, se reportan 13,206 unidades 
consumidoras de leña, cifra que representa el 47.4 % del total de unidades de 
producción rural. El volumen consumido de leña asciende a 11,472.4 m3, cifra 
que representa el 12.9 % de la producción maderable (GEF/PSSM, A.C., op cit.; 
PRODERS/SEMARNAP, op cit.)

Otros usos económicos de los bosques y selvas

La alta diversidad biológica en la región ha representado una fuente importante de 
abasto para la subsistencia y la extracción de productos destinados al mercado. En 
las décadas de los 60 y 70, el barbasco (Dioscorea sp.) jugó un papel importante 
para las comunidades indígenas y sobre todo para los colonizadores provenientes 
de otras partes del estado y del país. Sin embargo, el derrumbe del mercado ante el 
advenimiento de los esteroides sintéticos provocó que este recurso dejara de tener 
importancia. Desde hace varios años los trabajos de investigación del Proyecto 
Sierra de Santa Marta, A.C. y de la Dirección de Culturas Populares- Acayucan, han 
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puesto en evidencia el papel jugado por especies no maderables extraídas de la 
zona. Ello ha permitido detectar la amenaza latente que representa el descuido en 
el aprovechamiento de ciertas especies silvestres de alta demanda comercial, tales 
como palmas de ornato, plantas herbáceas para fibra y aves canoras, entre otras.

Se cuentan entre esas especies de flora, las palmas del género 
Chamaedorea, C. elegans (negrita), C. hooperiana (mayan o paluda) y otras 
que actualmente están bajo investigación prospectiva. El otro caso relevante 
de los trabajos destinados a mejorar el manejo de especies silvestres el ixtle 
(Aechmea magdalenae), usado preferentemente como fibras para bordado. En 
ambos casos el propósito es manejar las especies en hábitats naturales, tales como 
bosques primarios o secundarios, a la vez que se ensayan métodos para cultivarse 
de manera intensiva en plantaciones más controladas. 

En la Sierra de Santa Marta el aprovechamiento de especies no maderables 
se concentran en la recolección de follaje de las palmas
(Chamaedorea elegans, C. ernesti-augustii, C. oblongata), flores y frutos de chocho 
(Astrocaryum mexicanum), palmito (Chamaedorea tepejilote, C. woodsoniana), 
bejucos para artesanías (Chamaedorea eleator, Desmoncus orthacanthos) y algunas 
frutas como el zapote (Pouteria sapota), entre otras, los cuales son una importante 
fuente de abastos e ingresos par la población local de la región (Ramírez, 1999).

Por otro lado, la caza se ha practicado por razones de abasto alimenticio, o bien 
como ritual o deporte. Se encuentran documentados testimonios en la región 
referentes a la práctica de la cacería. Comunidades del Municipio de Tatahuicapan 
de Juárez, aún en la actualidad reivindican la fama de sus hombres en el manejo 
del arco y flecha, para cazar animales como jaguar, venado, faisán, gritón, perdiz, 
jabalí, serete, conejo, mazate, tejón, armadillo y paloma (PSSM, A.C. s.f.).

Actualmente, la cacería ya no se practica con tanta frecuencia y se ha convertido 
en una actividad eventual, en parte por la escasez intrínseca de las especies 
tradicionalmente utilizadas para el consumo o la comercialización, debido más a la 
pérdida de hábitat de dichas especies que a la intensidad de la cacería. Además de 
las personas que se dedican a la cacería como actividad principal, existe una gran 
afluencia de cazadores externos provenientes de los principales centros urbanos 
regionales. Se capturan monos y otros animales vivos para venderlos como 
mascotas. Se cazan ahora temazates, tepezcuintles, jabalíes, armadillos, tejones, 
venado real, gallinas de monte, faisán gritón, hocofaisanes, mapaches, seretes, 
conejos de monte y ardillas. La caza se practica principalmente en la temporada de 
seca, entre marzo y mayo y en los días con buen tiempo sin lluvia y sin norte (PSSM, 
A.C. op cit.; PSSM, A.C. 1996b).

La demanda de especies exóticas para los mercados internacionales o nacionales 
ha cobrado importancia y representa una presión extra sobre los recursos faunísticos 
regionales. Ello también ha significado la expansión de la demanda sobre productos 
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no tradicionales como mariposas, libélulas, reptiles y anfibios. La aplicación de la 
normatividad impulsada por la SEMARNAT, que implica la formación de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), como instancia 
para el manejo cuidadoso con base en estudios poblacionales, representa una 
opción innovadora para la gestión de estos importantes recursos asociados a los 
ecosistemas nativos.

Actividades pesqueras y acuícolas

La Región de Los Tuxtlas tiene un litoral de aproximadamente 120 km, tomando como 
referencia las localidades de Punta Puntilla en el extremo norte y la de Jicacal en el 
sur. El Lago de Catemaco con una superficie mayor a las 7,200 ha (Torres-Orozco, 
et al., 1995); La Laguna del Ostión con 1,270 ha; La Laguna de Sontecomapan con 
890 ha (Contreras, et al., 1995), así como una red fluvial de aproximadamente 5,000 
km, constituyen el escenario básico que explica la notable explotación pesquera 
de la zona y el potencial hídrico, a partir del cual la acuacultura puede llegar a 
convertirse en una actividad relevante en la región.

También se expresan diversos sistemas de producción pesquera, de acuerdo al 
medio básico en el cual se desarrollan: ríos, lagos, lagunas o ribera marina. Aunque 
algunos pescadores inciden sobre lagunas y el mar indistintamente, como es el caso 
de las inmediaciones de las lagunas de Sontecomapan y del Ostión. La actividad 
pesquera sobre estas lagunas y el Lago de Catemaco es la que tiene el perfil 
histórico más antiguo, dadas sus condiciones de accesibilidad con embarcaciones 
rústicas conocidas como cayucos y el uso de técnicas artesanales como chinchorros 
y líneas de anzuelo.

Se pueden reconocer básicamente tres zonas con actividad pesquera:

La Laguna de Sontecomapan incluye a las cooperativas, grupos o pescadores libres 
de Sontecomapan y a los de las poblaciones ribereñas del área de Roca Partida 
hasta Zapotitlán.

En el área que abarca desde Tecuanapa hasta Jicacal, incluye a pescadores que de 
manera permanente u ocasionalmente inciden en La Laguna del Ostión.

La desarrollada en el Lago de Catemaco, usufructuada por los pescadores y 
habitantes de las inmediaciones del Lago, aunque éste no se encuentra dentro del 
polígono de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.

Finalmente, sin atribuirle una localización específica, se debe mencionar la actividad 
presente en un número abundante de pequeños lagos o embalses, la mayoría de 
los cuales se localizan en la Subregión del Volcán San Martín Tuxtla, así como en 
multitud de arroyos esparcidos por toda la Reserva en una vasta red que mide más 
de 5,000 km.
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Pesca en mar: El límite del polígono de la Reserva hacia el Golfo de México es la Zona 
Federal Marítimo Terrestre; sin embargo, parte de la población de pescadores que 
habitan dentro de la Reserva desarrollan sus actividades más allá del límite señalado.

La pesca en mar se practica principalmente sobre especies como robalo, lisa, lebrancha, 
sierra, pargo, tiburón; mientras que camarón, almeja bola, ostión, jaiba, cangrejo, así 
como las tres primeras especies mencionadas, son las que caracterizan la actividad 
en las lagunas. Todas estas variedades tienen una importancia comercial, aunque 
también son aprovechadas para el autoconsumo. La pesca ribereña por definición 
tiende a explotar más intensamente la porción próxima a la línea de costa, dadas sus 
condiciones tecnológicas, por lo que se presume una alta viabilidad para incrementar 
a mediano plazo el esfuerzo pesquero, dependiendo básicamente de la incorporación 
de naves de mayor calado y capacidad de redeo. En el caso de la pesca ribereña o 
de costa, se considera aún incipiente y que “la región se encuentra en relativo buen 
estado de conservación” (Schaldach, et al., 1997).

Aunque en toda la región se desarrolla una importante actividad pesquera, se considera 
sobresaliente la zona noreste de la Subregión de Santa Marta, a la altura de Punta 
Zapotitlán, por su abundancia y variedad de peces. Esto se debe a la presencia de 
una zona arrecifal poco estudiada, que cubre un área de 38 km2 (Schaldach, op. cit.). 
Cuenta en este aspecto también, la presencia de las lagunas costeras rodeadas de 
manglares, debido a la reconocida interacción que éstas mantienen con los arrecifes 
como condición para la reproducción de un buen número de especies marinas de 
importancia comercial.

Pesca lacustre: Se realiza principalmente sobre varios de los cuerpos de la 
Subregión del Volcán San Martín Tuxtla y sin duda, el Lago de Catemaco es el de 
mayor importancia. La producción total de diferentes especies, incluidas la mojarra 
de Catemaco, la mojarra tilapia, el topote, la pepesca y el caracol tegogolo, gira en 
torno a las 1,800 toneladas anuales, condición que ubica al lago entre los cuerpos 
de agua con mayores rendimientos por hectárea a nivel nacional. La producción 
puede llegar a estabilizarse hasta en una cantidad ligeramente superior a las 2,000 
ton/año, consecuencia, sobre todo, del aumento del esfuerzo pesquero, lo cual 
implicaría el riesgo de rebasar a mediano plazo el rendimiento máximo sostenible del 
lago (BIOTECS, inédito, citado por Torres-Orozco y Pérez Rojas, 1995). A diferencia 
de la pesca ribereña, la lacustre ha llegado a estar cerca de sus posibilidades 
de aprovechamiento máximo y se requiere una estrategia de administración y 
manejo que permita un aprovechamiento sostenible, contemplando la posibilidad 
de intensificación productiva a partir del manejo de jaulas. En este último caso, 
se deben evaluar las experiencias previas para considerar el horizonte real de su 
viabilidad.

Pesca en ríos: Este tipo de pesca es uno de los más comunes en la sierra, ya 
que representa una opción de libre acceso a recursos comunes, particularmente 
para quienes no tienen tierras. Dada la densidad de arroyos y ríos en la región, 
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prácticamente en todos los poblados existe pesca con fines comerciales y de 
subsistencia y aún como actividad de esparcimiento. Se pescan principalmente 
langostinos o mayacastes y diferentes camarones como el reculador y el burro; 
bagre de agua dulce, bobo,  pepesca,  topote,  mojarra, almeja de río y los caracoles. 
La sobreexplotación de los ríos ha sido particularmente intensa a lo largo de los 
años; en algunos casos ha provocado la reducción de la producción de recursos, 
particularmente los de valor comercial como el mayacaste o el bobo. Del mayacaste 
o langostino se obtienen entre 120 a 150 toneladas anuales, siendo uno de los 
productos de mayor valor comercial. 

Acuacultura: A pesar de las pocas experiencias de este tipo de proceso productivo 
en la región, existe una considerable infraestructura para implementar acciones de 
acuacultura. Se tienen registradas más de 27 represas y estanques en los cuatro 
municipios de la Sierra de Santa Marta. Las condiciones propicias del recurso agua 
embalsada requieren básicamente apoyos en materia de acondicionamiento de 
infraestructura, resiembras, asesoría y capacitación. Estos últimos aspectos son 
los que se detectan como prioritarios por atender, debido a que la asesoría ha sido 
insuficiente en las primeras fases sobre diseño y construcción de represas y embalses, 
provocando un reflejo en las condiciones no óptimas para su aprovechamiento. Una 
capacitación sobre aspectos relativos al manejo permitiría aprovechar el potencial 
considerable de la infraestructura ya existente.

Población pesquera total estimada: Con base en datos oficiales de la Oficina de la 
Administración de Pesquerías de la Delegación de SEMARNAP (1999) en el Estado 
de Veracruz, se estableció  una población mínima de 1,419 personas dedicadas a 
la pesca, tanto en el mar como en las lagunas, ríos y lagos. No obstante lo anterior, 
la experiencia de las personas dedicadas a este sector por varios años en la zona, 
así como diversos reportes, mencionan la posibilidad de que el número real de 
pescadores, contabilizando los denominados “libres”, pueda ser equivalente al doble de 
los registrados, básicamente en la oficina de pesca de Catemaco y en menor número 
una porción de los contabilizados por la oficina de pesca de Coatzacoalcos.

De acuerdo con los últimos datos obtenidos de la oficina de la SEMARNAP en el 
Estado de Veracruz, referidos a 1995, 1996, parcialmente 1997, se nota claramente 
que el esfuerzo pesquero (población pesquera y la abundancia de medios) con 
los que contribuyen los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla al conjunto 
de la producción pesquera en la región, es sumamente determinante. En 1995 la 
producción total fue de cerca 6,419 toneladas; ambos municipios sumaron el 86 %, 
con un total de 5,504 toneladas. En 1996 la producción total registrada fue de 5,299 
toneladas, en donde ambos municipios aportaron el 70 % con 3,662 toneladas. 
El resto de los municipios tienen una aportación más modesta. Las tendencias 
observadas en los tres años analizados se mantienen, aunque es notorio que en 
1996, San Andrés Tuxtla superó en un 8 % a Catemaco, por lo que se convirtió en 
el principal productor.
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Un análisis complementario, de acuerdo al tipo de especies aprovechadas en la 
región, y considerando que los reportes incluyen categorías genéricas y específicas 
a la vez, muestra que la categoría escama de mar es la que más aporta al conjunto 
de la producción, el cual representa el 49 y el 45 % en 1995 y 1996 respectivamente. 
Le siguen en importancia, en los mismos años, la mojarra tilapia con 14 y 30 %, así 
como la mojarra de Catemaco con 12 y 8 %. De las especies restantes le siguen: 
topote, lebrancha, langostino o mayacaste, pepesca y tegogolo. A excepción de 
la lebrancha, que se pesca sobre todo en las lagunas costeras, y el langostino, 
capturado en ríos y arroyos de la región, las otras categorías mencionadas son 
obtenidas en el Lago de Catemaco y en los otros pequeños lagos y embalses de 
agua dulce.

Uso turístico

Los Tuxtlas ha sido y es, actualmente, un destino turístico de importancia a nivel 
estatal. Se estima que anualmente visitan la región más de 500,000 turistas (Conteo 
INEGI, 1995), de acuerdo a datos tomados de los centros de hospedaje instalados. 
Ello representa el 10 % del turismo estatal y da una idea de su importancia 
económica.

La procedencia del turismo es fundamentalmente nacional (98 %), no obstante que 
la suma de condiciones paisajísticas tropicales del área, así como el giro que le ha 
impreso la industria fílmica nacional e internacional, podrían asegurar un mayor 
flujo de visitantes extranjeros. De hecho, las actividades de filmación representan 
otra actividad de importancia, pero poco documentada y estudiada; es uno de los 
pendientes por investigar y eventualmente organizar o regular para asegurar otra 
modalidad como nicho particular de la economía.

La actividad turística se realiza principalmente en las ciudades de San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla y Catemaco, en poblaciones o lugares cercanos a esta última, como 
Nanciyaga y Coyame, así como Sontecomapan y La Barra de Sontecomapan. En 
la costa algunas poblaciones del Municipio de San Andrés Tuxtla, tales como Playa 
Escondida, Monte Pío, Arroyo de Lisa y Toro Prieto también poseen importancia 
potencial. En el caso de Santiago Tuxtla, la presencia de uno de los yacimientos 
arqueológicos olmecas más importantes (Tres Zapotes) le confiere un componente 
especial.

Recientemente, algunas experiencias de recreación o turismo alternativo se han 
comenzado a promover mediante grupos organizados de prestadores y operadores 
de servicios turísticos de las ciudades de San Andrés Tuxtla y Catemaco. Asimismo, 
la promoción de la modalidad del ecoturismo campesino en el del Ejido Adolfo López 
Mateos, Municipio de Catemaco, ha sido una secuela innovadora de la tendencia 
instaurada por la empresa Nanciyaga, quien opera bajo esa modalidad de turismo 
alternativo desde hace más de 10 años. 
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Es en la Subregión del Volcán de San Martín Tuxtla, al norte, donde actualmente se 
concentra la actividad turística de los ocho municipios de la Reserva, no obstante 
que en la Subregión Sierra de Santa Marta los balnearios establecidos a la vera del 
Río Huazuntlán, también han ofrecido un destino atractivo para la población regional 
procedente de las ciudades de Minatitlán, Acayucan y Coatzacoalcos. En los últimos 
tres años en el Municipio de Soteapan se han impulsado actividades recreativas 
con una modalidad alternativa; como en la Cascada de San Pedro, en la cabecera 
municipal, y el balneario ecoturístico Homshuk, en la comunidad de Amamaloya del 
mismo municipio. Las playas de los municipios de Tatahuicapan de Juárez, (Peña 
Hermosa), Mecayapan (Perla del Golfo y alrededores) son probablemente las que 
actualmente tienen mejor calidad para el tipo de turismo alternativo planteado para 
la Reserva y la zona de influencia. Se cuenta también con áreas interesantes con 
potencial arqueológico como Piedra Labrada, y sobre todo el “plus” que representa 
la existencia de poblaciones nahuas y popolucas.

La actividad turística está planteada como una de las de mayor potencial económico 
de la Reserva y su área de influencia. En este sentido la planeación cuidadosa 
de este sector puede mejorar sustancialmente sus condiciones actuales, ello si se 
invierte en infraestructura y capacitación para los prestadores de servicios, actuales 
y potenciales. En este último caso, es de esperarse que los dueños y poseedores 
de terrenos con paisajes y recursos escénicos, sean considerados prioritariamente 
para una derrama económica más equitativa.

Minería

Dentro de la Reserva se realiza la extracción de bancos de arena en ríos y de 
materiales pétreos en pedreras de algunos cerros. No todos ellos cuentan con las 
autorizaciones y estudios en materia de impacto ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación General de 
Minas y la Secretaria de Economía, dentro de la Reserva se tiene registradas seis 
concesiones mineras, de las cuales tres son de exploración y tres de explotación.

Cuadro 20a. Concesiones mineras en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

Título Clase
Superficie 

total 
concesión ha.

Nombre del 
lote

Municipio Estado Titular

186112 Exploración 15,152.76 Pous 2
Hueyapan de 

Ocampo
Ver

Armando de 
Jesús Pous 

Angeles

189500 Explotación 84.00 La Morelense Catemaco Ver
Reyes Serna 
Vigueras y 

Soc.
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195395 Exploración 2,970.00 Mazutti 1 Soteapan Ver
Lilia Violeta 

Castro 
Mazutti

197321 Exploración 47,709.12 Pous 1 Catemaco Ver
Octavio Pous 

Escalante

209542 Explotación 5,764.98 Pous 4 Catemaco Ver
Armando 

Rafael Pous 
Escalante

210164 Explotación 14,843.61 Pous 3 Catemaco Ver
Armando 

Rafael Pous 
Escalante

Superficie Total 86,524.47

De las concesiones mineras de explotación, la denominada La Morelense, se 
encuentra ubicada dentro de la zona núcleo Sierra Santa Marta; de las otras dos, 
POUS 3 y POUS 4, una parte de su polígono se encuentra dentro de esta misma 
zona núcleo y abarca subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

Las concesiones de exploración se encuentran en parte de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva y consideran áreas dentro de la subzona de uso 
tradicional, y de las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

Cuadro 20b. Superficie de la Reserva considerada en las concesiones 
mineras

Título Clase
Superficie Total 
Concesión (ha)

Superficie Aproximada 
Dentro de la Reserva (ha)

% De La Sup 
Total Reserva

189500       Explotación       84.00       84.00

210164       Explotación 14,843.61 12,917.50

209542       Explotación 5,764.98    4,469.00

Subtotal Explotación 20,692.59 17,470.50 11.26

186112       Exploración 15,152.76    5,430.00

195395       Exploración    2,970.00       215.00

197321       Exploración 47,709.12       549.50

Subtotal Exploración 65,831.88    6,194.50 4
Superficie Total 86,524.47 23,665.00 15.26

Título Clase
Superficie 

total 
concesión ha.

Nombre del 
lote

Municipio Estado Titular
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Uso de suelo

La apropiación de los recursos naturales en la región es muy diversa y su dinámica 
tiene que ver no solamente con las formas de aprovechamiento existentes dentro 
de los límites del Área Natural Protegida. La gran cantidad y variedad de recursos 
mencionados en los anteriores incisos, están sujetos también a una amplia gama de 
formas de manejo y de usos.

Las superficies cubiertas con los diferentes tipos de vegetación, se encuentran 
en varios estados de conservación y de aprovechamiento. Dentro de los límites 
de la Reserva, actualmente predominan los paisajes transformados por diferentes 
sistemas agropecuarios.

A partir del mapa de uso del suelo elaborado por el Instituto de Ecología A.C., se 
determinó la siguiente reclasificación, que si bien no permite visualizar detalles 
importantes del uso del suelo, como las grandes superficies sembradas de maíz 
y los cultivos de tabaco, sí nos muestra las tendencias generales en el área de la 
Reserva.

Cuadro 21. Uso actual del suelo en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

Usos del Suelo Superficie %
Bosque mesófilo de montaña (incluye encinales) 10,770.46 6.94

Manglar      521.32 0.34

Sabana        75.44 0.05

Selva alta perennifolia 10,451.34 6.74

Selva baja perennifolia inundable      503.94 0.32

Selva mediana perennifolia 19,697.32 12.70

Vegetación de dunas costeras      237.25 0.15

Acahual de bosque mesófilo de montaña  1,006.33 0.65

Acahual de selva 10,650.88 6.87

Cultivo de caña   5,851.81 3.77

Cultivos de pastizales      408.94 0.26

Cultivos de café en selva y acahual      102.31 0.07

Cultivos perennes (mango, aguacate, tamarindo, etc.)         9.49 0.01

Pastizal 26,763.48 17.25

Pastizal con árboles aislados 59,975.85 38.66

Pastizal con cultivos    3,798.32 2.45

Pinar   1,689.41 1.09

Poblados y otros   1,520.44 0.98

Cuerpos de agua   1,087.67 0.70
Total 155,122.00  100.00

Fuente: Mapa de uso del suelo y vegetación modificado de I. de E. 1998.

Es claro que el proceso de ganaderización ha cubierto de pastos una superficie 
equivalente al 56 % del Área de la Reserva; los diferentes tipos de cultivos, 
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comerciales o de autoconsumo, abarcan un poco más del 6 %; por su parte, los 
diferentes tipos de vegetación se extienden en más del 35 %; los cuerpos de agua 
y las zonas urbanas abarcan una superficie menor al 2 %.

Se puede afirmar que la potencialidad de la región no tiene una correspondencia 
con las formas en que históricamente se han aprovechado los recursos naturales. 
Es evidente el fenómeno que comúnmente se observa en las diversas regiones 
del país, el de sobreaprovechar unos pocos recursos y dejar indemnes una gran 
cantidad de ellos. Lo anterior, ha dado como resultado el desencadenamiento de 
diversos procesos de deterioro, de los cuales se hablará más adelante. Como 
consecuencia hay un empobrecimiento generalizado de la riqueza natural de la 
región, de los beneficios que ofrece y por ende de los habitantes que viven de ella.

conTexTo leGal y adminisTraTivo

La elaboración del Programa de Conservación y Manejo para la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en el Reglamento en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas (RANP). Los ordenamientos jurídicos relacionados con la 
Reserva son entre otros los siguientes:

•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1988.

•	 Decreto Presidencial que establece como Zona de Protección Forestal Vedada, 
la Cuenca Hidrográfica de la Laguna de Catemaco, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de enero de 1937.

•	 Decreto Presidencial que establece como Zona Protectora Forestal y de Refugio 
Faunístico, la región conocida con el nombre de Volcán de San Martín, en el lugar 
denominado Los Tuxtlas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
marzo de 1979.

•	 Decreto Presidencial que establece como Zona de Protección Forestal y de 
Refugio de la Fauna Silvestre, la región conocida como Sierra de Santa Marta, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1980.

•	 Decreto Presidencial que establece como Reserva de la Biosfera, la región 
conocida como Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1998.

Tenencia de la tierra

La estructura espacial de la tenencia de la tierra en Los Tuxtlas es muy compleja. 
El análisis plantea interesantes diferencias interregionales, sobre todo cuando éste 
involucra la interacción de la tenencia de la tierra con otros factores sociales, tales 
como la composición étnica, la historia de las dotaciones agrarias, el desarrollo urbano, 
etc.
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Una de las formas para comprender esta impresionante complejidad es entender el 
proceso histórico de conformación de la tenencia.

Época colonial

En la época prehispánica, la región estaba comprendida en los señoríos de Tuxtla 
y Guazacoalco. Después de la conquista, Xoteapa y algunos de sus pueblos fueron 
asignados a una encomienda, mientras que otros 22 pueblos, entre los que quedaba 
comprendido el territorio del pueblo de Toztla, fueron asignados al Marquesado 
otorgado a Hernán Cortés.

En las encomiendas y corregimientos se iniciaron las modalidades más antiguas 
de producción extensiva que caracterizan a la región, las cuales comenzaron con 
la producción de caña y posteriormente de algodón, aunque éste prácticamente 
desapareció a finales del siglo XIX. A mediados del siglo XIX prácticamente ya estaban 
constituidos los principales territorios de Soteapan, Mecayapan y Pajapan.

Época Revolucionaria

Para finales del siglo XIX la formación de latifundios, resultó en la trasformación 
prácticamente de todo el territorio de Los Tuxtlas en propiedad privada. Solamente 
Pajapan se mantuvo bajo la posesión de los indígenas, con la modalidad de 
condueñazgo. En esta época, en toda la región, se conformaron varias haciendas 
como las de Los Morritos, El Bastonal, Cuautotolapan, Los Andes, Temoloapan, Corral 
Nuevo, etc. Estas grandes haciendas reforzaron, o en algunos casos dieron su forma 
inicial, a la especialización productiva de la región, extracción de maderas preciosas, 
algodón, tabaco, caña, café, etc.

Al término de la Revolución inicia la prolongada etapa de solicitudes de dotación ejidal, 
encontrando la oposición incluso armada de grandes terratenientes. La violencia, que 
prevaleció varios años después del levantamiento armado, desplazó a varios grupos 
de personas hacia el norte de la región, con la consecuente formación de nuevos 
poblados.

El reparto agrario 1930-1966

El reparto agrario y la creación de los primeros ejidos fueron un proceso bastante 
lento. Las primeras solicitudes se hicieron en 1931 y se ejecutaron 30 años después 
(PSSM, A.C., 1992: Cap. 3). Este proceso afectó fundamentalmente a las tierras bajas 
y medias ubicadas al sur de la región, aunque también inició la dotación de algunas 
tierras bajas del norte de la Sierra de Santa Marta.

La dotación ejidal, independientemente del fraccionamiento del territorio, no alteró 
las formas de acceso comunal a la tierra. Cualquier campesino podía ocupar tierra 
en cualquier lugar de los límites de cada ejido. La ganadería extensiva, iniciada en 
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la década de los cuarenta, modificó esta costumbre e introdujo la necesidad de la 
propiedad individual.

Durante los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines (1946-1958), se 
impulsó un proceso agrario relevante para Los Tuxtlas: la colonización. Este hecho 
afectó principalmente las tierras nacionales y por cuestiones políticas, a la dotación de 
colonias se le dio más celeridad que a las dotaciones ejidales.

Cabe destacar que ambas estrategias de reparto, la dotación ejidal y la colonización 
encontraron frentes geográficos de conflicto, ya que las áreas solicitadas por ejidatarios 
y colonos se sobreponían en muchos casos. La mayor parte de las diferencias se 
resolvió en favor de los colonos, ya que esta vía, asociada a lo productivo, contaba con 
mayores apoyos políticos y agrarios. Por ello, este proceso tomó un papel fundamental 
en la transformación del paisaje y en la economía regional, pues la planicie costera 
y toda la zona norte de la región se volvió un bastión de la ganadería en la sierra, 
desde donde se extendió a zonas próximas habitadas por indígenas (Paré, et al., 
1992). Varias de estas situaciones permanecen actualmente como conflictos agrarios 
pendientes de resolución.

Prácticamente todos los ejidos dotados en esta época se encuentran dentro de lo que 
ahora constituye la zona de amortiguamiento de la Reserva.

Última fase del reparto agrario años 70

La siguiente fase importante la marcó el Plan Agrario Veracruzano, en la época de 
Fernando López Arias. El nuevo contexto regional y nacional ocasionó que las 
resoluciones se dieran mucho más rápido. Los hijos de ejidatarios y campesinos de los 
pueblos de las zonas bajas, que ya se habían ido a vivir al norte de la Sierra, obtuvieron 
respuesta más rápida a sus solicitudes. Así se crearon varios ejidos, tanto indígenas 
como mestizos. Debemos destacar que en esta fase se dotaron ejidos que nunca 
fueron habitados por sus beneficiarios, debido a la inaccesibilidad de los terrenos.

Los últimos trámites de dotación se solicitaron sobre los escasos terrenos aún 
disponibles, sin importar su condición geográfica. Estos involucraban áreas usualmente 
no aptas para la producción mínima necesaria para una adecuada supervivencia, o 
donde ésta se ejercía a costa de fuertes impactos sobre la condición de los recursos 
naturales. Geográficamente, estas solicitudes se localizaban preferentemente en las 
partes más altas de las laderas al norte de los volcanes. En varios casos, los campesinos 
beneficiados por estas solicitudes eran diferentes a los solicitantes originales, ya que 
al percatarse de las condiciones marginales de las tierras, desistían de su deseo y 
renunciaban a ser beneficiarios. Otros campesinos, generalmente en situaciones de 
mayor marginación, aceptaban ser considerados en las nuevas listas. Vale la pena 
destacar que varios de estos últimos ejidos tienen aún trámites agrarios inconclusos 
y se encuentran dentro o en las colindancias de alguna de las zonas núcleo de la 
Reserva.
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Nuevas formas de acceso a la tierra década del 80

Una vez extinta cualquier posibilidad de solicitar nuevas dotaciones, ya que las tierras 
disponibles se habían terminado, los hijos de ejidatarios, los avecindados y los nuevos 
pobladores  tenían que recurrir a nuevas estrategias para acceder a la tierra. Estos 
nuevos productores se convirtieron en arrendatarios o benefactores de tierras en 
préstamo o mediante diferentes modelos del sistema de medierías. Esto implicó que 
las dotaciones de parcela individual se redujeran en términos prácticos, permitiendo 
mediante vínculos familiares y/o solidarios, la supervivencia de familias que año con 
año se incorporaban a la población regional. Esto obviamente no constituía derecho 
formal de acceso o de apropiación de la tierra, por lo que implicaba conformar lo que 
Azuela llama un sector de “ciudadanos de segunda” habitando todos los ejidos. Desde 
entonces, este sector ha crecido numéricamente llegando a constituir, en la gran 
mayoría de los ejidos, el mayor porcentaje de población.

La puesta en marcha del proyecto neoliberal años 90

Varios analistas del sector agrario y rural han comentado sobre el significado de las 
nuevas políticas agrarias implementadas durante la década de los 90, entre las que 
destacan las modificaciones al Artículo 27 constitucional y la implementación de sus 
instrumentos asociados, fundamentalmente el programa PROCEDE. En la región, 
ello ha significado drásticos cambios en la estructura de la propiedad de la tierra, al 
parcelarse terrenos de uso común o al legalizar la parcelación económica realizada 
con anterioridad. Entre los impactos negativos de estas medidas se puede mencionar 
el aparcelamiento de áreas forestales y la exclusión de muchos campesinos sin 
tierra (avecindados). Esta exclusión en los últimos años aceleró probablemente los 
procesos de migración.

Durante los años recientes, las listas de ejidatarios se han modificado sustancialmente. 
Se ha acelerado la compra-venta de derechos agrarios y aunque en términos formales, 
la estructura territorial de la tenencia de la tierra no se ha alterado, la propiedad y el 
acceso a la tierra, ha sufrido rápidos y drásticos cambios sobre los cuales convendrá 
mantener la atención. Un porcentaje importante de derechos agrarios en la gran 
mayoría de ejidos, ha sido comprado por ejidatarios ricos o por gente externa de la 
región.

Los últimos cambios fundamentales en la estructura de la tenencia de la tierra, son los 
que están relacionados con la existencia de la Reserva. La creación del Área Natural 
Protegida implica caminos diversos para concretar las posibilidades más adecuadas 
de protección de la biodiversidad.

La decisión de expropiar ocho núcleos ejidales y 53 predios privados en la zona núcleo 
de la Sierra de Santa Marta, implicará la apropiación por parte de la federación y del 
gobierno del estado como beneficiario, de una superficie de 15,684 ha (9,366 ejidales 
y 6,318 privadas). Para que esto se concrete, deberán resolverse diversas situaciones, 
entre las que destacamos las siguientes:
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•	 La inconformidad planteada por los ejidatarios por el monto de la indemnización 
por hectárea.

•	 La resolución de la situación de los pobladores de las tres localidades ubicadas 
dentro de la zona núcleo de la Sierra de Santa Marta (Nuevo México, Lucio Blanco 
y El Edén). Estos campesinos, al ser habitantes irregulares de predios no dotados 
a ellos, carecer de documentación o tener trámites agrarios inconclusos, no fueron 
sujetos de expropiación.

•	 El deslinde de todos los terrenos, incluidos los privados.

Por otro lado, la zona núcleo del Volcán San Martín Tuxtla se integró con terrenos 
pertenecientes a casi veinte ejidos y con los de la Estación de Biología Tropical de la 
UNAM. Con todos ellos será necesario establecer los acuerdos y consensos necesarios 
para alcanzar las metas de conservación implícitas en la creación de la Reserva. Por 
su parte, en la Zona Núcleo San Martín Pajapan, implica acordar con al menos tres 
ejidos y una comunidad agraria.

Dentro de los límites de la Reserva existe un número muy grande de unidades 
agrarias1 con diversas condiciones de tenencia2. La gran mayoría de ellas son ejidos; 
solamente en los municipios de Catemaco y Soteapan hay porcentajes significativos 
de propiedades privadas que se integraron al Área Natural Protegida. Un porcentaje 
menor de propiedades privadas existe en el Municipio de San Andrés Tuxtla, el cual 
tiene una mayor cantidad de predios o unidades agrarias integradas a la Reserva, ya 
que aquí existe una mayor fragmentación del territorio.

La migración masculina ha provocado que la mujer asuma el papel como propietaria 
de la parcela ejidal sin poseer legalmente el titulo agrario.

esTudios e invesTiGaciones

Como ya se mencionó anteriormente, desde 1960 la UNAM inició un trabajo permanente 
de investigación en la región sobre las selvas tropicales de México, al establecer la 
Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” en lo que hoy constituye una de las zonas 
núcleo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.

Numerosos trabajos de investigación relacionados con la dinámica de la selva, su 
caracterización, inventarios florísticos y faunísticos, dinámica de poblaciones y otros 
muchos temas, forman parte de un basto patrimonio de conocimientos generados en 
la región.

1 Entendemos por unidad agraria a todo aquel predio definido en Los mapas por UN polígono cerrado que 
marca Los límites de una unidad administrativa. Puede ser que una unidad administrativa esté integrada por 
uno o por varios polígonos que pueden tener o no continuidad geográfica.

2 Por tenencia entendemos La condición de organización administrativa de Los posesionarios del predio: 
ejido, pequeña prioridad, colonia, tierras nacionales, etc.
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Posteriormente, institutos de investigación, universidades, entidades internacionales 
e investigadores particulares han seguido alimentando este acervo, sin que a la fecha 
exista un dato exacto de la cantidad de documentos relacionados con el área. En 
el se incluyen abundantes tesis de licenciatura, maestría y doctorado; publicaciones 
científicas, libros y revistas.

Algunos de los trabajos de investigación realizados en lo que es hoy la Reserva de 
la Biosfera Los Tuxtlas son el resultado de proyectos integradores, con consultas 
bibliográficas amplias, trabajo de campo, análisis estadístico y cartográfico y en muchos 
casos, son estudios interinstitucionales e interdisciplinarios, como por ejemplo:

a) Proyecto Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en Áreas 
Prioritarias de México. Constituye una recopilación de información existente de 
anteriores estudios, diagnósticos regionales e investigaciones. Se analizó el contexto 
social y político, se caracterizó a los actores institucionales, sociales y todos aquellos 
que operaban en la región, se describió el sistema ambiental, se sistematizaron 
propuestas de manejo sustentable de recursos naturales en el contexto del análisis 
obtenido, proponiendo nuevas formas de arreglos institucionales para un desarrollo 
regional. El proyecto fue financiado por el GEF (Global Enviroment Facility).

b) Bases Ecológicas para el Ordenamiento Territorial de la Región de Los Tuxtlas, 
Veracruz (Instituto de Ecología, A. C.- SEMARNAP). Constituye una caracterización 
reciente de la región, donde se tratan aspectos del medio físico (geomorfología, 
edafología, climas e hidrología), biológico (vegetación y fauna), ecológico y 
socioeconómico.

c) Programa de Desarrollo Regional Sustentable de Los Tuxtlas-Santa Marta 
(SEMARNAP-UACH-PSSM, A.C.). Consecuente con el planteamiento de promover 
un ordenamiento del territorio a nivel nacional, a fin de que el desarrollo sea compatible 
con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, así como aprovechar de 
manera plena y sustentable los recursos naturales, la entonces Secretaria del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) definió áreas prioritarias en todo 
el país, en las que de manera especial pudiera orientar sus intervenciones. Tres de 
estas áreas se localizan en el Estado de Veracruz y una de ellas es la Región de Los 
Tuxtlas-Santa Marta. Para abordar esta tarea, a través de la Dirección General de 
Programas Regionales (DGPR) se impulsó la elaboración del Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable (PRODERS) de Los Tuxtlas-Santa Marta como un instrumento 
en la planeación regional.

d) Desarrollo Sustentable y Conservación de la Biodiversidad. Un estudio de caso en la 
Sierra de Santa Marta (GEF-PSSM, A.C.). Este trabajo fue resultado de la colaboración 
de PSSM, A.C., el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Enviroment Facility, 
GEF) y el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), como 
propuesta para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de la región, 
que constituye una de las áreas de intervención del GEF. El marco conceptual de 
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este estudio tiene una base de referencia histórica, una proyectada, una estrategia 
alternativa, evaluación de costos y el proceso histórico de transformación.

e) Historia Natural de Los Tuxtlas (UNAM-CONABIO). Publicado en 1997 por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, logra conjuntar mucha de la información 
generada en la región desde hace ya varios años, así como la actualización de la ya 
publicada. Aun cuando la mayor parte de la información contenida en esta publicación 
se concentra hacia el predio de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, también 
abarca significativamente otras áreas de la Región de Los Tuxtlas y contiene capítulos 
sintéticos de los principales atributos físicos y biológicos de una de las regiones 
tropicales mejor estudiadas del mundo. Incluye además listas actualizadas de especies 
de grupos de organismos y descripciones de la historia natural de un gran número de 
plantas, animales y hongos (85 especies).

f) Diagnóstico socioeconómico y de los sistemas productivos de la Subregión San 
Martín Tuxtla, Veracruz (SEMARNAP-PSSM, A.C.-UNAM). En este trabajo se presenta 
una aproximación integral a la problemática socioeconómica que condiciona y explica, 
en su parte medular, las diversas presiones que se han ejercido sobre el medio 
ambiente natural de la Región de Los Tuxtlas en general, y de la Subregión de San 
Martín en particular. El objetivo principal es definir, a través de un diagnóstico de los 
subsistemas socioeconómicos y de sistemas productivos, los criterios básicos de tipo 
socioeconómico a considerarse en la elaboración de varios instrumentos de política 
ambiental para la subregión, particularmente los relacionados con el ordenamiento 
territorial y la zonificación del Área Natural Protegida.

g) La Nueva Responsabilidad Social hacia los Recursos Naturales (CONACYT–IIS/
UNAM). Este proyecto, coordinado por las doctoras Luisa Paré Oulet y Elena Lazos, 
impulsó un programa de educación ambiental dirigido a maestros, padres de familia 
y niños, de comunidades ubicadas en la Sierra de Santa Marta. Proporcionó además 
asesoría técnica para la elaboración y realización de proyectos de manejo sustentable 
de recursos naturales, tales como ecoturismo, reforestación y reconversión productiva 
para el manejo de especies locales.
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Diagnóst ico y problemática

amBienTal

Hasta mediados de la década de los sesenta, el territorio donde actualmente se 
asienta la Reserva era fundamentalmente forestal, sin embargo, en un principio 
la agricultura de subsistencia y después la ganadería extensiva, sustituyeron 
paulatinamente a la cobertura forestal (SEMARNAP/PRODERS/ UACH-PSSM, 
A.C., 1997).

Las políticas productivas por lo general han estado siempre limitadas al repertorio 
convencional, es decir, especializado y simplificador de la agricultura y la ganadería. 
Es por ello, que estos sectores de la producción fueron y siguen siendo las principales 
causas de impacto ecológico sobre los ecosistemas naturales. Dichas acciones 
se favorecieron por las instituciones, al amparo de las políticas de nivel nacional 
tales como la colonización, la producción agroindustrial para el abasto urbano y la 
exportación.

Las actividades relacionadas con la colonización de esta región, tales como la 
apertura de tierras para cultivos agrícolas o para la producción ganadera, son 
las que históricamente tuvieron mayor impacto sobre los recursos naturales. No 
obstante que por sus condiciones orográficas propias de una zona serrana, la 
vocación forestal del territorio, su variada cobertura original boscosa y sus funciones 
hidrológicas, son las que representan mayor aptitud. Las actividades extractivas o 
de recolección forestal han ido perdiendo importancia paulatinamente, en la medida 
que se fue dando el cambio de uso del suelo.
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En la actualidad, la superficie forestal en el territorio de la Reserva es de 
aproximadamente el 38 % de la cobertura original. Sin embargo, las actividades 
relacionadas con aprovechamientos silvícolas bajo un esquema de sustentabilidad, 
no corresponden con la aptitud forestal de gran parte de los terrenos en este 
territorio. En contraste, las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería cubren 
el 62 % del uso del suelo.

Al observar el paisaje regional puede advertirse el grado de tensión que prevalece 
entre las actividades productivas (expresión de la actividad humana transformadora) 
y las políticas institucionales con respecto a los propósitos de la conservación, 
protección de ecosistemas, servicios ambientales, así como las funciones productivas 
de los recursos naturales.

Debido a las formas de aprovechamiento de los recursos naturales en la región, 
se generó una problemática particular que pone en riesgo la permanencia de la 
diversidad biológica existente en la Reserva. Los elementos estrechamente 
interrelacionados que pueden ser causa-origen-resultado de la problemática actual, 
podemos clasificarlos en:

Recursos Renobables

•	 Deforestación y pérdida de hábitats, originado por el cambio de uso de suelo para 
actividades agrícolas y ganaderas y extracción ilegal de madera, que se traduce 
en la reducción de espacios para especies de flora y fauna con requerimientos 
específicos para cumplir sus ciclos de vida (reproducción, caza, alimentación, 
territorios, enriquecimiento genético, dispersión y permanencia, etc.), además de 
provocar la escasez de satisfactores de uso para la población local principalmente 
de leña. Entre 1967 y 1991 desaparecieron 59,276 ha de selvas y bosques, de 
una superficie inicial en 1967 de 96,640 ha, lo que arrojó un promedio anual de 
deforestación de aproximadamente 2,000 ha (Ramírez R, 1993); actualmente 
se tienen manchones de vegetación rodeados por cultivos anuales o terrenos 
dedicados a la ganadería, a excepción de las áreas que comprenden las zonas 
núcleo de la Reserva.

•	 Pérdida de diversidad biológica como producto de la deforestación, detrimento 
de hábitats, caza y  extracción ilegal de especies de flora y fauna. En el área han 
desaparecido permanentemente especies como: águila harpía (Harpya harpyja), 
guacamaya roja (Ara macao), zopilote rey (Sarcoramphus papa), tapir (Tapirus 
bairdii), manatí (Trichechus manatus), jaguar (Panthera onca) y puma (Puma 
concolor), entre otras.

•	 Es incompleto el conocimiento de la composición, estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas, así como de las interacciones planta-animal y sus componentes 
físicos.
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•	 La deforestación ha traído consigo la reducción de áreas de captación de agua 
con la consecuente disminución de los niveles de los cauces de ríos y arroyos, 
así como en los sistemas de captación y distribución de agua establecidos para 
las ciudades que rodean a la Reserva. Asimismo, en lugares donde existían 
manantiales permanentes, actualmente en las temporadas de sequía, se reducen 
sus niveles e incluso han llegado a agotarse, afectando los ciclos estacionales y 
su expresión en los microclimas zonales (acentuación de sequías y aumento de 
temperaturas).

•	 La inspección y la vigilancia necesitan un programa que involucre más personal, 
participación ciudadana y recursos para velar por el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al área.

•	 Hacen falta alternativas productivas que, por un lado, disminuyan la presión sobre 
los recursos, y por el otro generen una derrama económica para la población.

•	 Sobreexplotación de recursos naturales debido a la presión que se ejerce 
sobre ellos para satisfacer las necesidades básicas de una población creciente, 
carente de empleos y conocimientos o recursos suficientes para adoptar otras 
alternativas productivas, o que desconoce las normas y su aplicación para regular 
el aprovechamiento racional de sus recursos.

•	 Contaminación de agua y suelo debido al uso excesivo de agroquímicos en 
la agricultura y la ganadería, al adoptar modelos tecnológicos externos que 
se contraponen a las características físicas y biológicas de la región y a los 
conocimientos y usos tradicionales de los recursos naturales de los indígenas de la 
Reserva. Gran parte de la asistencia técnica proporcionada a los productores, está 
a cargo de los comerciantes de agroquímicos, quienes más que otorgar asesoría, 
se interesan en comercializar sus productos a mayor escala.

•	 Contaminación de cuerpos hídricos (ríos, lagos, lagunas y zonas costeras), 
básicamente por aguas de origen urbano y por la generación de residuos sólidos.

•	 Degradación paisajística por la falta de integración entre los diferentes sectores 
productivos

Actividades productivas

•	 El impulso gubernamental a la producción de granos básicos, principalmente maíz, 
repercute en un abatimiento paulatino de superficies boscosas o acahualadas, en 
una escala todavía indeterminada. De la misma manera, la permanencia de la 
técnica de roza-tumba-quema, fomenta grandes condiciones de riesgo asociados 
a este sistema productivo. 
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•	 La producción de maíz presenta en la actualidad, fuertes reminiscencias del 
tradicional sistema de roza-tumba-quema. De este modelo el uso del fuego es 
el que más predomina, aunque en la apertura de nuevas tierras al cultivo se 
manifiesta también la “limpieza” del terreno, que consiste en la extracción de 
árboles o arbustos de vegetación secundaria. La preparación del suelo consiste 
en realizar un chapeo y posteriormente quemar residuos vegetales para eliminar 
plagas y patógenos. Debido a la incursión de las empresas consultoras, cada vez 
y con mayor frecuencia se promueve el uso de agroquímicos, paralelamente a la 
instauración anual de los programas institucionales de apoyo los cuales promueven 
el uso de herbicidas. 

•	 Tendencia creciente al uso de herbicidas para eliminar la competencia de plantas 
herbáceas con los pastos para la ganadería. En el estudio de PRODERS-
SEMARNAP (1997), se afirma que existe una diversidad regional de 80 especies 
distintas de gramíneas inducidas a partir de actividades antropogénicas, 
principalmente desmonte, quema y pastoreo.

•	 Adicionalmente, el uso de variedades introducidas provoca la pérdida del 
germoplasma local. Debido a las necesidades de alimentación de la población, se 
reducen los periodos de reposo de tierras, lo que provoca la erosión y la pérdida 
de fertilidad de los suelos

•	 El problema de las plagas es una de las causas de mayor riesgo para los cultivos. 
Las más importantes son: gallina ciega (Phillophaga sp), gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda), gusano soldado (Pseudatefia unipucta), chinches y áfidos, 
así como roedores. Es precisamente en el control de estas plagas que se realiza 
una aplicación creciente de plaguicidas, ante la intervención de las instituciones 
del sector agrícola y los despachos privados de asistencia técnica. 

•	 La producción agraria ha sufrido recientemente una contracción importante por 
cuestiones de mercado y precios, lo cual ha ocasionado la migración de campesinos 
en busca de opciones de trabajo. 

•	 Los efectos del cultivo de la caña de azúcar, además de propiciar el uso de un 
paquete agroquímico intenso y frecuente, con efectos negativos en la salud de 
los agricultores y en el ambiente, provocan también la quema de cañaverales 
previos al corte, el deterioro de suelos por la quema de residuos orgánicos y la 
contaminación hídrica por la descarga de aguas residuales de los ingenios. Sin 
embargo, la presencia de terrenos cañeros en la Reserva, ofrece la oportunidad para 
experimentar un nuevo modelo de producción cañera debido a las innovaciones 
del mercado que comienza a requerir una producción orgánica.

•	 La aplicación de fungicidas, fertilizantes y plaguicidas en el cultivo de tabaco 
son factores importantes de impacto adversos sobre los trabajadores, suelos 
y cuerpos de agua donde se realiza su producción. No se conocen tampoco 
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estudios locales relacionados con los fungicidas y plaguicidas utilizados en el 
proceso de producción de este cultivo y sus efectos sobre la salud y el ambiente, 
sin embargo, se debe considerar que se utilizan sustancias tóxicas de alto riesgo 
desde el mismo establecimiento de los almácigos (bromuro de metilo). Además 
una gran cantidad de los terrenos dedicados a este tipo de producción se ubican 
en la cuenca del Lago de Catemaco, por lo que existe un riesgo no evaluado para 
la población y el medio ambiente. Partiendo de que se utilizan hasta 35 unidades 
(kg o lt) de fungicidas y 25 unidades de plaguicidas por hectárea, (INE/PSSM, 
A.C./IIS-UNAM, 1997), se estarían vertiendo en los terrenos de cultivo de tabaco 
(2,500 ha) unas 150,000 unidades de agroquímicos terapéuticos.

•	 Anteriormente tuvo gran impacto la cantidad de madera que demanda la 
construcción de nuevas galeras para el secado de las hojas, en lo cual se utilizan 
productos de mangle, también el uso de leña para el secado, aunque paulatinamente 
se comienza a utilizar gas butano como alternativa para este proceso. En ambos 
casos, el abasto se obtuvo de áreas forestales ubicadas en terrenos de la Reserva 
(Volcán de San Martín Tuxtla), cercanos a la misma o en los alrededores de la 
Laguna de Sontecomapan. No se han realizado estudios a detalle para contabilizar 
las cantidades de productos forestales que en la actualidad demanda el sistema 
de producción de tabaco.

•	 Los terrenos que colindan con el Lago de Catemaco o en sus cercanías hacen 
una extracción bastante fuerte de agua. Este abastecimiento de agua se dedica 
principalmente al riego donde se diluyen los agroquímicos aplicados y por 
ende es también probable causa de contaminación directa al Lago, al lavar los 
suelos tabacaleros que, como ya se mencionaba, por sus características de alta 
susceptibilidad a plagas y enfermedades, alto rendimiento económico y expansión 
creciente, es uno de los que representan mayor riesgo de aporte de contaminantes 
al Lago y mantos freáticos en la región, así como graves amenazas a la salud de 
los productores, tal como reportan casos de intoxicación frecuentemente en los 
trabajadores.

•	 Hasta finales de siglo XX hubo un incremento de la superficie para la siembra 
de tabaco, ya que se incorporaron tierras con pendientes cada vez mayores, 
ocasionando también fuertes pérdidas de suelo en las áreas de cultivo, 
incrementándose los aportes de azolves a los ríos y cuerpos de agua de la región; 
actualmente se ha detenido esta situación por procesos de mercado.

•	 La sobrepesca, contaminación de los ríos y la práctica del envenenamiento de 
langostinos por medio de plaguicidas o herbicidas, ha conducido a la virtual 
desaparición de las especies. Al respecto, son escasos los programas de 
intervención para establecer vigilancia, manejo y regulaciones comunitarias para 
la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos fluviales.
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Recursos no renovables

•	 Erosión de suelos provocada por la pérdida de la cubierta forestal y el fomento 
a las actividades agrícolas y ganaderas; se emplean técnicas inadecuadas que, 
aunadas a la accidentada topografía de la región, favorecen éste proceso y a su 
vez provocan el asolvamiento de ríos, arroyos y lagunas, con afectación directa en 
la actividad pesquera.

•	 En la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas existen 
aprovechamientos de materiales pétreos, arenas y gravas, que se han realizado de 
manera irregular. Las áreas de extracción se encuentran localizadas en diferentes 
puntos al centro y norte de la Reserva, ocasionando que en época de lluvias gran 
cantidad de arena y piedra sea arrastrada hacia las poblaciones, a la laguna de 
Catemaco y hacia el mar; adicionalmente, los caminos por los que transitan los 
camiones cargados originan la compactación del suelo y el aprovechamiento se 
ha realizado sin ningún tipo de medidas preventivas y correctivas de los impactos 
originados y al amparo de permisos vencidos.

•	 Dentro del polígono de la Reserva existen seis concesiones mineras: tres de 
explotación y tres de exploración, en una superficie aproximada de 23,665 ha. 
Aunque la actividad no se realiza actualmente, las concesiones siguen vigentes y 
existe la posibilidad de que se activen. Sólo una concesión de explotación (título 
189500) tuvo actividad anteriormente y en 1998 los titulares solicitaron permiso de 
exploración en un intento por reactivarla, el cual fue rechazado por encontrarse 
en el centro de una zona núcleo. Las otras dos concesiones de explotación, se 
encuentran dentro de la zona de amortiguamiento y no se tiene conocimiento de 
intentos de aprovechamiento.

Social y Económico

•	 Desarrollo desordenado de actividades productivas y del crecimiento urbano, por 
falta de un programa rector en donde se regulen dichas actividades y se involucre 
a los municipios en la elaboración y operación de sus planes de desarrollo. Esto 
propicia una demanda creciente y acelerada de recursos como agua, materiales 
de construcción y alimentos.

•	 Desarrollo desordenado de actividades turísticas que generan impacto ambiental, 
(contaminación, erosión, deterioro paisajístico, etc.), extracción de flora y fauna 
silvestre, restricciones ilegales al acceso y uso público en zonas federales, y 
encarecimiento de productos, bienes y servicios.

•	 Concentración de turismo en áreas en las que se desconoce la capacidad de carga 
y el impacto real sobre el medio.

•	 Falta de coordinación entre entidades gubernamentales, federales y estatales y 
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académicas para la implementación de programas y proyectos, ha originado que 
existan contradicciones entre las políticas de conservación y desarrollo.

•	 Falta de aplicación de los instrumentos legales y normativos para el uso, 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

•	 Uso inadecuado del fuego en la producción agrícola dentro del sistema tradicional 
de roza-tumba-quema y en el manejo de la ganadería lo que provoca incendios 
forestales.

•	 Elevada densidad poblacional con altos índices de marginalidad, que genera una 
fuerte presión sobre los recursos naturales para la satisfacción de necesidades, 
con escasas o nulas alternativas productivas, de empleo, educación, salud y 
vivienda.

•	 La concentración de tierras por parte de propietarios privados se generó con 
anteriores políticas gubernamentales de colonización, que actualmente se traducen 
en una mayor concentración de uso del suelo para actividades ganaderas y en 
menor medida para la agricultura y el aprovechamiento forestal.

•	 Pérdida de conocimientos tradicionales en el manejo de los recursos naturales, 
fomentada por la introducción de paquetes tecnológicos que desplazaron los 
modelos indígenas, lo que provocó la desvalorización de la cultura indígena en 
general con la consiguiente pérdida de costumbres y tradiciones relacionadas con 
su entorno natural.

•	 Irregularidades en la tenencia de la tierra por la existencia de procesos inconclusos 
de resoluciones agrarias (dotaciones ejidales), que generan incertidumbre y tensión 
social y afectan directamente los recursos naturales, por invasiones, deforestación, 
caza ilegal, cambio de uso del suelo, conflictos sociales entre otros factores.

•	 Falta de conocimiento y educación ambiental en general y en particular, sobre la 
importancia de los valores biológicos y ambientales de la Reserva, así como de la 
normatividad ambiental y de las Áreas Naturales Protegidas. 

•	 Prevalece una visión depredadora y consuntiva de los recursos naturales por parte 
de los pobladores locales.

Presencia y coordinación insTiTucional

Desde 1967, con la fundación de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, se inicia 
un proceso permanente de presencia institucional para la investigación, educación 
y, posteriormente, la administración pública. La importancia y riqueza biológica de la 
zona es foco de atención para la investigación nacional e internacional, por lo que 
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instituciones financieras han destinado sumas importantes de recursos económicos 
para tal objetivo, añadiendo componentes sociales y culturales.

Las instituciones que tienen presencia y con la cual se ha establecido coordinación 
para la administración de la Reserva son: a nivel federal, SEDESOL, SEMARNAT 
(CECADESU, CONAFOR, PROFEPA), SECTUR y SRA (Procuraduría Agraria, 
Registro Agrario Nacional). A pesar de la compatibilidad de programas, objetivos, 
acciones y actividades, se busca establecer coordinación con instituciones como 
CNA, SCT, INEGI, SM, SEDENA, SAGARPA, CONAPI (Comisión Nacional para la 
Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas, antes INI), con las cuales hacer 
efectivas y eficaces las acciones a desarrollar dentro de la Reserva.

A nivel estatal, la vinculación con instituciones se ha establecido de forma permanente 
con: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano; Subsecretaría de Gobierno; 
Secretaría de Desarrollo Regional (específicamente con la Coordinación de Medio 
Ambiente); Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural; Secretaría de Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (con la Dirección General de Desarrollo Forestal) y con 
la Comisión Estatal de Protección al Ambiente.

En relación con las organizaciones no gubernamentales, se ha logrado establecer 
una estrecha coordinación con: el Instituto de Ecología, A.C.; con el Proyecto Sierra 
de Santa Marta, A.C.; Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas, A.C.; Senderos para 
el Desarrollo Alternativo, A.C.; PRONATURA, A.C.; Anfitriones Ecológicos de Los 
Tuxtlas, S.C.; Mok Cinty, SPR; Cielo, Tierra y Selva, SSS; Hom Suhk, SSS, entre 
otras.

Además con instituciones de investigación y educación como la UNAM y la 
Universidad Veracruzana (Instituto de Investigaciones Biológicas e Instituto de 
Investigaciones Neuroetológicas).

GesTión y consenso del ProGrama

Este Programa de Conservación y Manejo fue elaborado por la Universidad 
Veracruzana teniendo en cuenta los lineamientos y criterios de subzonificación 
establecidos por la Dirección de Ordenamiento Ecológico del Instituto Nacional de 
Ecología (INE) a partir del diagnóstico ambiental y biológico realizado por el Instituto 
de Ecología de Xalapa, A.C., con los aportes de otras instituciones académicas y 
de investigación (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; Universidad 
Veracruzana) y del  estudio socioeconómico realizado por organizaciones entre las 
que destacan Proyecto Sierra Santa Marta y el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM.

Fruto de estos trabajos se obtuvo el borrador de este Programa, que fue sometido 
a consulta, consideración y consenso de los diferentes sectores de la sociedad y 
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las diversas dependencias y niveles de gobierno. Para ellos se realizaron consultas 
públicas en Catemaco, Costa de Oro, San Andrés Tuxtla, San Pedro Soteapan y 
Barra de Sontecomapan, en el período comprendido entre abril y noviembre de 
2004. Las personas de las comunidades, dependencias y organizaciones que 
participaron en este proceso figuran en el anexo de agradecimientos.

Su apoyo para la instrumentación de este Programa de Conservación y Manejo 
constituyó una determinante en las decisiones integrales del documento. El apoyo 
brindado por los pobladores de la Reserva ha permitido actividades y acciones 
enfocadas a la conservación de los recursos naturales.
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Subprogramas de conservación

El Programa de Conservación y Manejo, conceptualizado como el documento rector y 
de planeación del Área Natural Protegida, establece las acciones mediante las cuales 
se pretenden alcanzar los objetivos de conservación y manejo de los ecosistemas y su 
biodiversidad, apoyados en la gestión, investigación y difusión; integrando, además, 
los mecanismos y estrategias necesarias para el adecuado manejo y administración 
del área, en congruencia con los lineamientos de sustentabilidad que establecen el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional del Medio Ambiente y 
el Programa de Trabajo de la CONANP.

En el presente Programa se desarrollan seis subprogramas, cada uno de los cuales a 
su vez está conformado por componentes, estableciéndose para cada uno de ellos los 
objetivos, metas, actividades y acciones específicas, derivados del diagnóstico de la 
situación actual de los ecosistemas del área, de su biodiversidad y del análisis de la 
problemática y necesidades existentes en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Se 
presenta además, el cronograma de actividades en donde se establecen los plazos 
de ejecución de cada acción. En muchos casos, las acciones de un componente son 
complementarias a las actividades de otros.
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Los subprogramas de conservación son:

 1.- Protección
 2.- Manejo 
 3.- Restauración
 4.- Conocimiento
 5.- Cultura
 6.- Gestión

Los plazos para el cumplimiento de las acciones son:

C: Corto plazo: entre uno y dos años
M. Mediano plazo: entre tres y cuatro años
L. Largo plazo: cinco o más años 
P. Permanente: esfuerzo continuo

suBProGrama ProTección 

La conservación de la biodiversidad es uno de los aspectos más importantes para la 
expedición de la declaratoria de Los Tuxtlas como Reserva de la Biosfera, por lo que 
en este subprograma se abordan los criterios de protección necesarios para asegurar 
la permanencia de los procesos naturales y la diversidad de las especies. 

La Reserva alberga 68 especies de flora con algún estado de riesgo (amenazadas, 
sujetas a protección especial o en peligro de extinción), así como tipos de vegetación, 
fenómenos y procesos ecológicos peculiares; además se presentan 26 de las 41 
especies arbóreas exclusivas de las selvas húmedas de la vertiente del Golfo y del 
Caribe. 

La fauna presenta una gran diversidad y numerosos endemismos, con presencia de 
especies neotropicales y boreales, principalmente aves migratorias. No obstante, que 
ha sido una de las zonas de selvas tropicales más estudiadas, aún queda mucho por 
conocer y lo que es más importante, deben tomarse medidas para conservar estos 
recursos a través de la preservación de los hábitats, prevención de contingencias y 
mantenimiento de las poblaciones y los recursos bióticos.

Objetivos generales

Permitir el mantenimiento de los procesos ecológicos mediante la protección de los 
ecosistemas, hábitats y recursos naturales presentes en el área.

Proteger y conservar la biodiversidad de la Reserva mediante el establecimiento 
de mecanismos de control y vigilancia que eviten la extracción ilegal de recursos 
naturales, la introducción de especies y la ocurrencia de fenómenos y contingencias 
ambientales.
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Contrarrestar los procesos o acciones que atenten contra la conservación de los 
recursos en la Reserva, a través de la participación e intervención institucional y 
social.

Estrategias

•	 Ejecutar las acciones de inspección y vigilancia necesarias para verificar el 
cumplimiento de la normatividad establecida en la legislación vigente, el Decreto 
de creación del ANP, las autorizaciones que se otorguen y lo dispuesto en el 
presente Programa de Conservación y Manejo.

•	 Fortalecer la coordinación interinstitucional para apoyar la vigilancia del ANP.

Componente inspección y Vigilancia

El cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al uso de la Reserva de 
la Biosfera Los Tuxtlas es imprescindible para lograr su conservación y manejo. 
Este cumplimiento podrá alcanzarse a través de una estrategia que combine la 
inspección y vigilancia con un programa intensivo de participación de los habitantes 
y usuarios.

En la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas se desarrollan actividades de aprovecha-
miento de los recursos naturales, tanto por los habitantes como de usuarios 
provenientes de la zona aledaña, generando la problemática de aprovechamiento 
ilegal de los recursos como la caza furtiva, uso de artes de pesca prohibidos, 
extracción de especies de flora y fauna, turismo desordenado, aprovechamiento 
irregular de materiales pétreos e instalación ilegal de infraestructura de 
comunicaciones y transportes.

Objetivos particulares

•	 Lograr la protección de los ecosistemas, su biodiversidad y recursos naturales 
mediante actividades de supervisión y vigilancia, la aplicación de la normatividad 
ambiental vigente, la vigilancia participativa comunitaria y la coordinación 
interinstitucional dentro de la Reserva de la Biosfera.

•	 Lograr la participación de los actores locales, de los tres niveles de gobierno y de 
la sociedad en general, para la vigilancia de los recursos naturales de la Reserva 
mediante la instalación y operación de comités de vigilancia participativa.

•	 Prevenir y evitar los efectos negativos provocados por fenómenos naturales, 
a través de la implementación de un programa de inspección y vigilancia 
permanente en la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Mantener el 80 % de la cobertura forestal existente en la Reserva, a través de 
contener paulatinamente el deterioro de los recursos naturales ocasionados por 
actividades humanas.
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•	 Contar con un programa permanente de inspección y vigilancia para la 
Reserva.

•	 Contar con un programa específico de inspección y vigilancia de especies de 
flora y fauna en riesgo, carismáticas o de especial relevancia para la Reserva.

•	 Contar con un sistema de señalización que apoye la inspección y vigilancia en 
la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Operarando una red de comunicación efectiva, entre los puntos de vigilancia en el ANP

Establecer un sistema de comunicación por radio para las actividades de vigilancia C

Consolidar la red telefónica entre los sitios estratégicos de vigilancia C

Participando y fomentando la realización de operativos y actividades de inspección y vigilancia

Diseñar e implementar en coordinación con PROFEPA un programa de inspección y 
vigilancia 

P

Implementar en coordinación con PROFEPA un programa de vigilancia que incluya la 
participación de la sociedad y las autoridades federales, estatales y municipales

P

Establecer mecanismos de participación social para la conformación de comités locales de 
vigilancia participativa de los recursos naturales

M

Realizar reuniones regionales y comunitarias para fomentar la participación de actores 
locales para la conformación de los comités de vigilancia participativa

M

Gestionar con las diferentes instancias federales, estatales y municipales, el apoyo para 
equipamiento de los comités locales de vigilancia participativa

P

Identificar rutas y zonas críticas para la atención de contingencias dentro de la Reserva P

Instaurar un sistema de vigilancia para áreas prioritarias dentro de la Reserva P

Planificar y coordinar las actividades de inspección y vigilancia en eventos especiales 
(vedas, temporadas de pesca, actividades deportivas, etc.)

C

Coordinar acciones con las diferentes instancias federales, estatales y municipales para la 
detección oportuna de ilícitos como caza y extracción ilegal de flora y fauna 

P

Verificar que los proyectos que así lo requieran, cuenten con autorizaciones en materia de 
impacto ambiental y medidas de prevención y mitigación de impactos

P

Difundir los resultados de las acciones de inspección y vigilancia en la Reserva a través de 
un programa de difusión 

P

Gestionar los recursos necesarios para la operación de un programa de inspección y 
vigilancia 

P

Elaborar e instalar señalamientos informativos y normativos en puntos de interés y de 
acceso a la Reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Preservación de Áreas Núcleo, Frágiles y Sensibles

Dentro de la superficie de la Reserva se encuentran hábitats que requieren de 
atención especial para su conservación y protección, tales como sitios de distribución 
de alguna especie, anidación, reproducción o crianza de especies endémicas o bajo 
estado de protección, cuyas extensiones son comparativamente reducidas, pero que 
necesitan ser claramente delimitadas y manejadas para preservar sus elementos 
ante presiones humanas o naturales que ponen en riesgo su permanencia en el 
largo plazo.

interiores tuxtlas.indd   94 11/30/06   11:31:38 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

��

Objetivos particulares

•	 Lograr la permanencia de hábitats de relevancia ecológica presentes en el área, 
a través de su manejo para prevenir y controlar los factores de perturbación, así 
como evitar el cambio de uso del suelo.

•	 Detener el cambio de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas a 
través del freno del crecimiento de la frontera agrícola y ganadera, e impulso a 
actividades productivas alternativas.

•	 Incrementar las posibilidades de conservación de hábitats, poblaciones y 
especies, impulsando la resolución de conflictos entorno a la expropiación de 
terrenos ubicados en las zonas núcleo o áreas con hábitats considerados como 
críticos.

Metas y resultados esperados

•	 Identificar aquellas áreas en las cuales se encuentren representados hábitats 
de relevancia ecológica o considerados como críticos para su protección.

•	 Contar con un programa de reducción significativa y progresiva de las 
perturbaciones humanas en hábitats de relevancia ecológica, como la 
deforestación, erosión, incendios, etc. 

Actividades* y acciones Plazo

Integrando y operando un programa para la ubicación de áreas relevantes, integración de inventarios 
y para la protección de especies y hábitats frágiles y sensibleshábitats frágiles y sensibles frágiles y sensibles

Identificar de áreas con hábitats críticos o relevantes para su protección, rehabilitación o 
restauración

P

Establecer un programa de evaluación de sitios frágiles y sensibles M

Promover la realización de estimaciones o estudios de magnitud y características de los 
impactos generados por actividades humanas en sitios frágiles y sensibles

M

Promover el mantenimiento de bajo impacto de caminos y accesos para limitar el tránsito 
de vehículos y personas en sitios frágiles

M

Promover la realización de estudios y estimaciones sobre el impacto de especies 
depredadoras o perturbadoras introducidas en sitios frágiles y sensibles

M

Desarrollar acciones tendientes a limitar o eliminar la presencia de poblaciones de flora o 
fauna nociva en sitios frágiles

M

Desarrollar un programa de control de la erosión y pérdida de vegetación en sitios 
frágiles

M

Promover la participación de la población local en la protección de las áreas donde se 
hayan identificado hábitats con relevancia ecológica o críticos

P

Promover entre la población, mejoras en las actividades ganaderas y agrícolas, con el fin 
de liberar áreas para la regeneración natural

P

Difundir entre la población local, la importancia de evitar el cambio de uso de suelo y 
conservar áreas con hábitats críticos o con relevancia ecológica

P

Promover la realización de reuniones con las instancias correspondientes para la resolución 
de los conflictos derivados del proceso de expropiación en la Reserva

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente Prevención y Control de incendios y Contingencias 
Ambientales

Los incendios en la Reserva suceden por fenómenos naturales extraordinarios o 
por actividades humanas, especialmente en la época de mayor sequía estacional, 
en los meses de marzo a mayo, se presentan las llamadas “suradas”, vientos 
secos provenientes del istmo de fuerte intensidad, que ocasionan sequedad de la 
vegetación, facilitando la propagación de incendios. También en esta época, los 
campesinos practican la roza, tumba y quema en sus parcelas, no siempre de forma 
controlada, alcanzando las masas forestales y poniendo en riesgo los recursos 
naturales del ANP y a los usuarios.

Las contingencias de mayor riesgo que se pueden presentar en la Reserva son 
los deslaves de laderas, inundaciones o huracanes, además de los incendios. El 
efecto que pueden tener todos estos fenómenos sobre las poblaciones humanas 
y el ecosistema en general, puede ser devastador, por lo que se requiere llevar a 
cabo acciones de prevención y control, así como fortalecer las campañas para el 
manejo de incendios, enfatizando en las actividades permanentes de prevención, 
participación social y coordinación interinstitucional.

Objetivos particulares

•   Reducir la incidencia de incendios y su impacto sobre los ecosistemas de la 
Reserva a través de la promoción, capacitación, organización y fortalecimiento 
de la participación institucional y local en la detección, prevención, control y 
combate de incendios, así como de la aplicación de la normatividad para el uso 
del fuego.

•  Reducir los impactos negativos, sobre los ecosistemas y su biodiversidad, 
originados por factores naturales o por actividades humanas, mediante la 
capacitación, organización y participación de autoridades y comunidades en la 
prevención y control de contingencias ambientales.

Metas y resultados esperados

•  Contar con un programa de prevención, control y combate de incendios en 
operación.

•    Contar con la infraestructura y equipo necesarios para la prevención, combate y 
control de incendios.

•    Reducir en un 5 % bianual, el uso de quemas agrícolas.
•   Reducir a 0 la presencia de incendios forestales y agropecuarios en la Reserva 

originados por actividades humanas.
•  Insertar a corto plazo al sector social en labores de prevención y manejo de 

incendios.
•   Establecer un programa de prevención y mitigación de los impactos ocasionados 

por fenómenos naturales y antropogénicos que se tornen perjudiciales a los 
ecosistemas del área.
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•   Contar con un programa para el control de contingencias en la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Operación de un programa regional de prevención y control de incendios

Identificar las zonas y rutas críticas para la atención, control y combate de incendios C

Promover la formación de brigadas comunitarias y grupos voluntarios para la prevención, 
control y combate de incendios

C

Gestionar la capacitación de las brigadas contra incendios, en la detección, atención 
oportuna y técnicas de combate de incendios forestales y agropecuarios

P

Diseñar e implementar sistemas de brechas cortafuego y caminos de acceso a áreas 
críticas para el control de incendios

M

Elaborar un programa de prevención, control y combate de incendios C

Elaborar convenios de colaboración con dependencias federales, estatales, municipales y 
comunidades para la implementación del programa

M

Coordinar acciones con las diferentes instancias federales, estatales y municipales para la 
detección oportuna y combate de incendios

P

Diseñar y ejecutar campañas anuales de información para el uso del fuego con fines 
agropecuarios y para la prevención de incendios forestales y agropecuarios

P

Gestionar recursos económicos para la operación del programa P

Gestionar con las diferentes instancias federales y locales la dotación de equipamiento 
a las brigadas contra incendios, para la atención oportuna de los incendios forestales y 
agropecuarios

P

Dar a conocer a las comunidades rurales la normatividad en materia de manejo de 
incendios

P

Realización de acciones coordinadas para prevención y control de contingencias ambientales

Realizar un diagnóstico sobre las amenazas de la atención a contingencias en los recursos 
naturales para retroalimentar al programa de inspección y vigilancia

P

Elaborar un programa para el control de contingencias en la Reserva y convocar a 
diferentes instituciones y gobiernos locales para su operación

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

suBProGrama maneJo

Los hábitat y recursos naturales presentes en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 
constituyen uno de los principales valores ecológicos, económicos y de interés 
recreacional para los usuarios. Los paisajes y la naturaleza de esta ANP, así como la 
presencia de especies de importancia ecológica y económica, se traducen en un valor 
de mercado que no debe ser comprometido, sino reforzado a través de actividades 
económicas compatibles con los objetivos de conservación y sustentabilidad de la 
misma.

Asimismo, con la finalidad de minimizar los impactos que pueden derivar de las 
actividades productivas  (aprovechamientos de flora y fauna, agricultura, ganadería, 
turismo, entre otros ) realizadas por diferentes sectores de la sociedad, principalmente 
por ejidatarios, pequeños propietarios, pobladores locales y de zonas aledañas, es 
necesario un manejo y regulación de dichos usos, ya que no han tenido un desarrollo 
ordenado ni sustentable, ni se ha contado con la información necesaria para definir la 
capacidad productiva y de extracción de los recursos aprovechados.
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Objetivos generales 

Lograr un manejo adecuado y uso sustentable de los recursos naturales en la 
Reserva a través de fomento a la planeación participativa, ordenamiento territorial, 
rescate de usos tradicionales y operación de proyectos productivos alternativos, 
que disminuyan la presión sobre los recursos naturales y sean compatibles con los 
objetivos de creación de la Reserva. 

Aprovechar los recursos naturales de la Reserva en forma ordenada, objetiva 
y racional, a través de la operación de proyectos de capacitación, educación 
ambiental, intercambio de experiencias y validación de tecnologías, con la intención 
de mantener el equilibrio ecológico para la conservación de la vida silvestre y poder 
a la vez ofrecer, alternativas económicas sustentables para las comunidades que 
tienen el recurso.

Estrategias

•	 Realizar y ejecutar, en su caso, las recomendaciones, resultado de proyectos de 
investigación en materia de ecología básica, aprovechamiento de recursos, flora 
y fauna, agricultura, turismo, entre otros.

•	 Inducir y compatibilizar la realización de las actividades productivas hacia la 
conservación de los recursos naturales.

•	 Promover actividades alternativas para un mejor uso de los recursos naturales.
•	 Fomentar la realización de ordenamientos territoriales en la Reserva.

Componente Actividades Mineras y Extractivas

En la Reserva se localizan concesiones mineras de exploración y explotación que 
abarcan una superficie aproximada de 23,665 ha en diferentes subzonas, por lo 
que es necesario definir las pautas de manejo de las actividades mineras, bajo la 
política ambiental de desarrollo sustentable y de minimización de impactos, a través 
de acuerdos y convenios entre las concesionarias y la CONANP, las instituciones 
relacionadas con el ramo, los tres órdenes de gobierno, y con las comunidades 
afectadas y propietarios de los terrenos, bajo un esquema de industria responsable 
y sustentable.

Otros aprovechamientos extractivos son las pedreras, graveras y los de arenas de 
río, que requieren ser regulados y ordenados a efecto de minimizar los impactos 
ocasionados. 

Objetivos particulares

•	 Promover que las empresas mineras se ajusten a criterios de normatividad 
internacional, en ausencia de normas nacionales que regulen la minería, 
generen beneficios para la región y sus pobladores, y ocasionen un impacto 
mínimo sobre el ambiente.
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•	 Ordenar las actividades extractivas mediante el fomento al cumplimiento de la 
normatividad en la materia.

Metas y resultados esperados 

•	 Contar con un diagnóstico de la minería y su impacto económico, social y 
ambiental.

•	 Hacer un programa de seguimiento sobre medidas de mitigación por actividades 
mineras, en caso de que se inicien.

•	 Hacer verificación ambiental permanente del 100 % de los aprovechamientos 
mineros, en caso de que se reactiven.

•	 Elaborar un recorrido sistemático semestral, de vigilancia en el total de los 
aprovechamientos mineros.

•	 Elaborar de un programa de trabajo conjunto con los sectores involucrados en 
la minería. 

•	 Realizar acuerdos de concertación con los concesionarios.
•	 Promover en la zona de amortiguamiento de la Reserva la regulación de las 

concesiones para explotaciones de bancos de materiales como gravas, piedras, 
arenas y otros.

Actividades* y acciones Plazo
Ordenando la actividad minera
Elaborar un programa para dar seguimiento a las autorizaciones de minería que 
otorgue la SEMARNAT en cuanto a mitigación, evaluación, aprovechamiento 
sustentable e impactos de las actividades

M

Involucrar al sector minero en la realización y financiamiento de programas de 
conservación, protección, señalización, educación ambiental, etc.

P

Elaborar y aplicar, en coordinación con los concesionarios, programas de 
restauración ecológica de los sitios de aprovechamiento

M

Fomentar la participación del sector minero en acciones de beneficio a las 
comunidades locales

P

Difundir a todos los involucrados en la Reserva, el marco jurídico de la minería P
Elaborar un diagnóstico de la minería y su impacto económico, social y 
ambiental

M

Colaborar en coordinación con la Dirección General de Minas para el cumplimiento 
de los lineamientos ecológicos y Reglas Administrativas de este documento, 
aplicables a la actividad minera

C

Elaborar un programa de trabajo con todos los sectores del área involucrados en 
la minería 

C

Realizar reuniones periódicas con el sector minero para acordar acciones 
relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales

P

Monitorear los efectos económicos, sociales y ambientales provocados por cada 
uno de los desarrollos mineros y corregir las desviaciones que se presenten

P

Establecer un programa de verificación, supervisión e inspección en coordinación 
con las autoridades competentes en actividades mineras

C

Promover auditorias ambientales de estas actividades. P
*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente Actividades Productivas Alternativas y Tradicionales

Las actividades productivas de la Reserva han ocasionado pérdida y fragmentación 
de hábitats principalmente en las zonas bajas. El uso de agroquímicos tiene efectos 
negativos en los ecosistemas y en la salud. Asimismo, determinadas técnicas 
agropecuarias ocasionan pérdida de la fertilidad de los suelos, erosión, problemas 
de asolvamiento y contaminación de cuerpos de agua. Por lo anterior, es conveniente 
impulsar proyectos o prácticas alternativas que disminuyan la presión sobre los 
ecosistemas y ofrezcan mejores opciones a los productores.

Objetivos particulares

•       Implementar alternativas productivas que impulsen el desarrollo en la Reserva, a 
través de estudios previos, evaluación ecológica y económica de cada actividad 
y el ordenamiento territorial.

•        Promover la actividad artesanal como una alternativa productiva para el beneficio 
económico familiar y el desarrollo comunitario a través de la integración, gestión 
y operación de proyectos comunitarios.

•	 Lograr el manejo sostenible de los recursos presentes, por parte de la población 
local de la Reserva, a través del establecimiento de unidades de manejo de vida 
silvestre.

•	 Promover y fortalecer el uso de tecnologías para la conservación de suelos a través 
de proyectos comunitarios, dirigidos a los sistemas productivos actuales, con el 
uso de tecnologías derivadas del conocimiento científico y del local tradicional, 
como mecanismo para el rescate de usos y costumbres en el manejo de recursos 
naturales.

Metas y resultados esperados

•   Contar con un inventario de productores pecuarios, agrarios, forestales y 
pesqueros de la Reserva.

•   Contar con un diagnóstico o actualizar los existentes sobre las actividades 
pecuarias, forestales, agrarias y pesqueras que se desarrollan en la Reserva.

•    Ofrecer dos alternativas productivas a la población de la Reserva, a largo 
plazo.

•   Implementar un programa de capacitación a organizaciones y productores 
artesanales.

•      Validar dos tecnologías alternativas campesinas regionales e impulsar 
y promover su implementación dentro de la Reserva.

•     Generar una instancia de coordinación interinstitucional para que en sus programas 
se considere el factor ambiental. 
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Actividades* y acciones Plazo
Generando actividades productivas alternativas

Identificar las especies de flora y fauna susceptibles de ser aprovechadas por la población 
local

M

Impulsar y fomentar la realización de diagnósticos sobre la productividad pecuaria, 
pesquera, agraria y forestal en la Reserva

M

Promover y ejecutar proyectos productivos alternativos a las actividades ganaderas y 
agrícolas, como agroforestería y cultivo de palma e ixtle

P

Impulsar y fomentar la realización de estudios sobre alternativas productivas de manejo 
integrado de sistemas

P

Elaborar estudios sobre especies forestales alternativas para el establecimiento de 
plantaciones

P

Promover la realización de evaluaciones de plantaciones forestales establecidas en la 
Reserva

P

Impulsar y fomentar la realización de estudios sobre cultivos con bajos insumos externos M

Gestionar y apoyar en la asesoría para la innovación de diseños e investigación sobre 
especies alternativas y uso eficiente de madera, para la fabricación de artesanías y 
carpintería

M

Impulsar y fomentar la realización de estudios de mercado para productos generados en 
la Reserva

M

Evaluar cada una de las propuestas de actividades alternativas, con el apoyo de 
especialistas

M

Ejecutar las actividades productivas alternativas factibles C

Promover el desarrollo de mercados para productos alternativos C

Promover el ordenamiento territorial comunitario y municipal C

Implementar un sistema de monitoreo de las actividades productivas y de uso del suelo C

Formulando alternativas de producción artesanal en coordinación con las comunidades locales

Promover y desarrollar estudios de identificación de especies útiles para la fabricación de 
artesanías e integrarlas a un catálogo

C

Elaborar un inventario de productos y productores artesanales de las comunidades 
ubicadas dentro de la Reserva

C

Elaborar un programa de producción de materia prima para la elaboración de artesanías M

Apoyar en el fortalecimiento de actividades establecidas de fabricación de artesanías con 
madera 

P

Impulsar microempresas familiares dedicadas a la producción de artesanías, donde 
hombres y mujeres participen equitativamente en el trabajo y en los beneficios derivados 
de la venta de éstas

M

Vincular producción y venta de artesanías elaboradas por las comunidades con los 
turistas

C

Apoyar la comercialización de los productos artesanales C

Coadyuvar en la integración de un programa de capacitación para productores artesanales 
de la Reserva y gestionar recursos económicos para su operación

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente Desarrollo Comunitario y Asentamientos Humanos

La Reserva asentada sobre el territorio de ocho municipios, con 399 localidades, 
ejerce una gran presión e impacto sobre los recursos naturales. La falta de planeación 
de los asentamientos humanos, la escasa regulación y control de las construcciones, 
la dificultad de accesos y comunicaciones, así como la inadecuada disposición de 
desechos y falta de servicios básicos empeoran esta situación.

Objetivo particular

•	 Contribuir a la planeación y regulación de los asentamientos humanos en la 
Reserva, a través de la colaboración con las diferentes instancias de gobierno 
responsables, en la elaboración e implementación de estos instrumentos del 
ordenamiento territorial.

Meta y resultado esperado

•	 Contar con un programa de desarrollo, planeación urbana y comunitario dentro de 
la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Contribuyendo al ordenamiento de los desarrollos urbanos

Colaborar con el gobierno municipal en los planes de desarrollo urbano P

Colaborar con el gobierno estatal y federal en los planes de ordenamiento regional P

Promover mejoras en las viviendas y en las zonas urbanas, con carácter de 
sustentabilidad

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Manejo y Uso Sustentable de Agroecosistemas y Ganadería

La ganadería se realiza de forma extensiva y ocupa aproximadamente el 55 % de 
superficie de la Reserva y la agricultura abarca aproximadamente el 6 %, por lo 
que es de gran importancia dar un manejo sustentable a ambas actividades para 
minimizar el uso de agroquímicos y la erosión, pérdida y fragmentación de áreas o 
hábitats naturales, a causa del cambio de uso del suelo.

Objetivos particulares 

•	 Aumentar la eficiencia del sistema de producción pecuaria a través del uso de 
mejoras tecnológicas y otros métodos de manejo y alimentación, del uso mínimo 
de insumos externos e incremento de los recursos naturales locales.

•	 Reconvertir la actividad ganadera a través de aplicar modelos que permitan 
racionalizar la actividad, con incremento de sus rendimientos y disminución de la 
presión sobre las áreas forestales de la Reserva. 
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•	 Mitigar los efectos ambientales de la ganadería, liberando áreas para la 
reforestación y la producción agrícola, aumentar los beneficios económicos de esta 
actividad, mediante su intensificación, el incremento de índices de agostadero con 
el uso de alternativas tecnológicas compatibles con los objetivos de la Reserva.

•	 Mejorar la producción agrícola para lograr el abasto local de alimentos, así como 
de los destinados a los mercados regionales y externos, a través de la promoción 
del uso de tecnologías alternativas que mejoren la economía de la población de 
campesinos de la región y sean compatibles con la conservación de los recursos 
naturales de la Reserva.

•	 Disminuir la presión sobre los recursos naturales del área promoviendo la 
diversificación productiva como instrumento que eleve el nivel de vida de la 
población de la Reserva.

•	 Incrementar el uso del solar familiar a través de la difusión de su importancia 
dentro del sistema productivo campesino y del establecimiento de módulos 
demostrativos.

•	 Buscar la independencia de insumos externos en los sistemas productivos 
agrícolas actuales dentro de la Reserva a través del rescate de usos tradicionales 
para el manejo de los recursos naturales.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con dos parcelas demostrativas de intensificación y mejora ganadera de 
carácter sustentable, por municipio.

•	 Contar con un programa de difusión en la Reserva de los diferentes sistemas de 
intensificación de ganadería, con especial énfasis en aquellos que promuevan el 
uso sustentable de los recursos naturales.

•	 Contar con dos parcelas demostrativas agrosilvopastoriles por municipio, para 
incrementar los ingresos económicos de los ganaderos ubicados en la Reserva.

•	 Detener el avance de los niveles actuales de la expansión ganadera sobre las 
áreas forestales y agrícolas en la Reserva en un 100 %.

•	 Establecer dos módulos demostrativos de conservación de suelos, de parcelas 
agroforestales, de solares familiares y otras tecnologías de conservación y 
producción, por municipio.

•	 Establecer en superficies paulatinamente mayores, dos sistemas de policultivos 
en sustitución de los sistemas productivos de monocultivos, por municipio.

•	 Realizar al menos dos operativos de inspección y vigilancia de las actividades 
agropecuarias en la Reserva en coordinación con las instituciones federales y 
locales competentes.

interiores tuxtlas.indd   103 11/30/06   11:31:44 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

�0�

Actividades* y acciones Plazo
Impulsando y fomentando la reconversión, intensificación y diversificación ganadera y agrícola

Impulsar la generación de tecnologías y conocimientos sobre el manejo de los recursos 
naturales a partir de las necesidades de la población de la Reserva y de la protección de 
sus recursos

P

Impulsar y apoyar el programa de control integral de plagas en los principales cultivos 
agrícolas para disminuir la contaminación por agroquímicos

P

Promover los proyectos de producción de semillas, abonos verdes para uso agrícola y 
forrajero complementarios

P

Fortalecer los programas de abonos verdes y cultivos de cobertura destinados a mejorar 
la producción milpera

P

Impulsar e incrementar el programa de sedentarización de la milpa y control de tecnologías 
de uso del fuego agropecuario

P

Promover la recuperación del potencial productivo de frijol para consumo humano P

Impulsar el rescate de la agrobiodiversidad y de las semillas criollas de maíz, frijol y 
hortalizas tradicionales

M

Promover del establecimiento de parcelas bajo modalidades agroforestales P

Fortalecer actividades de prevención de riesgo por uso de agroquímicos P

Coadyuvar en la integración de un programa de reconversión agroecológica de cultivos 
industriales (caña de azúcar y tabaco)

P

Fomentar la integración de eslabones productivos por medio de agroindustrias M

Impulsar y establecer módulos demostrativos de diversificación productiva (policultivos, 
agroforestales), conservación de suelos, ganadería intensiva y otros. Así como de 
validación de tecnologías regionales

P

Integrar un catálogo sobre sistemas productivos tradicionales P

Promover el rescate de la producción de traspatio o solares domésticos P

Promover el rescate del cultivo de frutales silvestres con potencial comercial M

Elaborar proyectos para la integración de la producción-conservación en el manejo de 
cafetales

P

Impulsar el rescate y aprovechamiento de plantas arvenses comestibles y medicinales de 
parcela y de traspatio

P

Difundir en la Reserva los diferentes sistemas de intensificación de la ganadería con 
especial énfasis en aquellas que promuevan el uso sustentable de los recursos naturales

C

Gestionar y coadyuvar al establecimiento de módulos demostrativos ganaderos que 
promuevan el uso de forrajes regionales con elevado valor nutritivo

M

Promover experiencias de modernización del sistema intensivo ganadero en los municipios 
Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco

P

Gestionar el establecimiento de módulos demostrativos agrosilvopastoriles para 
incrementar los ingresos económicos de los ganaderos de la Reserva

M

Impulsar el establecimiento de parcelas demostrativas y proyectos de integración 
agrosilvopastoril en los municipios de Tatahuicapan de Juárez y Pajapan

P

Promover el establecimiento de cercos vivos con especies nativas forrajeras y con otros 
usos, para el manejo del ganado

P

Fomentar la producción de ganado ovino con el uso de suplementos agrícolas locales en 
sustitución o disminución de insumos externos

M

Promover el mejoramiento de pastos y el uso de otros recursos alimenticios para la 
ganadería

P
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Promover el uso de la asociación pastos y leguminosas en sistemas intensivos para la 
alimentación ganadera

P

Impulsar la reforestación, el sistema agroforestal y el silvopastoril en superficies liberadas 
dentro de terrenos ganaderos

P

Impulsar la reforestación en áreas cercanas a los arroyos que cruzan por terrenos 
ganaderos

P

Impulsar y apoyar la realización de estudios sobre la determinación de especies forrajeras 
locales y el uso de alternativas alimenticias durante épocas de escasez de forraje

M

Apoyar y gestionar proyectos de mejoramiento de sistemas forrajeros para la alimentación 
ganadera y aumento de la calidad genética del ganado

M

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

Fomentar la producción de ganadería de solar M

Gestionar el establecimiento de módulos demostrativos de intensificación de la ganadería M

Impulsar y fomentar la realización de estudios de factibilidad para la utilización de abonos 
verdes y cultivos de cobertura resistentes a la sequía y con potencial forrajero

P

Realizar la evaluación de programas de abonos verdes dentro de la Reserva P

Realizar estudios para el rescate de germoplasma agrícola y forestal P

Impulsar y fomentar la realización de estudios sobre el manejo integral agrosilvopastoril 
en la Reserva

P

Realizar estudios sobre la determinación de especies forrajeras locales y el uso de 
alternativas alimenticias durante épocas de escasez de forraje y sequía

P

Impulsar la realización de estudios para la determinación de índices de agostadero M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Manejo y Uso Sustentable de Ecosistemas Terrestres y 
Recursos Forestales

Los recursos forestales han sido explotados de manera ilegal y muchas veces 
destruidos para dejar espacios a la ganadería. En las últimas décadas se ha extraído 
madera de las selvas para la construcción de viviendas o para comercializarla y se 
intensificó la extracción de productos no maderables como la palma, el ixtle, plantas 
de ornato y medicinales, así como de algunas especies de fauna, por lo que es 
necesario promover el uso sustentable de dichos recursos y evitar que se agoten.

Objetivos particulares
 
•	 Promover la diversificación productiva en la Reserva mediante el manejo forestal 

y de vida silvestre, bajo esquemas tendientes a la conservación y el desarrollo 
sustentable.

•	 Establecer plantaciones forestales con diversos fines, usando especies 
comerciales y nativas a través de esquemas de participación y amplia colaboración 
de la sociedad regional y de los diversos sectores involucrados en el manejo de 
los recursos naturales.

•	 Aprovechar de manera sustentable los productos no maderables presentes en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva, mediante el establecimiento de unidades 
de manejo de vida silvestre.

Actividades* y acciones Plazo
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•	 Promover el manejo forestal bajo el esquema de agroforestería para generar 
nuevas oportunidades de ingreso bajo el modelo sustentable.

Metas y resultados esperados

•	 Establecer una parcela demostrativa de plantaciones forestales con diversos 
fines.

•	 Establecer dos módulos agroforestales para el aprovechamiento integral de 
recursos naturales.

•	 Integrar o actualizar un catálogo de especies forestales nativas útiles para 
incorporarlas a proyectos de reproducción en viveros.

•	 Integrar un programa de capacitación sobre producción forestal, manejo de 
viveros, reforestación, mantenimiento y establecimiento de plantaciones en la 
Reserva.

•	 Realizar al menos dos operativos de inspección y vigilancia de las actividades 
forestales en la Reserva en coordinación con las instituciones federales y locales 
competentes.

Actividades* y acciones Plazo
Aprovechando de manera sustentable las especies forestales maderables y no maderables

Promover la evaluación del potencial de la producción no maderable en la Reserva M

Integrar y actualizar los inventarios sobre la producción no maderable y sobre especies 
forestales nativas útiles

M

Gestionar y desarrollar proyectos para el establecimiento de plantaciones forestales con 
fines comerciales

M

Elaborar y gestionar proyectos para el establecimiento de plantaciones agroforestales, de 
leña y para la restauración de áreas 

M

Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales, de producción de leña, para el 
enriquecimiento de acahuales con especies maderables comerciales, privilegiando el uso 
de especies y variedades nativas

P

Apoyar los proyectos de aprovechamiento y cultivo de palma camedor, ixtle y otros 
productos forestales no maderables

P

Fomentar el desarrollo de proyectos de reforestación en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva

P

Promover la producción intensiva de plantaciones de ixtle P

Promover la producción en vivero de especies forestales nativas útiles P

Promover la investigación para el establecimiento de tasas de aprovechamiento de 
especies de flora y fauna de ecosistemas forestales, usadas de manera tradicional o ritual 
por los pobladores locales

M

Promover la investigación para el establecimiento de tasas de máximo rendimiento 
económico sostenible de flora y fauna de ecosistemas forestales

M

Participar y apoyar en la integración de un programa de capacitación sobre aspectos de 
manejo y producción forestal, establecimiento de plantaciones, entre otros

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente Manejo y Uso Sustentable de Vida Silvestre

Los ecosistemas de la Reserva incluyen especies silvestres cuyo uso sustentable 
dentro del marco legal puede, generar ingresos adicionales para los habitantes 
y mejorar las condiciones de vida de las comunidades participantes, reduciendo 
además el margen de realización de actividades ilícitas.

Objetivos particulares

•	 Mejorar las formas de utilización y manejo productivo de la biodiversidad a 
través del establecimiento de esquemas de aprovechamiento sustentable, con 
la participación responsable de los productores locales.

•	 Mitigar o eliminar las amenazas e impactos originados por las actividades 
productivas sobre la flora y fauna silvestres a través del establecimiento de 
acciones de manejo compatibles con los objetivos de la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas y bajo el esquema de UMAS.

•	 Proteger y conservar las especies endémicas, raras, amenazadas, en peligro 
de extinción, carismáticas o que requieran protección especial, a través de la 
implementación de mecanismos específicos de inspección y vigilancia en la 
Reserva, incremento de espacios y superficies para que cumplan con sus ciclos 
de vida, así como la protección de hábitats críticos.

•	 Fomentar la recuperación de las poblaciones en peligro de extinción, al impulsar 
modelos productivos y de manejo de vida silvestre con especies de interés 
comercial que contribuyan al aumento de la calidad de vida en la población de 
la Reserva y disminuya la presión sobre las primeras.

•	 Disminuir la presión sobre especies de flora y fauna con algún estado de riesgo 
y que tienen interés comercial, a través del impulso de actividades productivas 
alternativas.

Metas y resultados esperados

•	 Contar anualmente con una UMAS en la Reserva, para proyectos relacionados 
con el manejo de recursos naturales.

•	 Elaborar un inventario de especies de flora y fauna silvestres aprovechables 
bajo el modelo de UMAS.

•	 Elaborar un inventario de especies de flora aprovechadas mediante la 
recolección.

•	 Integrar un catálogo con sitios de recolección de especies de flora silvestre.
•	 Contar con un inventario actualizado de especies de flora y fauna con alguna 

categoría de riesgo.
•	 Contar con un diagnóstico del estado real de las poblaciones de especies con 

alguna categoría de riesgo y aquellas susceptibles de ser aprovechadas.
•	 Contar con estudios sobre dinámica poblacional de aquellas especies 

susceptibles a ser aprovechadas y las que están bajo alguna categoría de 
riesgo.
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•	 Contar con programas específicos de reproducción de especies bajo alguna 
categoría de riesgo, de aquellas que requieran ser recuperadas y de las 
susceptibles de ser aprovechadas.

Actividades* y acciones Plazo
Aprovechamiento sustentable de las poblaciones silvestres

Promover y apoyar el establecimiento de módulos demostrativos de UMAS M

Promover la realización de estudios y proyectos para el establecimiento de UMAS M

Promover el establecimiento de un programa de evaluación para determinar el estado que 
guardan las especies de interés económico

M

Definir coordinadamente con diversas instituciones, centros de investigación y educación, 
criterios de manejo de especies sobrexplotadas o disminuidas

M

Impulsar el desarrollo de estudios básicos y de dinámica poblacional de las especies 
susceptibles de ser aprovechadas, para definir las tasas de aprovechamiento

M

Identificar aquellas especies susceptibles de ser aprovechadas mediante UMAS C

Promover la repoblación o reintroducción de especies extintas en la región P

Promover y operar proyectos para la formación de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre

P

Promover la participación de la población local en la protección de las especies de flora y 
fauna de la Reserva, con especial énfasis en aquellas con alguna categoria de riesgo, así 
como la participación en actividades de inspección y vigilancia

P

Realizar campañas informativas entre la población local sobre las especies protegidas y 
aquellas susceptibles de ser aprovechadas, así como de las tasas de aprovechamiento

P

Manejo de especies con alguna categoría de riesgo

Identificar en la Reserva sitios aptos para la reproducción de especies endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o que requieran protección especial

P

Impulsar el desarrollo de estudios sobre dinámica poblacional de las especies de flora y 
fauna bajo alguna categoría de riesgo o carismáticas

M

Determinar coordinadamente con diversas instituciones, centros de investigación y 
educación, los indicadores de población de las especies de importancia por alguna 
categoria de riesgo, factores de deterioro y variaciones históricas

M

Elaborar programas específicos de las poblaciones de flora y fauna bajo alguna categoría 
de riesgo

M

Elaborar un programa de participación de ONG´s y centros académicos para la investigación 
y manejo de especies con alguna categoría de riesgo y en general, para colaborar en el 
manejo y administración de la Reserva, consensuado y aprobado

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Manejo y Uso Sustentable de Recursos Acuáticos y Pesquerías

En la Reserva se localizan numerosos cuerpos de agua en donde se realizan 
aprovechamientos desordenados de varias especies acuícolas, algunas de las 
cuales se encuentran sobreexplotadas. Asimismo, se utilizan artes de pesca no 
permitidas que originan daños a los ecosistemas, mismas que en el corto y mediano 
plazos también pueden provocar la desaparición de esta actividad productiva en 
ríos y arroyos permanentes.

interiores tuxtlas.indd   108 11/30/06   11:31:48 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

�0�

Objetivos particulares 

•	 Fomentar el ordenamiento de la actividad pesquera en de la Reserva mediante 
acciones de coordinación con las instancias y sectores responsables.

•	 Frenar el deterioro de los recursos pesqueros en la región mediante la generación 
y establecimiento de opciones productivas sustentables y de acciones de 
inspección y vigilancia, en coordinación con las instituciones responsables.

Metas y resultados esperados

•	 Erradicar en el mediano y largo plazos, al menos el 80 % de los aprovechamientos 
pesqueros ilegales y/o irracionales en los cuerpos de agua de la Reserva.

•	 Contar con cinco proyectos de acuacultura en la Reserva.
•	 Realizar al menos dos operativos de inspección y vigilancia de las actividades 

pesqueras en la Reserva en coordinación con las instituciones federales y 
locales competentes.

Actividades* y acciones Plazo
Ordenamiento del sector pesquero de la Reserva

Establecer acciones de coordinación entre PROFEPA, SAGARPA, autoridades locales y 
grupos de pescadores organizados para la integración de un programa de ordenamiento 
del sector en la Reserva

P

Actualizar los inventarios de los grupos pesqueros, en coordinación con la SAGARPA y 
promover la realización de estudios sobre su situación en la Reserva

C

Integrar y gestionar proyectos de acuacultura para su establecimiento en la Reserva C,M

Coadyuvar en la integración de una campaña permanente de vigilancia de las actividades 
pesqueras

C

Fomentar el aprovechamiento sustentable del potencial pesquero de la Reserva P

Fomentar el aprovechamiento sustentable pesquero, por medio de la organización de 
nuevos grupos y de la capacitación a los ya constituidos

P

Promover la elaboración de estudios y socializar la información relativa a las medidas 
de regulación de las actividades pesqueras, incluyendo periodos de veda, protección 
de hábitats críticos, así como mecanismos eficaces de vigilancia y evaluación de los 
aprovechamientos

M

Fortalecer proyectos de acuacultura en áreas fluviales, lacustres, lagunares y costeras P

Participar y apoyar en campañas de erradicación de prácticas pesqueras ilegales (uso de 
artes prohibidas, vertimiento de agroquímicos, etc.)

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural

La existencia de vestigios arqueológicos de la Cultura Olmeca y posteriores 
civilizaciones precolombinas, hace necesaria la realización de actividades 
de identificación y preservación de este patrimonio para su posterior rescate 
y conocimiento, así como para la valoración y disfrute de las generaciones 
venideras.
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Objetivos particulares 

•	 Proteger el patrimonio arqueológico, histórico y cultural presente en la Reserva, 
mediante la realización de acciones de identificación, preservación, conocimiento 
y difusión de su importancia.

•	 Rescatar los usos tradicionales de la población del área, mediante la generación 
de estudios e inventarios, así como por medio de su difusión a nivel local.

Metas y resultados esperados

•					Contar con un inventario del patrimonio arqueológico presente en la Reserva.
•					Contar con estudios sobre los usos tradicionales de la población de la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo

Promoviendo el desarrollo integral de las áreas de interés para la protección y la conservación del 
patrimonio natural y cultural

Promover la realización de estudios sobre los usos tradicionales por parte de la población 
de la Reserva

C

Integrar un inventario sobre recursos naturales útiles para las poblaciones indígenas de la 
Reserva y poblaciones con tradiciones y costumbres criollas

C

Elaborar folletos, trípticos y cuadernillos con temas que promuevan el rescate de 
tradiciones, usos y costumbres regionales

P

Concertar con el INAH la realización de inventarios de sitios y monumentos arqueológicos 
e históricos y sus medidas de protección

M

Promover visitas a los sitios arqueológicos a través de actividades ecoturísticas P

Promover el rescate de usos y costumbres que favorezcan la conservación de los recursos 
naturales

P

Formar promotores y guías comunitarios que conserven los valores del patrimonio cultural 
y uso sustentable de los recursos naturales

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Turismo, Uso Público y Recreación al Aire Libre

La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas es un destino turístico importante a nivel estatal, 
en la que la actividad se desarrolla con deficiencias en cuanto al ordenamiento, 
infraestructura, capacitación y calidad de los servicios, con la consecuente generación 
de impactos negativos en el medio ambiente que deben ser minimizados mediante 
acciones de prevención y aplicación de la normatividad. 

Objetivos particulares

•	 Promover el ordenamiento del sector turismo en la Reserva, mediante el 
fortalecimiento de proyectos de ecoturismo y turismo comunitario acordes con los 
objetivos del ANP.
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•	 Fomentar el aprovechamiento de los valores naturales y culturales de la Reserva, 
a través de la realización de actividades de recreación y turismo de observación.

•	 Impulsar la generación de una cultura en favor del mantenimiento y conservación 
de los ecosistemas y de la biodiversidad regional, a través de la realización de 
actividades de educación ambiental.

Metas y resultados esperados

•	 Integrar un inventario con sitios potenciales para el desarrollo de actividades de 
recreación y turismo alternativo.

•	 Integrar y actualizar un inventario sobre los prestadores de servicios turísticos, de 
recreación, sobre las rutas y sitios de desarrollo de sus actividades. 

•	 Contar con un programa de capacitación sobre turismo alternativo y conservación 
de recursos naturales, dirigido a comunidades y prestadores de servicios.

•	 Implementar tres proyectos de ecoturismo en la Reserva.
•	 Fortalecer la totalidad de los proyectos existentes.
•	 Contar con una propuesta de ordenamiento de las actividades turísticas en la 

Reserva.
•	 Contar con un programa de turismo alternativo y recreación en la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Promoviendo y ordenando las actividades de turismo y recreación

Promover y realizar estudios sobre valoración ambiental y ecológica de sitios con potencial 
ecoturístico

P

Apoyar la elaboración de estudios de factibilidad financiera y social de proyectos 
ecoturísticos

P

Dar seguimiento a las acciones de planeación regional de la actividad turística y de 
ecoturismo

P

Fomentar el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas representativos de la región 
a través de proyectos de ecoturismo y turismo de observación

P

Monitorear la intensidad de las actividades turísticas a efecto de emitir recomendaciones 
para evitar que se ocasionen alteraciones significativas a la flora, fauna y ecosistemas

P

Definir coordinadamente con otras instituciones y organizaciones sociales, civiles y aplicar los 
lineamientos que normen y permitan ofrecer oportunidades para el desarrollo de actividades 
turísticas en la Reserva

P

Fomentar la aplicación de los procedimientos, temporadas, volúmenes y zonas permitidas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente y el presente Programa

P

Realizar recorridos para supervisar el cumplimiento de las regulaciones para el uso de 
vehículos en la Reserva

P

Fomentar la realización de estudios para determinar la capacidad de carga en sitios con 
potencial ecoturístico

P

Desarrollar estudios para determinar el impacto de la actividad ecoturística sobre las 
comunidades de la Reserva

P

Planificar, instrumentar y operar un programa de turismo e incorporarlo a las labores de 
sensibilización, educación ambiental y obtención de fondos, en coordinación con las diversas 
instituciones relacionadas

M
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Promover y coadyuvar en la elaboración de un programa de regulación de actividades 
turísticas en la Reserva, con los habitantes y prestadores de servicios turísticos de Catemaco, 
poblaciones de la ribera del Lago de Catemaco, Sontecomapan, Barra de Sontecomapan, 
Monte Pío, Arroyo de Lisa, Toro Prieto y otras comunidades de la Reserva

C

Gestionar proyectos sobre planeación, capacitación de personal y operación gerencial de 
servicios turísticos

P

Gestionar ante la iniciativa privada apoyos financieros para proyectos de ecoturismo en 
la Reserva

P

Gestionar la remodelación y/o construcción de instalaciones para la prestación de servicios 
ecoturísticos

P

Desarrollar proyectos de ecoturismo

Promover la integración y operación de un programa de ecoturismo para la Reserva P

Fomentar la realización de estudios sobre capacidad de carga turística que sustenten a los 
proyectos de ecoturismo de la Reserva

C

Promover el desarrollo de estudios de viabilidad para la realización de actividades de 
ecoturismo en la Reserva

C

Integrar y gestionar proyectos para el establecimiento de módulos demostrativos de 
ecoturismo

M

Promover el concepto de integración de empresas del ecoturismo en la Reserva M

Promover el desarrollo económico sustentable local, mediante la integración y participación 
directa de las comunidades en proyectos de ecoturismo

M

Coadyuvar en la elaboración de planes comunitarios de manejo y conservación de los 
recursos para el uso turístico

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

suBProGrama resTauración

Este subprograma está dirigido hacia un esquema de rehabilitación, recuperación y 
restauración de ecosistemas que han sido de alguna forma alterados o impactados, a fin 
de garantizar su permanencia y restablecer las condiciones que propician la evolución 
y continuidad de los patrones y procesos naturales, incluyendo la biodiversidad, flujos 
energéticos y ciclos.

Objetivo general

Restaurar los sitios, poblaciones y comunidades deteriorados o degradados a través 
de la realización de las acciones preventivas y correctivas correspondientes.

Estrategias

•	 Promover ante las autoridades competentes acciones de saneamiento, 
recuperación de poblaciones, vedas y/o suspensión de permisos, cuando el 
estado de las poblaciones en aprovechamiento lo ameriten.

•	 Promover la realización de investigación orientada a acciones de restauración, con 
un enfoque integral que involucre la conservación y el estudio de las relaciones 

Actividades* y acciones Plazo
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entre vegetación, fauna, relieve, suelos y clima, con especial énfasis en las 
especies endémicas y las que se encuentren bajo alguna categoría de riesgo.

Componente Conservación de Agua y Suelos

Los ríos y lagunas de la Reserva presentan niveles de contaminación considerables 
por el uso de agroquímicos en las actividades productivas, así como por las descargas 
de aguas residuales, la contaminación proveniente del turismo, tiraderos de basura, 
arrastre de sedimentos entre otros, que han alterado de diversas maneras la calidad 
del agua, haciendo necesario un adecuado manejo de este recurso.

Asímismo, las actividades productivas presentes, han originado procesos de erosión 
de los cuales aún no se tiene información precisa pero existen datos que señalan 
elevados índices de erosión, agravados por las condiciones climáticas, características 
edafológicas y de relieve de la región. 

Lo anterior hace indispensable la realización de actividades de conservación de agua 
y suelos, elementos clave en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Objetivos particulares

•	 Coadyuvar en la rehabilitación y restablecimiento de cuencas, cauces y cuerpos 
de agua, con algún grado de deterioro, mediante la promoción y ejecución de 
proyectos de reforestación, regeneración natural o de cercado, protección de 
áreas y de educación ambiental.

•	 Detener la degradación de los recursos agua y suelo, a través de la realización de 
programas de restauración, en forma coordinada con otras instituciones.

•	 Coadyuvar en la recuperación y protección de áreas con suelos degradados o sin 
cubierta vegetal a través de la gestión y realización de proyectos de conservación 
y recuperación de suelos.

•	 Promover la recuperación de suelos, a través de la aplicación de medidas de 
reforestación o revegetación, reforzando con acciones de educación ambiental.

Metas y resultados esperados

•	 Integrar un diagnóstico de los recursos hídricos y del suelo, de los impactos de las 
actividades humanas en esos recursos, sus tendencias y escenarios.

•	 Integrar un programa de recuperación de suelos, rehabilitación de cuencas, 
cauces y cuerpos de agua.

•	 Reducir a mediano y largo plazos en un 5 % los impactos negativos ocasionados 
a los recursos hídricos de la Reserva.

•	 Contar en el mediano plazo con obras de restauración en el 5 % de los suelos 
impactados por fenómenos naturales o antropogénicos.

•	 Detener y revertir los procesos de degradación del suelo en zonas con mayor 
deterioro (prioritarias).
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•	 Conservar el suelo en un 90 % en aquellas áreas aún no alteradas o que el 
impacto no ha sido significativo.

Actividades * y acciones Plazo
Operación del programa de conservación del agua

Elaborar un diagnóstico del uso y estado de recursos hídricos, tanto en el ANP como en la 
zona de influencia

C

Evaluar la calidad del agua y su uso potencial, superficial y subterránea para su posterior 
monitoreo

C

Consensar la elaborarción y ejecución de un programa de control de contaminantes y 
manejo adecuado del agua en la Reserva

M

Elaborar y ejecutar un programa de manejo para la conservación del recurso hídrico P

Promover el establecimiento de medidas de control en el manejo de la derivación de aguas 
del Lago de Catemaco por la CFE, que afectan la dinámica ecológica y la producción 
pesquera

M

Elaborar un plan de restauración y mantenimiento de ríos y lagunas dentro del polígono 
de la Reserva

M

Promover el cumplimiento de la regulación en materia de uso de agroquímicos y otros 
contaminantes de los cuerpos de agua

L

Promover la elaboración de un plan para la recuperación de la zona federal, terrenos 
fluviales, lacustres, lagunares y costeros, aplicando la normatividad vigente

M

Operación del programa de conservación del suelo

Identificar zonas o sitios prioritarios para atención inmediata, de acuerdo al proceso y 
grado de deterioro del suelo

C

Promover la integración de un programa de conservación y manejo de suelos en la 
Reserva

C

Gestionar el financiamiento de recursos para la ejecución de proyectos para la recuperación 
y conservación de suelos

C

Promover la construcción de obras para control de erosión en laderas y cauces M

Fomentar el rescate de técnicas tradicionales de recuperación de suelos y buscar su 
réplica mediante la gestión de recursos para su implementación

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Reforestación y Restauración de Ecosistemas

El mayor porcentaje de la superficie de la Reserva tiene un uso agropecuario, que 
en realidad corresponde a terrenos con vocación forestal. La situación actual del 
campo mexicano determina que dichos terrenos no son aprovechados, por lo que 
se tiene una oportunidad de recuperar el potencial del área y reconvertir terrenos 
ganaderos en superficies forestales.

Objetivos particulares

•	 Conservar la superficie forestal actual en la Reserva de la Biosfera, a través de 
proyectos y acciones de conservación, reforestación, restauración y educación 
ambiental.
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•	 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos de la Reserva, a través de 
la recuperación y reestablecimiento de áreas cuyo estado de conservación haya 
sido modificado y que aún contenga elementos ecológicos relevantes.

•	 Fomentar la reconversión de áreas destinadas a la ganadería y agricultura hacia 
áreas forestales a través de proyectos de regeneración natural.

•	 Aumentar la cobertura vegetal de la Reserva a través de la reforestación de áreas 
con especies nativas o mediante la promoción de procesos de regeneración 
natural.

•	 Evitar nuevas alteraciones a la cobertura vegetal y al suelo, mediante la 
sensibilización de la población local y la utilización de técnicas compatibles con 
la conservación de los recursos naturales.

•	 Frenar los niveles de deforestación regional a través de acciones coordinadas 
de inspección y vigilancia, reforestación y educación ambiental.

•	 Recuperar áreas de importancia ecológica a través de acciones de 
reforestación.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un programa de reforestación con especies nativas en áreas sujetas 
a recuperación que incluya la selección y recolección de semillas de especies 
nativas, para su posterior utilización en viveros y regeneración natural de áreas 
degradadas.

•	 Contar con un vivero en la Reserva para la propagación de especies nativas en 
la reforestación.

•	 Reforestar 10 ha anuales.
•	 Integrar y gestionar un proyecto anual de reforestación en la Reserva.
•	 Reducir el 100 % de los cambios de uso de suelo en las zonas núcleo de la 

Reserva.
•	 Reducir a 0% el cambio de uso del suelo en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

Actividades* y acciones Plazo
Reforestación y restauración de ecosistemas forestales

Identificar áreas degradadas o en proceso de degradación por incendios forestales, 
erosión provocada por caminos mal construidos o terrenos abandonados por prácticas 
agropecuarias inadecuadas

P

Actualizar la información existente sobre las áreas críticas prioritarias de reforestación, 
protección y restauración en la Reserva

M

Fomentar el establecimiento de viveros municipales y comunitarios para la producción de 
planta con especies nativas para la reforestación, restauración ecológica y gestionar el 
fortalecimiento de los viveros ya establecidos

M

Promover convenios entre la Reserva y otras instituciones para integrar los programas 
federales, estatales y municipales de reforestación y restauración ecológica

P

Operar y gestionar proyectos de reforestación con especies nativas P

Operar y gestionar proyectos de apoyo a la regeneración natural de la cobertura vegetal P
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Efectuar ensayos de reforestación con fines de protección y restauración ecológica y 
productivos

P

Promover el establecimiento de plantaciones forestales o de uso múltiple en comunidades 
o en predios particulares

P

Integrar un proyecto de fijación de carbono en plantaciones forestales para promover el 
incremento de financiamientos 

M

Promover la integración y operación de proyectos sobre pago de servicios ambientales, 
ante los municipios en los que se asienta la Reserva

P

Fomentar la realización de estudios sobre técnicas de reforestación y revegetación, 
específicas para las áreas críticas identificadas

P

Impulsar el desarrollo de estudios para identificar especies nativas que requieran de 
acciones específicas de recuperación

P

Promover acuerdos de colaboración con instituciones de investigación y académicas para 
el desarrollo de estudios de recuperación en la Reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

suBProGrama conocimienTo

El conocimiento de los recursos naturales y la información requerida para mantener 
en buen estado un ecosistema, es una tarea primordial dentro de los programas de 
conservación y manejo; permitirá vincular esfuerzos de colaboración con diversas 
instituciones, para fomentar y guiar líneas prioritarias de investigación en la 
generación de información básica y aplicada, que aporte mecanismos de mejora en 
las estrategias de los demás subprogramas, que sirva como base para proponer y/o 
reorientar actividades de manejo en apoyo a la toma de decisiones para el manejo 
y conservación de los recursos naturales del área.  

Objetivos generales

Fomentar la generación de estudios e investigaciones relacionadas con las 
características de la Reserva y manejo de los ecosistemas y recursos naturales, 
mediante la promoción, el apoyo a la investigación y sistematización de los datos en 
temas prioritarios para la conservación.

Evaluar y monitorear las condiciones ecológicas y socio-ambientales, manejo de 
recursos, así como el cumplimiento de programas y acciones desarrolladas en la 
Reserva, a través de un sistema de información y seguimiento permanente.

Desarrollar una de base de datos sobre las investigaciones y proyectos realizados 
en la Reserva, para su divulgación, a través de la implementación de un sistema de 
información.

Operar un sistema de información geográfica en la Reserva, que contenga 
información ambiental, social, económica de programas y proyectos que se realicen 
y sean de utilidad en la planeación, manejo y administración de la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
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Estrategias

•	 Participar en la definición de las líneas prioritarias de investigación y 
monitoreo. 

•	 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 en la Reserva.

•	 Otorgar las facilidades para que se desarrollen los proyectos de investigación y 
monitoreo prioritarios.

•	 Realizar las acciones de difusión sobre trabajos de investigación y monitoreo en 
la Reserva.

•	 Gestionar apoyos económicos para la realización de investigación y formación 
de investigadores en la Reserva.

•	 Participar en los grupos multidisciplinarios que apoyan la investigación y el 
monitoreo.

Componente Fomento a la investigación y Generación de Conocimiento

La investigación sobre aspectos básicos biológicos, ecológicos y sociales es un 
instrumento de múltiple propósito en un Área Natural Protegida; es la base para la 
toma de decisiones en el manejo de ésta, permitiendo identificar, conocer y explicar 
procesos y fenómenos que inciden en las condiciones actuales de los recursos 
naturales y sus ecosistemas. 

Es por esto que este subprograma busca orientar las acciones en la Reserva 
tomando como referencia la generación de conocimientos sobre la dinámica propia 
de los ecosistemas y las interacciones de las especies con el medio.

Objetivos particulares

•	 Fomentar la investigación básica y aplicada que responda a la problemática local 
y regional de la Reserva, a través de la interacción e intercambio de información 
con universidades y centros de investigación.

•	 Definir y generar nuevas líneas de investigación de acuerdo con las prioridades, 
necesidades de conocimiento del área, mediante acciones de concertación con 
instituciones e identificación de posibles fuentes de financiamiento.

Metas y resultados esperados

•	 Actualizar el diagnóstico sobre el estado de conservación de los recursos 
naturales presentes en la Reserva.

•	 Definir cinco líneas prioritarias de investigación.
•	 Promover dos proyectos de investigación por año, de acuerdo a las líneas 

prioritarias.
•	 Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración y apoyo con diversas 
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instituciones para proyectos de investigación. 
•	 Formar un centro de documentación con estudios e investigaciones realizadas en 

la Reserva, así como material bibliográfico especializado en medio ambiente.
•	 Gestionar apoyos económicos para el desarrollo de dos investigaciones en la 

Reserva. 

Actividades* y acciones Plazo
Investigación básica y aplicada en aspectos biológicos, ecológicos y sociales en la Reserva

Promover la realización de estudios para determinar el estado de conservación de los 
recursos naturales en la Reserva

M

Apoyar y promover el desarrollo de estudios sobre dinámica de poblaciones de especies de 
flora y fauna con alguna categoría de riesgo, carismáticas o con importancia económica

M

Apoyar y promover el desarrollo de estudios para determinar las especies de flora y 
fauna que no están consideradas bajo alguna categoría de riesgo y sus poblaciones se 
encuentren amenazadas

M

Impulsar la elaboración de estudios sobre dinámica poblacional de las especies de flora y 
fauna que requieran protección

P

Apoyar y promover el desarrollo de estudios para obtener tasas de aprovechamiento de 
especies de importancia económica

M

Apoyar y promover el desarrollo de estudios sobre tasas de aprovechamiento de especies 
identificadas con potencial comercial

L

Promover el desarrollo de estudios sobre especies de flora y fauna susceptibles de 
aprovechamiento

M

Promover la realización de estudios sociales y su relación con los recursos naturales 
contenidos en la Reserva

M

Promover la realización de estudios sobre técnicas de manejo, usos, tradiciones y 
apropvechamiento de los recursos por parte de la población local 

P

Promover, apoyar y desarrollar estudios sobre el impacto de los usos y aprovechamiento 
de recursos por parte de la población local 

P

Promover el desarrollo de estudios hidrológicos y de recuperación de suelos que apoyen 
las acciones de restauración para la Reserva

M

Promover, apoyar y realizar estudios sobre la fragmentación y regeneración de acahuales M

Identificar especies de flora y fauna introducida, así como su ubicación y densidad, cuya 
proliferación pudiera afectar las poblaciones de especies nativas de la región, por lo cual 
requiera ser erradicada

P

Promover la realización de estudios que apoyen las acciones de restauración ecológica 
en la Reserva

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Inventarios, Líneas Base y Monitoreo Ambiental y 
Socioeconómico

Existe un conocimiento parcial de los recursos naturales distribuidos en la Reserva; 
la información se generaliza aunque muchos de los inventarios existentes se 
refieren a determinadas superficies o especies no representativas de la totalidad de 
la Reserva. Se hace necesaria la permanente integración de inventarios-generación 
de línea-base de aspectos ambientales y socioeconómicos, así como su posterior 
monitoreo para determinar las tendencias en función de las actividades humanas. 
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Objetivos particulares

•	 Generar la línea-base de información general de la Reserva a través de la 
recopilación y sistematización de la información existente.

•	 Promover la actualización y realización de inventarios florísticos y faunísticos de 
recursos naturales y actividades productivas que se realizan en la Reserva, a 
través de la investigación básica y aplicada.

•	 Dar seguimiento a las poblaciones de flora y fauna, condiciones ecológicas 
y actividades realizadas en la Reserva, mediante el establecimiento de un 
monitoreo continuo en la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con los inventarios florísticos y faunísticos de las especies presentes 
en la Reserva, aquellas con alguna categoría de riesgo, carismáticas o de 
importancia económica.

•	 Contar con un programa de monitoreo de las condiciones ecológicas, de las 
poblaciones de flora y fauna y de las actividades que se desarrollan en la 
Reserva.

•	 Contar con una base de datos de las investigaciones y trabajos desarrollados 
en la Reserva.

•	 Elaborar un catálogo de los métodos tradicionales productivos en agricultura y 
manejo del solar familiar.

Actividades* y acciones Plazo
Generación de líneas-base

Recopilar información sobre el área y su sistematización M

Promover la actualización de los inventarios existentes para la Reserva P

Promover la realización de inventarios sobre los recursos naturales en la Reserva P

Promover la realización de un inventario de las actividades productivas realizadas en la 
Reserva

M

Promover la actualización de inventarios de especies bajo alguna categoría de riesgo, 
carismáticas o con importancia económica

P

Elaborar planes de monitoreo de poblaciones, condiciones ecológicas y actividades 
desarrolladas en la Reserva.

M

Dar seguimiento a las actividades realizadas, a las poblaciones, con especial énfasis en 
las condiciones ecológicas prevalecientes

P

Generar una base de datos de centros participantes, trabajos e investigaciones 
desarrollados en el área

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Sistemas de información

Los sistemas de información son bases de datos que proveen información de 
diferentes tipos; pueden ser actuales e históricas. En particular, las bases de datos 
sobre manejo ambiental contienen información relativa a la abundancia de la biota, 
diversidad, condición de habitat particulares y cambios en el ambiente, entre otros. 
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Es una herramienta útil en la toma de decisiones, ya que mediante el análisis de 
información se pueden vislumbrar tendencias actuales y escenarios ideales, a partir 
del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, considerando 
las necesidades y características del área (sociales, económicas, políticas y 
ambientales).

Objetivo particulares

•	 Contar con un Sistema de Información Geográfico en la Reserva que brinde datos 
suficientes para una mejor planeación, manejo, administración del área natural, 
para llevar a cabo el monitoreo, evaluación de las actividades desarrolladas, 
sus efectos y las tendencias.

•	 Sistematizar la información referente al uso del suelo, vegetación, edafología, 
hidrología, geología, recursos naturales, tenencia de la tierra a través de la 
alimentación del Sistema de Información Geográfico existente en la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un sistema de información ambiental, biológico y social de la 
Reserva.

•	 Actualizar la información sobre el uso del suelo, vegetación, edafología, 
hidrología, geología, recursos naturales, tenencia de la tierra de la Reserva para 
su sistematización.

Actividades* y acciones Plazo
Generando un sistema de información ambiental y social de la Reserva
Actualizar la información del área mediante estudios sobre uso de suelo, 
vegetación, edafología, hidrología, geología, recursos naturales, tenencia de la 
tierra, para su sistematización

P

Alimentar el sistema de información del área P
Generar y alimentar el Sistema de Información Geográfico (SIG) para la 
Reserva

P

Identificar bases de datos generadas por las diferentes instituciones útiles para 
el área y ligarlas a las bases de datos de la Reserva

P

Adquirir el equipo necesario para el SIG C
Gestionar recursos para instalar el SIG en la Reserva C
Colaborar con la Subdirección de Sistemas de Información Geográfica de 
Oficinas Centrales para obtener la información digital sobre el área

P

Designar y capacitar al personal responsable del Sistema de Información 
Geográfico

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

suBProGrama culTura

La participación de la sociedad es indispensable para el desarrollo de cualquier 
actividad, pues es la directamente involucrada por su interacción en su medio. El 
respeto a sus conocimientos, tradiciones y su intervención en la toma de decisiones 
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para el manejo de los recursos naturales de la Reserva, es una estrategia fundamental 
para alcanzar los objetivos que como ANP se establecieron.

La educación ambiental es un elemento primordial para conjugar conocimientos 
y tradiciones de la sociedad regional, porque aporta información y alternativas de 
manejo de recursos naturales, validadas y adoptadas en otras regiones del país que 
pueden representar opciones viables dentro del área.

El establecer mecanismos y estrategias de comunicación que permitan un 
intercambio de información entre los distintos actores que participan en la Reserva, 
permitirá alcanzar mejores niveles de retroalimentación que conlleven al desarrollo 
regional sustentable.

Objetivos generales

Sensibilizar a la población local sobre la importancia de conservar los recursos 
naturales de la Reserva, a través de la implementación de acciones de educación e 
interpretación ambiental.

Brindar capacitación a la población local, mediante pláticas y talleres sobre manejo 
de recursos naturales, acciones de inspección y vigilancia, educación e interpretación 
ambiental, actividades ecoturísticas, prevención, control y combate de incendios 
forestales, así como en acciones de restauración y reforestación de áreas.

Promover la difusión de los valores e importancia del ANP así como las actividades 
que se desarrollan, entre la población, a través de medios de información impresos 
y electrónicos.

Estrategias

•	 Operar una campaña de sensibilización y difusión sobre la Reserva.
•	 Involucrar al sector social en la planeación y desarrollo de actividades de 

difusión, educación ambiental, capacitación e intercambio de experiencias.
•	 Involucrar a las instituciones educativas básicas y de nivel medio en acciones 

de educación ambiental y capacitación. 
•	 Involucrar a medios masivos de información para la difusión de la importancia 

de la Reserva, la educación ambiental y la sensibilización.

Componente Capacitación para Comunidades y Usuarios

Todo proceso de fortalecimiento de capacidades locales implica forzosamente 
acciones de educación y capacitación, en las que se combinen el conocimiento 
tradicional, el respeto a la cultura y medio ambiente  (ecosistemas y recursos 
naturales). En la Reserva se requiere de la realización de este tipo de acciones, 
tomando en cuenta que sus poblaciones son rurales, se les ha dado poca atención 
y no se les han brindado oportunidades para su desarrollo.
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Objetivo particular

•	 Fortalecer las capacidades locales de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas a 
través de la capacitación y educación para alcanzar los objetivos de conservación 
y manejo del ANP.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un programa de capacitación continua para la población local del 
área.

•	 Contar con recursos humanos capacitados que puedan apoyar las acciones de 
protección y manejo de la Reserva.

•	 Contar con una base de datos de capacitadores para impartir cursos y talleres. 
•	 Gestionar recursos financieros para la realización anual de dos eventos de 

capacitación en la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Programa de capacitación continua de la población en la Reserva

Impartir capacitación a diferentes grupos, en temas de su interés (inspección y vigilancia, 
prevención, control y combate de incendios forestales, manejo y protección de recursos 
naturales, educación e interpretación ambiental, actividades ecoturísticas, de restauración y 
recuperación, ecotecnologías, manejo de solares entro otros)

P

Integrar un listado de capacitadores en diversos temas C

Integrar y gestionar proyectos de capacitación ante diferentes instancias para operar en 
el área

P

Producir y apoyar la generación de materiales de apoyo para capacitación P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Difusión, identidad y Divulgación

Las experiencias exitosas, al igual que las no efectivas; las actividades realizadas, 
los beneficios alcanzados, las propuestas innovadoras, los conocimientos adquiridos 
y la problemática vigente requieren ser ampliamente difundidas para una mejor 
comprensión y actitud hacia quienes realizan esfuerzos de conservación y protección 
de los recursos naturales del ANP. La implementación de una estrategia o campaña 
de difusión hará posible reconocer tales esfuerzos y valorar el patrimonio natural 
contenido en la Reserva de la Biosfera.

Objetivo particular

•	 Informar a los diferentes sectores de la sociedad regional sobre los trabajos y 
proyectos que se realizan en la Reserva, así como el avance en la ejecución de 
este Programa de Conservación y Manejo, mediante pláticas, talleres, trípticos, 
spots de radio, anuncios, carteles y otros medios impresos y electrónicos.
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Metas y resultados esperados

•	 Establecer un programa de información y comunicación a nivel local, regional, 
estatal y nacional, para la divulgación de las acciones y objetivos de la 
Reserva.

•	 Realizar un evento de difusión anual sobre los avances y perspectivas de trabajo 
en la Reserva.

•	 Contar con un video anual sobre un proyecto operado en la Reserva de la 
Biosfera.

Actividades* y acciones Plazo
Operación del programa de difusión del ANP

Buscar la coordinación interinstitucional para la operación de un programa de difusión en 
la Reserva

P

Integrando y ejecutando un programa de difusión para la Reserva

Generar y reproducir material de difusión de las acciones planeadas, realizadas en 
la Reserva y sobre su importancia en folletos, trípticos, carteles y otros materiales 
informativos

P

Establecer acuerdos de colaboración con universidades, instituciones y organismos 
de investigación para el apoyo en la divulgación de materiales y en la difusión sobre la 
importancia de la Reserva

C

Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de materiales, pláticas, cursos, talleres, 
etc.

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Sensibilización, Conciencia Ciudadana y Educación Ambiental

A pesar del uso extensivo e intensivo que la población da a los recursos naturales 
distribuidos en la Reserva, desconoce la importancia biológica, ecológica, económica, 
cultural y ambiental del ANP en distintos procesos relacionados con la producción, 
abasto de agua, clima, provisión de alimentos y otros productos básicos, etc.; existe 
una falta de cultura ambiental, uso irracional y aprovechamiento desordenado de los 
recursos naturales.

Es necesario sensibilizar y educar para alcanzar un nivel de concientización que 
permita valorar el patrimonio natural que representa la Reserva.

Objetivos particulares

•	 Formar recursos humanos locales que apoyen las acciones a emprender para 
la conservación y manejo del ANP, a través de la realización de actividades de 
capacitación, sensibilización y educación ambiental.

•	 Incorporar el aspecto ambiental en la educación no formal de la Región mediante 
exposiciones permanentes sobre protección y manejo de los recursos naturales 
de la Reserva.
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•	 Fomentar la participación de la población local en las acciones de educación 
ambiental, a través de actividades que impliquen la experimentación y aplicación 
de conocimientos técnicos que generen beneficios.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un programa de educación ambiental para las comunidades de la 
Reserva.

•	 Formar a 10 campesinos en aspectos de educación ambiental e interpretación 
de la naturaleza.

•	 Contar con una lista de potenciales capacitadores en aspectos de educación 
ambiental.

•	 Realizar cinco acciones al año de sensibilización y concientización de la 
población local.

•	 Contar con un programa de exposiciones permanentes sobre protección y 
manejo de recursos naturales en la Reserva.

•	 Contar con 10 senderos interpretativos en sitios previamente identificados en la 
Reserva. 

Actividades* y acciones Plazo
Operación del programa de educación ambiental en la Reserva

Establecer coordinación interinstitucional para la integración de un programa de educación 
ambiental

C

Involucrar a distintas instituciones del sector educativo en el diseño y operación del 
programa de educación ambiental

M

Integrar el programa de educación ambiental, en forma coordinada M

Gestionar y operar el programa de educación ambiental M

Coordinar acciones para lograr la participación de las poblaciones locales en las actividades 
de educación ambiental que se realicen en la Reserva

M

Elaborar e implementar pláticas, talleres y exposiciones sobre los valores, el manejo y la 
protección de los recursos naturales en la Reserva

P

Suscitar entre la población local, actitudes responsables sobre el manejo y la protección de 
los recursos naturales del área, a través de pláticas, videos, conferencias y talleres

P

Fortalecer los proyectos de educación ambiental que operan en las comunidades y 
promover su operación en escuelas de educación básica de la Reserva

P

Identificar sitios aptos para la construcción de senderos interpretativos C

Construir senderos interpretativos en áreas previamente definidas en la Reserva M

Promover la elaboración y firma de acuerdos con el sector educativo oficial, con el objeto de 
incorporar el aspecto ambiental en los programas de educación básica, media y superior.

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

suBProGrama GesTión

El funcionamiento eficiente y eficaz de la Dirección de la Reserva dependerá de la 
adecuada coordinación de acciones entre los diferentes sectores involucrados, por 
medio de instrumentos operativos planeados y acuerdos consensuados, así como el 
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contar con una plantilla básica de personal, con infraestructura mínima indispensable 
para la operación de ésta, y con fórmulas de financiamiento a corto, mediano y 
largo plazos que permitan el crecimiento, tanto en recursos humanos como en 
infraestructura, para alcanzar los objetivos del ANP.

Para lograr lo anterior, es necesario diseñar y planear una administración que aplique 
los mecanismos de concertación adecuados, el financiamiento de la Reserva, 
capacitación del personal, elaboración de manuales y reglamentos administrativos 
internos, y efectúe la adquisición y mantenimiento de equipo e infraestructura entre 
otros, para hacer eficientes y efectivas las acciones y actividades diseñadas para 
alcanzar los objetivos por y para los que fue creada el ANP.

Objetivos generales

Garantizar la operación y la adecuada instrumentación del Programa de Conservación 
y Manejo, a través del diseño e implementación de estrategias de gestión financiera, 
que permitan satisfacer las necesidades reales de equipo, materiales y recursos 
humanos, indispensables para el logro de los objetivos planteados como ANP.

Incrementar y diversificar la obtención de fuentes alternativas de recursos 
financieros, materiales y humanos, a través del diseño y seguimiento a acciones 
de gestión dirigidas a instituciones nacionales e internacionales, que permitan dar 
continuidad al trabajo permanente de la Dirección de la Reserva, basado en el 
presente Programa.

Estrategias 

•	 Fomentar la participación institucional en la gestión y el manejo de la Reserva.
•	 Coordinar las acciones que se realicen dentro del polígono de la Reserva, en el 

marco jurídico que le compete a la Dirección del ANP.
•	 Establecer el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera.
•	 Establecer los mecanismos que permitan la concertación entre los tres niveles 

de gobierno, los sectores social y privado, universidades e institutos de 
investigación, ONG's,  y otros grupos, para considerar los diferentes enfoques 
sobre la conservación, sustentabilidad y el desarrollo social en la Reserva.

•	 Promover la correcta y expedita aplicación de las medidas legales necesarias 
para el mejor funcionamiento de la Reserva.

•	 Participar en diversas instancias de planeación, análisis y decisión relacionadas 
con la operación y ejecución de proyectos en la Reserva de la Biosfera.

•	 Promover una amplia participación institucional y social que genere inercias 
favorables para impulsar el desarrollo de las comunidades ubicadas en la 
Reserva y en general en la región.
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Componente Administración y operación

La Dirección de la Reserva, representa la figura institucional responsable de 
llevar a buen término la administración del ANP, de acuerdo a lo establecido en 
la LGEEPA, el reglamento de ANP’s, el Decreto de Creación de la Reserva y las 
Reglas Administrativas del presente Programa.

La correcta planeación de actividades y la eficaz realización de acciones, dependerá 
de un trabajo que implique experiencia, visión, compromiso, capacidad, apertura y 
otros atributos, además de un conocimiento amplio de la propia Reserva. Igualmente, 
requiere de un trabajo coordinado para el logro de objetivos parciales en la realización 
de acciones y de labores de convencimiento, sensibilización, involucramiento y de 
educación ambiental, que la Dirección de la Reserva plasma anualmente en su 
programa operativo, en concordancia con el Programa de Conservación y Manejo.

Objetivos particulares

•	 Administrar la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas a través de la operación y 
manejo de los recursos económicos asignados a la Dirección de la Reserva, 
con el desempeño eficiente y eficaz, por parte del personal, y el cumplimiento 
de lo planeado en el Programa de Conservación y Manejo.

•	 Coordinar acciones y establecer estrategias par asegurar la conservación de 
los recursos naturales de la Reserva, a través de la planeación de actividades 
y acciones, de manera conjunta con la sociedad civil organizada, los centros 
de educación e investigación, los gobiernos locales y el público en general, 
considerando las condiciones reales de los recursos naturales.

•	 Optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a 
la Dirección de la Reserva, para asegurar la eficiente administración, operación 
y manejo de la misma, a través del fortalecimiento de la estructura operativa y 
la consecución de la infraestructura óptima para el desempeño de funciones.

•	 Planificar las actividades a realizar en la Reserva, a través del los programas 
operativos anuales, para establecer condiciones políticas y sociales favorables, 
así como mecanismos participativos en el manejo de la Reserva, usando como 
herramientas la gestión, evaluación y coordinación para el cumplimiento de 
cada uno de los componentes del Programa de Conservación y Manejo.

•	 Constituir el Consejo Asesor de la Reserva, como una instancia amplia de 
participación de la población local, de las dependencias de gobierno, instituciones 
y organizaciones involucradas, que coadyuve a la Dirección de la Reserva en el 
manejo y administración de la misma, y donde se evalué el logro de los objetivos 
de conservación.

Metas y resultados esperados

•	 Fortalecer la estructura operativa de la Dirección de la Reserva, para la adecuada 
administración y manejo del ANP.
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•	 Integrar anualmente un programa de actividades a realizar en la Reserva 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Decreto de 
establecimiento del área con base en el Programa de Conservación y Manejo.

•	 Integrar un Consejo Asesor que opere regularmente y sea un instrumento de 
evaluación y planeación para las acciones planteadas en la Reserva.

•	 Contar con un grupo interdisciplinario de apoyo para la Dirección de la Reserva, 
que permita mejorar la capacidad de gestión en las áreas de conservación y 
protección, así como coadyuvar en la solución,  control de la problemática y 
contingencias que puedan presentarse.

•	 Efectuar anualmente dos sesiones del Consejo Asesor para evaluar y ajustar 
las acciones realizadas en la Reserva. 

Actividades* y acciones Plazo
Administrar la Reserva y operar el presupuesto para la misma

Fortalecer a la Dirección de la Reserva con la plantilla de personal básico, equipo e 
infraestructura necesaria y dotación regular del presupuesto operativo 

P

Promover el establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración entre la CONANP y 
el gobierno del estado para la puesta en marcha del Programa de Conservación y Manejo 
de la Reserva a favor de una adecuada administración de la misma

P

Elaborar los programas operativos anuales P

Evaluar anualmente la ejecución del Programa de Conservación y Manejo y dar seguimiento 
a las actividades emprendidas

P

Evaluar el cumplimiento de objetivos, metas, actividades y acciones de corto, mediano y 
largo plazos, propuestas en el Programa de Conservación y Manejo para su adecuación, 
modificación, actualización o redefinición

P

Detectar continuamente las necesidades del personal operativo y administrativo del ANP 
y darles solución

P

Retroalimentar a la CONANP sobre aspectos relativos a la administración de la Reserva, 
especialmente lo relacionado con el personal y la infraestructura óptima para el manejo de 
la misma

P

Diseñar, establecer y operar mecanismos eficientes y eficaces para informar a la población 
sobre las actividades y acciones de la Dirección de la Reserva

P

Estableciendo el Consejo Asesor

Realizar reuniones de concertación con la población local, instancias de gobierno, 
instituciones y organizaciones involucradas, para constituir el Consejo Asesor

C

Constituir el Consejo Asesor de la Reserva con la representatividad  de todos los sectores 
involucrados

C

Conformar los subconsejos del Consejo Asesor, con representantes de los diferentes 
ejidos, instancias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones sociales 
involucradas con el ANP

C

Integrar en conjunto con el Consejo Asesor su programa de trabajo C

Elaborar el reglamento interno de la Reserva en coordinación y colaboración con el Consejo 
Asesor del ANP

C

Involucrar al Consejo Asesor en la solución y control de problemas y contingencias que se 
puedan dar en el área

P

Aumentar la capacidad de gestión de la Reserva a través del Consejo Asesor P

Diseñar conjuntamente, el Consejo Asesor y la Dirección, sistemas de evaluación y 
retroalimentación para la administración de la Reserva

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente infraestructura, Señalización y obra Pública

La administración eficiente del ANP depende en gran medida de la infraestructura 
con que se cuente, tanto para el trabajo operativo y administrativo de la Dirección 
de la Reserva, como para el uso de otras instituciones, personas u organizaciones: 
áreas de oficinas, antenas de radiocomunicación, casetas de vigilancia, estaciones 
biológicas, entre otros. Por lo que este componente permitirá considerar la adecuada 
infraestructura para la operación y manejo del ANP.

Asimismo, se requiere contar con un sistema de señalización en la Reserva para: 
delimitar a la misma; especificar las actividades permitidas o prohibidas; brindar 
información general de la Reserva; indicar las rutas de tránsito permitidas y prohibidas; 
mostrar de manera general, la ubicación de la Reserva, sus límites y colindancias; 
recalcar sobre su riqueza, importancia y dar a conocer las implicaciones económicas 
y judiciales de no respetar las normas en la materia, con lo cual se contribuirá a la 
conservación y manejo de la Reserva.

Un aspecto fundamental para el logro de los objetivos de la Reserva lo representan 
la obra pública y privada; por lo que ambas deberán estar enfocadas a fortalecer 
las acciones de la Dirección de la Reserva en pro de la conservación y manejo 
sustentable de los recursos, así se fomentará el ordenamiento de proyectos y 
acciones en este sentido, priorizando los objetivos de la Reserva y empatándolos 
con las expectativas, tendencias y visiones de los pobladores de la propia ANP.

Objetivos particulares

•	 Contar en la Dirección de la Reserva con la infraestructura necesaria para su 
adecuada operación y manejo, a través de la gestión de recursos financieros y 
su aplicación, hasta alcanzar una administración eficiente y eficaz del ANP.

•	 Establecer un sistema de señalización en toda la Reserva, a través de diversas 
vías de financiamiento para el diseño, elaboración y establecimiento de señales 
alusivas al ANP.

•	 Promover la regulación del crecimiento de los asentamientos humanos en las 
comunidades ubicadas en la Reserva, a través de acciones de planeación 
que integren propuestas de ordenamientos comunitarios y municipales y de 
su gestión ante el gobierno del Estado y municipios, en concordancia con los 
planes de desarrollo urbano municipales e incorporando propuestas de manejo 
en esas iniciativas.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un sistema de señalización permanente para la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas.

•	 Integrar anualmente al menos un proyecto para la señalización de la Reserva.
•	 Gestionar anualmente un proyecto o programa que permita fortalecer e 
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incrementar la infraestructura básica para la operación de la Dirección de la 
Reserva.

•	 Promover la realización de al menos una actividad al año para planificar el 
crecimiento de asentamientos humanos hacia el área de influencia de la Reserva, 
con la participación de las instancias estatales y municipales que redunden en 
programas de ordenamiento ecológico municipal.

•	 Lograr que, al término de cinco años, la obra pública y privada realizada en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera, se efectúe tomando en 
cuenta los objetivos del ANP, en cumplimiento de lo establecido en el Programa 
de Conservación y Manejo y en compatibilidad con la preservación de los 
recursos naturales. 

Actividades* y acciones Plazo
Fortalecimiento e incremento de la infraestructura de la Dirección de la Reserva

Gestionar apoyos financieros para el mantenimiento e incremento de la infraestructura básica 
para la operación de la Dirección de la Reserva

P

Proporcionar mantenimiento a la infraestructura básica para el manejo de la Reserva, 
incluyendo las oficinas de la Dirección, y gestionar proyectos de construcción de centros 
de información y vigilancia, en cada uno de los sectores de manejo de la Reserva

P

Promover ante el gobierno del Estado de Veracruz, su participación en el fortalecimiento 
de las acciones de la Dirección de la Reserva para la conservación y manejo del ANP, 
mediante la instalación de infraestructura básica de operación y aumento en la plantilla 
de personal

P

Promover ante el gobierno del estado la instalación de infraestructura necesaria para 
actividades de vigilancia de la Reserva

P

Establecimiento de señalización en la Reserva de la Biosfera

Integrar proyectos y gestionarlos ante instituciones financieras, para establecer señales 
alusivas a la Reserva

P

Elaborar y ubicar señalamientos, anuncios e infraestructura para la interpretación ambiental 
en áreas de afluencia de pobladores locales y visitantes

P

Promover ante el gobierno del Estado de Veracruz, su participación para el establecimiento 
de señales sobre la Reserva, en diferentes carreteras con dirección al ANP

P

Gestionar financiamiento para la realización de trípticos, folletos, carteles y otros materiales 
de difusión de la Reserva, que complementen y fortalezcan las actividades de señalización 
del ANP

C

Realización de obra pública compatible con los objetivos de conservación y manejo de la Reserva

Concertar con el gobierno del estado y los municipios, la elaboración de planes de desarrollo 
de los asentamientos humanos de la Reserva, con participación comunitaria

M

Coadyuvar con el gobierno del estado y municipios en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Urbano de la región que implique el crecimiento urbano hacia el área de influencia de la 
Reserva

M

Promover la realización de ordenamientos ecológicos del territorio municipal y su posterior 
decreto ante la legislatura estatal, con los ayuntamientos en los que se asienta la Reserva, 
respetando lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo de la misma y los 
ordenamientos comunitarios realizados a la fecha

M

Promover el establecimiento de proyectos alternativos para el drenaje, tratamiento de agua 
y residuos sólidos, manejo del agua, sanitarios entre otros, compatibles con los objetivos 
de conservación de la Reserva

C
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Promover la integración y operación de proyectos para el mejoramiento de viviendas y el 
mantenimiento de caminos ya existentes en la Reserva de la Biosfera

P

Promover el acondicionamiento de caminos en la Reserva con el uso de tecnología y materiales 
de la región, respetando el paisaje, lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo, 
el Decreto de Creación de la Reserva y demás disposiciones normativas aplicables

P

Promover la innovación para el diseño de asentamientos humanos y unidades domésticas 
por medio de la incorporación de tecnologías sustentables y de ecotécnias

M

Promover la incorporación de técnicas de tratamiento de aguas para la disposición de 
residuos sólidos

L

Promover la conservación y restauración de zonas receptoras de agua locales y de las 
cuencas altas con el diseño de sistemas de captación de agua para el abastecimiento del 
recurso hídrico en poblaciones de la Reserva

M

Amplicar proyectos con alternativas al drenaje y saneamiento ambiental, a través de la 
construcción de letrinas secas

M

Amplicar proyectos de estufas ahorradoras de leña M

Promover programas de mejoramiento de viviendas adaptadas a las condiciones locales, 
con reducido impacto ambiental y uso eficiente de fuentes de energía renovables y que 
además generen empleo en las comunidades

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Legal y Jurídico

El cumplimiento de los objetivos de la Reserva se alcanzará únicamente en el marco 
de la legislación aplicable en la materia y en el presente Programa de Conservación 
y Manejo. Para ello, deberá existir un sistema de información en donde se disponga 
de manera eficaz de las diferentes regulaciones aplicables al ANP y en general, de 
la Reserva, su problemática y las acciones que se desarrollan en ella. 

Se pondrá atención especial a la realización de actividades y acciones de 
promoción para la regularización y resolución de conflictos agrarios, considerando 
los antecedentes de creación de la misma y el proceso paralelo de expropiación de 
tierras promovido por el gobierno del Estado de Veracruz.

Para las Reglas Administrativas contenidas en el presente Programa de Conservación 
y Manejo, se establecerá un mecanismo de difusión, de tal manera que éstas se 
encuentren disponibles para su consulta en la realización de actividades dentro 
de la Reserva, se buscarán mecanismos de coordinación interinstitucional para 
el cumplimiento de dichas reglas, especialmente en actividades y acciones de 
inspección y vigilancia.

Objetivos particulares

•	 Establecer los instrumentos legales aplicables a la operación y administración 
de la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
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•	 Sistematizar la información referente a las leyes y reglamentos aplicables en la 
Reserva, para su consulta eficaz y eficiente.

•	 Coadyuvar en la regularización de la tenencia de la tierra mediante acciones 
de concertación y gestión para la resolución de conflictos agrarios dentro de la 
Reserva y participar en las diversas actividades que se programen para ello.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un sistema electrónico que contenga información referente a las 
leyes y reglamentos aplicables en la operación y administración de la Reserva.

•	 Integrar una base de datos de los predios agrarios en los que existen diferentes 
tipos de conflictos (invasiones, sobreposición de dotaciones, expropiaciones, 
conflictos por límites, expedientes agrarios con trámites inconclusos, indefinición 
de pleno derecho sobre los predios, etc.).

•	 Propiciar el establecimiento de mecanismos de atención permanente de los 
problemas de regularización de la tenencia de la tierra en la Reserva.

Actividades* y acciones Plazo
Creando un sistema de consulta externa sobre las leyes y reglamentos aplicables a la Reserva

Identificar y recopilar los instrumentos legales aplicables a la operación y administración 
de la Reserva

C

Generar un banco de información referente a los instrumentos legales aplicables a la 
operación y administración de la Reserva

P

Establecer un sistema de atención al público y consulta sobre información jurídica y 
normativa aplicable a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

C

Implementar un programa de actualización continua de leyes y reglamentos aplicables al 
Área

C

Hacer la difusión de las Reglas Administrativas de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 
para ser tomadas en cuenta en la realización de actividades dentro de la Reserva

C

Coadyuvando en la regularización de la tenencia de la tierra

Promover la realización de reuniones interinstitucionales para el establecimiento de mesas 
de atención y negociación para la resolución de los conflictos relativos a la tenencia de 
la tierra, involucrando a presidencias municipales, organizaciones civiles y centros de 
educación e investigación

P

Informar permanentemente a funcionarios del gobierno del Estado de Veracruz sobre 
la situación relativa al proceso expropiatorio de tierras dentro de la Reserva y posibles 
soluciones

P

Informar permanentemente a ejidos y propietarios particulares sobre el proceso de 
expropiación de tierras y canalizarlos ante las instancias responsables para su trámite

P

Participar en eventos, foros y reuniones relacionadas con el proceso de expropiación de 
tierras e informar sobre el papel de la Dirección de la Reserva y sus atribuciones

P

Actualizar en el SIG de la Reserva la información agraria y catastral con información de los 
predios agrarios en los que existen diferentes tipos de conflictos, para su atención

P

Identificar la problemática relacionada con la expropiación de predios en la Reserva C

Gestionar con las instancias federales y estatales la atención a los afectados por la 
expropiación de predios dentro de la Reserva

P
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Difundir entre los propietarios de los predios expropiados, la importancia de la Reserva y 
que estas superficies sean destinadas para acciones de protección y conservación

P

Fomentar la creación de mecanismos para la compra de terrenos dentro de la zona núcleo 
Sierra de Santa Marta de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, que se hayan identificado 
como prioritarios para su conservación y protección y que no hayan sido consideradas en 
el proceso de expropiación promovido por el Gobierno del Estado de Veracruz

C

Elaborar un programa para la Integración de la zona núcleo Sierra de Santa Marta C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Procuración de Recursos e incentivos

La procuración de recursos económicos es una tarea fundamental para el logro 
de los objetivos del ANP. Es imperativo conjugar el tema de conservación con el 
de desarrollo regional, considerando el elevado número de pobladores dentro y 
colindante con la Reserva y las necesidades de los mismos. Con ello adquiere un 
doble papel la Dirección de la Reserva, administradora y gestora.

La satisfacción de necesidades básicas es prioritaria por sobre otras acciones y 
actividades, por lo que un gran esfuerzo está dirigido hacia la gestión de proyectos 
comunitarios que buscan mejorar el nivel de vida de los pobladores de las 
comunidades ubicadas en la Reserva.

Igualmente, para fortalecer las actividades y acciones de la Dirección de la Reserva, 
es necesario financiamiento adicional para llevarlas a cabo eficientemente, por lo 
que este componente se encamina en esa dirección.

Objetivo particular

•	 Diseñar y establecer diferentes mecanismos de inversión, por parte de 
diversas instancias federales, estatales, iniciativa privada y organizaciones 
no gubernamentales, a través de la planeación y desarrollo de actividades de 
gestión, para el fortalecimiento de programas, proyectos y acciones de operación 
y manejo de la Reserva.

Metas y resultados esperados

•	 Contar con un programa de gestión financiera y asignación de recursos 
económicos para las diferentes acciones de manejo del ANP.

•	 Contar con un instrumento de gestión financiera para el fortalecimiento de las 
acciones de conservación de la Reserva.

•	 Contar con un programa de financiamiento regional consensuado y acordado 
interinstitucionalmente para comunidades ubicadas dentro de la Reserva para 
proyectos comunitarios de desarrollo acordes con el Programa de Conservación 
y Manejo del ANP.

Actividades* y acciones Plazo
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Actividades* y acciones Plazo

Gestión de recursos financieros para el fortalecimiento de las actividades y acciones de la Dirección de 
la Reserva

Realizar la planificación de los recursos financieros con los que cuenta la Reserva para las 
acciones prioritarias de conservación de la misma

P

Gestionar recursos financieros para el fortalecimiento de las acciones que realiza la 
Dirección de la Reserva, relacionadas con el desarrollo comunitario y la conservación de 
los recursos naturales

P

Diseñar la estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo para la operación de la 
Reserva

C

Gestionar con las diferentes instancias de gobierno, iniciativa privada, y organizaciones 
no gubernamentales, la aportación de recursos financieros para apoyar las acciones de 
conservación de la Reserva, así como la realización de proyectos específicos

P

Promover la inversión de la iniciativa privada y de las organizaciones no gubernamentales, 
en proyectos y acciones prioritarias de conservación en la Reserva, a través de la 
implementación de instrumentos económicos y/o incentivos fiscales

P

Gestionar recursos financieros de proyectos para apoyar alternativas productivas para la 
población local de la Reserva y promover el desarrollo sustentable de la región

P

Apoyar y gestionar recursos económicos para la realización de estudios sobre sucesión 
ecológica en áreas desmontadas y acahuales

P

Impulsar y gestionar recursos económicos para desarrollar estudios sobre técnicas de 
recuperación de suelos

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente Regulación, Permisos, Concesiones y Autorizaciones

Este componente comprende el ordenamiento de las actividades realizadas por 
los usuarios de la Reserva (visitantes, investigadores, prestadores de servicios, 
etc.), mediante la inspección y vigilancia, coordinada con los sectores involucrados, 
compilación de la normativa específica, desarrollo de los procedimientos, difusión 
de los mismos, expedición de permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la Reserva.

Objetivo particular

•	 Preveer que las actividades de uso y aprovechamiento realizadas en la 
Reserva, se lleven a cabo en el marco de conservación y desarrollo sustentable 
de los recursos naturales, mediante la atención continua y vigilancia de dichas 
actividades.

Meta y resultado esperado

•	 Contar con un manual de trámites que contenga los requisitos y procedimientos 
para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones de todas las 
actividades que se realizan en el Área Natural Protegida. 
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Actividades* y acciones Plazo

Informando y orientando a los usuarios de la Reserva sobre los trámites, requisitos y procedimientos 
para la obtención de permisos y autorizaciones para el desarrollo de actividades

Elaborar el manual de trámites para la obtención de permisos, autorizaciones y concesiones 
para la realización de actividades en el Área Natural Protegida

C

Difundir los trámites para la obtención de permisos, autorizaciones y concesiones para la 
realización de actividades en la Reserva, en las páginas electrónicas de las dependencias 
involucradas 

C

Elaborar una base de datos sobre los usuarios del área C

Impulsando el ordenamiento de las actividades efectuadas por los usuarios de la Reserva

Realizar reuniones de trabajo para acordar con las dependencias involucradas en la 
expedición de permisos, autorizaciones y concesiones (CONANP, PROFEPA, SAGARPA, 
Dirección General de Vida Silvestre, etc.), los procedimientos, normativa y aplicación para su 
expedición en la Reserva

C

Contar con trámites definidos, transparentes y expeditos para el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones y concesiones en el Área Natural Protegida

C

Dar trámite en forma expedita a las solicitudes de permisos, autorizaciones y concesiones 
para el desarrollo de actividades

P

Facilitar los mecanismos de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa 
contenida en los permisos, autorizaciones y concesiones que se otorguen en el Área 
Natural Protegida

P

Mantener coordinación estrecha con las dependencias involucradas en la expedición de 
permisos, autorizaciones y concesiones para el intercambio de información y actualización 
de la base de datos de usuarios de la Reserva de la Biosfera

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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7

ordenamiento ecológico y 
zonif icación

ordenamienTo ecolóGico

En la Región de Los Tuxtlas no existe un ordenamiento ecológico decretado en el 
que se inserte el polígono de la Reserva de la Biosfera. Sin embargo, se realizó 
un trabajo coordinado para la definición de la zonificación, compatibilizando ciertos 
criterios de protección, manejo y aprovechamiento, con la Dirección de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Instituto Nacional de Ecología. 

Zonificación

Criterios de Zonificación

Con la finalidad cumplir con los objetivos de creación, conservación y manejo de 
la Reserva, se estableció una subzonificación de la Zona de Amortiguamiento, 
tomando en consideración sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, su 
estado de conservación y problemática, todo ello en función de la vocación natural 
del suelo, de su uso actual y potencial. 
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Las zonas y subzonas estarán sujetas a regímenes diferenciados en cuanto al 
manejo y a las actividades permisibles en cada una de ellas, así como la intensidad, 
limitaciones y modalidades a que dichas actividades queden sujetas.

Las zonificación establecida en el Decreto de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 
establece tres zonas núcleo y una zona de amortiguamiento. Para esta última zona 
se definieron cuatro subzonas, de acuerdo al Reglamento de la LGEEPA en Materia 
de ANP´s (DOF, 30 noviembre 2000).

Considerando las reformas a la LGEEPA, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de febrero de 2005, vigentes en agosto de ese mismo año, en 
lo referente a la zonificación, en su artículo 47 BIS I, estipula que mediante las 
declaratorias de las áreas naturales protegidas se podrán establecer una o más 
zonas núcleo o de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales podrán ser 
conformadas por una o más subzonas, determinadas mediante el programa de 
conservación y manejo correspondiente, de acuerdo con la categoría de manejo. 
Ahora bien, para el caso de Los Tuxtlas, por poseer la categoría de Reserva de la 
Biosfera, tiene la posibilidad de establecer todas las subzonas a que se refiere la 
fracción II del Artículo 47 BIS II.

Zona Núcleo 

Cuyo objetivo principal es la preservación de los ecosistemas a mediano y largo 
plazos. Está integrada por tres fracciones con una superficie total de 29,720-83-93 
ha.

a) Zona núcleo Volcán San Martín Tuxtla, con una superficie de 9,805-71-57 
ha.

b) Zona núcleo Sierra Santa Marta, con una superficie de 18,031-81-80 ha.
c) Zona núcleo San Martín Pajapan, con una superficie de 1,883-30-56 ha.

Zona de Amortiguamiento 

Cuya función principal es la de orientar las actividades de aprovechamiento hacia el 
desarrollo sustentable y creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para 
lograr la conservación de sus ecosistemas a largo plazo. Considera una superficie 
total de 125,401-62-97 ha y se dividió de acuerdo a sus características en:

a) Subzona de uso tradicional.
b) Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
c) Subzona de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.
d) Subzona de aprovechamiento especial.
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Cuadro 22. Superficies aproximadas por zonas y subzonas

Zona
Superficie 

(Ha)
%

Zonas núcleo 29,720-83-93 19.16

Zona de 
amortiguamiento

Subzona de uso tradicional 17,520-07-00 11.29

Subzona de aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales

27,963-96-65 18.03

Subzona de aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas.

76,843-38-65 49.54

Subzona de aprovechamiento especial 3,074-20-67 1.98
ToTAL 155,122-46-90 100

Políticas de Manejo

Zonas Núcleo

Los criterios de definición para las zonas núcleo son los correspondientes a los 
establecidos en el Decreto de Creación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 
(DOF 23 noviembre 1998) y en la LGEEPA, en los que consideran: la mayor 
cantidad de selvas y bosques remanentes, tomando en cuenta sus características 
geográficas, importancia ecológica anteriormente descrita, así como los límites 
político-administrativos vigentes (ejidos, propiedades privadas y/o terrenos 
expropiados), para facilitar su deslinde, administración y gestión, además de que 
fuera una delimitación fácilmente reconocible por los habitantes locales.

Están integradas por las tres áreas con mejor grado de conservación de los 
recursos naturales y corresponden a las superficies con mayor cobertura forestal, 
con una orientación noroeste respecto al polígono de la Reserva. Se localizan 
en los terrenos medios y altos de las principales estructuras montañosas, los 
volcanes San Martín Tuxtla (zona núcleo I), Sierra de Santa Marta (zona núcleo II) 
y San Martín Pajapan (zona núcleo III). La zona núcleo Volcán San Martín Tuxtla 
corresponde a los terrenos elevados que circundan al cráter y donde el Decreto de 
1979, originó una inercia favorable de conservación de las áreas forestales (cota 
de los 1,000 msnm). La correspondiente a la Sierra de Santa Marta, son áreas con 
pendientes muy elevadas, sitios inaccesibles y en donde ha existido poca actividad 
antropogénica para modificar su estructura; representa los territorios de influencia 
de las poblaciones indígenas de la región y en donde se manifestaba la cultura del 
aprovechamiento tradicional de los recursos naturales. La zona núcleo San Martín 
Pajapan, al igual que la anterior, pertenece en parte a terrenos comunales y antiguos 
territorios indígenas, con pendientes elevadas y que también se han dejado como 
reservas comunitarias.
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Matriz de Zonificación

Zonas Núcleo
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas

1.   Conservación de los ecosistemas y 
sus elementos

2.   Investigación científica y monitoreo
3.   Educación ambiental
4.   Restauración ecológica
5.   Reforestación
6.   Prevención y combate de incendios
7.   Inspección y vigilancia
8.   Ecoturismo
9.  Construcción de senderos 

interpretativos

Siempre y cuando el usuario cuente 
con el aviso, permiso, autorización o 
concesión correspondiente.

10.    Agricultura
11.  Agroforestería
12.  Silvicultura
13.  Apicultura 
14.  Ganadería
15.  Acuacultura
16.  Pesca
17.  Aprovechamiento de flora y fauna 

silvestre
18.  Aprovechamientos forestales 
19.  Aprovechar bancos de materiales*
20.  Exploración minera 
21.  Explotación minera
22.  Instalar infraestructura turística*
23.  Envenenar cursos y cuerpos de agua 

para actividades de pesca
24.  Uso de fuego en áreas forestales
25.  Usar explosivos
26.  Verter o descargar contaminantes o 

cualquier material nocivo, derivado 
de las actividades mineras o 
industriales

18*. A excepción de lo establecido en el Decreto de Creación del área, artículo décimo primero, fracción 
III de la Zona Núcleo.

21*. A excepción de lo establecido en el Decreto de Creación, artículo décimo primero, fracción I de la 
Zona Núcleo.

Zona de Amortiguamiento

Esta zona corresponde a la superficie en la que actualmente se desarrollan todas 
las actividades productivas de la Reserva, en ella se encuentran las superficies con 
mayor grado de alteración, las que están sujetas a regímenes elevados de uso, con 
el menor porcentaje de cubierta forestal, respecto a su superficie total, así como 
casi la totalidad de las poblaciones humanas contenidas en la Reserva.

Mantiene una continuidad espacial y envuelve a las zonas núcleo; a modo de 
corredor biológico, permite la conectividad entre ellas. Manifiesta diferentes 
grados de perturbación y problemática, de acuerdo a la subregión de que se trate. 
Representa zonas de alto valor ecológico que contienen una mayor diversidad de 
ecosistemas, especialmente los de zonas bajas e inundables. En esta zona se 
localizan numerosos manchones de vegetación y corredores riparios, como bancos 
de germoplasma local, que representan un potencial para recolonizar o restaurar 
hábitats.

interiores tuxtlas.indd   138 11/30/06   11:32:09 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Como lo establece el Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en 
esta zona se podrán realizar actividades de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales que respeten lo establecido en este PCM.

Para la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, la subzonificación tuvo el objeto de 
diferenciar las áreas de aprovechamiento de acuerdo a sus características 
ecológicas, ambientales, condiciones sociales, económicas y políticas, lo anterior 
para facilitar una mejor administración del ANP.

Subzona de Uso Tradicional

Abarca superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados 
de manera tradicional y continua, sin causar alteraciones significativas en los 
ecosistemas porque están relacionadas particularmente con la satisfacción de 
necesidades básicas socioeconómicas y culturales de los habitantes.

Los criterios específicos para la definición de esta subzona, además de los arriba 
mencionados por la propia normatividad, fueron que los terrenos contenidos en ella, 
guardan estrecha relación con la distribución de grupos étnicos popolucas y nahuas, 
habitantes de varios de los ejidos más antiguos de la región. Además, en términos 
generales, representa también el área de producción cafetalera.

Esta subzona considera dentro de su delimitación, concesiones mineras de 
explotación y exploración para las que se establecen lineamientos de manejo 
específicos que aseguren la compatibilidad con lo establecido en el Reglamento en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Está ubicada en parte de los municipios indígenas en los que se asienta la Reserva, 
al sur, este y oeste de la zona núcleo Sierra de Santa Marta. La subzona presenta 
una gran variabilidad de ecosistemas que se suceden en espacios reducidos.

Esta subzona comprende gran parte de las comunidades y parcelas cafetaleras y 
sistemas agroforestales con plantaciones de palma de los ejidos  Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo, Municipio de Catemaco. Se accede por la carretera de Catemaco 
a La Magdalena, atravesando el Río Cuetzalapan. que desemboca en el Lago.
También, incluye parte de los Ejidos Santa Marta, San Fernando, Buena Vista, 
Ocozotepec, Fernando, Ocotal Chico y Ocotal Grande del Municipio de San Pedro 
Soteapan; los Ejidos Encino Amarillo, Arroyo Texizapan, Mecayapan, Plan Agrario 
del Municipio de Mecayaoan. A estos ejidos se accede por terracerías derivadas 
de las partes altas de las cabeceras municipales de Soteapan, Mecayapan, Ocotal 
Texizapan de Tatahuicapan. También se puede acceder desde la cabecera Municipal 
de Tatahuicapan a través de una desviación de  la presa Yurivia, pasando por el Ejido 
Caudillo Emiliano Zapata y una porción en el NW del Ejido Tatahuicapan, así como 
una pequeña porción del Ejido Adolfo López Arias y de la comunidad de Guadalupe 
Victoria del Municipio. de Tatahuicapan. Continuando por esta misma vía de acceso, 
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con dirección a la costa y hacia el norte, se accede a otra área, que corresponde con 
la parte alta del Ejido Mexcalapa, partes bajas y corredores riparios del Ejido San 
Francisco Agua Fría; parte alta de Zapoapan, del Ejido Piedra Labrada; gran parte 
de los ejidos Úrsulo Galván y ejido Magallanes. Incluye fragmentos y corredores 
riparios de  selva, pinares, encinares y acahuales que eventualmente son clareados 
y cultivados con milpas.

La Cultura Popoluca, a través de sus formas tradicionales de aprovechamiento 
de los recursos (de autoconsumo y comercial), ha permitido la persistencia de los 
ecosistemas en buenas condiciones generales. Por la manera de aprovechar los 
recursos naturales (milpas, cafetal rústico, recolección, caza, pesca, etc.), estos 
indígenas han satisfecho sus necesidades socioeconómicas y culturales sin romper 
con la estructura de los ecosistemas con que se relacionan.

La permanencia, diversificación y mejoramiento técnico de las formas de apropiación 
de los recursos en estas áreas, permitirá que los habitantes locales continúen 
satisfaciendo sus necesidades socioeconómicas y culturales, sin detrimento de los 
recursos naturales utilizados.

Matriz de Zonificación

Subzona de Uso Tradicional
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas

1.  Conservación de los ecosistemas y sus 
elementos

2.  Investigación científica y monitoreo
3.  Educación ambiental
4.  Restauración ecológica
5.  Reforestación
6.  Prevención y combate de incendios
7.  Inspección y vigilancia
8.  Ecoturismo 
9.  Agricultura
10. Agroforestería
11. Silvicultura
12. Apicultura 
13. Ganadería
14. Acuacultura
15. Pesca
16.Aprovechamiento de vida silvestre en la 

modalidad de UMAS 
17. Aprovechamientos forestales 
18. Aprovechar bancos de materiales
19. Exploración minera 
20. Explotación minera
21. Instalar infraestructura turística
22. Construcción de senderos interpretativos
23. Uso de fuego en áreas forestales

24. Envenenar cursos y cuerpos de agua para 
actividades de pesca 

25.  Usar explosivos
26.  Verter o descargar contaminantes o 

cualquier  
        material nocivo, derivado de las 

actividades  
        mineras o industriales
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Siempre y cuando el usuario cuente con el 
aviso, permiso, autorización o concesión 
correspondiente.

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

Corresponde a las superficies en las que los recursos naturales pueden ser 
aprovechados y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a 
largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo 
esquemas de aprovechamiento sustentable.

En general, corresponde a las partes más altas de la Zona de Amortiguamiento 
y periféricas a las Zonas Núcleo de la Reserva, con menor presencia y actividad 
humana, y donde aún existen áreas relativamente extensas de vegetación natural y 
en regeneración (acahuales), así como corredores de vegetación riparia y algunas 
áreas en tierras bajas como son la Laguna de Sontecomapan y sus manglares y selvas 
inundables. Estos terrenos conservan su vegetación por sus suelos pedregosos, 
pendientes pronunciadas y cerros donde las comunidades vienen conservando 
la vegetación como reservas comunitarias para el cuidado y mantenimiento de 
manantiales que les suministran el agua.

Las comunidades y áreas de la costa incluidas en esta zona son escasas. Sin 
embargo, hay algunas áreas en el extremo NW de la Reserva, en el Municipio de 
Ángel R. Cabada, cercanas a la costa, pertenecientes a pequeñas propiedades. Su 
acceso es a través de la desviación de la carretera federal.  En el Municipio de San 
Andrés Tuxtla, la mayor parte de esta Subzona esta representada por la superficie 
que se ubica en la periferia de la Zona Núcleo del Volcán San Martín Tuxtla. Son 
áreas ubicadas entre los 300 y 600 msnm, representa la parte más al este de la 
Zona Núcleo I, pertenecientes a pequeñas propiedades: Col Huatusco; el Ejido Ley 
6 de Enero de 1915; Primero de Mayo y Belén Grande. 

En esta zona nacen los ríos Aserradero, Manantiales, Salinas y Toro Prieto donde 
se desarrollan y conservan corredores de vegetación riparia. 

El resto de la Subzona, en la periferia de la parte Norte de la Zona Núcleo, ubicada 
entre los 800 y 1000 msnm, se conservan manchones periféricos o conectados a la 
Zona núcleo, pertenecientes a los ejidos Revolución de Arriba, Adolfo Ruiz Cortinez, 
Miguel Hidalgo y Costilla y Colonia Adolfo Ruiz Cortinez. Existe un manchón aislado 
alrededor de los 400 msnm, que abarca las superficies mejor conservadas, con 
vegetación natural, de la Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Los Órganos, otra porción de 
la Col. Huatusco y una pequeña parte del Ejido Playa Hermosa. También existe un 
apéndice de esta Subzona que desde la periferia de la Zona Núcleo a nivel de la 
Estación de Biología de la UNAM se dirige  hacia la Col. Militar Monte Pío, a través 

Actividades Permitidas Actividades Prohibidas
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de pequeñas propiedades de la Col. Adolfo Ruiz Cortinez, el Rancho Huber, Cerro 
Máquina y partes del Ejido de Laguna Escondida y Ejido Balzapote, incluyendo la 
laguna del mismo nombre. Por ella discurren muchos riachuelos y manantiales que 
alimentan al Río Máquina.

Por la parte sur-sureste de la Zona Núcleo del Volcan San Martin Tuxtla, se ubica otro 
polígono relativamente extenso de esta Subzona, al cual se accede por un desvíación 
a la altura del Ejido Dos Amates, de la carretera de Catemaco a Sontecomapan. 
Por ella se llega a Mario Souza, luego el Ejido Díaz Ordaz y al Ejido Perla de San 
Martín. Por otra desviación se llega a Miguel Hidalgo y Costilla, Fracción I y de ahí 
al polígono sur del Ejido Adolfo Ruiz Cortinez. Todos son ejidos eminentemente 
ganaderos, pero con actividades de recoleccion y aprovechamiento de recursos 
naturales en los bosques cercanos. Las partes bajas de este polígono de esta 
subzona se extienden hacia el este y hacia la costa limitando con la Zona Núcleo 
en los terrenos de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, comprendiendo 
prácticamente la totalidad del Ejido Lázaro Cárdenas, y partes de la Col. Agrícola, 
La Palma (Loma Linda 2ª secc).

Esta zona representa las superficies de recarga y formación de los manantiales 
que dan lugar a los ríos. La Palma y Basura, que desembocan en la Laguna de 
Sontecomapan.

A esta Subzona se puede acceder desde la Ciudad de Catemaco por el camino 
llamado “El Arenal”, que conduce a las partes altas del Ejido Catemaco y sus zonas 
de reserva comunal, así como al ejido Cuauhtémoc y partes de la Ampliación del Ejido 
Sihuapan y una pequeña área del Ejido Calería limitando con la Zona Núcleo.

Los fragmentos de selva que incluye este polígono, se distribuyenen en los cerros 
y constutuyen un corredores biológicos que se continúan con otro polígono de esta 
subzona hacia Sierra Santa Marta, a través del Ejido Catemaco, la Reserva de la 
Universidad Veracruzana, terrenos de La Antigua, Ejido Amayaga, Ejido San Rafael, 
Ejido Dos Amates, partes altas de Sontecomapan y Col Vista Hermosa, los cuales, 
son una cadena de cerros que constituyen el parteaguas de la cuenca del Golfo, 
que aportan agua a la Laguna de Sontecomapan, subcuenca del Lago Catemaco.
Otros polígonos menores de esta subzona contribuyen a ese corredor biológico en 
la comunidades de Coyame, Oxochapan y Tebanca y sirven de áreas de protección 
de la zona donde nacen la mayor parte de ríos y manantiales  que desembocan en 
la Laguna.

Otro poligono es el que corresponde a la zona de Reserva del Ejido López Mateos. 

Dos poligonos, casi unidos son los que se ubican en la cabecera del Río Cuetzalapan, 
principal río que desemboca en el Lago Catemaco, El Bastonal, Agua Caliente y 
Col. Adalberto Tejeda.
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Otro Polígono se extiende al norte de la Zona Núcleo de Santa Marta, hacia las 
partes bajas, por unos lomeríos y estribaciones que descienden hacia la Laguna 
de Sontecomapan, sirviendo de corredor biológico; abarcando terrenos de las 
comunidades de Coxcoapan, Peninsula Moreno, Gral Francisco Villa y una pequeña 
porción de la parte alta del Ejido Los Morritos del Mpio. de Catemaco.

Otro polígono, se extiende desde los límites con la Zona Núcleo hacia la costa, a 
través del corredor de bosque ripario del Río El Salado, sobre terrenos del oeste 
del Ejido Vicente Guerrero, y de la Perla del Golfo, Municipio de Mecayapan, parte 
alta del Río Carrizal, terrenos de la parte este del Ejido Los Morritos, en Catemaco. 
En la costa, este polígono se extiende sobre ecosistemas conformado por dunas y 
relictos de selvas bajas inundables, ubicados hacia el este, con dirección al Ejido 
Los Arrecifes y toda la costa de la Perla del Golfo, el Ejido Zapotitlan, en el Municipio 
de Tatahuicapan. Desde la parte interior de Arrecifes se extiende este polígono a 
través de un corredor de vegetación riparia del Río Guasinapa, hacia las partes 
medias-altas de la Perla del Golfo.

Otro polígono correspondiente a la Subzona de Aprovechamiento Sustentables de 
Recursos Naturales se ubica a lo largo del limite SW de la Col. Agrícola de La Perla 
del Golfo con la Zona Núcleo de Sierra de Santa Marta, y en donde se distribuyen 
manchones y remanentes de vegetación natural. Este polígono sigue bordeando 
la Zona Núcleo hacia el sur, considerando terrenos nacionales, las partes altas 
del Ejido San Francisco Agua Fría y paret del Ejido General Emiliano Zapata no 
incluidads en la Zona Núcleo.

Otro de sus polígonos corresponde con dunas costeras y selvas bajas inundables 
del Ejido Mexcalapa, Zapoapan y Sochapan de Álvaro Obregón, bordeando la 
costa hacia el sur, hasta Tecuanapa, Mirador Pilapa, Piladillo y Peña Hermosa. Esta 
área es de interés por que en esta se distribuyen pequeños bosques riparios en 
la desembocadura del Río Tecuanapa, ecosistemas dunares y  relictos de selvas 
inundable. También son playas importantes para la anidación de tortugas marinas.

Otro pequeño polígono de esta Subzona limita con la Subzona de Uso tradicional 
en los Ejidos Piedra Labrada y Úrsulo Galván, abarcando bosques riparios del Río 
Tecuanapa y afluentes.

Otro pequeño polígono se extiende en el sur y este de Piladillo y una pequeña franja 
de Santanón Rodríguez, Municipio de Tatahuicapan, junto al extremo norte de la 
Zona Núcleo III Volcán San Martín Pajapan y casi hasta límite del polígono descrito 
anteriormente, que baja por la costa. Esta área corresponde a pequeños fragmentos 
de selva, acahuales y bosque de selva afectada por incendios, en regeneración, 
protegiendo también el cauce de algunos ríos.

Otro Polígono se extiende en las partes bajas del Ejido Venustiano Carranza, el 
cual comprende bosques riparios de afluentes del Río Pilapa y fragmentos de selva 
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y acahuales, así como plantaciones forestales, cultivos agroforestales de palma e 
ixtle.

Otro polígono relativamente extenso de esta Subzona, se desarrolla desde el 
margen suroeste hasta el sureste de la Zona Núcleo III, Volcán San Martín Pajapan, 
correspondiente al Ejido Tatahuicapan y Pajapan, en donde se ubican, los ríos 
Tenantitenapan, Zapopan, Chininita, Sochapa, Chamilpa, Papaloapan y Tenoloapan 
y manantiales que sustenta bosque ripario. 

En el extremo sur de la reserva se ubica un pequeño polígono de esta Subzona 
en el Ejido Mecayapan,  próximo a la cabecera municipal, en el cual se distribuyen 
pinares tropicales.

Esta subzona integra terrenos en los que se distribuyen fragmentos de selva, que 
presentan más o menos una continuidad con las áreas forestales de las zonas núcleo. 
Representan en si, las áreas potenciales para el establecimiento de corredores 
biológicos, entre las tres zonas núcleo y el mar.

Su delimitación se realizó tomando en cuenta, además de lo considerado para las 
zonas núcleo, la distribución y tipo de vegetación presente en el ANP, la tenencia de 
la tierra, aspectos sociales de uso y aprovechamiento de recursos naturales, entre 
otros.

Esta subzona contiene algunas superficies con limitaciones para usos extensivos, 
por lo que en la práctica se mantienen con una buena cobertura forestal.

Con el establecimiento de esta subzona, asociado a su uso tradicional, se pretende 
cumplir la función sustantiva de amortiguar los impactos y las presiones que las 
actividades humanas ejercen sobre las zonas núcleo, por medio de impulsar 
actividades productivas con un enfoque sustentable en los terrenos que las 
circundan; formar conexiones ecológicas entre las áreas forestales de las partes 
altas con las bajas de la sierra, e interconectar entre sí a las dos zonas núcleo más 
importantes, las del Volcán San Martín Tuxtla y Sierra de Santa Marta, a través de 
una serie más o menos continua de fragmentos y acahuales que permanecen al 
norte del Lago de Catemaco, a lo largo del parteaguas ubicado entre la cuenca de 
éste y la Laguna de Sontecomapan.

Finalmente, esta subzona podrá garantizar la subsistencia del cuerpo de agua de la 
Laguna de Sontecomapan, con la calidad y cantidad suficiente como para permitir 
la continuidad de actividades pesqueras, turísticas, de transporte de personas y 
productos, realizadas.
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Matriz de Zonificación

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas

1.  Conservación de los ecosistemas y sus 
elementos

2.  Investigación científica y monitoreo
3.  Educación ambiental
4.  Restauración ecológica
5.  Reforestación
6.  Prevención y combate de incendios
7.  Inspección y vigilancia
8.  Ecoturismo
9.  Agricultura
10. Agroforestería
11. Silvicultura
12. Apicultura 
13. Ganadería
14. Acuacultura
15. Pesca
16.Aprovechamiento de vida silvestre en la 

modalidad de UMAS 
17. Aprovechamientos forestales 
18. Exploración minera 
19. Instalar infraestructura turística
20. Construcción de senderos interpretativos

Siempre y cuando el usuario cuente con el 
aviso, permiso, autorización o concesión 
correspondiente.

21. Aprovechar bancos de materiales
22. Explotación minera
23. Envenenar cursos y cuerpos de agua para 

actividades de pesca
24. Uso de fuego en áreas forestales
25. Usar explosivos
26. Verter o descargar contaminantes o 

cualquier material nocivo, derivado de las 
actividades mineras o industriales

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de  los Ecosistemas

Las áreas que se integran a esta subzona están constituidas por los terrenos en los 
que existe un desarrollo importante de las actividades agropecuarias y donde el uso 
del suelo más extendido, es el ganadero. Los fragmentos o acahuales de selvas 
o superficies grandes con bosques están ausentes o existen en superficies poco 
significativas y prevalece la presencia de árboles aislados.

Esta subzona es la de mayor cobertura dentro de la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas y para su delimitación se utilizaron criterios sociales, uso actual del suelo 
y presencia de vegetación, tenencia de la tierra, perspectivas de conservación, 
tendencias de crecimiento demográfico, entre otros. Si bien es la subzona de mayor 
superficie en la Reserva, representa el mayor reto para el manejo de la misma.

En general, corresponde a las partes más bajas y periféricas de la Reserva, con 
mayor presencia y actividad humana, y donde los pastizales y áreas de cultivo 
dominan un paisaje de llanuras bajas y lomeríos bajos mas suaves.
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Las comunidades incluidas son prácticamente todas las costeras del Municipio de San 
Andrés Tuxtla, a las que se accede desde la carretera pavimentada en el entronque 
de la localidad El Trópico, con la carretera federal de Veracruz a Coatzacoalcos, o 
desde Catemaco, por carretera pavimentada a través de Monte Pio hasta el trópico. 
En esta zona confluye con dos pequeñas propiedades en la costa. Además, Salinas 
Roca Partida, Toro Prieto, Arroyo de Lisa, San Juan de la Gloria, La Nueva Victoria, 
Colonia Huatusco, y alrededor de una decena de pequeñas propiedades, el ejido 
Monte Pío, el de Playa Hermosa, las tierras cultivadas y sobre todo pastizales de 
Los Órganos, Revolución de Abajo, Ejido Dos de Abril, los pastizales de la Col. 
Militar de Monte pío,  Ejido Balzapote, los pastizales de la Colonia Ruiz Cortinez, del 
ejido Manantiales, el Diamante, Úrsulo Galván. 

En las partes más altas, cercanas a la Zona Núcleo I Volcán San Martín Tuxtla, 
representadas por los pastizales de los Ejidos Ley 6 de Enero de 1915, Revolución 
de Arriba y el de Miguel Hidalgo y Costilla. En la vertiente sur de dicha Zona Núcleo, 
ésta limita directamente con esta Subzona de aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas en las áreas agropecuarias, generalmente pastizales, de los ejidos 
Santiago Tuxtla, Municipio. del mismo nombre, los ejidos Francisco I. Madero, 
Texalpan, José María Morelos, Tepancan, Belén Grande, Avescoma, Barrio Lerdo de 
Tejada, Sihuapan, Matacapan, Calería, Belén Chico, Ejido San Martín, Ejido Emiliano 
Zapata; pequeñas propiedades tabacaleras, ganaderas de Ricardo Turrent. 

Esta Subzona corresponde con el Municipio de Catemaco en el Ejido del mismo 
nombre, con diferentes polígonos, salvo sus áreas forestales más extensas 
correspondientes en su mayoría a reservas ejidales. Gran parte de los ejidos Mario 
Souza y Díaz Ordaz, donde predominan los pastizalesy cuyo acceso se realiza a de  
una terracería que deriva de la carretera a Monte Pío, a la altura de Dos Amates. 
También incluye, con acceso a través de la carretera pavimentada hasta Coyame y 
desde ahí por la terracería que está siendo actualmente pavimentada a pequeñas 
propiedades deforestadas y con cultivos o pastizales a las orillas del Lago. Así 
como, otras áreas que conservan manchones de selva como Nanciyaga, La Jungla, 
La Flor de Catemaco, Rancho Esparza, las partes más planas y de relieve más 
suave con pastizales y áreas urbanas de las comunidades de Tebanca, Oxochapan, 
Yoyame,  Amayaga y col. Adalberto Tejeda.

En la cuenca del Golfo, al norte de la Sierra Santa Marta, hacia la costa, en las 
partes bajas, planas y lomeríos que descienden hacia la costa, se incluyen gran 
parte de los pastizales y chilares de la Col Agrícola, La Palma, Ejido Sontecomapan, 
Ejido Coxcoapan, Los Morritos, pequeñas propiedades de El Raudal, pastizales 
de pequeñas propiedades de Capulteotl. En partes altas, los pastizales de Colonia 
Vista Hermosa, ejidos San Rafael y Dos Amates.

Siguiendo por la costa, ya en el Mpio. De Mecayapan, los extensos pastizales y 
chilares de La Perla del Golfo, los ejidos Arrecifes, El Salado, Vicente Guerrero. En 
Tatahuicapan: Zapotitlán, partes medias con pastizales de los ejidos Mexcalapa, 
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Sochapan de Álvaro Obregón, Mirador Pilapa, Piladillo, Magallanes; partes más 
bajas generalmente con pastizales predominantes de Piedra Labrada y Úrsulo 
Galván; Ejidos López Arias, Magallanes, Emiliano Zapata, San Francisco Agua Fría. 
Las partes con pastizales del ejido Benigno Mendoza, Venustiano Carranza, Peña 
Hermosa, ejido Tatahuicapan representados por áreas más bajas a las faldas del 
Volcán San Martín Pajapan. En el Municipio de Pajapan estan representadas por 
áreas más bajas, donde se distribuyen pastizales y zonas de cultivo de milpas, en 
las faldas al este del Volcán San Martin Pajapan, incluyendo parte de Sayultepec, 
A todas estos ejidos y localidades se accede  desde caminos de terracería que 
parte de Tatahuicapan hacia el norte, y hacia la Perla del Golfo. En el Municipio 
de Pajapan: por terracería desde su cabecera municipal se accede a las partes 
más bajas y costeras al este del Volcán San Martin Pajapan, incluyendo parte de 
Sayultepec. 

En esta subzona se promoverán cambios tecnológicos que van desde los sistemas 
más adecuados ambientalmente, hasta la agricultura milpera, practicada tanto en 
las formas más marginales, como en las opciones de cultivo comercial de maíz, así 
como los necesarios en los sistemas agrícolas eminentemente comerciales, como 
el cultivo de caña, tabaco y chile.

De la misma manera, se buscará que las actividades agrícolas y pecuarias se lleven 
a cabo en baja intensidad, en predios que cuenten con esa aptitud. Así mismo, se 
buscara que las actividades de agroforestería y silvopastoriles sean compatibles 
con las acciones de conservación del área y contribuyan al control de la erosión de 
los suelos.

Matriz de Zonificación

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas

1.  Conservación de los ecosistemas y sus 
elementos

2.  Investigación científica y monitoreo
3.  Educación ambiental
4.  Restauración ecológica
5.  Reforestación
6.  Prevención y combate de incendios
7.  Inspección y vigilancia
8.  Ecoturismo
9.  Agricultura
10. Agroforestería
11. Silvicultura
12. Apicultura 
13. Ganadería
14. Acuacultura
15. Pesca
16.Aprovechamiento de vida silvestre en la 

modalidad de UMAS

23. Envenenar cursos y cuerpos de agua para 
actividades de pesca

24. Uso de fuego en áreas forestales
25. Usar explosivos
26. Verter o descargar contaminantes o 

cualquier material nocivo, derivado de 
las actividades mineras o industriales
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17. Aprovechamientos forestales 
18. Aprovechar bancos de materiales
19. Exploración minera 
20. Explotación minera
21. Instalar infraestructura turística
22. Construcción de senderos interpretativos

Siempre y cuando el usuario cuente con el 
aviso, permiso, autorización o concesión 
correspondiente.

Subzona de Aprovechamiento Especial

Son aquellas superficies de extensión reducida esenciales para el desarrollo social 
y económico de la región, en las que sólo se podrán ejecutar obras públicas o 
privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales 
que: originen beneficios públicos, guarden armonía con el paisaje, no provoquen 
desequilibrio ecológico grave y se sujeten a estrictas regulaciones de uso de los 
recursos naturales.

Las áreas delimitadas en esta subzona corresponden a superficies en las que existen 
concesiones mineras de explotación, otorgadas con anterioridad al establecimiento 
de la Reserva.

Esta subzona contiene terrenos dedicados a la ganadería y agricultura, algunos 
manchones de selvas y acahuales, así como superficies forestales en buen estado 
de conservación que representan los potenciales corredores biológicos, entre las 
zonas núcleo Volcán San Martín Tuxtla y Sierra Santa Marta. 

Matriz de Zonificación

Subzona de Aprovechamiento Especial
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas

1.  Conservación de los ecosistemas y sus 
elementos

2.  Investigación científica y monitoreo
3.  Educación ambiental
4.  Restauración ecológica
5.  Reforestación
6.  Prevención y combate de incendios
7.  Inspección y vigilancia
8.  Ecoturismo
9.  Agricultura
10. Agroforestería
11. Silvicultura

24. Envenenar cursos y cuerpos de agua para 
actividades de pesca

25. Uso de fuego en áreas forestales
26. Verter o descargar contaminantes o 

cualquier material nocivo, derivado de 
las actividades mineras o industriales

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas
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12. Apicultura 
13. Ganadería
14. Acuacultura
15. Pesca
16.Aprovechamiento de vida silvestre en la 

modalidad de UMAS
17. Aprovechamientos forestales 
18. Aprovechar bancos de materiales
19. Exploración minera 
20. Explotación minera
21. Instalar infraestructura turística
22. Construcción de senderos interpretativos
23. Usar explosivos

Siempre y cuando el usuario cuente con el 
aviso, permiso, autorización o concesión 
correspondiente.

Lineamientos generales para la realización de actividades en la Reserva

La ganadería sólo podrá realizarse en la zona de amortiguamiento, fuera de áreas 
forestales boscosas que no han sido modificadas por actividades humanas, así 
como fuera de las superficies donde existan acahuales de más de cinco años. 

Los proyectos a desarrollar tenderán a garantizar la conectividad de la vegetación 
natural entre predios colindantes, para la movilización de la fauna silvestre.

El desarrollo de actividades humanas se realizará sin afectar la estructura, tamaño y 
permanencia de las poblaciones de monos y en general, de las especies incluidas en 
la NOM–059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio, presentes en el área. 

En la zona de amortiguamiento se deberá dar preferencia a la aplicación de 
herbicidas degradables, específicos y selectivos, así como tener un riguroso control 
en el uso de agroquímicos, evitando la aplicación de acetato o propionato de fenil 
mercurio, ácido 2,4,5-T, aldrin, cinofonos, cloranil, DBCP, dialliafor, dieldrin, dinoseb, 
endrin, formotion, fluroacetato de sodio (1080) y todos aquellas sustancias químicas 
que causen degradación del suelo y contaminación.

Los baños garrapaticidas que se lleven a cabo en la zona de amortiguamiento se 
realizarán de manera que eviten la contaminación de ríos, arroyos y cuerpos de 
agua.

Las actividades ganaderas a realizar en la zona de amortiguamiento deberán 
respetar los coeficientes de agostadero que establezca la SAGARPA.

Subzona de Aprovechamiento Especial
Actividades Permitidas Actividades Prohibidas
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En las actividades turístico-recreativas, el número de visitantes y tiempo de 
permanencia de los mismos, deberá estar acorde con la capacidad de carga de los 
sitios correspondientes.

Las actividades ecoturísticas sólo podrán realizarse utilizando las vías de navegación 
y caminos existentes.

La infraestructura que se pretenda establecer en la zona de amortiguamiento, 
deberá ser acorde con los objetivos de conservación de la Reserva, respetar el 
paisaje y permanencia de los ecosistemas, ser de bajo impacto ambiental y cumplir 
con la normatividad aplicable en la materia.

En zonas inundables no se permite la alteración de los drenajes naturales.

No se permite el acceso de vehículos al frente de playa, con excepción de los 
utilizados por la Dirección de la Reserva para la administración y manejo del ANP.

El mantenimiento de los taludes en caminos dentro de la Reserva, se deberá 
estabilizar con vegetación nativa, preferentemente sin el uso de materiales 
cementantes y mampostería.
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Reglas Administrat ivas

CAPÍTULo i
Disposiciones Generales

Regla 1. Las presentes Reglas son de observancia general y obligatoria para todas 
aquellas personas físicas o morales que realizan actividades en la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas, ubicada en los municipios de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, 
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y 
Pajapan, en el Estado de Veracruz, de acuerdo con la zonificación establecida en el 
presente Programa de Conservación y Manejo.

Regla 2. La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos y Naturales (SEMARNAT), sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo 
previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la declaratoria por la que se establece la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, el 
presente Programa de Conservación y Manejo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.

Regla 3. Para efectos de lo previsto en las presentes Reglas Administrativas, 
se considerarán las definiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas, así como las siguientes:
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Actividades de investigación científica: aquellas fundamentadas en 
el método científico, que conlleven a la generación de información y 
conocimiento sobre los aspectos relevantes de la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas, desarrolladas por una o varias instituciones de educación 
superior o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales 
o personas físicas, calificadas como especialistas en la materia.
Actividades turístico-recreativas: aquellas que puedan realizarse dentro 
de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, de forma individual o a través 
de prestadores de servicios, mediante la realización de visitas guiadas 
o recorridos, incluyendo el ecoturismo.

III. Ecoturismo: modalidad turística ambientalmente responsable y de 
bajo impacto ambiental que aporta un beneficio económico a las 
comunidades locales y a las acciones de manejo del área, consistente 
en viajar o visitar sitios específicos en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas sin alterar el entorno natural, con el fin de disfrutar, apreciar 
o estudiar sus atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), 
así como cualquier manifestación cultural, mediante un proceso que 
promueva la conservación y el desarrollo sustentable.

IV. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
V. Director: persona designada por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, encargada de ejecutar y evaluar el Programa de 
Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.

VI. Investigador: persona adscrita a una institución mexicana o extranjera 
reconocida, dedicada a la investigación; estudiantes de nacionalidad 
mexicana que realicen su formación académica en una institución 
extranjera reconocida, dedicada a la investigación; individuo que realice 
colecta científica, así como particulares de nacionalidad mexicana con 
trayectoria en el desarrollo de colecta científica y en la aportación de 
información sobre la biodiversidad nacional que no se encuentren en 
ninguno de los supuestos anteriores.

VII. LA: Ley Agraria.
VIII. LAN: Ley de Aguas Nacionales.

IX. LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
X. LGDRS: Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

XI. LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

XII. LGVS: Ley General de Vida Silvestre.
XIII. LM: Ley Minera.
XIV. LP: Ley de Pesca.
XV. Manejo: conjunto de políticas, estrategias, programas y regulaciones 

establecidas con el fin de determinar las actividades y acciones de 
conservación, protección, aprovechamientos sustentable, investigación, 
producción de bienes y servicios, restauración, capacitación, educación, 
recreación y demás actividades relacionadas con el desarrollo 
sustentable en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.

I.

II.
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XVI. Monitoreo: proceso sistemático de evaluación de factores ambientales 
y parámetros biológicos.

XVII. NOM: Norma(s) Oficial(es) Mexicana(as) emitida(s) por el Ejecutivo 
Federal.

XVIII. Padrón de Usuarios: control administrativo establecido por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de 
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, para identificar a prestadores 
de servicios, pescadores, embarcaciones y usuarios en general que 
realizan sus actividades en la Reserva, el cual será elaborado de oficio 
por parte de la autoridad y sin costo para el usuario.

XIX. Permiso, autorización y/o concesión: documento que expide la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de sus 
distintas unidades administrativas, por el que se autoriza la realización 
de actividades de exploración, explotación o aprovechamiento de los 
recursos naturales existentes en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 
en los términos de las distintas disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

XX. Prácticas de campo: a las actividades que con fines de docencia 
realizan estudiantes de educación básica, media superior, superior o 
postgrado de instituciones reconocidas, que no impliquen la recolección 
de organismos, ni actividad alguna que impacte a los ecosistemas, por 
lo que deberán considerarse como actividades de observación.

XXI. Prestador de servicios turísticos: persona física o moral que habitualmente 
proporcione, intermedie o contrate con el turista la prestación de 
servicios, con el objeto ingresar a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 
con fines recreativos y culturales y que requieren de la autorización 
que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

XXII. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
XXIII. Reglas: las presentes Reglas Administrativas.
XXIV. Reserva: la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, área comprendida dentro 

de la poligonal que establece el Decreto de Creación correspondiente, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre 
de 1998. 

XXV. SECTUR: Secretaría de Turismo.
XXVI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XXVII. UMAS: Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
XXVIII. Visitante: persona que arriba a la Reserva, con fines recreativos, 

culturales o de esparcimiento.
XXIX. Zonificación:  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.
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Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico 
y dinámico de planeación, establecido en el programa de manejo respectivo, y 
utilizado en el  manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de ordenar 
detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas 
mediante la declaratoria correspondiente.

CAPiTULo ii 
De los Permisos, Autorizaciones, Avisos y Concesiones

Regla 4. Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT por conducto de 
la CONANP para la realización de las siguientes actividades: 

I. Prestación de servicios turísticos:

a.  Visitas guiadas, incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida 
silvestre (homoclave CNANP-00-014);

b.  Campamentos (homoclave CNANP-00-014-A);
c.  Recreación en vehículos (homoclave CNANP-00-014-A);
d.  Servicio de pernocta, (homoclave CNANP-00-014-A); y
e.  Otras actividades turístico-recreativas de campo que no requieran de 

vehículos (homoclave CNANP-00-014-B).

II. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o 
sonidos por cualquier medio, con fines comerciales que requieran de 
equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo 
a la persona que opera el equipo principal (homoclave CNANP-00-04);

III. Actividades comerciales, (homoclave CNANP-00-01), y
IV. Obras y trabajos de exploración y explotación de recursos minerales.

Regla 5. Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, para la realización de las siguientes 
actividades:

I. Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, así como 
de otros recursos biológicos con fines de investigación científica o con 
propósitos de enseñanza (homoclave SEMARNST-08-017);

II. La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de 
especies en riesgo;

III. El aprovechamiento de la vida silvestre; 
IV. El aprovechamiento forestal (homoclave SEMARNAT-03-0030 o 

SEMARNAT-03-052)
V. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la 

biotecnología;
VI. Obras y trabajos de exploración y explotación minera, en materia de 

impacto ambiental, y
VII. Obras públicas y privadas que, en materia de impacto ambiental, 

requieran de autorización.
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Regla 6. Se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT para:

I. Uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales (homoclave 
CNA-01-003 o 01-004);

II. Uso y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre (homoclave 
SEMARNAT-01-001);

III. Uso y aprovechamiento de las riberas o zonas federales (homoclave 
SEMARNAT-00-01).

Regla 7. Para la realización de actividades que impliquen el aprovechamiento de 
recursos no maderables, se deberá dar aviso a la SEMARNAT, en los términos 
establecidos en la LGDFS y su Reglamento.

Regla 8. Con la finalidad de proteger los recursos naturales de la Reserva y 
brindar el apoyo necesario por parte de la Dirección de ésta, los responsables de 
los trabajos deberán presentar previamente un aviso acompañado con el proyecto 
correspondiente, dirigido a la Dirección de la Reserva, para la realización de las 
siguientes actividades: 

I. Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva 
(homoclave CNANP-00-009);

II. Investigación sin colecta o manipulación de especímenes no 
considerados en riesgo (homoclave CNANP-00-008); 

III. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes no considerados 
en riesgo (homoclave CNANP-00-08);

IV. Filmaciones y 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 (homoclave 
CNANP-00-010).

 
Regla 9. Para la obtención de las autorizaciones a que se refiere el presente 
capítulo, el interesado deberá cumplir con los términos y requisitos establecidos 
en las disposiciones legales aplicables, cuyos procedimientos para su obtención 
se encuentran previstos en el Registro Federal de Trámites y Servicios a cargo 
de la Secretaría de Economía, el cual puede ser consultado a través del sistema 
electrónico de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la página www.
cofemer.gob.mx.

Regla 10. Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este capítulo el 
promovente deberá obtener la anuencia del dueño o poseedor del predio, cuando 
se trate de terrenos de propiedad privada o ejidal. 

CAPiTULo iii
De los Prestadores de Servicios Turísticos

Regla 11. Los prestadores de servicios turísticos recreativos que pretendan 
desarrollar actividades recreativas en la Reserva deberán observar lo siguiente: 
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I.   Contar con la autorización correspondiente emitida por la SEMARNAT, a 
través de la CONANP;

II.     Informar a los usuarios que están ingresando a un Área Natural Protegida, 
en la cual se desarrollan acciones para la conservación de la biodiversidad 
y en general de los recursos naturales y la protección del entorno natural, 
asimismo deberán hacer de su conocimiento la importancia de su 
conservación y la normatividad que deberán cumplir durante su estancia, 
pudiendo apoyar esa información con material gráfico y escrito; y

III. Realizar sus actividades en los términos previstos en la autorización 
correspondiente y en las presentes Reglas, obligándose a notificar a las 
autoridades competentes en caso de incumplimiento de lo establecido 
en dichas Reglas, por parte de su personal y/o usuarios que contratan 
sus servicios, así como responsabilizarse de todos aquellos daños 
provocados a los ecosistemas por motivo de las actividades que deriven 
de su estancia en el área, sujetándose a las sanciones que las leyes en 
la materia establezcan.

Regla 12. El uso turístico y recreativo en la Reserva se llevará a cabo bajo los 
criterios que se establezcan en las presentes Reglas, el presente Programa de 
Conservación y Manejo y siempre que:
 

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 13. El guía que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro de  la Reserva 
deberá cumplir con lo establecido por la NOM-08-TUR-2002, que establece los 
elementos a que deben sujetarse los guías generales, la NOM-09-TUR-2002 que 
dicta los mecanismos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades 
específicas y, en su caso, la NOM-011-TUR-2001 que establece los requisitos de 
seguridad, información y operación que deben cumplir los prestadores de servicios 
de turismo de aventura.

Regla 14. Durante la realización de actividades turísticas recreativas en de la 
Reserva, los prestadores de servicios y/o su personal deberán portar en forma 
visible la autorización correspondiente, mostrarla al personal de la SEMARNAT y 
demás autoridades competentes cuantas veces les sea requerida, para efectos de 
inspección y vigilancia. De igual forma, deberán cerciorarse de que su personal y los 
visitantes que contraten sus servicios cumplan con lo establecido en las presentes 
Reglas, siendo responsables solidarios de los daños y perjuicios que pudiesen 
causar.

Regla 15. Los prestadores de servicios turísticos recreativos, su personal y los 
visitantes que contraten sus servicios deberán cumplir con lo establecido en las 
presentes Reglas, siendo responsables solidarios de los daños y perjuicios que 
pudiesen causar. Así mismo deberán acatar en todo momento las indicaciones del 
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personal de la Reserva, reportando al personal de la misma cualquier irregularidad 
que observen.

Regla 16. El prestador de servicios turísticos recreativos deberá designar un guía 
quién será responsable de un grupo no mayor de quince personas, mismo que 
debe contar con conocimientos básicos sobre la importancia y conservación de la 
Reserva. 

Regla 17. Los prestadores de servicios recreativos, guías locales y las personas 
que contraten sus servicios, deberán llevar consigo la basura generada durante 
el desarrollo de la actividad recreativa o de ecoturismo y depositarla en los sitios 
destinados para tal efecto.

Regla 18. 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 aquellos causados a terceros 
durante su estancia y desarrollo de actividades en la Reserva.

Regla 19. Los prestadores de servicios turísticos recreativos estarán obligados a 
proporcionar en todo momento el apoyo y facilidades necesarias al personal de la 
Reserva en las labores de inspección, vigilancia, conservación y protección de la 
Reserva, así como también en cualquier situación de emergencia.

Regla 20. Los prestadores de servicios turísticos recreativos se obligan a 
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.

Regla 21. El prestador de servicios turísticos-recreativos y los guías locales deberán 
respetar la señalización y hacer sus recorridos por las rutas y senderos marcados 
en la Reserva.

Regla 22. Las actividades de campismo y el uso de fogatas, deberán realizarse en 
áreas definidas para ello, utilizando materiales naturales secos y con las medidas 
preventivas correspondientes.

Regla 23. Las actividades de campismo y el uso de fogatas en la Reserva se podrán 
realizar únicamente dentro de las zonas destinadas para tal efecto conforme a lo  
establecido en el presente Programa de Conservación y Manejo, con las medidas 
preventivas correspondientes.

Regla 24. Los prestadores de servicios turísticos-recreativos y los guías deberán 
cerciorarse que los visitantes o turistas no introduzcan a la Reserva especies de 
flora  y fauna, ya sea silvestre o doméstica.
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CAPÍTULo iV
De la Investigación Científica

Regla 25. 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 respectiva, asimismo, 
deberá informar del término de sus actividades y hacer llegar a la Dirección una copia 
de los informes solicitados en dicha autorización.También, deberán presentar la 
autorización correspondiente, cuantas veces le sea requerida, ante las autoridades 
competentes para efectos de inspección y vigilancia.

Regla 26. Con objeto de garantizar la correcta realización de las actividades de 
colecta e 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 Conservación 
y Manejo, la NOM-126-SEMARNAT-2000, las presentes Reglas Administrativas y 
demás disposiciones legales aplicables.

Regla 27. Los investigadores que como parte de su trabajo requieran extraer de 
la región o del país, parte del acervo cultural e histórico de la Reserva, así como 
ejemplares de flora, fauna, fósiles, rocas o minerales, deberán contar con el 
permiso que para tales efectos emita la autoridad correspondiente, de acuerdo a la 
legislación aplicable en la materia.

Regla 28. Los proyectos de investigación que se realicen en terrenos de comunidades 
agrarias y predios particulares, que impliquen la colecta de flora y fauna y elementos 
del patrimonio histórico cultural, requieren de la anuencia de los dueños o poseedores 
de los terrenos, así como de la autorización correspondiente.

Regla 29. No se permitirá el desarrollo de aquellas actividades de investigación 
que impliquen extracción y el uso de recursos genéticos con fines de lucro, o que 
utilice material genético con fines distintos a lo dispuesto en el Decreto por el que 
se establece la Reserva.

CAPÍTULo V
De la infraestructura 

Regla 30. Sólo se permitirá la construcción de infraestructura turística de baja 
densidad, que: guarde armonía con el entorno natural de la Reserva; conserve la 
vegetación presente; utilice elementos naturales de la región; respete los valores 
culturales de la región y genere beneficios para la población local, previa autorización 
que en materia de impacto ambiental expida la SEMARNAT.

interiores tuxtlas.indd   158 11/30/06   11:32:25 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Regla 31. En las playas donde arriba la tortuga sólo se permitirá la instalación 
de infraestructura necesaria para el manejo de la especie, previa autorización 
correspondiente. 

Regla 32. El aprovechamiento de bancos de material sólo podrá realizarse en las 
subzonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de uso tradicional y 
aprovechamiento especial, siempre y cuando se cuente con la autorización que en 
materia de impacto ambiental expida la SEMARNAT.

CAPÍTULo Vi
De los Aprovechamientos

Regla 33. Las personas físicas o morales que realicen obras o actividades en la 
Reserva, deberán contar con la autorización correspondiente, así como sujetarse 
a los términos establecidos en la LGEEPA, LM, LGVS, LGDFS, LGDRS, sus 
respectivos reglamentos, la declaratoria de la Reserva, el presente Programa de 
Conservación y Manejo, y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Regla 34. La SEMARNAT, por conducto de la Dirección de la Reserva, inscribirá de 
oficio en el Padrón de Usuarios, a las personas físicas o morales que realicen obras 
o actividades en la Reserva.

Regla 35. Las actividades que impliquen el aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán llevarse a cabo conforme a la zonificación establecida en el 
presente Programa de Conservación y Manejo, y estarán sujetas a los términos y 
condicionantes señalados en las autorizaciones correspondientes.

Regla 36. Las actividades de recolección, caza y aprovechamiento de flora y fauna 
para autoconsumo podrán seguir desarrollándose, siempre y cuando garanticen la 
permanencia y reproducción de las especies aprovechadas.

Regla 37. El aprovechamiento comercial de flora y fauna silvestres que se realice 
dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva, se deberá realizar a través 
de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. El establecimiento 
de criaderos de fauna silvestre con fines de reproducción para el aprovechamiento 
distinto al cinegético, bajo la modalidad de UMAS, cultivo de especies y técnicas 
pecuarias, se sujetarán a lo establecido en el presente Programa de Conservación 
y Manejo, la LGVS, así como las demás disposiciones legales aplicables.

Regla 38. El establecimiento y funcionamiento de UMAS en la Reserva, se sujetará 
a lo establecido en la LGVS, LGEEPA, el presente Programa de Conservación y 

Manejo, y demás disposiciones legales aplicables.

Regla 39. Los aprovechamientos forestales que pretendan llevarse a cabo en 
las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de 
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aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y de uso tradicional, deberán 
contar con la autorización de la SEMARNAT, en materia de impacto ambiental, así 
como cumplir con lo establecido en la LGDFS y su reglamento.

Regla 40. El Programa de Manejo de Aprovechamiento Forestal deberá considerar 
acciones para inducir la regeneración natural o las opciones para, en su caso, 
reforestar con especies nativas, con el fin de asegurar el mantenimiento de la 
estructura básica y la función del bosque tropical.

Regla 41. El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo 
establecido en la NOM-012-SEMARNAT-1996. 

Regla 42. El aprovechamiento forestal en terrenos agrícolas o pecuarios, 
deberá contar con la autorización que en materia de impacto ambiental expida la 
SEMARNAT. 

Regla 43. Los interesados en extraer árboles aislados que no se encuentren 
contemplados en la NOM-059-SEMARNAT-2001, en terrenos agrícolas o pecuarios, 
deberán presentar una solicitud a la SEMARNAT, en términos de lo establecido en 
el Reglamento de la LGDFS. El área en la que se ubiquen dichos árboles o su 
equivalente, deberá ser reforestada con especies nativas o en su defecto, cercada 
para favorecer la regeneración natural y rescatar las plantas epífitas.

Regla 44. Cualquier actividad silvícola que pretenda realizarse en la zona de 
amortiguamiento, deberá contar con la autorización correspondiente.

Regla 45. Las quemas de vegetación con fines agrícolas o pecuarios se permitirán 
únicamente en las subzonas de uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas y de aprovechamiento especial, de conformidad con la NOM-015-
SEMARNAP/SAGAR-1997.

Regla 46. Las actividades productivas en las áreas de humedales que se localicen 
en las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y de uso tradicional, estarán sujetas 
a la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente 
y al cumplimiento de la NOM-022-SEMARNAT-2003 y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Regla 47. Para las actividades agrícolas dentro de la zona de amortiguamiento, el 
surcado deberá realizarse perpendicularmente a la pendiente y siguiendo curvas 
de nivel. 

Regla 48. Durante la realización de actividades de agricultura y ganadería, queda 
prohibido modificar la línea de costa lagunar o de vega de los ríos, así como afectar 
la cobertura vegetal incluida en la zona federal.
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Regla 49. Durante la realización de actividades de cultivo de café, queda prohibido 
modificar los elementos de la cobertura vegetal original.

Regla 50. La aplicación y uso de plaguicidas agrícolas, deberá apegarse a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia de salud y medio ambiente.

Regla 51. Para la realización de obras relacionadas con los cuerpos de agua se 
deberá contar con la correspondiente manifestación de impacto ambiental.

Regla 52. El aprovechamiento de aguas nacionales se sujetará a lo establecido por 
la LAN, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables.

Regla 53. La construcción de infraestructura, realización de obras y el 
aprovechamiento de agua a partir de manantiales y cuerpos naturales de agua, 
requerirán de la autorización correspondiente.

Regla 54. El desarrollo de actividades de aprovechamiento de recursos hídricos 
se deberá realizar atendiendo a los criterios de preservación o restauración 
de la cobertura vegetal, a fin de asegurar la permanencia de la fuente de 
abastecimiento.

Regla 55. No se permite la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje 
sanitario y desechos sólidos en lagunas, zonas inundables o en cualquier otro 
cuerpo de agua natural.

Regla 56. Toda descarga de aguas residuales y sistema de alcantarillado, deberá 
cumplir con los lineamientos de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-001-CNA-
1995, LAN y su Reglamento. 

Regla 57. Se requiere de autorización para efectuar cualquier actividad de dragado 
o desasolve, o de cualquier otra naturaleza.

Regla 58. La disposición derivada de obras como excavaciones, demoliciones o 
rellenos, deberá realizarse sin provocar daños a la vegetación, a los flujos de agua 
y a áreas productivas, así como evitar la contaminación visual.

Regla 59. La construcción de infraestructura para granjas, estanques o parques 
de producción acuícola, de postlarvas, semillas o simientes, estará sujeta a la 
autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental.

Regla 60. El uso de agua para los cultivos acuícolas o camaronícolas, deberá 
garantizar la permanencia de los patrones geohidrológicos del área de donde se 
obtienen.
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Regla 61. Las aguas de retorno de los cultivos acuícolas deberán cumplir con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996.

Regla 62. En la zona de amortiguamiento, la pesca de organismos para consumo 
doméstico y para comercio, deberá respetar las vedas, tallas, cantidades, artes y 
equipos de pesca, establecidos en la Ley de Pesca, su Reglamento, las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables en la materia y sólo se 
permitirá la realización de actividades pesqueras utilizando redes o artes de pesca 
establecidas en las disposiciones legales aplicables en materia de pesca.

Regla 63. En la construcción de bordos en estuarios, lagunas costeras, pantanos y 
marismas se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la alteración de los 
escurrimientos superficiales y/o impedimento del paso de la marea a los sistemas 
lagunares.

Regla 64. La construcción de los canales de alimentación de agua dulce de los 
sistemas acuícolas debe permitir la comunicación del flujo de agua, desde la fuente 
de abastecimiento, hasta el manglar o humedal al que inicialmente desembocaba.

Regla 65. La ejecución de obras o actividades de exploración y explotación de 
recursos mineros dentro de la zona de aprovechamiento especial se sujetará a 
lo establecido en LGEEPA, sus Reglamentos en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas y de evaluación del impacto ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, 
el presente Programa de Conservación y Manejo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.

Regla 66. Las actividades mineras de explotación dentro de las subzonas de uso 
tradicional, de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y de explotación 
especial, podrán realizarse, siempre y cuando se lleven a cabo de conformidad con 
los términos de los instrumentos legales aplicables.

Regla 67. Todo proyecto que pretenda la exploración y explotación minera deberá 
ser compatible con los objetivos de conservación de la Reserva y los criterios 
establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables para el aprovechamiento 
y el desarrollo sustentable de los recursos naturales.

Regla 68. Las aguas, emisiones y desechos sólidos derivados y/o utilizados en los 
procesos de extracción, transformación y producción de minerales, deberán ser 
tratados de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y su disposición final se 
efectuará en los sitios señalados específicamente en la autorización en materia 
impacto ambiental.
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CAPiTULo Vii
De la Zonificación

Regla 69. Zonas Núcleo. Las zonas núcleo de la Reserva ocupan una superficie 
de 29,720-83-93 ha, están integradas por las tres áreas con mejor grado de 
conservación de los recursos naturales y corresponden a las extensiones con mayor 
cobertura forestal del polígono de la Reserva. Se localizan en los terrenos medios 
y altos de las principales estructuras montañosas, los volcanes San Martín Tuxtla 
(zona núcleo I), Sierra de Santa Marta (zona núcleo II) y San Martín Pajapan (zona 
núcleo III). Las zonas núcleo son áreas de protección estricta, por lo que sólo se 
permitirá la realización de las siguientes actividades:

I.   Investigación científica y monitoreo; 
II.   La preservación de flora y fauna; 

III.   Turismo de observación o ecoturismo;
IV.  Visitas guiadas autorizadas a grupos organizados con fines educativos y   

recreativos; 
V.   Atención a emergencias ambientales; 

VI.   Restauración ecológica; 
VII.   Inspección y vigilancia; 

VIII.   Educación ambiental, y 
IX.     Aquellas actividades que sean indispensables para la protección y manejo de 

las mismas zonas núcleo, tales como la restauración de áreas degradadas, 
así como aquellas contempladas en el presente Programa.

Las actividades prohibidas en esta zona son: agricultura; agroforestería; silvicultura; 
apicultura;  ganadería; acuacultura; pesca; actividades cinegéticas; aprovechamientos 
de vida silvestre, forestales y de bancos de materiales (a excepción de lo establecido 
en el Decreto); exploración y explotación minera; instalación de infraestructura 
turística (a excepción de lo determinado en la declaratoria); envenenar cursos y 
cuerpos de agua para actividades de pesca; usar fuego en áreas forestales; usar 
explosivos y verter o descargar contaminantes o cualquier material nocivo, derivado 
de las actividades mineras o industriales.

Regla 70. Zona de Amortiguamiento. Esta zona abarca una superficie de 125,401-
62-97 ha, en la que actualmente se desarrollan todas las actividades productivas de 
la Reserva y se encuentran las superficies con mayor grado de alteración, sujetas a 
regímenes elevados de uso, con el menor porcentaje de cubierta forestal respecto a 
su superficie total.  Incluye también la casi la totalidad de las poblaciones humanas 
comprendidas en la Reserva. En esta zona se establecieron las siguientes subzonas

I. Subzona de Uso Tradicional: Abarca una superficie aproximada de 17,520-17,520-
07-00 ha, que se encuentra en estrecha relación con el área de distribución 
de grupos étnicos Popolucas y Nahuas, además, de representar también 
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el área de producción cafetalera. En dicha subzona no podrán realizarse 
actividades que amenacen la estructura natural de las poblaciones y 
ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se podrán 
llevar a cabo actividades de investigación científica y monitoreo; educación 
ambiental y ecoturismo; restauración ecológica; reforestación; prevención 
y combate de incendios; inspección y vigilancia; agricultura; agroforestería; 
silvicultura; apicultura; ganadería; acuacultura; pesca; aprovechamiento de 
vida silvestre en la modalidad de UMAS; uso de fuego en áreas forestales; 
aprovechamientos forestales y de bancos de materiales; exploración y 
explotación minera; construcción de infraestructura de apoyo que se requiera, 
utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la 
región y el aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de 
las necesidades económicas básicas y/o de autoconsumo de la población, 
utilizando métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo 
previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

II. Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales: 
Comprendida por una superficie aproximada de 27,963-96-65 ha, que 
integra los fragmentos de selvas en buen estado de conservación, con 
polígonos distribuidos en toda la Reserva, formando en la mayoría de los 
casos continuidad con las áreas forestales de las tres zonas núcleo. En 
dichas subzonas se permitirá exclusivamente el aprovechamiento y manejo 
de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen 
beneficios preferentemente para la población local; la conservación de los 
ecosistemas y sus elementos; la investigación científica; educación ambiental 
y el desarrollo de actividades turísticas. Asimismo, el aprovechamientoaprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo toda vez que garantice 
su reproducción controlada o se mantengan o incrementen las poblaciones 
de las especies aprovechadas y el hábitat del que dependen y se sustente 
en los planes correspondientes autorizados por la Secretaría conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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III. Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas: Con una 
superficie aproximada de 76,843-38-65 ha, incluye aquellas superficies con 
usos agrícolas y pecuarios. Son extensiones con fragmentos o acahuales de 
selvas, prevaleciendo la presencia de árboles aislados, en las que se podrán 
realizar actividades agrícolas y pecuarias de manera sustentable, en predios 
que cuenten con aptitud para este fin y en aquellos en que dichas actividades 
se realicen de manera cotidiana; actividades de agroforestería y silvopastoriles; 
exploración y explotación minera, entre otras. La ejecución de las prácticas 
agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no se realicen de forma 
sustentable, deberán de orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del 
uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

IV. Subzona de Aprovechamiento Especial: Comprende una superficie aproximada 
de 3,074-20-67 ha, en la que se encuentran concesiones mineras de explotación. 
Las actividades permitidas incluyen obras públicas o privadas para la instalación 
de infraestructura o explotación de recursos naturales que: generen beneficios 
sociales, guarden armonía con el paisaje, no provoquen desequilibrio ecológico 
grave y estén sujetos a estrictas regulaciones de uso de los recursos naturales.

Capítulo VIII
De las Prohibiciones

Regla 71.- En la Reserva queda prohibido: 

I. El cambio de uso del suelo forestal para actividades agrícolas o 
ganaderas;

II. La realización de actividades cinegéticas sin autorización;
III. El uso de organismos modificados genéticamente (transgénicos);
IV. Extraer flora y fauna viva o muerta y otros materiales biogenéticos, sin 

autorización;
V. Realizar aprovechamientos forestales, mineros o industriales sin 

autorización de la SEMARNAT;
VI. Construir confinamientos de materiales y sustancias peligrosas;

VII. La fundación de nuevos centros de población y la urbanización de 
terrenos ejidales que no estén considerados en los Planes de Desarrollo 
Urbano Municipales vigentes;

VIII. Desarrollar cualquier tipo de actividad que, conforme a las disposiciones 
aplicables, sea contaminante;

IX. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material 
nocivo;

X. Tirar o abandonar desperdicios;
XI. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos de agua, con excepción de 

aquellos que estén destinados al consumo humano;
XII. La extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna 

silvestre, sin autorización;
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XIII. La introducción de especies exóticas;
XIV. Alterar los sitios de anidación de las especies de fauna silvestre;
XV. La tala o desmonte de la vegetación marginal de los cauces de ríos y 

cuerpos de agua, manglares, vegetación halófita o riparia;
XVI. Capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier forma a ejemplares 

de especies de tortugas, así como colectar, poseer y comercializar con 
sus huevos o productos;

XVII. La modificación física y química de las dunas y playas en áreas de 
arribazón de tortugas;

XVIII. La iluminación directa al mar y a la playa en sitios de anidación de 
tortugas;

XIX. El tránsito e introducción de animales domésticos en las playas 
tortugueras;

XX. El aprovechamiento de mangle con fines comerciales;
XXI. Las quemas en un área de 100 m alrededor de las cuevas;
XXII. Encender fogatas en las playas;

XXIII. La extracción de arena de las playas y dunas costeras en la Reserva, 
así como la remoción de la vegetación natural;

XXIV. La obstrucción y modificación de escurrimientos pluviales;
XXV. El uso de explosivos, sustancias químicas, artes y técnicas de pesca 

que puedan afectar a las comunidades acuáticas;
XXVI. La captura de post-larvas en los cuerpos de agua de la Reserva, sin la 

autorización correspondiente;
XXVII. En las zonas núcleo y en aquellas con vegetación natural primaria, 

se prohíbe la utilización de automotores o motocicletas con fines 
recreativos;

XXVIII. La construcción de rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto;
XXIX. La construcción de infraestructura en áreas inundables;
XXX. El establecimiento de cualquier tipo de actividades e infraestructura 

petrolera dentro de la Reserva, sin autorización de la SEMARNAT, y
XXXI. La desecación, dragado y relleno de humedales y cuerpos de agua.

CAPiTULo ix
De la inspección y Vigilancia

Regla 72. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes Reglas, 
corresponde a la SEMARNAT por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Regla 73. 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 al 
personal de la Reserva, para que se realicen las gestiones correspondientes.
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CAPiTULo x
De las Sanciones y Recursos

Regla 74. 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 aplicables.

Regla 75. Los usuarios que hayan sido sancionados podrán inconformarse con 
base en lo dispuesto en el Título VI, Capítulo V de la LGEEPA y en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.
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Programa operat ivo anual

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo, a 
través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual.

A través del POA es posible organizar las actividades a realizar en el área durante 
el periodo seleccionado, considerando para ello, el presupuesto a ejercer en su 
operación. 

Este instrumento constituye también la base sobre la cual la CONANP podrá negociar 
el presupuesto para cada ciclo, considerando las necesidades y expectativas de 
cada una de las áreas.

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 POA, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 
deberá observar las acciones contenidas en los componentes del PCM, 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 aún cuando haya acciones a mediano o largo plazos, 
algunas de ellas deberán tener inicio desde el corto plazo. 

interiores tuxtlas.indd   169 11/30/06   11:32:34 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��0

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-ZOP).

La planificación toma forma a través de un “marco lógico”, en el que se presentan 
objetivos, resultados y actividades, al mismo tiempo que los indicadores que 
permitirán medir el avance del resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los 
componentes que darán consistencia al POA, serán acordes  al PCM de la Reserva 
de la Biosfera Los Tuxtlas.

caracTerísTicas del Poa

El POA consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en el PCM, 
utilizando para ello los formatos que al efecto elabore la Dirección de Evaluación y 
Seguimiento (DES) de la CONANP 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 del área.

c) Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que enfrenta el área.

d) La matriz de planeación o marco lógico, en la que se plasman los objetivos, 
estrategias, y metas a alcanzar a lo largo del período 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 POA, así como el costo total de cada una 
de las actividades. 

Proceso de definición y calendariZación

Como se menciona anteriormente, el POA constituye no sólo una herramienta de 
planeación, sino también de negociación de presupuesto, por lo que será necesario 
que se elabore durante los meses se septiembre-octubre de cada año.

Una vez elaborado cada POA, será analizado por la DES, 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 del POA en forma oportuna, será posible alinear los 
objetivos, las actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas 
institucionales.
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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 CONANP.

Calendarización

La Dirección del ANP

Entregará a oficinas centrales la 
propuesta de POA

Recibirá observaciones de 
oficinas centrales

Entregará el POA en forma 
definitiva

4ª SEMANA SEPTIEMBRE 2ª SEMANA OCTUBRE 1ª SEMANA NOVIEMBRE

A fin de constatar los logros en el desarrollo del POA, se han establecido fechas 
para la elaboración de los reportes de avances de las acciones programadas, 
que deberán ser requisitados en los formatos que al efecto elabore la DES, y 
remitidos para su integración al Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación 
para la Conservación (SIMEC), con una periodicidad trimestral (a excepción del 4º 
trimestre), de conformidad con el siguiente calendario:

Trimestre Fecha de entrega
Enero-marzo 1 al 7 de abril
Abril-junio 1 al 7 de mayo
Julio-septiembre 1 al 7 de octubre
Octubre-noviembre 1 al 7 de diciembre
Diciembre 1 al 10 de enero
Informe Anual 15 de enero

Los informes deberán reflejar las actividades, unidades de medida y metas 
planteadas para el periodo en cuestión; toda vez que se trata de reportes oficiales, 
deberán ser firmados por el responsable de la información y/o titular del área.
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Evaluación de efect iv idad

Proceso de evaluación

La evaluación se realizará en dos vertientes:

•	 Del Programa de Conservación y Manejo
•	 Del Programa Operativo Anual

El Programa de Conservación y Manejo de la Reserva es fundamental al 
constituirse como el documento rector que incluye las líneas estratégicas a abordar 
en un periodo determinado. En esta medida, es importante evaluar la aplicación 
de este instrumento, atendiendo a cada uno de los subprogramas y componentes 
desarrollados, así como a las metas e indicadores que formen parte del propio 
Programa.

La ejecución del Programa de Conservación y Manejo se realizará a través de los 
POA definidos por la Dirección de la Reserva. Esto es, que año con año deberá 
establecer las líneas a abordar y los resultados que espera obtener durante el 
período. En este lapso se contrastarán los avances logrados en la operación de 
la Reserva de la Biosfera contra las metas propuestas en el PCM; 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.
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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-incumplimiento de metas, calidad en la realización de acciones) y a 
la gestión (aplicación del gasto). 

La evaluación se realizará a partir de un análisis de los indicadores, tanto de los 
planteados en los POA como de los relativos al Programa de Trabajo 2001-2006 de 
la CONANP.

Las evaluaciones, tanto del POA como del PCM, permitirán identificar desviaciones 
y en su caso, proponer medidas para su reorientación.

La información proporcionada trimestralmente permitirá elaborar entre otros, los 
informes de gestión y desempeño institucional que en forma periódica son requeridos 
por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, por la Contraloría Interna de 
SEMARNAT, y por la Dirección General de Programación, Operación y Presupuesto 
(DGPOP), entre otros.

interiores tuxtlas.indd   174 11/30/06   11:32:37 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Bibl iograf ía
 

1er Taller de Consulta del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán. 1998. Autlán, México. 23 pp.

Alvarez, F. y J.L. Villalobos. 1997. Decapado. En: González Soriano. E., R. Dirzo y 
R. C. Vogt (Editores). Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM-CONABIO, México. 
433-438.

Andrle, R.F. 1967. Birds of The Sierra de Tuxtla in Veracruz, México. The Wilson 
Bulletin 79(2):163-187 págs.

Anónimo. 1997. Programas Institucionales dentro de la Sierra de Santa Marta y Los 
Tuxtlas. Mimeografiado. 23 pp.

Arita, H.T. y L.L. Paniagua. 1993. Diversidad de mamíferos terrestres. En: Ciencias 
No. Especial 7:13-22 págs.

Arizmendi, M.C. y L. Márquez. 2000. Áreas de Importancia para la Conservación de 
las Aves en México, AICAS. CONABIO. México.

Arteaga, L. 1997. Campaña de extensión de abonos verdes 1992-1994. En: Gestión 
de Recursos Naturales y opciones Agroecológicas para la Sierra de Santa Marta, 
Veracruz. Paré, L. y Velázquez H. (Eds). IIS. UNAM. México, D. F. 87-96 págs.

interiores tuxtlas.indd   175 11/30/06   11:32:38 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

August, P. 1983. The Role Habitat Complexity and Heterogeneity in Structuring 
Tropical Mammal Communities. Ecology 64(6):1495-1507 págs.

Beaucage, P., S. Cruz y C. López Cruz. 1999. Factores socio-culturales, manejo de 
cafetales y diversidad florística en una comunidad Popoluca del sur de Veracruz. El 
Jarocho Verde (11). 35-39 págs.

Blanco R., José Luis. 1999. Sistemas de producción, clases sociales, indígenas y 
medio ambiente en la cafeticultura de México. El Jarocho Verde (11). 26-33 págs.

Blanco R., José Luis. 1994. Café, comunidad indígena y nuevas políticas rurales en 
el sur de Veracruz: la Sierra de Soteapan. Mecanoescrito.

Blanco R., José Luis. 1997. El Proyecto Sierra de Santa Marta. Experimentación 
participativa para el uso adecuado de recursos genéticos maiceros. Red de Gestión 
de Recursos Naturales y Fundación Rockefeller. México. 86 pp. Serie: Estudios de 
caso sobre participación campesina en generación, validación y transferencia de 
tecnología.

Blanco R., José Luis.1997. La Reserva Especial de la Biosfera, Sierra de Santa 
Marta, Veracruz: Diagnóstico y Perspectiva. SEMARNAP/ Instituto de Investigaciones 
Sociales-UNAM/ PSSM, A.C. México, D.F. 118 pp.

Boege Ekart, Hipólito García Campos y Patricia Gerez Fernández. Eds. Alternativas 
al manejo de laderas en Veracruz. SEMARNAP. Friedrich Ebert Stiftung.

Bozada, L. y M. Páez. 1987. La fauna acuática del litoral. Centro de Ecodesarrollo, 
México, D.F. Serie Medio Ambiente en Coatzacoalcos 14.

Bozada, L. y Y. Retama O. 1994. Propuesta de una política de desarrollo pesquero 
de la zona de Coatzacoalcos, Veracruz. En: Páez M. y J.M. Vargas (Editores) 
Ecología Acuática. Colegio Profesional de Biólogos del Estado de Veracruz, A.C., 
85-105 págs.

Centro de Estudios Agrarios, A.C. y Universidad de Carleton. S.F. Proyecto Sierra 
de Santa Marta, A.C. IIS-UNAM. CIB-UV. 53 pp.

Coates-Estrada, R. y A. Estrada. 1985. Lista de las aves de la Estación de Biología 
Los Tuxtlas. Inst. de Biología. UNAM. 42 pp.

Consejo Veracruzano del Café. 1997. Informe de actividades. Región: San Andrés 
Tuxtla. Mecanoescrito. 6 pp.

Contreras E., F. y O. Castañeda L. 1995. Los Ecosistemas Costeros de Veracruz. 
SEDAP.

interiores tuxtlas.indd   176 11/30/06   11:32:38 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Contreras, O. 1999. Veracruz cuarto lugar nacional en expulsor (sic) de campesinas 
y campesinos: SEDESOL. Diario AZ. Xalapa, (5)

DGEA. 1983. Consumos aparentes de productos agrícolas. 1925-1982. Econotécnia 
agrícola. Vol. III. (9). México, D.F. 33-34 págs.

Dirzo, R. 1991. Rescate y restauración ecológica de la selva de Los Tuxtlas. Ciencia 
y Desarrollo 17(97):33-45 págs.

Dirzo, R. y A, Miranda. 1991. Altered Patterns of Herbivory and Diversity in the Forest 
Understory: A Case Study of the Possible, Consequences of Contemporary 

Defaunation. In: P.W. Price; T.W. Lewinsohn; W.M. Benson and G.W. Fernandes 
editors. Plant-Animal Interactions: Evolutionary Ecology in Tropical and Temperate 
Regions. John Wiley and Sons, Inc.

DOF, 2000. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, Presidencia de la República. 
30 de noviembre de 2000.

Escamilla P., Esteban et al. 1995. Los sistemas de producción de café en el centro 
de Veracruz, México. Un análisis tecnológico en: Revista de Historia. Centro de 
investigaciones Históricas de América Central Universidad de Costa Rica. Heredia, 
Costa Rica.

Escalante, P., et. al. 2000. Los Tuxtlas. En: Arizmendi, M.C. y L. Márquez. 2000. Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves en México, AICAS. CONABIO. 
México.

Espinosa Pérez, H. 1993. Riqueza y diversidad de peces. En: Ciencias  (7) 77-84 
págs.

Espinosa Pérez, H. 1997. Introducción a los peces de Los Tuxtlas. En: González 
Soriano. E., R. Dirzo y R. C. Vogt (Editores). Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM-
CONABIO, México, 441-443.

Flores-Villela, O. 1993. Riqueza de los anfibios y reptiles. En Ciencias. (7)33-42 págs.

Fuentes, M. y H. Espinosa, 1997. Peces de agua dulce y estuarinos. En: González 
Soriano. E., R. Dirzo y R. C. Vogt Editores. Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM-
CONABIO, México.

García, E. 1981. Modificaciónes al sistema de clasificación climática de Koeppen. 
Instituto de Geografía, UNAM, México, D.F.  

interiores tuxtlas.indd   177 11/30/06   11:32:39 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

García, E. 1988. Modificaciónes al sistema de clasificación climática de Koeppen. 4ª 
Ed. México, D.F.  

GEF/PSSM, A.C./CIMMYT. 1996. Desarrollo sustentable y conservación de1996. Desarrollo sustentable y conservación de 
la biodiversidad: un estudio de caso en la Sierra Santa Marta. Resultados 
preliminares.

Global Environmental Facility. 1988. Proposal for PDF Block B Grants: Conservation 
of Biological Diversity and Sustainable Development in Prioritary Áreas of Mexico. 
GEF/ SEMARNAP. 24 pp.

Gobierno del Estado de Veracruz. 1993. Versión abreviada del Programa de 
Ordenamiento Urbano del Sistema de Ciudades de Los Tuxtlas. Xalapa. 52 pp.

Gobierno del Estado de Veracruz y Universidad Veracruzana. 1992. Los Tuxtlas: 
Plan para su conservación y desarrollo integral. Programa de Desarrollo Integral-
Gobierno de Veracruz / U.V. Xalapa, Ver. 135 pp.

Gobierno del Estado de Veracruz. 1998. Decreto: se declara de utilidad pública, la 
preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico de los predios El 
Bastonal, Los Chaneques y Agua Caliente, del Municipio de Catemaco, Ver. Gaceta 
Oficial. 21 de noviembre de 1998: 44-52 págs.

Gobierno del Estado de Veracruz. 1998. Fe de erratas del Decreto: se declara de 
utilidad pública, la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico 
de los predios El Bastonal, Los Chaneques y Agua Caliente, del Municipio de 
Catemaco, Ver. Gaceta Oficial. 21 de noviembre de 1998. 40 pp.

Godínez, L y L. Krauss, 1999. Hasta no ver...no creer. El uso de agroquímicos en la 
Sierra de Santa Marta. El Jarocho Verde, Xalapa, Ver. (10): 17- 21.

González Christen, A. 1989. Programa de protección y restauración de la Sierra de 
Santa Marta.

González-Sánchez, A. & y Márquez-Ramírez, J. S.F. Áreas Naturales Protegidas en 
Veracruz. Dirección General de Asuntos Ecológicos.

González, S.E., R. Dirzo y R. C. Vogt. (Editores). 1997. Historia Natural de Los 
Tuxtlas. UNAM-CONABIO. México. 647 pp.

Goodrich, L. J., E. Ruelas Inzunza and S. W. Hoffman. 1993. Raptor Migration1993. Raptor Migration 
Through Veracruz, Mexico. Final Report Project No. 92-033. National Fish and 
Wildlife Foundation.

Gutierrez Martínez, R. 1995. La problemática de las laderas en la Sierra de Santa 
Marta. 

interiores tuxtlas.indd   178 11/30/06   11:32:40 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Harris, L.D. and G. Silva López. 1992. Forest Fragmentation and Conservation of1992. Forest Fragmentation and Conservation of 
Biological Diversity. Charper 8. In: P.L. Fieder and S.K.Jain editors. Conservation 
Biology. The Theory and Practice of Nature Conservation, Preservation andThe Theory and Practice of Nature Conservation, Preservation and 
Management. Chapman and Hall, New York and London.Chapman and Hall, New York and London.

Ibarra-Márquez, G., Ricker, M., Angeles, G., Sinaca-Colín, S., Sinaca-Colín, M.A. 
1997. Useful Plants of the Los Tuxtlas Rain Forest (Veracruz, Mexico): ConsiderationUseful Plants of the Los Tuxtlas Rain Forest (Veracruz, Mexico): Consideration 
of their Market Potential. Economic Botany 51 (4): 362-376.Economic Botany 51 (4): 362-376.

INEGI, 1991. Veracruz. Resultados definitivos. Tabulados básicos. XI Censo General 
de Población y Vivienda, 1990. INEGI, México. Formato digital, 24 disquetes.

INEGI, 1994. VII Censo Agrícola-Ganadero. Tomo III. México, D. F. 

INEGI, 1996. Veracruz. Indicadores básicos Censales. VII Censos Agropecuarios, 
INEGI, 377 pp.

INEGI, 1996. Veracruz. Resultados definitivos. Tabulados básicos. Conteo 95 de 
Población y Vivienda. INEGI, México. Formato digital, un disco compacto.

INEGI, 2001. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Resultados 
definitivos. INEGI, México.

INEGI, CONAI. 1990. El Sector alimentario en México. México, D.F. 265 pp.

INE-SEMARNAP/Instituto de Ecología A.C. 1998. Bases Ecológicas para el 
Ordenamiento Territorial de la Región de Los Tuxtlas, Veracruz. Reporte final de los 
mapas temáticos. 89 pp.

INE-SEMARNAP/PSSM, A.C.AC/IIS-UNAM. 1997. Diagnóstico socioeconómico y1997. Diagnóstico socioeconómico y 
de los sistemas productivos de la subregión San Martín Tuxtla, Veracruz. 116 pp.

Instituto de Ecología, A.C. 1992a. Propuesta: Ordenamiento ecológico de la sierra de 
los Tuxtlas, Veracruz: Caracterización ecológica. Instituto de Ecología A.C. Xalapa, 
Ver. 11 pp.

Instituto de Ecología, A.C. 1992b. Ordenamiento ecológico de la sierra de los 
Tuxtlas, Veracruz: Fase 1, Caracterización ecológica. Instituto de Ecología A.C. 
Xalapa, Ver.

Instituto de Ecología, A.C. 1994a. Estudio de ordenamiento ecológico de la sierra de 
Los Tuxtlas, Veracruz. Primer Informe. 44 pp.

Instituto Nacional de Ecología, Instituto de Ecología, A.C. 1994b. Estudio de 
ordenamiento ecológico de la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz. Segundo Informe. 
196 pp.

interiores tuxtlas.indd   179 11/30/06   11:32:40 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��0

Instituto Nacional de Ecología, Instituto de Ecología, A.C. 1994c. Bases ecológicas 
para el ordenamiento de la sierra de Los Tuxtlas, Veracruz. Informe final. I- (III). 
307.

Instituto de Ecología, A.C., Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid. 1996. Plan de desarrollo regional sustentable en el trópico 
húmedo mexicano: la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz. Volúmen I. Bases ecológicas 
para la planeación del uso del territorio.

Instituto Nacional de Ecología, Instituto de Ecología, A.C. 1998a. Bases Ecológicas 
para el Ordenamiento territorial de la región de Los Tuxtlas, Veracruz: Reporte final 
de los mapas temáticos. 90 pp.

Instituto de Ecología, A.C. 1998b. “La Sierra de Los Tuxtlas”. Propuesta de Reserva 
de la Biosfera. Documento interno no publicado.

Instituto Nacional de Ecología, Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de 
la Biodiversidad, Centro Universitario de la Costa Sur y Universidad de Guadalajara. 
1997h. Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, 
México. SEMARNAP. Autlán de Navarro, Jalisco. 178 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1996. Programa de Manejo 3. Áreas Naturales 
Protegidas: Reserva de la Biósfera Sian Ka’an. SEMARNAP. México, D.F. 73 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1997. Diagnóstico socioeconómico y de los sistemas 
productivos de la subregión San Martín Tuxtla, Veracruz (Avances). SEMARNAP/ 
Sierra de Santa Marta A.C./UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. México, 
D.F. 45 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1997a. Diagnóstico socioeconómico y de los sistemas 
productivos de la subregión San Martín Tuxtla, Veracruz. SEMARNAP/ Sierra de 
Santa Marta A.C./UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. México, D.F. 116 p.

Instituto Nacional de Ecología. 1997b. Programa de Conservación de la Vida 
Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural. SEMARNAP. México, D.F. 
207 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1997c. Índice de los Términos de Referencia para 
la Elaboración de Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, 
Estado de Querétaro, México. SEMARNAP. México, D.F. 16 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1997d. Los Tuxtlas (versión preliminar no circular). 
SEMARNAP. México, D.F. 62 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1997e. Programa de Manejo del Área de Protección 
de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, México. SEMARNAP. México, D.F. 134 pp.

interiores tuxtlas.indd   180 11/30/06   11:32:41 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Instituto Nacional de Ecología. 1997f. Programa de Manejo del Parque Nacional Isla 
Contoy, México. SEMARNAP. México, D.F. 123 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1998b. Programa de Manejo Parque Marino Nacional 
Arrecifes de Cozumel, México. SEMARNAP. México, D.F. 164 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 1998c. Programa de Manejo Parque Marino Nacional 
Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, México. SEMARNAP. 
México, D.F. 159 pp.

Instituto Nacional de Ecología. S.F. Programa de Manejo del Área de Protección de 
Flora y Fauna “Laguna de Términos“. México. Universidad Autónoma del Carmen/ 
Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas-INE/ Dirección General de 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. México, D.F.167 pp.

Instituto Nacional de Ecología. S.F. Términos de Referencia Elaboración del 
Programa de Manejo de la Región de los Tuxtlas, Zonas Protectoras Forestales 
Sierra de Santa Marta y Volcán de San Martín. SEMARNAP. 21 pp.

Instituto Nacional de Ecología. 2000. Programa de Manejo de la Reserva de la 
Biosfera Calakmul. México. SEMARNAP/INE/Unidad Coordinadora de Áreas 
Naturales Protegidas. México, D.F. 268 pp.

Licona V., A. 1993. Papaya. En: La agricultura tropical mexicana. Veracruz, Tabasco 
y Yucatán. UACh. Dirección de Centros Regionales Universitarios. Chapingo, 
México 7-8 págs

Martínez-Gallardo, R. y V. Sánchez-Cordero. 1997. Lista de Mamíferos Terrestres. 
En: González, S.E., R. Dirzo y R. C. Vogt. (Editores). 1997. Historia Natural de Los 
Tuxtlas. UNAM-CONABIO. México. 

Morales-Mavil, J.E., G. Pérez-Higareda y A. González Romero. 1995. Anfibios 
y Reptiles de la región de Los Tuxtlas: Situación actual y perspectiva. Ponencia 
presentada en: Congreso Los Tuxtlas, conservación y desarrollo sustentable. Del 5 
al 17 de noviembre de 1995.

Morón, M.A. 1992. Estimación de la diversidad de invertebrados del Estado de 
Veracruz. Boletín de la Sociedad Veracruzana de Zoología. 2(2):5-10.

Navarro, L.D. 1979. Mamíferos de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” 
Veracruz. Tesis UNAM.

Navarro, S.A.G. y H. Benítez D. 1993. Patrones de riqueza y endemismos de las 
aves. En: Ciencias (7):77-84.

interiores tuxtlas.indd   181 11/30/06   11:32:41 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Orozco-Segovia, A., M.A. Armella, N.A. Correa y C. Vázquez-Yanes. 1985. 
Interacciones entre una población de murciélagos de la especie Artibeus jamaicensis 
y la vegetación del área circundante en la región de Los Tuxtlas, Ver. En: A. Gómez-
Pompa y S.del Amo R. Eds. Investigaciones sobre la regeneración de selvas altas 
en Veracruz, México. Vol II. INIREB, Xalapa, Ver. México. Edit. Alhambra Mexicana, 
S.A. de C.V.

Pallares-Trujillo, M. & Camarena-Berruecos, P. 1998. Proyecto para la recuperación 
ecológica en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Tesis profesional. Facultad de 
Arquitectura, UNAM. México, D.F. 195 pp.

Paré L. y Velázquez H.E. 1997. Gestión de recursos naturales y opciones 
agroecológicas para la Sierra de Santa Marta, Veracruz. Avances de investigación 
IIS, UNAM, México, D.F. 251 pp.

Paré, L. S.F. Elementos para un diagnóstico de la Sierra de Santa Marta. Proyecto 
Sierra de Santa Marta. Xalapa, Veracruz, México.

Paré, L. et al. 1997. Características Generales de la Sierra de Santa Marta. En: Paré 
L. y E. Velázquez. (Eds). Gestión de recursos naturales y opciones ecológicas para 
la Sierra de Santa Marta, Ver. II5 UNAM. 17-38 págs.

Pelcastre Villafuerte, L. y O. A. Flores Villela. 1992. Lista de especies y localidades 
de recolecta de la Herpetofauna de Veracruz, México. Publicación Especial Museo 
de Zoología “Alfonso L. Herrera” Fac. Ciencias UNAM.

Perales R, H. 1992. Características y valorización del autoconsumo en la agricultura 
de los Popolucas de Soteapan, Ver. Tesis de maestría en ciencias. Colegio de 
Postgraduados. Montecillos, México.

Pérez-Higareda, G., R.C. Vogt y O.A. Flores Villela. 1987. Lista anotada de los 
anfibios y reptiles de Los Tuxtlas, Veracruz. Inst. de Biología UNAM. 23 pp.

Pérez-Rojas, A. y R. Torres-Orozco, 1992. Geomorfología y batimetría del Lago de 
Catemaco, Ver. México. An. Inst. Cienc. del Mar y Limnol. Universidad Nacional 
Autónoma. México. 19: 17.

Peterson, R.T. y E. L. Chalif. 1994. Aves de México. Guía de Campo. 1ra de. Edit. 
Diana 473 pp.

Portilla-Ochoa, E. 1998. Programa de manejo de la región de los Tuxtlas, Zonas 
Protectoras Forestales Sierra de Santa Marta y Volcán San Martín Tuxtla, Veracruz. 
Propuesta al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Instituto de 
Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 

interiores tuxtlas.indd   182 11/30/06   11:32:42 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

PRODERS-SEMARNAP/UACH-PSSM, A.C. 1997. Estructura y dinámica de laEstructura y dinámica de la 
Producción Agrícola. Capítulo IV del Programa de Desarrollo Regional Sustentable 
de Los Tuxtlas-Santa Marta. 

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. 1994. Hacia una estrategia de desarrollo 
sustentable en la Sierra de Santa Marta, Región de Los Tuxtlas, Veracruz. Informe 
de Investigación Experimental Participativa Fase II, 1993-1994. Resumen Ejecutivo. 
PSSM, A.C./ Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México/ Universidad de 
Carleton, Canada. 31 p.

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. 1996a. Desarrollo Sustentable y Conservación 
de la Biodiversidad: un Estudio de caso en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, 
México. Resultados preliminares. Resumen. PSSM, A.C./ GEF/ CIMMYT. 

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. 1996b. Desarrollo Sustentable y Conservación 
de la Biodiversidad: un Estudio de caso en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, 
México. PSSM, A.C./ GEF/ CIMMYT. 

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. s/f. La Sierra de Santa Marta: Hacia un 
Desarrollo Sustentable. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM/Carlenton 
University/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 234 p.

Raguso, R. A. y J. Llorente. 1997. Papilionoidea. En:. González, S.E., R. Dirzo y 
R. C. Vogt. (Editores). 1997. Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM-CONABIO. 
México. 

Ramírez, B, A. 1977. Algunos anfibios y reptiles de la región de Los Tuxtlas. Tésis. 
Fac. Biología Univ.Veracruzana. 170 p.

Ramírez, R.F. 1993. Vegetación y uso del suelo en la Sierra de Santa Marta. 
Cuaderno de Investigación del PSSM, A.C. No. 2 Xalapa. IIS – UNAM.

Ramírez, R.F. 1999. Flora y Vegetación de la Sierra de Santa Marta, Veracruz. Tesis 
Licenciatura, Facultad de Ciencias, UNAM. 409 p.

Ramos, M.A. and D.W: Warner.S.F. Analysis of North American Subspecies of 
Migrant Birds Wintering in Los Tuxtlas Southern, Veracruz, México. In: Migrant BirdsIn: Migrant Birds 
in the Neotropics: Ecology, Behavior, Distribution and Conservation. A. Keast and E. 
S. Morten (eds) Smith, Inst. Press. Washington, D.C. 576 pág.

Regalado Ortíz Alfonso, 1996. Manual para la cafeticultura mexicana. INCA-RURAL, 
Consejo Mexicano del Café SAGAR, Alianza para el Campo. Primera edición. 
México D.F. 156 p.

Robles, R. 1975. Producción de granos y forrajes. Edit. Limusa. México, D.F. pág. 
541-575.

interiores tuxtlas.indd   183 11/30/06   11:32:43 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Ruelas Inzunza, E. 1992. Aves de México. Lista de Campo. Ecosfera y Pronatura-
Chiapas.

SAGAR, DDR No 10 Jáltipan y Catemaco 09, Avances de trabajo de 1992 a 1996.

SAGAR. DDR. Nº 10. 1996. Plan de operación del frijol, ciclo O-I. 1996/1997.

SAGAR. DDR. Nº 10. CADER. Soteapan. 1997. Resultados de reinscripción. Ciclo 
O-I. 1996-1997. Mimeo.

SAGAR. DDR. Nº 9. Los Tuxtlas. Sistema integral de información.. Avances de 
trabajo 1991 a 1995-1996.

Schaldach, Jr. W. J. L. Huidobro Campos y H. Espinoza Pérez. 1997. Peces Marinos. 
En: E. González, S.E., R. Dirzo y R. C. Vogt. (Editores). 1997. Historia Natural de 
Los Tuxtlas. UNAM-CONABIO. México. 

Schaldach, Jr. W. y P. Escalante. 1997. Lista de aves. En: González, S.E., R. Dirzo 
y R. C. Vogt. (Editores). 1997. Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM-CONABIO. 
México. 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 2001a. Programa de Apoyo a 250 
Microrregiones. Veracruz. Diagnóstico y Estrategias de Desarrollo. Microrregión 
Soteapan. México.

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 2001b. Programa de Apoyo a 250 
Microrregiones. Veracruz. Diagnóstico y Estrategias de Desarrollo. Microrregión 
Mecayapan. México.

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 2001c. Programa de Apoyo a 250 
Microrregiones. Veracruz. Diagnóstico y Estrategias de Desarrollo. Microrregión 
Tatahuicapan de Juárez. México.

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 2001d. Programa de Apoyo a 250 
Microrregiones. Veracruz. Diagnóstico y Estrategias de Desarrollo. Microrregión 
Pajapan. México.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Instituto Nacional 
de Ecología. 1996. Programa de Manejo de la Reserva Especial de la Biosfera 
Mariposa Monarca. 254 pp.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 1997d. 
Diagnóstico y Propuesta del Plan de Desarrollo Comunitario de Venustiano Carranza, 
Mpio. de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, México. SEMARNAP/ Centro Regional 
Universitario Oriente-Universidad Autónoma Chapingo / Proyecto Sierra de Santa 
Marta, A.C. 48 pp.

interiores tuxtlas.indd   184 11/30/06   11:32:43 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 1997c. 
Diagnóstico y Propuesta del Plan de Desarrollo Comunitario de la Perla de San 
Martín, Mpio. de Catemaco, Veracruz, México. SEMARNAP/ Centro Regional 
Universitario Oriente-Universidad Autónoma Chapingo / Proyecto Sierra de Santa 
Marta, A.C. 56 pp.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). s/
f. Los Tuxtlas: Reserva de la Biosfera, Los Tuxtlas, Veracruz. SEMARNAP/ INE/ 
Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas / Gobierno del Estado de Veracruz / Universidad 
Veracruzana / UNAM: Instituto de Ecología, Instituto de Biología, Instituto de 
Investigaciones Sociales / Sierra de Santa Marta A.C. / Instituto de Ecología A.C. 
Folleto de divulgación.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 1998. 
Decreto de Reserva de la Biosfera, la región de los Tuxtlas. Diario Oficial de la 
Federación 23 de noviembre de 1998. 6-21 págs.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), CRUO-
UACH y PSSM, A.C. 1997b. Programa de Desarrollo Regional Sustentable de Los 
Tuxtlas - Santa Marta. Tomos I - VIII.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), CRUO-
UACH y PSSM, A.C. 1997a. Programa de Desarrollo Regional Sustentable de Los 
Tuxtlas - Santa Marta. Versión final 1.1. Veracruz, México. 158 pp.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Instituto Nacional de 
Ecología, Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad y 
Universidad de Guadalajara. S.F. Documento para la consulta social del Programa 
de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, México. 41 pp.

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Instituto Nacional 
de Ecología, Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 
y Universidad de Guadalajara. 1999. Programa de Manejo de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán, México. 98 pp.

SEDUE. 1992. Propuesta de coordinación para la elaboración del proyecto de 
ordenamiento ecológico de la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz. Dirección General de 
Normatividad y Regulación Ecológica. 

SEDUVER. 1993. Programa de Ordenamiento Urbano del Sistema de Ciudades de 
Los Tuxtlas. Unidad de Planeación-SEDUVER. 149 pp.

Selener, D. 1996. Documentando, Evaluando y Aprendiendo de Nuestros Proyectos 
de Desarrollo: Manual de Sistematización Participativa. Instituto Internacional de 
Reconstrucción Rural. Quito, Ecuador. 102 pp.

interiores tuxtlas.indd   185 11/30/06   11:32:44 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

The World Conservation Union. S.F. Directrices para las Categorías de Manejo de 
Áreas Protegidas. IUCN/ World Conservation Monitoring Centre.IUCN/ World Conservation Monitoring Centre.

Thelen, K. y Dalfelt, A. 1979. Políticas para el Manejo de Áreas Silvestres. Universidad 
Estatal a Distancia. San José Costa Rica. 107 p.

Torres-Orozco Bermeo, R.E. y A. Pérez Rojas.1995. El Lago de Catemaco. En: G. 
de la Lanza Espino y J.L García Calderón. Lagos y Presas de México. Centro de 
Ecología y Desarrollo A.C.

Trejo Pérez, L. 1983. Diseminación de semillas por aves en Los Tuxtlas, Ver. 
En: A. Gómez-Pompa, S. del Amo R. C. Vázquez-Yanes y A. Butanda C. Ets. 
Investigaciones sobre regeneración de selvas altas en Veracruz, México. INIREB, 
Xalapa, Ver. Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología. Edit. Continental.

Universidad Autónoma Chapingo. 1997. Estudio tecnológico del café en la comunidad 
de San Fernando Mpio. de Soteapan. CRUO-UACh. Huatusco, Ver. 85 pp.

Van Drop, D. 1985. Frugivoría y Dispersión de Semillas por Aves. En: A. Gómez-
Pompa y S.del Amo R. Eds. Investigaciones sobre la regeneración de selvas altas 
en Veracruz, México. Vol II. INIREB, Xalapa, Ver. México. Edit. Alhambra Mexicana, 
S.A. de C.V.

Wilson, D.E. and D.A.M. Reeder. 1993. Mammal Species of the world. A taxonomic 
and geografic reference. 2da. 1206 pp.2da. 1206 pp.

Wilson, E. O. 1988. Biodiversity. National Academy Press, 521 pp.

Winker, K., R.J. Oehlenschlager, M.A. Ramos, R.M. Zink, J.H. Rappole and D.W. 
Warner. 1992. Avian Distribution and Abundance Records for the Sierra de Los 
Tuxtlas, Veracruz, México. Wilson Bulletin 104(4):699-718.

interiores tuxtlas.indd   186 11/30/06   11:32:44 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Anexo i

Listado Florístico

interiores tuxtlas.indd   187 11/30/06   11:32:45 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
lase: LY

C
O

P
O

D
IO

P
S

ID
A

(Licopodios y S
elaginelas)

F
am

ilia: LY
C

O
P

O
D

IA
C

E
A

E

H
uperzia dichotom

a

H
uperzia orizabae

H
uperzia pithyoides

H
uperzia pringlei

H
uperzia reflexa

H
uperzia taxifolia

H
uperzia tuerckheim

ii

Lycopodiella cernura

Lycopodium
 clavatum

F
am

ilia:  S
E

LA
G

IN
E

LLA
C

E
A

E

S
elaginella delicatissim

a

S
elaginella extensa

S
elaginella galleotti

S
elaginella  hoffm

annii

S
elaginella m

artensii

S
elaginella m

ollis

S
elaginella oaxacana

S
elaginella porphyrospora 

P

S
elaginella pulcherrim

a

S
elaginella reflexa

S
elaginella schiedeana

S
elaginella schizobasis

S
elaginella selow

ii

S
elaginella sertata

S
elaginella silvestres

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
elaginella sp

C
lase: F

ILIC
O

P
S

ID
A

 (H
elechos)

F
am

ilia: A
D

IA
N

TA
C

E
A

E

A
crostichum

 aurem

A
crostichum

 danaeifolium

A
diantopsis radiata

A
diantum

 concinnum

A
diantum

 petiolatum

A
diantum

 princeps

A
diantum

 pulverulentum

A
diantum

 tenerum

A
diantum

 tetraphyllum

A
diantum

 trapeziform
e

A
diantum

 w
ilesianum

H
em

ionitis palm
ata

P
ellaea ternifolia

P
ityrogram

m
a calom

elanos

P
ityrogram

m
a calom

elanos var. calom
elanos

P
ityrogram

m
a ebenea

P
ityrogram

m
a sp

P
teris altissim

a

P
teris grandifolia

P
teris orizabae

P
teris podophylla

P
teris propinqua

P
teris pulchra

P
teris pungens

P
teris quadriaurita

interiores tuxtlas.indd   188 11/30/06   11:32:46 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 A
S

P
LE

N
IA

C
E

A
E

A
sp

le
ni

um
 a

bs
ci

ss
um

A
sp

le
ni

um
 a

ur
ic

ul
at

um

A
sp

le
ni

um
 a

ur
itu

m

A
sp

le
ni

um
 c

ris
ta

tu
m

A
sp

le
ni

um
 c

us
pi

da
tu

m

A
sp

le
ni

um
 c

us
pi

da
tu

m
 v

ar
. c

us
pi

da
tu

m

A
sp

le
ni

um
 fe

ei

A
sp

le
ni

um
 fo

rm
os

um

A
sp

le
ni

um
 fu

ta
ce

um

A
sp

le
ni

um
 la

et
um

A
sp

le
ni

um
 la

ce
ru

m

A
sp

le
ni

um
 m

on
od

on

A
sp

le
ni

um
 o

tit
es

A
sp

le
ni

um
 p

te
ro

pu
s

A
sp

le
ni

um
 p

um
ilu

m

A
sp

le
ni

um
 p

yr
am

id
at

um

A
sp

le
ni

um
 r

ep
an

du
lu

m

A
sp

le
ni

um
 r

ut
ac

eu
m

A
sp

le
ni

um
 s

er
ra

tu
m

A
sp

le
ni

um
 u

ni
se

ria
le

A
sp

le
ni

um
 s

p

F
am

ili
a:

 A
T

H
Y

R
IA

C
E

A
E

D
ip

la
zi

um
 c

ris
ta

tu
m

D
ip

la
zi

um
 d

on
ne

ll-
sm

ith
ii

D
ip

la
zi

um
 d

re
pa

no
lo

bi
um

D
ip

la
zi

um
 lo

nc
ho

ph
yl

lu
m

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

D
ip

la
zi

um
 p

la
nt

ag
in

ifo
liu

m

D
ip

la
zi

um
 s

tr
ia

tu
m

D
ip

la
zi

um
 te

rn
at

um

D
ip

la
zi

um
 u

rt
ic

ifo
liu

m

H
er

m
id

ic
ty

um
 m

ar
gi

na
tu

m

F
am

ili
a:

 B
LE

C
H

N
A

C
E

A
E

B
le

ch
nu

m
 c

au
da

tu
m

B
le

ch
nu

m
 e

ns
ifo

rm
e

B
le

ch
nu

m
 fa

lc
ifo

rm
e

B
le

ch
nu

m
 fr

ag
ile

B
le

ch
nu

m
 fr

ax
in

eu
m

B
le

ch
nu

m
 g

la
nd

ul
os

um

B
le

ch
nu

m
 g

ra
ci

le

B
le

ch
nu

m
 o

cc
id

en
ta

le

B
le

ch
nu

m
 s

ch
ie

de
an

um

B
le

ch
nu

m
 s

er
ru

la
tu

m

B
le

ch
nu

m
 v

ar
ia

ns

B
le

ch
nu

m
 s

p

F
am

ili
a:

 C
Y

A
T

H
E

A
C

E
A

E

A
ls

op
hi

la
 fi

rm
a 

P
r

A
ls

op
hi

la
 s

al
vi

ni
i 

P
r

A
ls

op
hi

la
 tr

yo
ni

an
a

C
ne

m
id

ar
ia

 a
pi

cu
la

ta
 

P
r

C
ne

m
id

ar
ia

 d
ec

ur
re

ns
 

P
r

C
ya

th
ea

 b
ic

re
na

ta
 

P
r

C
ya

th
ea

 d
iv

er
ge

ns
 v

ar
. t

ue
rc

kh
ei

m
ii 

P
r

C
ya

th
ea

 fu
lv

a 
P

r

interiores tuxtlas.indd   189 11/30/06   11:32:47 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
yathea m

icrodonta

C
yathea m

yosuroides

C
yathea princeps

C
yathea schiedeana 

P
r

S
phaeropteris horrida 

P
r

F
am

ilia: D
A

V
A

LLIA
C

E
A

E

N
ephrolepis m

ultiflora

F
am

ilia: D
E

N
N

S
TA

E
D

T
IA

C
E

A
E

D
ennstaedtia bipinnata

D
ennstaedtia globulifera

D
ennstaedtia obtusifolia

H
ypolepis nigrescens

H
ypolepis repens

Lonchitis hirsuta

P
teridium

 aquilinum
 var. feei

P
teridium

 arachnoideum

P
teridium

 caudatum

P
teridium

 inaequale

F
am

ilia: D
IC

K
S

O
N

IA
C

E
A

E

C
ibotium

 schiedei 
P

F
am

ilia: D
R

Y
O

P
T

E
R

ID
A

C
E

A
E

A
rachniodes denticulata

D
idym

ochlaena truncatula

O
lfersia cervina

P
hanerophlebia gastonyi

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
olybotrya polybotryoides

S
tigm

atopteris longicaudata

S
tigm

atopteris sordida

F
am

ilia: G
LE

IC
H

E
N

IA
C

E
A

E

D
icranopteris flexuosa

D
icranopteris pectinata

D
iplopterygium

 bancroftii

S
ticherus bifidus

S
ticherus palm

atus

F
am

ilia: G
R

A
M

M
IT

ID
A

C
E

A
E

C
ochlidium

 linearifolium

C
ochlidium

 rostratum

C
ochlidium

 serrulatum

G
ram

m
itis basiattenuata

Lellingeria delitescens

Lellingeria prionodes

M
elpom

ene xiphopteroides

M
icropolypodium

 taenifolium

M
icropolypodium

 trichom
anoides

Terpsichore asplenifolia

Terpsichore m
ollissim

a

F
am

ilia: H
Y

M
E

N
O

P
H

Y
LLA

C
E

A
E

H
ym

enophyllum
 (m

ecodium
) asplenoides

H
ym

enophyllum
 hirsitum

H
ym

enophyllum
 (sphaerocionium

) m
axonii

H
ym

enophyllum
 polyanthos

interiores tuxtlas.indd   190 11/30/06   11:32:48 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

H
ym

en
op

hy
llu

m
 (

m
ec

od
iu

m
) 

po
ly

an
th

os

H
ym

en
op

hy
llu

m
 (

S
ph

ae
ro

ci
on

iu
m

) 
tr

ap
ez

oi
da

le

Tr
ic

ho
m

an
es

 c
ap

ill
ac

eu
m

Tr
ic

ho
m

an
es

 c
ol

la
ria

tu
m

Tr
ic

ho
m

an
es

 c
ris

pu
m

Tr
ic

ho
m

an
es

 g
al

eo
tti

Tr
ic

ho
m

an
es

 h
ym

en
oi

de
s

Tr
ic

ho
m

an
es

 h
ym

en
op

hy
llo

id
es

Tr
ic

ho
m

an
es

 K
ra

us
ii

Tr
ic

ho
m

an
es

 m
em

br
an

ac
eu

m

Tr
ic

ho
m

an
es

 p
in

na
tu

m

Tr
ic

ho
m

an
es

 p
ol

yp
od

io
id

es

Tr
ic

ho
m

an
es

 r
ad

ic
an

s

Tr
ic

ho
m

an
es

 r
ep

ta
ns

F
am

ili
a:

 L
IN

D
S

A
E

A
C

E
A

E

Li
nd

sa
ea

 a
rc

ua
ta

Li
nd

sa
ea

 k
lo

tz
ch

ia
na

 v
ar

. k
lo

tz
ch

ia
na

Li
nd

sa
ea

 la
nc

ea

Li
nd

sa
ea

 q
ua

dr
an

gu
la

ris
 s

ub
sp

 a
nt

ile
ns

is

Li
nd

sa
ea

 q
ua

dr
an

gu
la

ris
 s

ub
sp

 s
ub

al
at

a

Li
nd

sa
ea

 s
tr

ic
ta

 v
ar

. S
tr

ic
ta

O
do

nt
os

or
ia

 s
ch

lte
nd

al
ii

F
am

ili
a:

 L
O

M
A

R
IO

P
S

ID
A

C
E

A
E

B
ol

bi
tis

 a
lie

na

B
ol

bi
tis

 b
er

no
ul

lii

B
ol

bi
tis

 h
as

ta
ta

B
ol

bi
tis

 h
em

io
tis

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

B
ol

bi
tis

 p
er

ga
m

en
ta

ce
ae

B
ol

bi
tis

 p
or

to
ric

en
si

s

E
la

ph
og

lo
ss

um
 a

ur
ic

om
um

E
la

ph
og

lo
ss

um
 e

rin
ac

eu
m

E
la

ph
og

lo
ss

um
 e

xi
m

iu
m

E
la

ph
og

lo
ss

um
 g

ua
te

m
al

en
se

E
la

ph
og

lo
ss

um
 m

us
co

su
m

E
la

ph
og

lo
ss

um
 o

bs
cu

ru
m

E
la

ph
og

lo
ss

um
 s

ar
to

rii

E
la

ph
og

lo
ss

um
 v

es
tit

um

E
la

ph
og

lo
ss

um
 s

p

Lo
m

ar
io

ps
is

 m
ex

ic
an

a

Lo
m

ar
io

ps
is

 r
ec

ur
va

da

P
el

ta
pt

er
is

 p
el

ta
ta

F
am

ili
a:

 L
O

P
H

O
S

O
R

IA
C

E
A

E

Lo
ph

os
or

ia
 q

ua
dr

ip
in

na
ta

F
am

ili
a:

 M
A

R
A

T
T

IA
C

E
A

E

D
an

ae
a 

cu
sp

id
at

a

D
an

ae
a 

no
do

sa

M
ar

at
tia

 w
ei

nm
an

ni
ifo

lia
 

P
r

F
am

ili
a:

 O
LE

A
N

D
R

A
C

E
A

E

N
ep

hr
ol

ep
is

 e
xa

lta
ta

N
ep

hr
ol

ep
is

 m
ul

tifl
or

a

N
ep

hr
ol

ep
is

 p
ec

tin
at

a

N
ep

hr
ol

ep
is

 r
iv

ul
ar

is

interiores tuxtlas.indd   191 11/30/06   11:32:49 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: O
P

H
IO

G
LO

S
S

A
C

E
A

E

O
phioglossum

 sp

F
am

ilia: P
A

R
K

E
R

IC
IA

C
E

A
E

C
eratopteris pteridoides

F
am

ilia: P
LA

G
IO

G
Y

R
IA

C
E

A
E

P
lagiogyria truncata

F
am

ilia: P
O

LY
P

O
D

IA
C

E
A

E

C
am

pyloneuron am
phostenon

C
am

pyloneuron angustifolium

C
am

pyloneuron phyllitidis 
A

C
am

pyloneuron serpentium

C
am

pyloneuron xalapense

C
am

pyloneuron sp

M
icrogram

m
a lycopodioides

M
icrogram

m
a nitida

N
iphidium

 crassifolium

P
eclum

a consim
ilis

P
hlebodium

 decum
anum

P
hlebodium

 pseudoaureum

P
leopeltis angusta var. stenolom

a

P
leopeltis astrolepis

P
leopeltis crassinervata

P
leopeltis fallax

P
leopeltis polypodioides var. aciculare

P
leopeltis resoluta

P
olypodium

 aureum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
olypodium

 collinsii

P
olypodium

 consim
ile

P
olypodium

 cryptocarpon

P
olypodium

 dissim
ile

P
olypodium

 echinolepis

P
olypodium

 fallax

P
olypodium

 fraternum

P
olypodium

 furfuraceum

P
olypodium

 hispidulum

P
olypodium

 longepinnulatum

P
olypodium

 loriceum

P
olypodium

 plebium

P
olypodium

 plesiosorum

P
olypodium

 polypodioides var.  aciculare

P
olypodium

 rhachipterygium

P
olypodium

 triseriale 
A

P
olypodium

 spp

F
am

ilia: P
S

ILO
TA

C
E

A
E

P
silotum

 com
planatum

 
A

F
am

ilia: S
A

LV
IN

IA
C

E
A

E

S
alvinia auriculata

S
alvinia m

inim
a

F
am

ilia: S
C

H
IZ

A
E

A
C

E
A

E

A
nem

ia adiantifolia

A
nem

ia hirsuta

A
nem

ia pastinacaria

interiores tuxtlas.indd   192 11/30/06   11:32:50 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
ne

m
ia

 p
hy

lli
tid

is

Ly
go

di
um

 h
et

er
od

ox
um

Ly
go

di
um

 v
en

us
tu

m

Ly
go

di
um

 v
ol

ub
ile

S
ch

iz
ae

a 
 e

le
ga

ns
 

A

F
am

ili
a:

 T
E

C
TA

R
IA

C
E

A
E

C
te

ni
tis

 e
xc

el
sa

C
te

ni
tis

 in
te

rje
ct

a

C
te

ni
tis

 m
el

an
os

tic
ta

C
te

ni
tis

 s
ub

in
ci

su
m

C
te

ni
tis

 s
p

La
st

re
op

si
s 

ef
fu

sa
  d

ila
ta

ta

La
st

re
op

si
s 

ef
fu

sa
 d

iv
er

ge
ns

M
eg

al
as

tr
um

 a
tr

og
ris

eu
m

M
eg

al
as

tr
um

 p
ul

ve
ru

le
nt

um
 v

ar
. p

ul
ve

ru
le

nt
a

M
eg

al
as

tr
um

 s
ub

in
ci

su
m

Te
ct

ar
ia

 h
er

ac
le

ifo
lia

Te
ct

ar
ia

 in
ci

sa

Te
ct

ar
ia

 m
ex

ic
an

a

Te
ct

ar
ia

 s
p

F
am

ili
a:

 T
H

E
LY

P
T

E
R

ID
A

C
E

A
E

M
ac

ro
th

el
yp

te
ris

 to
rr

es
ia

na

T
he

ly
pt

er
is

 a
tr

or
ie

ns

T
he

ly
pt

er
is

 b
la

nd
a

T
he

ly
pt

er
is

 a
m

au
ro

pe
lta

 b
al

bi
si

i

T
he

ly
pt

er
is

 a
m

au
ro

pe
lta

 c
he

ila
nt

ho
id

es
 v

ar
. 

ch
ei

la
nt

ho
id

es

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

T
he

ly
pt

er
is

  d
en

ta
ta

T
he

ly
pt

er
is

 c
yc

lo
so

ru
s 

de
nt

at
a

T
he

ly
pt

er
is

 m
en

is
ci

um
 fa

lc
at

a

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 h
at

ch
ii

T
he

ly
pt

er
is

 c
yc

lo
so

ru
s 

hi
sp

id
ul

a

T
he

ly
pt

er
is

 im
br

ic
at

a

T
he

ly
pt

er
is

 c
yc

lo
so

ru
s 

in
te

rr
up

ta

T
he

ly
pt

er
is

 m
en

is
ci

oi
de

s

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 m
en

is
ci

oi
de

s

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 p
au

ci
pi

nn
at

a

T
he

ly
pt

er
is

 a
m

au
ro

pe
lta

 p
ilo

so
hi

sp
id

a

T
he

ly
pt

er
is

  r
es

ili
en

s

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 r
es

ili
en

s

T
he

ly
pt

er
is

 a
m

au
ro

pe
lta

 r
es

in
ife

ra

T
he

ly
pt

er
is

 r
ha

ch
ifl

ex
uo

sa

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 r
ha

ch
ifl

ex
uo

sa

T
he

ly
pt

er
is

 a
m

au
ro

pe
lta

 r
ud

is

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 s
ch

af
fn

er
i

T
he

ly
pt

er
is

 m
en

is
ci

um
 s

er
ra

ta

T
he

ly
pt

er
is

  t
et

ra
go

na

T
he

ly
pt

er
is

 g
on

io
pt

er
is

 te
tr

ag
on

a

F
am

ili
a:

 V
IT

TA
R

IA
C

E
A

E

A
nt

ro
ph

yu
m

 e
ns

ifo
rm

e

A
nt

ro
ph

yu
m

 la
nc

eo
la

tu
m

V
itt

ar
ia

 c
os

ta
ta

V
itt

ar
ia

 d
im

or
ph

a

V
itt

ar
ia

 g
ra

m
in

ifo
lia

V
itt

ar
ia

 li
ne

ad
a

interiores tuxtlas.indd   193 11/30/06   11:32:51 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
lase: C

Y
C

A
D

O
P

S
ID

A
 (C

ícadas)

F
am

ilia: Z
A

M
IA

C
E

A
E

C
eratozam

ia m
exicana var. robusta 

A
,E

C
eratozam

ia m
iqueliana 

P, E

Z
am

ia furfuracea 
A

, E

Z
am

ia loddigesii 
A

C
lase: P

IN
O

P
S

ID
A

 (G
im

nosperm
as arborescentes)

F
am

ilia: P
IN

A
C

E
A

E

P
inus oocarpa

F
am

ilia: P
O

D
O

C
A

R
P

A
C

E
A

E

P
odocarpus oleifolius

C
lase: M

A
G

N
O

LIO
P

S
ID

A
 (D

icotiledóneas)

F
am

ilia: A
C

A
N

T
H

A
C

E
A

E

A
phelandra aurantica

A
phelandra deppeana

A
phelandra schiedeana

A
phelandra sp

B
lechum

 brow
nei

E
lytraria im

bricada

H
abracanthus silvaticus

Justicia com
ata

Justicia flava

Justicia spicigera

Justicia spp

O
dontonem

a callistachyum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

O
dontonem

a cuspidatum

P
seuderanthem

um
 alatum

P
seuderanthem

um
 cuspidatum

R
uellia albiflora

R
uellia tuxtlensis

R
uellia sp

S
anchezia nobilis var. glaucophylla

S
chaueria calycobracteata

S
chaueria parviflora

T
hunbergia alata

T
hunbergia fragans

F
am

ilia: A
C

T
IN

ID
IA

C
E

A
E

S
aurauia aspera

S
aurauia cana

S
aurauia leucocarpa

S
aurauia scabrida

S
aurauia yasicae

F
am

ilia: A
M

A
R

A
N

T
H

A
C

E
A

E

A
chyranthes aspera

A
chyranthes indica

A
lternanthera pubiflora

A
lternanthera sessilis

A
m

aranthus annectens

A
m

aranthus greggii

A
m

aranthus hybridus

A
m

aranthus spinosus

A
m

aranthus sp

interiores tuxtlas.indd   194 11/30/06   11:32:52 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
m

ar
an

th
us

 v
iri

di
s

C
el

os
ia

 a
rg

en
te

a

C
ha

m
is

so
a 

al
tis

si
m

a

C
ya

th
ul

a 
ac

hy
ra

nt
ho

id
es

G
om

ph
re

na
 g

lo
bo

sa

G
om

ph
re

a 
pr

oc
um

be
ns

G
om

ph
re

a 
S

er
ra

ta

Ir
es

in
e 

ar
bu

sc
ul

a

Ir
es

in
e 

ce
lo

si
a

Ir
es

in
e 

di
fu

sa

Ir
es

in
e 

in
te

rr
up

ta

Ir
es

in
e 

ni
gr

a

P
fa

ffi
a 

gr
an

di
flo

ra

P
le

ur
op

et
al

um
 s

pr
uc

ei

F
am

ili
a:

 A
N

A
C

A
R

D
IA

C
E

A
E

A
st

ro
ni

um
 g

ra
ve

ol
en

s 
A

M
an

gi
fe

ra
 in

di
ca

M
os

qu
ito

xy
lu

m
 ja

m
ai

ce
ns

e

R
hu

s 
te

re
bi

nt
hi

fo
lia

S
po

nd
ia

s 
m

om
bi

n

S
po

nd
ia

s 
pu

rp
ur

ea

S
po

nd
ia

s 
ra

dl
ko

fe
ri 

A

Ta
pi

rir
a 

m
ex

ic
an

a

To
xi

co
de

nd
ro

n 
ra

di
ca

ns

F
am

ili
a:

 A
N

N
O

N
A

C
E

A
E

A
na

xa
go

re
a 

gu
et

em
al

en
si

s

A
nn

on
a 

ch
er

im
ol

a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
nn

on
a 

gl
ab

ra

A
nn

on
a 

gl
ob

ifl
or

a

A
nn

on
a 

m
ur

ic
at

a

A
nn

on
a 

pu
rp

ur
ea

A
nn

on
a 

re
tic

ul
at

a

A
nn

on
a 

sq
ua

m
os

a

C
ym

bo
pe

ta
lu

m
 b

ai
llo

ni
i

C
ym

bo
pe

ta
lu

m
 p

en
du

lifl
or

um

C
ym

bo
pe

ta
lu

m
 s

p

D
es

m
op

si
s 

tr
un

ci
flo

ra
 v

ar
. g

la
br

a

G
ua

m
ia

 m
ex

ic
an

a

G
ua

m
ia

 s
p

G
ua

tte
ria

 a
m

pl
ifo

lia

G
ua

tte
ria

 g
al

eo
tti

an
a

G
ua

tte
ria

 s
p

M
al

m
ea

 d
ep

re
ss

a

R
ol

lin
ia

 ji
m

en
ez

ii

R
ol

lin
ia

 m
uc

os
a

R
ol

lin
ia

 r
en

so
ni

an
a

Tr
id

im
er

is
 h

ah
ni

an
a

Tr
id

im
er

is
 tu

xt
le

ns
is

Tr
id

im
er

is
 s

p

X
yl

op
ia

 fr
ut

es
ce

ns

F
am

ili
a:

 A
P

IA
C

E
A

E

A
ne

th
um

 g
ra

ve
ol

en
s

E
ry

ng
iu

m
 c

om
os

um

E
ry

ng
iu

m
 fo

et
id

um

H
yd

ro
co

ty
le

 b
on

ar
ie

ns
is

interiores tuxtlas.indd   195 11/30/06   11:32:53 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

H
ydrocotyle sp

S
pananthe paniculada

F
am

ilia: A
P

O
C

Y
N

A
C

E
A

E

A
llam

andra catartica

A
spidosperm

a m
egalocarpon

E
chites tuxtlensis

F
orsteronia m

yriantha

F
orsteronia viridescens

Lochnere rosea

M
ondevilla subsagittata

M
ondevilla sp

P
lum

eria rubra

P
restonia guatem

alensis

P
restonia m

exicana

P
restonia speciosa

R
auvolfia tetraphylla

R
habdadenia biflora

S
tem

m
adenia bella

S
tem

m
adenia donnell-sm

ithii

S
tem

m
adenia galeottiana

S
tem

m
adenia obovata

S
tem

m
adenia sp

Tabernam
ontana alba

Tabernam
ontana arborea

Tabernam
ontana chrysocarpa

Tabernam
ontana citrifolia

T
hevetia ahouai

T
hevetia gaum

eri

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

T
hevetia ovata

T
hevetia peruviana

T
hevetia sp

F
am

ilia: A
Q

U
IF

O
LIA

C
E

A
E

Ilex belizensis

Ilex aff. Q
uercetorum

Ilex valeri

Ilex spp

F
am

ilia: A
R

A
LIA

C
E

A
E

D
endropanax arboreus

D
endropanax arpreus

D
endropanax leptodopus

D
endropanax sp

O
repanax capitatus

O
repanax liebm

anni

O
repanax aff. O

btusifolius

O
repanax xalapensis

P
olyscias fruticosa

P
olyscias guilfoylei var. guilfoylei

P
olyscias guilfoylei var. laciniata

P
olyscias ornatos

F
am

ilia: A
R

IS
T

O
LO

C
H

IA
C

E
A

E

A
ristolochia grandiflora

A
ristolochia im

pudica

A
ristolochia ovalifolia

A
ristolochia pentandra

interiores tuxtlas.indd   196 11/30/06   11:32:54 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
ris

to
lo

ch
ia

 s
hi

pp
ii

A
ris

to
lo

ch
ia

 v
er

ac
ru

za
na

F
am

ili
a:

 A
S

C
LE

P
IA

D
IA

C
E

A
E

A
sc

le
pi

as
 a

ur
ic

ul
at

a

A
sc

le
pi

as
 c

ur
as

sa
vi

ca

B
le

ph
ar

od
on

 m
uc

ro
na

tu
m

C
yn

an
ch

um
 a

ng
us

tif
ol

iu
m

C
yn

an
ch

um
 c

ub
en

se

F
is

ch
er

ia
 m

ar
tia

na

F
is

ch
er

ia
 s

ca
nd

en
s

G
on

ob
ul

us
 fr

at
er

nu
s

G
on

ob
ul

us
 N

ig
ru

m

G
on

ob
ul

us
 s

p

M
ar

sd
en

ia
 c

ou
lte

ri

M
ar

sd
en

ia
 m

ac
ro

ph
yl

la

M
ar

sd
en

ia
 s

p

M
at

el
ea

 m
ag

ni
fo

lia

M
at

el
ea

 p
ilo

sa

M
at

el
ea

 s
ta

nd
le

ya
na

M
et

al
ep

is
 c

ub
en

si
s

M
et

as
te

lm
a 

sp
p

O
xy

pe
ta

lu
m

 c
or

di
fo

liu
m

S
ar

co
st

em
m

a 
bi

lo
bu

m

F
am

ili
a:

 A
S

T
E

R
A

C
E

A
E

A
ch

ill
ea

 m
ill

ef
ol

iu
m

A
cm

el
la

 o
pp

os
iti

fo
lia

 v
ar

. o
pp

os
iti

fo
lia

A
ge

ra
tin

a 
bu

st
am

en
ta

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
ge

ra
tu

m
 h

ou
st

on
ia

nu
m

A
ld

am
a 

de
nt

at
a

A
m

br
os

ia
 c

um
an

en
se

s

A
rt

em
is

ia
 lu

do
vi

ci
an

a 
m

ex
ic

an
a

A
st

er
 b

ul
la

tu
s

A
st

er
 s

ub
ul

at
us

A
st

er
 s

ch
af

fn
er

i

B
ac

ch
ar

is
 tr

in
er

vi
s

B
al

tim
or

a 
re

ct
a

B
id

en
s 

al
ba

B
id

en
s 

au
re

a

B
id

en
s 

pi
lo

sa

B
id

en
s 

od
or

at
a

B
id

en
s 

re
pt

an
s

B
ric

ke
lli

a 
di

ffu
sa

C
al

ea
 lo

ng
ip

ed
ic

el
la

ta

C
al

ea
 te

rn
ifo

lia
 v

ar
. t

er
ni

fo
lia

C
al

ea
 u

rt
ic

ifo
lia

C
al

ea
 s

p

C
al

yt
oc

ar
pu

s 
vi

al
es

C
ha

pt
al

ia
 n

ut
an

s

C
hr

om
ol

ae
na

 c
ol

lin
a

C
irs

iu
m

 m
ex

ic
an

um

C
irs

iu
m

 s
ub

co
ria

ce
um

C
lib

ad
iu

m
 a

rb
or

eu
m

C
lib

ad
iu

m
 g

ra
nd

ifo
liu

m

C
on

yz
a 

bo
na

rie
ns

is

C
on

yz
a 

ca
na

de
ns

is

C
os

m
os

 c
au

da
tu

s

interiores tuxtlas.indd   197 11/30/06   11:32:55 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
osm

os sp

C
ritonia m

orifolia

C
ritonia quadrangularis

D
ahlia coccinea

D
elilia berteri

D
elilia biflora

E
clipta prostrata

E
gletes viscosa

E
lephantus m

ollis

E
lephantus spicatus

E
m

ilia sonchifolia

E
paltes m

exicana

E
rechtites hieracifolia

E
rechtites hieracifolia var. cacaloides

E
rigeron sp

E
upatorium

 araliifolium

E
upatorium

 billbergianum

E
upatorium

 daleoides

E
upatorium

 galeotti

E
upatorium

 m
acrophyllum

E
upatorium

 m
orifolium

E
upatorium

 odoratum

E
upatorium

 platyphyllum

E
upatorium

 pycnocephalum

E
upatorium

 schultzii

E
upatorium

 solidaginoides

E
upatorium

 sexangulare

E
upatorium

 tuerckheim
ii

G
aleana arenarioides

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

G
aleana pratensis

G
alinsoga parviflora

G
alinsoga quadriradiata

G
naphalium

 attenuatum

G
naphalium

 sp

H
idalgoa ternata

H
idalgoa sp

K
oanophyllon albicaulis

K
oanophyllon P

ittieri

Lagascea helianthifolia

Liabum
 discolor

Loxothysanus sinuatus

M
elam

podium
 am

ericanum

M
elam

podium
 diffusum

M
elam

podium
 divaricatum

M
elam

podium
 longipes

M
elanthera aspera

M
elanthera nivea

M
ikania arom

atica

M
ikania cordifolia

M
ikania gonzalezii

M
ikania houstoniana

M
ikania leiostachya

M
ikania m

icrantha

M
ikania pyram

idata

M
ikania tonduzii

M
illeria quinqueflora

M
ontana grandiflora

M
ontana oaxacana

interiores tuxtlas.indd   198 11/30/06   11:32:56 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

N
eu

ro
la

en
a 

lo
ba

ta

N
eu

ro
la

en
a 

m
ac

ro
ce

ph
al

a

P
ar

th
en

iu
m

 h
ys

te
ro

ph
or

us

P
ec

tis
 e

lo
ng

at
a

P
ip

to
ca

rp
a 

ch
on

ta
le

ns
is

P
lu

ch
ea

 o
do

ra
ta

P
lu

ch
ea

 p
ur

pu
ra

sc
en

s

P
lu

ch
ea

 s
ym

ph
yt

ifo
lia

P
ol

ym
ni

a 
m

ac
ul

at
a 

va
r.

 m
ac

ul
at

a

P
or

op
hy

llu
m

 r
ud

er
al

e

P
or

op
hy

llu
m

 r
ud

er
al

e 
su

bs
p 

m
ac

ro
ce

ph
al

lu
m

P
se

ud
el

ep
ha

nt
op

us
 s

pi
ca

tu
s

S
ch

is
to

ca
rp

a 
bi

co
lo

r

S
ch

is
to

ca
rp

a 
eu

pa
to

rio
id

es

S
en

ec
io

 a
rb

or
es

ce
ns

S
en

ec
io

 b
er

la
nd

ie
ri

S
en

ec
io

 c
hi

ca
rr

en
si

s

S
en

ec
io

 g
ra

nd
ifo

liu
s

S
en

ec
io

 s
p

S
in

cl
ai

ria
 d

is
co

lo
r

S
ol

id
ag

o 
se

m
pe

rv
ire

ns

S
on

ch
us

 o
le

ra
ce

us

S
pi

la
nt

he
s 

al
ba

S
pi

la
nt

he
s 

op
po

si
tif

ol
ia

S
pi

la
nt

he
s 

oc
ym

ifo
lia

S
yn

ed
re

lla
 n

od
ifl

or
a

Ta
ge

te
s 

er
ec

ta

Ta
ge

te
s 

fil
ifo

lia
 s

ub
sp

 fi
lif

ol
ia

Ta
ge

te
s 

lu
ci

da

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

Ta
ge

te
s 

sp

T
ith

on
ia

 d
iv

er
si

fo
lia

T
ith

on
ia

 tu
bi

fo
rm

is

T
ith

on
ia

 s
p

Tr
id

ax
 p

ro
cu

m
be

ns

Tr
ix

is
 in

ul
a

Tu
xt

la
 p

itt
ie

ri

V
er

be
si

na
 c

ro
ca

ta

V
er

be
si

na
 li

nd
en

ii

V
er

be
si

na
 o

va
tif

ol
ia

V
er

be
si

na
 p

er
si

ci
fo

lia

V
er

be
si

na
 r

ob
in

so
ni

i

V
er

be
si

na
 tu

rb
ac

en
si

s

V
er

no
ni

a 
ar

gy
ro

pa
pp

a

V
er

no
ni

a 
de

pp
ea

na

V
er

no
ni

a 
le

io
ca

rp
a

V
er

no
ni

a 
pa

te
ns

V
er

no
ni

a 
to

rt
uo

sa

V
er

no
ni

a 
sp

W
ed

el
ia

 a
ca

pu
lc

en
si

s 
va

r. 
hi

sp
id

a

W
ed

el
ia

 a
ff.

 H
is

pi
da

W
ed

el
ia

 s
p

Y
ou

ng
ia

 ja
po

ni
ca

Z
ex

m
en

ia
 e

le
ga

ns

Z
ex

m
en

ia
 S

er
ra

ta

Z
in

ni
a 

el
eg

an
s

F
am

ili
a:

 B
A

LA
N

O
P

H
O

R
A

C
E

A
E

H
el

os
is

 c
ay

ye
nn

en
si

s 
va

r. 
m

ex
ic

an
a

interiores tuxtlas.indd   199 11/30/06   11:32:57 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

�00

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: B
A

LS
A

M
IN

A
C

E
A

E

Im
patiens balsam

ina

F
am

ilia: B
A

S
E

LLA
C

E
A

E

A
nredera ram

osa

F
am

ilia: B
E

G
O

N
IA

C
E

A
E

B
egonia glabra

B
egonia heracleifolia

B
egonia m

anicata

B
egonia nelum

biifolia

B
egonia pustulata

B
egonia sousae

B
egonia thiem

ei

F
am

ilia: B
E

T
U

LA
C

E
A

E

C
arpinus caroliniana 

A

F
am

ilia: B
IG

N
O

N
IA

C
E

A
E

A
denocalym

m
a inundatum

A
denocalym

m
a sousae

A
m

philophium
 paniculatum

 var. paniculatum

A
m

philophium
 paniculatum

 var. m
olle

A
m

phitecna apiculata

A
m

phitecna latifolia

A
m

phitecna tuxtlensis

A
nem

opaegm
a chrysanthum

A
nem

opaegm
a chrysoleucum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

A
rrabidaea candicans

A
rrabidaea florida

A
rrabidaea inaequalis

A
rrabidaea pubescens

A
rrabidaea verrucosa

C
allichlam

ys latifolia

C
lytostom

a binatum

C
rescentia cujete

C
ydista aequinoctialis var. aequinoctialis

C
ydista  heterophylla

C
ydista  potosina

M
acfadyena uncata

M
acfadyena unguis-cati

M
ansoa hym

enaea

M
ansoa verrucifera

M
elloa quadrivalvis

M
ussatia hyacinthina

P
aragonia pyram

idata

P
arm

entiera aculeata

P
hitecoctecnium

 crucigerum

S
chlegeleia nicaraguensis

S
tizophyllum

 riparium

Tabebuia guayacan

Tabebuia rosea

Tecom
a stans

F
am

ilia: B
IX

A
C

E
A

E

B
ixa orellana

interiores tuxtlas.indd   200 11/30/06   11:32:58 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

�0�

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 B
O

M
B

A
C

A
E

A
E

B
er

no
ul

lia
 fl

am
m

ea

C
ei

ba
 a

es
cu

lif
ol

ia

C
ei

ba
 p

en
ta

nd
ra

O
ch

ro
m

a 
py

ra
m

id
al

e

P
ac

hi
ra

 a
qu

at
ic

a

P
se

ud
ob

om
ba

x 
el

lip
tic

um
 v

ar
. e

lli
pt

ic
um

Q
ua

ra
rib

ea
 fu

ne
br

is

Q
ua

ra
rib

ea
 y

un
ke

rii
 s

es
si

lifl
or

a

Q
ua

ra
rib

ea
 s

p

F
am

ili
a:

 B
O

R
A

G
IN

A
C

E
A

E

C
or

di
a 

al
lio

do
ra

C
or

di
a 

co
llo

co
ca

C
or

di
a 

m
eg

al
an

th
a

C
or

di
a 

sp
in

es
ce

ns

C
or

di
a 

st
el

lif
er

a

C
or

di
a 

st
en

oc
la

da

H
el

io
tr

op
iu

m
 fr

ut
ic

os
um

H
el

io
tr

op
iu

m
 in

di
cu

m

H
el

io
tr

op
iu

m
 p

ro
cu

m
be

ns

H
el

io
tr

op
iu

m
 te

rn
at

um

Li
th

os
pe

rm
um

 in
ce

su
s

R
oc

he
fo

rt
ia

 lu
nd

el
li

To
ur

ne
fo

rt
ia

 a
cu

tifl
or

a

To
ur

ne
fo

rt
ia

 g
la

br
a

To
ur

ne
fo

rt
ia

 h
irs

ut
is

si
m

a

To
ur

ne
fo

rt
ia

 h
irs

ut
is

si
m

a 
af

f. 
bi

co
lo

r

To
ur

ne
fo

rt
ia

 m
ac

ul
at

a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

To
ur

ne
fo

rt
ia

 v
ol

úb
ili

s

F
am

ili
a:

 B
R

A
S

S
IC

A
C

E
A

E

C
ar

da
m

in
e 

fla
cc

id
a

C
ar

da
m

in
e 

fu
lc

ra
ta

F
am

ili
a:

 B
R

U
N

E
LL

IA
C

E
A

E

B
ru

ne
lli

a 
m

ex
ic

an
a

F
am

ili
a:

 B
U

R
S

E
R

A
C

E
A

E

B
ur

se
ra

 s
im

ar
ub

a

P
ro

tiu
m

 c
op

al

F
am

ili
a:

 C
A

B
O

M
B

A
C

E
A

E

C
ab

om
ba

 p
al

ae
fo

rm
is

F
am

ili
a:

 C
A

C
TA

C
E

A
E

A
po

ro
ca

ct
us

 le
pt

op
hi

s 
P,

 E

D
is

oc
ac

tu
s 

m
ac

ra
nt

hu
s

E
pi

ph
yl

lu
m

 c
re

na
tu

m

E
pi

ph
yl

lu
m

 o
xy

pe
ta

lu
m

E
pi

ph
yl

lu
m

 p
hy

lla
nt

hu
s

E
pi

ph
yl

lu
m

 p
um

ilu
m

E
pi

ph
yl

lu
m

 s
tr

en
op

et
al

um

O
pu

nt
ia

 s
tr

ic
ta

 v
ar

. d
ile

ni
i

R
hi

ps
al

is
 b

ac
ci

fe
ra

R
hi

ps
al

is
 b

ar
tle

tii

R
hi

ps
al

is
 T

er
ra

go
na

S
el

en
ic

er
eu

s 
sp

in
ul

os
us

interiores tuxtlas.indd   201 11/30/06   11:32:59 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

�0�

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
elenicereus testudo

F
am

ilia: C
A

E
S

A
LP

IN
IA

C
E

A
E

B
auhinia divaricada

B
auhinia guianensis

B
auhinia purpurea

B
auhinia ungulata

C
aesalpinia pulcherrim

a

C
haetocalyx brasiliensis

C
ham

aecrista cham
aecristoides

C
ham

aecrista desvauxi var. desvauxi

C
ham

aecrista diphylla

C
ham

aecrista fagonioides var. F
agonioides

C
ham

aecrista flexuosa var. flexuosa

C
ham

aecrista hispidula var. hispidula

C
ham

aecrista nictitans

C
ham

aecrista nictitans disadena

C
litoria falcata

C
litoria ternatea

C
ynom

etra retusa

D
elonix regia

D
ialium

 guianense

D
iphysa m

acrophylla

D
iphysa robinoides

D
iphysa sp

E
riosem

a diffusum

E
riosem

a sp

G
alictia striata

H
ym

enaea courbaril

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

Lablab purpureus

Lennea m
elanocarpa

S
enna alata

S
enna bicapsularis

S
enna cobanensis

S
enna floribunda var. floribunda

S
enna fruticosa

S
enna hirsuta var. leptocarpa

S
enna leiophylla

S
enna m

ultijuga subsp doylei

S
enna obtusifolia

S
enna occidentalis

S
enna papillosa

S
enna papillosa var. papillosa

S
enna pendula

S
enna pendula var. ovalifolia

S
enna pilifera var. pilifera

S
enna spectabilis var. spectabilis

S
enna spp

Tam
arindus indica

F
am

ilia: C
A

M
P

A
N

U
LA

C
E

A

C
entropogon grandidentatus

Lobelia cardinalis

Lobelia laxiflora

Lobelia xalapensis

F
am

ilia: C
A

P
P

A
R

A
C

E
A

E

C
apparis vahaducha

interiores tuxtlas.indd   202 11/30/06   11:33:00 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

�0�

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
ap

pa
ris

 b
ic

ol
or

C
ap

pa
ris

 m
ol

ic
el

la

C
ap

pa
ris

 q
ui

rig
ue

ns
is

C
ap

pa
ris

 s
up

er
ba

C
le

om
e 

gu
ia

ne
ns

is

C
le

om
e 

se
rr

at
a

C
le

om
e 

sp
ec

io
sa

C
le

om
e 

vi
sc

os
a

C
ra

ta
ev

a 
ta

pi
a

C
ra

ta
ev

a 
ta

pi
a 

va
r. 

gl
au

ca

F
am

ili
a:

 C
A

P
R

IF
O

LI
A

C
E

A

S
am

bu
cu

s 
ca

na
de

ns
is

S
am

bu
cu

s 
m

ex
ic

an
a

S
am

bu
cu

s 
ni

gr
a 

ca
na

de
ns

is

F
am

ili
a:

 C
A

R
IC

A
C

E
A

E

C
ar

ic
a 

ca
ul

ifl
or

a

C
ar

ic
a 

pa
pa

ya

Ja
ca

ra
tia

 d
ol

ic
ha

ul
a

F
am

ili
a:

 C
A

R
Y

O
P

H
Y

LL
A

C
E

A
E

A
re

na
ria

 la
nu

gi
no

sa

D
ia

nt
hu

s 
ba

rb
at

us

D
ry

m
ar

ia
 c

or
da

ta

S
te

lla
ria

 c
us

pi
da

ta

S
te

lla
ria

 o
va

ta

F
am

ili
a:

 C
A

S
U

A
R

IN
A

C
E

A

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
as

ua
rin

a 
cu

nn
ig

ha
m

ia
na

F
am

ili
a:

 C
E

C
R

O
P

IA
C

E
A

E

C
ec

ro
pi

a 
ob

tu
si

fo
lia

C
ou

ss
ap

oa
 p

ur
pu

si
i

F
am

ili
a:

 C
E

LA
S

T
R

A
C

E
A

E

C
el

as
tr

us
 v

ul
ca

ni
co

lu
s

C
ro

ss
op

et
al

um
 p

ar
vi

flo
ru

m

E
uo

ny
m

us
 c

al
za

da
e

E
uo

ny
m

us
 c

hi
ap

en
si

s

M
ay

te
nu

s 
be

liz
en

si
s

M
ay

te
nu

s 
sc

hi
pp

ii

P
er

ro
tte

tia
 lo

ng
is

ty
lis

R
ha

co
m

a 
pa

rv
ifl

or
um

W
im

m
er

ia
 c

on
co

lo
r

W
im

m
er

ia
 b

ar
tle

tii

F
am

ili
a:

 C
E

R
A

T
O

P
H

Y
LL

A
C

E
A

E

C
er

at
op

hy
llu

m
 d

em
er

su
m

F
am

ili
a:

 C
H

E
N

O
P

O
D

IA
C

E
A

E

C
he

no
po

di
um

 a
m

br
os

io
id

es

F
am

ili
a:

 C
H

LO
R

A
N

T
H

A
C

E
A

E

H
ed

yo
sm

um
 m

ex
ic

an
um

F
am

ili
a:

 C
H

R
Y

S
O

B
A

LA
N

A
C

E
A

E

C
hr

ys
ob

al
an

us
 ic

ac
o

interiores tuxtlas.indd   203 11/30/06   11:33:02 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

�0�

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
ouepia polyandra

H
irtella racem

osa

H
irtella triandra subsp M

edia

F
am

ilia: C
LE

T
H

R
A

C
E

A
E

C
lethra m

acrophylla

C
lethra aff. M

acrophylla

C
lethra m

exicana

C
lethra pringlei

C
lethra suaveolens

C
lethra sp

F
am

ilia: C
O

C
H

LO
S

P
E

R
M

A
C

E
A

E

C
ochlosperm

um
 vitifolium

F
am

ilia: C
LU

S
IA

C
E

A
E

C
allophylum

 brasiliense

C
allophylum

 brasiliense var. rekoi

C
lusia flava

C
lusia lundellii

C
lusia m

inor

C
lusia salvinii

C
lusia spp

H
ypericum

 fastigiatum

H
ypericum

 form
osum

H
ypericum

 m
ultilum

H
ypericum

 silenoides

H
ypericum

 sp

M
am

m
ea am

ericana

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

R
heedia edulis

V
ism

ia baccifera

V
ism

ia m
exicana

V
ism

ia sp

F
am

ilia: C
O

M
B

R
E

TA
C

E
A

C
om

bretum
 fruticosum

C
om

bretum
 laxum

Laguncularia racem
osa 

P
r

Term
inalia am

azonia

F
am

ilia: C
O

N
N

A
R

A
C

E
A

E

C
onnarus schultesii

R
ourea glabra

F
am

ilia: C
O

N
V

O
LV

U
LA

C
E

A
E

E
volvulus alsinoides

Ipom
oea alba

Ipom
oea batatas

Ipom
oea batatoides

Ipom
oea heredifolia

Ipom
oea im

peratii

Ipom
oea m

icrosepala

Ipom
oea m

itchellae

Ipom
oea neei

Ipom
oea pes-craprae

Ipom
oea phillom

ega

Ipom
oea plum

m
erae

Ipom
oea quam

oclit

interiores tuxtlas.indd   204 11/30/06   11:33:03 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

�0�

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

Ip
om

oe
a 

re
tic

ul
at

a

Ip
om

oe
a 

se
to

sa

Ip
om

oe
a 

sq
ua

m
os

a

Ip
om

oe
a 

tu
xt

le
ns

is

Ip
om

oe
a 

va
ria

bi
lis

Itz
ae

a 
se

ric
ea

Ja
cq

ue
m

on
tia

 o
ax

ac
an

a

Ja
cq

ue
m

on
tia

 s
ph

ae
ro

st
ig

m
a

M
er

re
m

ia
 d

is
co

id
es

pe
rm

a

M
er

re
m

ia
 q

ui
nq

ue
fo

lia

M
er

re
m

ia
 tu

be
ro

sa

M
er

re
m

ia
 u

m
be

lla
ta

O
do

ne
lla

 h
irt

ifl
or

a

O
pe

rc
ul

in
a 

pi
nn

at
ifi

da

Tu
rb

in
a 

co
ry

m
bo

sa

F
am

ili
a:

 C
R

A
S

S
U

LA
C

E
A

E

B
ry

op
hy

llu
m

 p
in

na
tu

m

K
al

an
ch

oe
 c

al
cy

ci
nu

m

F
am

ili
a:

 C
R

U
C

IF
E

R
A

E

B
ar

ba
re

a 
vu

lg
ar

is

B
ra

ss
ic

a 
ju

nc
ea

C
ak

ile
 la

nc
eo

la
da

Lu
na

ria
 m

ex
ic

an
a

N
as

tu
rt

iu
m

 o
ffi

ci
na

le

F
am

ili
a:

 C
U

C
U

R
B

IT
A

C
E

A
E

C
ay

ap
on

ia
 a

tte
nu

at
a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
ay

ap
on

ia
 lo

ng
ilo

ba

C
ay

ap
on

ia
 r

ac
em

os
a

C
io

no
si

cy
s 

m
ac

ra
nt

hu
s

C
io

no
si

cy
s 

tu
xt

le
ns

is

C
io

no
si

cy
s 

sp

C
itr

ul
lu

s 
la

na
tu

s

C
uc

um
is

 m
el

o

C
uc

ur
bi

ta
 a

rg
yr

os
pe

rm
a 

so
ro

ria

C
uc

ur
bi

ta
 m

os
ch

at
a

E
ch

in
op

ep
on

 r
ac

em
os

us

Lu
ffa

 c
ilí

nd
ric

a

M
el

ot
hr

ia
 p

en
du

la

M
om

or
di

ca
 c

ha
ra

nt
ia

P
si

gu
ria

 tr
ip

ill
a

S
ec

hi
um

 e
du

le

S
ic

yd
iu

m
 s

hi
ed

ea
nu

m

S
ic

yd
iu

m
 ta

m
ni

fo
liu

m

F
am

ili
a:

 C
U

N
O

N
IA

C
E

A
E

W
ei

nm
an

ni
a 

gl
ab

ra

F
am

ili
a:

 C
U

S
C

U
TA

C
E

A
E

C
us

cu
ta

 s
p

F
am

ili
a:

 D
IC

H
A

P
E

TA
LA

C
E

A
E

D
ic

ha
pe

ta
lu

m
 d

on
ne

ll-
sm

ith
ii

D
ic

ha
pe

ta
lu

m
 d

on
ne

ll-
sm

ith
ii 

va
r. 

do
nn

el
l-s

m
ith

ii

D
ic

ha
pe

ta
lu

m
 d

on
ne

ll-
sm

ith
ii 

va
r. 

ch
ia

pe
ns

e

D
ic

ha
pe

ta
lu

m
 m

ex
ic

an
um

interiores tuxtlas.indd   205 11/30/06   11:33:04 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

�0�

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: D
ILLE

N
IA

C
E

A
E

C
uratella am

ericana

D
avilla kunthii

D
oliocarpus dentatus

Tetracera volúbilis

F
am

ilia: E
B

E
N

A
C

E
A

E

D
iospyrus digyna

D
iospyrus riojae 

P

D
iospyrus verae-crucis

F
am

ilia: E
LA

E
O

C
A

R
P

A
C

E
A

E

M
untingia calabura

S
loanea m

edusula

S
loanea petenensis

F
am

ilia: E
R

IC
A

C
E

A
E

A
garista m

exicana

C
avendishia bracteata

C
avendishia crassifolia

G
aultheria ovata

M
acleania com

pacta

M
acleania insignis

S
atyria w

arszew
iczii

V
accinium

 confertum

F
am

ilia: E
R

Y
T

H
R

O
X

Y
LA

C
E

A
E

E
rythroxylum

 areolatum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

E
rythroxylum

 lucidum

E
rythroxylum

 panam
ense

E
rythroxylum

 aff. P
anam

ense

E
rythroxylum

 tabascense

E
rythroxylum

 sp

F
am

ilia: E
U

P
H

O
R

B
IA

C
E

A
E

A
calypha adenostachya

A
calypha alopecuroides

A
calypha arvensis

A
calypha botteriana

A
calypha diversifolia

A
calypha laxiflora

A
calypha m

acrostachya

A
calypha m

acrostachyoides

A
calypha polystachya

A
calypha oligodonta

A
calypha skutchii

A
calypha sp

A
delia barbinervis

A
delia triloba

A
lchornea latifolia

B
ernardia interrupta

B
reynia nivosa

C
aperonia castaneifolia

C
aperonia palustres

C
ham

aesyce hirta

C
ham

aesyce hypericifolia

C
ham

aesyce hyssopifolia

interiores tuxtlas.indd   206 11/30/06   11:33:06 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

�0�

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
ha

m
ae

sy
ce

 la
si

oc
ar

pa

C
ha

m
ae

sy
ce

 s
p

C
ni

do
sc

ol
us

 a
co

ni
tif

ol
iu

s

C
ni

do
sc

ol
us

 c
ha

ya
m

an
sa

C
ni

do
sc

ol
us

 h
er

ba
ce

us

C
ni

do
sc

ol
us

 li
eb

m
an

ni
i

C
ni

do
sc

ol
us

 m
ul

til
ob

us

C
ni

do
sc

ol
us

 m
ul

til
ob

us
 m

ul
til

ob
us

C
ni

do
sc

ol
us

 s
p

C
od

ia
eu

m
 v

ar
ie

ga
tu

m

C
ro

to
n 

bi
llb

er
gi

an
us

C
ro

to
n 

dr
ac

o 
va

r. 
dr

ac
o

C
ro

to
n 

gl
ab

el
lu

s

C
ro

to
n 

gl
an

du
lo

su
s

C
ro

to
n 

af
f. 

H
irt

us

C
ro

to
n 

la
nc

eo
la

tu
s

C
ro

to
n 

lo
ba

tu
s

C
ro

to
n 

m
ira

do
re

ns
is

C
ro

to
n 

py
ra

m
id

al
is

C
ro

to
n 

pu
nc

ta
lu

s

C
ro

to
n 

af
f. 

re
fle

xi
fo

liu
s

C
ro

to
n 

re
pe

ns

C
ro

to
n 

sc
hi

ed
ea

nu
s

C
ro

to
n 

so
lim

an

C
ro

to
n 

xa
la

pe
ns

is

C
ro

to
n 

sp
p

D
el

ec
ha

m
pi

a 
he

te
ro

m
or

ph
a

D
el

ec
ha

m
pi

a 
m

ag
ni

st
ip

ul
at

a

D
el

ec
ha

m
pi

a 
sc

an
de

ns

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

D
el

ec
ha

m
pi

a 
sp

ah
tu

la
ta

D
el

ec
ha

m
pi

a 
til

iif
ol

ia

D
el

ec
ha

m
pi

a 
sp

E
up

ho
rb

ia
 h

et
er

op
hy

lla

E
up

ho
rb

ia
 h

irt
a

E
up

ho
rb

ia
 h

yp
er

ci
fo

lia

E
up

ho
rb

ia
 la

nc
ifo

lia

E
up

ho
rb

ia
 x

al
ap

en
si

s

E
up

ho
rb

ia
 s

p

G
ar

ci
a 

pa
rv

ifl
or

a

Ja
tr

op
ha

 c
ur

ca
s

Ja
tr

op
ha

 g
os

sy
pi

ifo
lia

M
an

ih
ot

 s
cu

le
nt

a

M
an

ih
ot

 s
p

O
m

ph
al

ea
 c

ar
di

op
hy

lla

O
m

ph
al

ea
 o

le
ife

ra

P
ed

ila
nt

hu
s 

tit
hy

m
al

oi
de

s 
tit

hy
m

al
oi

de
s

P
hy

lla
nt

hu
s 

am
ar

us

P
hy

lla
nt

hu
s 

la
th

yr
oi

de
s

P
hy

lla
nt

hu
s 

ni
ru

ri

P
hy

lla
nt

hu
s 

ur
in

ar
ia

P
lu

ke
ne

tia
 s

tip
el

la
ta

P
lu

ke
ne

tia
 v

ol
ub

ili
s

R
ic

in
us

 c
om

un
is

S
ap

iu
m

 b
ou

rg
ea

ui

S
ap

iu
m

 la
te

rifl
or

um

S
ap

iu
m

 n
iti

du
m

Te
tr

or
ch

id
iu

m
 r

ot
un

da
tu

m
 

A

Tr
ag

ia
 a

ffi
ni

s

interiores tuxtlas.indd   207 11/30/06   11:33:08 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

�0�

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

Tragia bailloniana

Tragia sp

F
am

ilia: FA
B

A
C

E
A

E

A
cosm

ium
 panam

ense 
A

A
eschynom

ene am
ericana

A
eschynom

ene am
ericana var. flabellata

A
eschynom

ene fascicularis

A
ndira galeottiana

A
ndira inerm

es

A
rachis hypogaea

A
teleia pterocarpa

C
ajanus cajan

C
alopogonium

 galactioides

C
alopogonium

 m
ucunoides

C
anavalia ensiform

is

C
anavalia glabra

C
anavalia oxyphylla

C
anavalia rosea

C
anavalia villosa

C
anavalia sp

C
entrosem

a plum
ieri

C
entrosem

a pubescens

C
entrosem

a virginianum

C
entrosem

a sp

C
rotalaria incana

C
rotalaria longirostrata

C
rotalaria m

aypurensis

C
rotalaria m

ollicula

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
rotalaria retusa

C
rotalaria sagittalis

C
rotalaria spectabilis

C
rotalaria vitelina

C
rotalaria sp

D
albergia brow

nei

D
albergia glabra

D
albergia glom

erata

D
albergia tucurensis

D
alea cliffortiana

D
alea difusa

D
alea scandens var. paucifolia

D
esm

odium
 adscendens

D
esm

odium
 affine

D
esm

odium
 axillare

D
esm

odium
 axillare var. axillare

D
esm

odium
 barbatum

D
esm

odium
 hirsutum

D
esm

odium
 incanun

D
esm

odium
 m

acrodesm
us

D
esm

odium
 plicatum

D
esm

odium
 prehensile

D
esm

odium
 scorpiurus

D
esm

odium
 tortuosum

D
esm

odium
 triflorum

D
esm

odium
 spp

D
ussia m

exicana

E
rythrina am

ericana

E
rythrina berteroana

interiores tuxtlas.indd   208 11/30/06   11:33:09 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

�0�

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

E
ry

th
rin

a 
he

rb
ac

ea

E
ry

th
rin

a 
fla

be
lli

fo
rm

is

E
ry

th
rin

a 
fo

lk
er

si
i

E
ry

th
rin

a 
m

ex
ic

an
a

E
ry

th
rin

a 
st

an
dl

ey
an

a

E
ry

th
rin

a 
tu

xt
la

na

G
lir

ic
id

ia
 s

ep
iu

m

In
di

go
fe

ra
 le

sp
ed

ez
io

id
es

In
di

go
fe

ra
 m

uc
ro

na
ta

In
di

go
fe

ra
 s

uf
fr

ut
ic

os
a

In
di

go
fe

ra
 s

p

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 b
ro

w
ni

i

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 c
ru

en
tu

s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 g
ua

te
m

al
en

si
s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 g
ua

te
m

al
en

si
s 

va
r. 

m
ex

ic
an

us

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 h
on

du
re

ns
is

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 la
tif

ol
iu

s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 lu
te

om
ac

ul
at

us

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 p
en

ta
ph

yl
lu

s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 s
an

ta
ro

sa
nu

s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 s
ch

ie
de

an
us

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 u
ni

fo
lio

la
tu

s

Lo
nc

ho
ca

rp
us

 s
p

M
ac

ha
er

iu
m

 b
io

vu
la

tu
m

M
ac

ha
er

iu
m

 c
ob

an
en

se

M
ac

ha
er

iu
m

 fa
lc

ifo
rm

e

M
ac

ha
er

iu
m

 fl
or

ib
un

du
m

M
ac

ha
er

iu
m

 is
ad

el
ph

um

M
ac

ha
er

iu
m

 r
ip

ar
iu

m

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

M
ac

ha
er

iu
m

 s
p

M
ac

ro
pt

ili
um

 a
tr

op
ur

pu
re

um

M
uc

un
a 

ar
gy

ro
ph

yl
la

M
uc

un
a 

sl
oa

ne
i

M
ue

lle
ra

 fr
ut

es
ce

ns

O
rm

os
ia

 is
th

m
en

si
s 

P

O
rm

os
ia

 m
ac

ro
ca

ly
x 

P

O
rm

os
ia

 p
an

am
en

si
s

O
xy

rh
yn

ch
us

 tr
in

er
vi

us

P
ac

hy
rh

iz
us

 e
ro

su
s

P
ha

se
ol

us
 a

tr
op

ur
pu

re
us

P
ha

se
ol

us
 c

oc
ci

ne
us

 fo
rm

os
us

P
ha

se
ol

us
 lu

na
tu

s

P
ha

se
ol

us
 lu

na
tu

s 
va

r. 
si

lv
es

te
r

P
ha

se
ol

us
 s

pe
ci

os
us

P
ha

se
ol

us
 v

ul
ga

ris

P
ha

se
ol

us
 s

p

P
la

ty
m

is
ci

um
 p

in
na

tu
m

P
la

ty
m

is
ci

um
 y

uc
at

an
um

P
te

ro
ca

rp
us

 b
el

iz
en

si
s

P
te

ro
ca

rp
us

 o
rb

ic
ul

at
us

P
te

ro
ca

rp
us

 r
oh

rii

P
ue

ra
ria

 p
ha

se
ol

oi
de

s

R
hy

nc
ho

si
a 

er
yt

hr
in

oi
de

s

R
hy

nc
ho

si
a 

lo
ng

er
ac

em
os

a

R
hy

nc
ho

si
a 

m
in

im
a

R
hy

nc
ho

si
a 

ne
ls

on
ii

R
hy

nc
ho

si
a 

py
ra

m
id

al
is

R
hy

nc
ho

si
a 

sp

interiores tuxtlas.indd   209 11/30/06   11:33:11 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
ophora sp

S
tizolibium

 pruriens

S
tylosanthes guyanensis

S
typhnolobium

 parviflorum

S
w

artzia cubensis

S
w

artzia guatem
alensis

S
w

artzia m
yrtifolia

Tephrosia cinerea

Tephrosia m
ultifolia

Tephrosia rhodantha

Tephrosia sp

Teram
nus labiales

Teram
nus uncinatus

V
atairea lundellii 

P

V
igna caracalla

V
igna linearis var. linearis

V
igna luteola

V
igna speciosa

V
igna um

bellata

V
igna unguiculata unguiculata

V
igna unguiculata unguiculata cultigrupo unguiculata

V
igna vexillata

W
illardia schiedeana

Z
ornia diphylla

Z
ornia thym

ifolia

Z
ygia latifolia

Z
ygia peckii

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: FA
G

A
C

E
A

E

Q
uercus acutifolia

Q
uercus affinis

Q
uercus conspersa

Q
uercus aff. corrugata

Q
uercus germ

ana

Q
uercus glaucescens

Q
uercus laurina

Q
uercus oleoides

Q
uercus peduncularis

Q
uercus skinneri

Q
uercus sp

F
am

ilia: F
LA

C
O

U
R

T
IA

C
E

A
E

A
batia m

exicana

C
asearia aculeata

C
asearia corym

bosa

C
asearia javitensis

C
asearia nitida

C
asearia obovata

C
asearia sylvestris sylvestris

C
asearia tacanensis

C
asearia spp

Laetia tham
nia

Lunania m
exicana

O
lm

ediella betschleriana

P
leuranthodendron lindenii

P
leuranthodendron m

exicanum

X
ylosm

a flexuosum

interiores tuxtlas.indd   210 11/30/06   11:33:14 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

X
yl

os
m

a 
qu

ic
he

ns
e

Z
ue

la
ni

a 
gu

id
on

ia

F
am

ili
a:

 G
E

N
T

IA
N

A
C

E
A

E

E
us

to
m

a 
ex

al
ta

tu
m

Li
si

an
th

us
 s

p

V
oy

ria
 s

p

F
am

ili
a:

 G
E

S
N

E
R

IA
C

E
A

E

A
ch

im
en

es
 g

ra
nd

ifl
or

a

A
ch

im
en

es
 p

ed
un

cu
la

ta

A
llo

pl
ec

tu
s 

st
rig

os
us

A
llo

pl
ec

tu
s 

te
tr

ag
on

us

B
es

le
ria

 g
la

br
a

C
ol

um
ne

a 
pu

rp
us

ii

C
ol

um
ne

a 
sc

hi
ed

ea
na

D
ry

m
on

ia
 s

er
ru

la
ta

D
ry

m
on

ia
 s

tr
ig

os
a

D
ry

m
on

ia
 s

p

E
pi

sc
ia

 c
up

re
at

a

K
oh

le
ria

 s
pi

ca
ta

M
ou

ss
on

ia
 d

ep
pe

an
a

M
ou

ss
on

ia
 e

le
ga

ns

N
ep

ea
nt

hu
s 

br
ac

te
at

a

R
hy

nc
ho

gl
os

su
m

 a
zu

re
um

S
ol

en
op

ho
ra

 e
nd

lic
he

ria
na

S
ol

en
op

ho
ra

 tu
xt

le
ns

is

F
am

ili
a:

 G
U

N
N

E
R

A
C

E
A

E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

G
un

ne
ra

 k
ill

ip
ia

na

G
un

ne
ra

 m
ex

ic
an

a

F
am

ili
a:

 H
A

M
A

M
E

LI
D

A
C

E
A

E

Li
qu

id
am

ba
r 

st
yr

ac
ifl

ua
 v

ar
. m

ex
ic

an
a

F
am

ili
a:

 H
E

R
N

A
N

D
IA

C
E

A
E

S
pa

ra
tta

nt
he

liu
m

 a
m

az
on

um

F
am

ili
a:

 H
IP

P
O

C
R

A
T

E
A

C
E

A
E

H
ip

po
cr

at
ea

 c
el

as
tr

oi
de

s

H
ip

po
cr

at
ea

 e
xc

el
sa

H
ip

po
cr

at
ea

 v
ol

úb
ili

s

S
al

ac
ia

 m
eg

is
to

ph
yl

la

S
al

ac
ia

 s
pp

To
nt

el
ea

 s
p

F
am

ili
a:

 H
Y

D
R

O
P

H
Y

LL
A

C
E

A
E

N
am

a 
ja

m
ai

ce
ns

e

W
ig

an
di

a 
ur

en
s 

va
r. 

ca
ra

ca
sa

na

F
am

ili
a:

 IC
A

C
IN

A
C

E
A

E

C
al

at
ol

a 
co

st
ar

ic
en

si
s

C
al

at
ol

a 
la

ev
ig

at
a

C
al

at
ol

a 
m

ol
lis

M
ap

ia
 r

ac
em

os
a

O
ec

op
et

al
um

 m
ex

ic
an

um

interiores tuxtlas.indd   211 11/30/06   11:33:15 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: JU
G

LA
N

D
A

C
E

A
E

A
lfaroa costaricensis

A
lfaroa m

exicana 
P

r

Juglans olanchana

O
reom

unnea m
exicana m

exicana

F
am

ilia: LA
C

IS
T

E
M

A
C

E
A

E

Lacistem
a aggregatum

F
am

ilia: LA
M

IA
C

E
A

E

C
oleus blum

ei

H
yptis atrorubens

H
yptis capitata

H
yptis hillarii

H
yptis m

utabilis

H
yptis verticillata

Leonorus sibiricus

M
entha piperita

M
entha spicata

O
cim

um
 basilicum

O
cim

um
 m

icranthum

O
riganum

 vulgare

S
alvia gracilis

S
alvia hyptoides

S
alvia m

isilla

S
alvia nepetoides

S
alvia occidentales

S
alvia tiliaefolia var. albiflora

S
alvia tuxtlensis

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
alvia xalapensis

S
cutellaria splendens

S
tachys coccinea

Teucrium
 vesicarium

F
am

ilia: LA
U

R
A

C
E

A
E

A
iouea sp

B
eilschm

iedia aff. hondurensis

C
innam

om
um

 verum

Licaria capitata

Licaria cervantesii

Licaria peckii

Licaria velutina

Licaria sp

Litsea glaucescens 
P

N
ectandra am

bigens

N
ectandra cissiflora

N
ectandra colorata

N
ectandra coriacea

N
ectandra globosa

N
ectandra heydeana

N
ectandra hihua

N
ectandra loesenerii

N
ectandra lundelii

N
ectandra reticulata

N
ectandra rubriflora

N
ectandra salicifolia

N
ectandra sp

O
cotea dendrodaphne

interiores tuxtlas.indd   212 11/30/06   11:33:16 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

O
co

te
a 

ef
fu

sa

O
co

te
a 

he
yd

ea
na

O
co

te
a 

ps
yc

ho
tr

io
id

es

O
co

te
a 

ru
bi

flo
ra

O
co

te
a 

ux
pa

na
pa

O
co

te
a 

ve
ra

gu
en

si
s

O
co

te
a 

ve
rt

ic
ill

at
a

O
co

te
a 

sp
p

P
er

se
a 

am
er

ic
an

a

P
er

se
a 

sc
hi

ed
ea

na

P
er

se
a 

sp

P
ho

eb
e 

bo
ur

ge
au

vi
an

a

P
ho

eb
e 

ci
nn

am
om

ifo
lia

P
ho

eb
e 

sp
p

F
am

ili
a:

 L
E

N
T

IB
U

LA
R

IA
C

E
A

E

U
tr

ic
ul

ar
ia

 fo
lio

sa

U
tr

ic
ul

ar
ia

 s
p

F
am

ili
a:

 L
O

G
A

N
IA

C
E

A
E

B
ud

dl
ei

a 
co

rd
at

a 
co

rd
at

a

G
el

se
m

iu
m

 s
em

pe
rv

ire
ns

S
pi

ge
lia

 a
nt

he
lm

ia

S
pi

ge
lia

 h
um

bo
ld

tia
na

S
pi

ge
lia

 p
al

m
er

i

S
tr

yc
hn

os
 n

ig
ric

an
s

S
tr

yc
hn

os
 ta

ba
sc

an
a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 L
O

R
A

N
T

H
A

C
E

A
E

P
ho

ra
de

nd
ro

n 
qu

ad
ra

ng
ul

ar
e

P
ho

ra
de

nd
ro

n 
pi

pe
ro

id
es

P
ho

ra
de

nd
ro

n 
sp

P
si

tta
ca

nt
hu

s 
ca

ly
cu

la
tu

s

P
si

tta
ca

nt
hu

s 
ra

m
ifl

or
us

P
si

tta
ca

nt
hu

s 
sc

hi
ed

ia
nu

s

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
ca

ss
yt

oi
de

s

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
cr

as
si

pe
s

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
de

ns
ifl

or
us

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
ha

en
ke

i

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
m

ar
gi

na
tu

s

S
tr

ut
ha

nt
hu

s 
sp

F
am

ili
a:

 L
Y

T
H

R
A

C
E

A
E

C
up

he
a 

ca
rt

ha
ge

ne
ns

is

C
up

he
a 

hy
ss

op
ifo

lia

C
up

he
a 

sa
lic

ifo
lia

C
up

he
a 

te
tr

ap
et

al
a

H
ei

m
ia

 s
al

ic
ifo

lia

F
am

ili
a:

 M
A

G
N

O
LI

A
C

E
A

E

M
ag

no
lia

 s
ch

ie
de

an
a 

A

Ta
la

um
a 

m
ex

ic
an

a 
A

F
am

ili
a:

 M
A

LP
IG

H
IA

C
E

A
E

B
un

ch
os

ia
 li

nd
en

ia
na

B
un

ch
os

ia
 s

pp

B
yr

so
ni

m
a 

cr
as

si
fo

lia

interiores tuxtlas.indd   213 11/30/06   11:33:18 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

G
audichaudia albida

H
eteropteris beecheyana

H
eteropteris laurifolia

H
iraea fagifolia

H
iraea sm

ilacina

H
iraea quapara

M
alpighia glabra

M
alpighia rom

eroana var. rom
eroana

M
alpighia w

endtii

M
ascagnia rivularis

M
ascagnia vacciniifolia

S
tigm

aphyllon ellipticum

S
tigm

aphyllon lindenianum

S
tigm

aphyllon retusum

Tetrapterys discolor

Tetrapterys donnell-sm
ithii

Tetrapterys glabrifolia

Tetrapterys schiedeana

F
am

ilia: M
A

LV
A

C
E

A
E

A
belm

oschus esculentus

A
belm

oschus m
oschatus

A
butilon purpusii

A
noda acerifolia

A
noda cristata

C
ienfuegosia rosei

G
ossypium

 barbadense

G
ossypium

 hirsutum

G
ossypium

 sp

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

H
am

pea integerrim
a

H
am

pea nutricia

H
am

pea rovirosae

H
am

pea stipitata

H
erissantia crispa

H
ibiscus costatus

H
ibiscus lavaterioides

H
ibiscus pernam

bucensis

H
ibiscus radiatus

H
ibiscus rosa-sinensis

H
ochreutinera am

plexifolia

K
osteletzkya depressa

M
alachra fascista

M
alvaviscus achanioides

M
alvaviscus arboreus

M
alvaviscus arboreus var. m

exicanus

P
avonia fryxellii

P
avonia fruticosa

P
avonia integrifolia

P
avonia schiedeana

R
obinsonella m

irandae

S
ida acuta

S
ida cordifolia

S
ida rhom

bifolia

S
idastrum

 paniculatum

U
rena lobata

W
issadula am

plissim
a

W
issadula excelsior

interiores tuxtlas.indd   214 11/30/06   11:33:19 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 M
A

R
C

G
R

A
V

IA
C

E
A

E

M
ar

cg
ra

vi
a 

m
ex

ic
an

a

R
uy

sc
hi

a 
en

er
va

S
ou

ro
ub

ea
 e

xa
ur

ic
ul

at
a

S
ou

ro
ub

ea
 lo

cz
yi

F
am

ili
a:

 M
A

R
T

Y
N

IA
C

E
A

E

M
ar

ty
ni

a 
an

nu
a

P
ro

bo
sc

id
ea

 tr
ilo

ba

F
am

ili
a:

 M
E

LA
S

T
O

M
A

TA
C

E
A

E

A
de

lo
bo

tr
ys

 a
ds

ce
nd

en
s

A
rt

hr
os

te
m

m
a 

ci
lia

tu
m

C
en

tr
ad

en
ia

 in
ae

qu
ila

te
ra

lis

C
lid

em
ia

 c
ap

ite
lla

ta

C
lid

em
ia

 d
en

ta
ta

C
lid

em
ia

 a
ff.

 D
ep

pe
an

a

C
lid

em
ia

 fu
lv

a

C
lid

em
ia

 o
ct

on
a

C
lid

em
ia

 p
et

io
la

ris

C
lid

em
ia

 s
ep

tu
pl

in
er

vi
a

C
lid

em
ia

 s
er

ic
ea

C
lid

em
ia

 s
et

os
a

C
lid

em
ia

 s
p

C
on

os
te

gi
a 

ar
bo

re
a

C
on

os
te

gi
a 

ca
el

es
tis

C
on

os
te

gi
a 

ic
os

an
dr

a

C
on

os
te

gi
a 

su
pe

rb
a

C
on

os
te

gi
a 

xa
la

pe
ns

is

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

H
et

er
oc

en
tr

on
 s

p

Le
an

dr
a 

co
rn

oi
de

s

Le
an

dr
a 

m
ex

ic
an

a

M
ic

on
ia

 a
ffi

ni
s

M
ic

on
ia

 a
lb

ic
an

s

M
ic

on
ia

 a
rg

en
te

a

M
ic

on
ia

 d
od

ec
an

dr
a

M
ic

on
ia

 fu
lv

os
te

lla
ta

M
ic

on
ia

 g
la

be
rr

im
a

M
ic

on
ia

 g
lo

bu
lif

er
a

M
ic

on
ia

 h
em

en
os

tig
m

a

M
ic

on
ia

 h
yp

er
pr

as
in

a

M
ic

on
ia

 ib
ag

ue
ns

is

M
ic

on
ia

 ib
ar

ra
e

M
ic

on
ia

 im
pe

tio
la

ris

M
ic

on
ia

 la
ce

ra

M
ic

on
ia

 o
lig

ot
ric

ha

M
ic

on
ia

 p
ra

si
na

M
ic

on
ia

 p
in

et
ro

ru
m

M
ic

on
ia

 s
ch

le
ch

te
nd

al
ii

M
ic

on
ia

 s
m

ar
ag

di
na

M
ic

on
ia

 s
yl

va
tic

a

M
ic

on
ia

 tr
in

er
vi

a

M
ic

on
ia

 s
pp

M
on

oc
ha

et
um

 d
ep

pe
an

um

M
ou

rir
i g

le
as

on
ia

na

O
ss

ae
a 

m
ic

ra
nt

ha

P
te

ro
le

pi
s 

tr
ic

ót
om

a

R
hy

nc
ha

nt
he

ra
 m

ex
ic

an
a

interiores tuxtlas.indd   215 11/30/06   11:33:21 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

T
ibouchina longifolia

T
ibouchina aff. rufipilis

F
am

ilia: M
E

LIA
C

E
A

E

C
edrela odorata

G
uarea glabra

G
uarea grandifolia

G
uarea sp

M
elia azedarach

Trichilia breviflora

Trichilia cuneata

Trichilia havanensis

Trichilia hirta

Trichilia japurensis

Trichilia m
artiana

Trichilia m
oschata

Trichilia m
oschata m

oschata

Trichilia tom
entosa

F
am

ilia: M
E

N
D

O
N

C
IA

C
E

A
E

M
endoncia guatem

alensis

M
endoncia retusa

F
am

ilia: M
E

N
IS

P
E

R
M

A
C

E
A

E

A
buta panam

ensis

C
issam

pelos fasciculata

C
issam

pelos grandifolia

C
issam

pelos pareira

C
issam

pelos tropaeolifolia

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

D
isciphania calocarpa

H
yperbaena m

exicana

O
dontocarya m

exicana

F
am

ilia: M
IM

O
S

A
C

E
A

E

A
cacia angustissim

a

A
cacia cinerea

A
cacia cornigera

A
cacia farnesiana

A
cacia glom

erosa

A
cacia hayesii

A
cacia m

acracantha

A
cacia m

ayana

A
cacia pennatula

A
lbizia lebbeck

A
lbizia purpusii

C
alliandra em

arginata

C
alliandra houstoniana

C
alliandra  juzepczukii

C
alliandra palm

eri

C
alliandra portoricensis

C
alliandra terragona

C
hloroleucon ebano

C
hloroleucon m

angense

C
ojoba arborea

C
ojoba donnell-sm

ithii

C
ojoba recordii

E
ntada gigas

E
ntada m

onostachya

interiores tuxtlas.indd   216 11/30/06   11:33:23 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

E
nt

er
ol

ob
iu

m
 c

yc
lo

ca
rp

um

In
ga

 a
cr

oc
ep

ha
la

In
ga

 a
es

tu
ar

io
ru

m

In
ga

 b
re

vi
pe

di
ce

lla
ta

In
ga

 fa
gi

fo
lia

In
ga

 is
m

ae
lis

In
ga

 ji
ni

cu
il

In
ga

 la
cu

st
ris

In
ga

 p
at

er
no

In
ga

 p
av

on
ia

na

In
ga

 p
un

ct
at

a

In
ga

 q
ua

te
rn

at
a

In
ga

 s
ap

in
do

id
es

In
ga

 s
em

ia
la

ta

In
ga

 s
in

ac
ae

In
ga

 v
er

a 
sp

ur
ia

In
ga

 s
pp

Le
uc

ae
na

 le
uc

oc
ep

ha
la

 le
uc

oc
ep

ha
la

Ly
si

lo
m

a 
de

m
os

ta
ch

ya

M
im

os
a 

al
bi

da

M
im

os
a 

an
tio

qu
en

si
s

M
im

os
a 

in
vi

sa

M
im

os
a 

or
th

oc
ar

pa

M
im

os
a 

pi
gr

a

M
im

os
a 

pu
di

ca

M
im

os
a 

so
m

ni
an

s

P
ith

ec
el

lo
bi

um
 a

rb
or

eu
m

P
ith

ec
el

lo
bi

um
 h

ym
en

ea
ef

ol
iu

m

P
ith

ec
el

lo
bi

um
 s

p

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

Z
ap

ot
ec

a 
la

m
be

rt
ia

na

Z
ap

ot
ec

a 
te

tr
ag

on
a

F
am

ili
a:

 M
O

LL
U

G
IN

A
C

E
A

E

M
ol

lu
go

 v
er

tic
ila

ta

F
am

ili
a:

 M
O

N
IM

IA
C

E
A

E

M
ol

lin
ed

ia
 b

ut
le

ria
na

M
ol

lin
ed

ia
 v

iri
di

flo
ra

M
ol

lin
ed

ia
 tu

xt
le

ns
is

M
ol

lin
ed

ia
 s

p

S
ip

ar
un

a 
an

di
na

S
ip

ar
un

a 
sp

F
am

ili
a:

 M
O

R
A

C
E

A
E

B
ro

si
m

um
 a

lic
as

tr
um

B
ro

si
m

um
 a

lic
as

tr
um

 a
lic

as
tr

um

B
ro

si
m

um
 g

ui
an

en
se

C
as

til
la

 e
la

st
ic

a

C
la

ris
ia

 b
ifl

or
a 

m
ex

ic
an

a

D
or

st
en

ia
 c

on
tr

aj
er

va

F
ic

us
 a

ur
ea

F
ic

us
 c

ul
ub

rin
ae

F
ic

us
 c

os
ta

ric
an

a

F
ic

us
 c

ot
in

ifo
lia

F
ic

us
 e

ug
en

ia
ef

ol
ia

F
ic

us
 g

ly
ci

ca
rp

a

F
ic

us
 h

ar
tw

eg
ii

F
ic

us
 in

si
pi

da
 in

si
pi

da

interiores tuxtlas.indd   217 11/30/06   11:33:26 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
icus isophlebia

F
icus jim

enezii

F
icus lundelii

F
icus m

axim
a

F
icus obtusifolia

F
icus oerstediana

F
icus padifolia

F
icus paraensis

F
icus perforata

F
icus pertusa

F
icus petenensis

F
icus rzedow

skii

F
icus tecolutensis

F
icus trigonata

F
icus tuerckheim

ii

F
icus velutina

F
icus yoponensis

F
icus sp

P
oulsenia arm

ata

P
seudolm

edia oxyphyllaria

Trophis chiapensis

Trophis m
exicana

Trophis racem
osa

Trophis sp

F
am

ilia: M
Y

R
IC

A
C

E
A

E

M
yrica cerifera

M
yrica sp

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: M
Y

R
IS

T
IC

A
C

E
A

E

V
irola guatem

alensis

F
am

ilia: M
Y

R
S

IN
A

C
E

A
E

A
m

atlania pellucida

A
rdisia capollina

A
rdisia com

presa

A
rdisia donnell-sm

ithii

A
rdisia nigrescens

A
rdisia paschalis

G
entlea cuneifolia

Icacorea com
pressa

O
erstedianthus brevipens

P
arathesis breedlovii

P
arathesis calzadae

P
arathesis conzatti

P
arathesis lenticellata

P
arathesis m

acronem
a

P
arathesis neei

P
arathesis pajapensis

P
arathesis psychotrioides

P
arathesis tuxtlensis

P
arathesis sp

R
apanea juergensenii

R
apanea m

yricoides

R
apanea sp

F
am

ilia: M
Y

R
TA

C
E

A
E

C
alyptranthes chiapensis

interiores tuxtlas.indd   218 11/30/06   11:33:28 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
al

yp
tr

an
th

es
 c

hy
tr

ac
ul

ia
  v

ar
. a

m
er

ic
an

a

C
al

yp
tr

an
th

es
 m

eg
is

to
ph

yl
la

C
al

yp
tr

an
th

es
 m

ill
sp

au
gh

ii

C
al

yp
tr

an
th

es
 p

al
le

ns
 v

ar
. p

al
le

ns

C
al

yp
tr

an
th

es
 s

ch
ie

de
an

a

C
al

yp
tr

an
th

es
 s

ch
le

ch
te

nd
al

ia
na

E
ug

en
ia

 a
ca

pu
lc

en
si

s

E
ug

en
ia

 a
eu

rig
in

ea

E
ug

en
ia

 c
ap

ul
i

E
ug

en
ia

 c
ol

ip
en

si
s

E
ug

en
ia

 fa
ra

m
eo

id
es

E
ug

en
ia

 in
ire

be
ns

is

E
ug

en
ia

 k
ar

w
in

sk
ia

na

E
ug

en
ia

 m
ex

ic
an

a

E
ug

en
ia

 o
er

st
ed

ea
na

E
ug

en
ia

 s
ot

oe
sp

ar
za

e

E
ug

en
ia

 s
ym

ph
or

ic
ar

pu
s

E
ug

en
ia

 u
xp

an
ap

en
si

s

E
ug

en
ia

 v
en

ez
ue

le
ns

is

E
ug

en
ia

 s
p

M
yr

ci
a 

sp
le

nd
en

s

M
yr

ci
an

th
es

 fr
ag

an
s 

va
r. 

fr
ag

an
s

M
yr

ci
ar

ia
 fl

or
ib

un
da

P
im

en
ta

 d
io

ic
a

P
si

di
um

 fr
ie

dr
ic

hs
th

al
ia

nu
m

P
si

di
um

 g
ua

ja
va

P
si

di
um

 g
ui

ne
en

se

P
si

di
um

 s
al

ut
ar

e

S
ys

yg
iu

m
 ja

m
bo

s

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

U
gn

i m
yr

ic
oi

de
s

F
am

ili
a:

 N
Y

C
TA

G
IN

A
C

E
A

E

B
oe

rh
av

ia
 e

re
ct

a

B
ou

ga
in

vi
lle

a 
bu

tti
an

a

B
ou

ga
in

vi
lle

a 
gl

ab
ra

M
ira

bi
lis

 ja
la

pa

N
ee

a 
ps

yc
ho

tr
io

id
es

N
ee

a 
te

nu
is

N
ee

a 
sp

P
is

on
ia

 a
cu

le
at

a 
va

r. 
ac

ul
ea

ta

F
am

ili
a:

 N
Y

M
P

H
A

E
A

C
E

A
E

N
ym

ph
ae

a 
am

pl
a

F
am

ili
a:

 O
C

H
N

A
C

E
A

E

O
ur

at
ea

 c
ra

ss
in

er
va

O
ur

at
ea

 tu
er

ck
he

im
ii

O
ur

at
ea

 a
ff.

 tu
er

ck
he

im
ii

O
ur

at
ea

 s
p

F
am

ili
a:

 O
LA

C
A

C
E

A
E

S
ch

oe
pfi

a 
sc

hr
eb

er
i

X
im

en
ia

 a
m

er
ic

an
a 

va
r.

 a
m

er
ic

an
a

F
am

ili
a:

 O
LE

A
C

E
A

E

C
hi

on
an

th
us

 d
om

in
gu

en
si

s

Ja
sm

in
um

 m
ul

tifl
or

um

Li
no

ci
er

a 
do

m
in

gu
en

si
s

interiores tuxtlas.indd   219 11/30/06   11:33:29 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: O
N

A
G

R
A

C
E

A
E

F
uchsia arborescens

Jussiaea peruviana

Ludw
igia indinada

Ludw
igia leptocarpa

Ludw
igia octovalvis

Ludw
igia sp

F
am

ilia: O
X

A
LID

A
C

E
A

E

B
iophytum

 dendroides

O
xalis corniculata albicans

O
xalis frutescens angustifolia

O
xalis latifolia

F
am

ilia: P
A

P
A

V
E

R
A

C
E

A
E

A
rgem

one ochroleuca

B
occonia frutescens

F
am

ilia: P
A

S
S

IF
LO

R
A

C
E

A
E

P
assiflora adenopoda

P
assiflora am

bigua

P
assiflora biflora

P
assiflora cilliata

P
assiflora conzattiana

P
assiflora cookii

P
assiflora coriacea

P
assiflora costaricensis

P
assiflora helleri

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
assiflora quadrangularis

P
assiflora serratifolia

P
assiflora sexflora

P
assiflora spp

F
am

ilia: P
H

Y
LLO

N
O

M
A

C
E

A
E

P
hyllonom

a laticuspis

F
am

ilia: P
H

Y
T

O
LA

C
C

A
C

E
A

E

P
etiveria alliacea

P
hytolacca rivinoides

P
hytolacca purpurascens

P
hytolacca sp

R
ivina hum

ilis

Trichostigm
a octandrum

F
am

ilia: P
IP

E
R

A
C

E
A

E

P
eperom

ia aff. A
lata

P
eperom

ia angulares

P
eperom

ia asarifolia

P
eperom

ia denticularis

P
eperom

ia deppeana

P
eperom

ia aff. G
labella

P
eperom

ia granulusa

P
eperom

ia lancifolia

P
eperom

ia m
acrostachya

P
eperom

ia m
exicana

P
eperom

ia nigropunctata

P
eperom

ia obtusifolia

interiores tuxtlas.indd   220 11/30/06   11:33:31 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

P
ep

er
om

ia
 p

el
ta

ta

P
ep

er
om

ia
 c

ua
dr

ifo
lia

P
ep

er
om

ia
 r

ot
un

di
fo

lia

P
ep

er
om

ia
 s

er
pe

ns

P
ep

er
om

ia
 te

tr
ap

hy
lla

P
ep

er
om

ia
 u

ro
ca

rp
a

P
ep

er
om

ia
 s

pp

P
ho

th
om

or
ph

e 
pe

lta
ta

P
ho

th
om

or
ph

e 
um

be
lla

ta

P
ip

er
 a

du
nc

um

P
ip

er
 a

eq
ua

le

P
ip

er
 a

m
al

ag
o

P
ip

er
 a

ur
itu

m

P
ip

er
 d

ila
ta

tu
m

P
ip

er
 d

iv
ar

ic
at

um

P
ip

er
 d

on
ne

ll-
sm

ith
ii

P
ip

er
 a

ff.
 fr

ag
ua

nu
m

P
ip

er
 g

la
br

es
ce

ns

P
ip

er
 h

is
pi

du
m

P
ip

er
 k

ar
w

in
sk

ia
nu

m

P
ip

er
 la

nc
eo

la
tu

m

P
ip

er
 la

pa
th

ifo
liu

m

P
ip

er
 m

ar
gi

na
tu

m

P
ip

er
 m

ar
te

si
an

um

P
ip

er
 m

is
an

tle
ns

e

P
ip

er
 n

iti
du

m

P
ip

er
 o

bl
iq

uu
m

P
ip

er
 o

bl
on

gu
m

P
ip

er
 p

an
sa

m
al

an
um

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

P
ip

er
 p

el
ta

tu
m

P
ip

er
 p

ho
to

m
or

ph
e

P
ip

er
 p

si
lo

rh
ac

hi
s

P
ip

er
 s

an
ct

us

P
ip

er
 u

m
be

lla
tu

m

P
ip

er
 y

za
ba

la
nu

m

P
ip

er
 s

p

P
ot

om
or

ph
e 

pe
lta

ta

P
ot

om
or

ph
e 

um
be

lla
ta

F
am

ili
a:

 P
LA

N
TA

G
IN

A
C

E
A

E

P
la

nt
ag

o 
m

aj
or

F
am

ili
a:

 P
LU

M
B

A
G

IN
A

C
E

A
E

P
lu

m
ba

go
 s

ca
nd

en
s

F
am

ili
a:

 P
O

D
O

S
T

E
M

A
C

E
A

E

M
ar

at
hr

um
 m

in
ut

ifl
or

um
 

P
r

Tr
is

tic
ha

 h
yp

no
id

es

F
am

ili
a:

 P
O

LE
M

O
N

IA
C

E
A

E

Lo
es

el
ia

 c
ili

at
a 

va
r. 

ec
hi

no
ph

yl
la

F
am

ili
a:

 P
O

LY
G

A
LA

C
E

A
E

po
ly

ga
la

 b
er

la
nd

ie
ri

po
ly

ga
la

 p
an

ic
ul

ad
a

po
ly

ga
la

 r
ac

em
os

a

po
ly

ga
la

 s
p

S
ec

ur
id

ac
a 

di
ve

rs
ifo

lia

interiores tuxtlas.indd   221 11/30/06   11:33:32 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: P
O

LY
G

O
N

A
C

E
A

E

C
occoloba barbadensis

C
occoloba hondurensis

C
occoloba hum

boldtii

C
occoloba m

atudae

C
occoloba m

ontana

C
occoloba uvifera

C
occoloba schiedeaena

C
occoloba sp

P
olygonum

 hydropiperoides

P
olygonum

 longicreatum

P
olygonum

 punctatum

P
olygonum

 sp

F
am

ilia: P
O

R
T

U
LA

C
A

C
E

A
E

P
ortulaca oleraceae granulato-stellulata

P
ortulaca pilosa

Tanilum
 paniculatum

F
am

ilia: P
R

IM
U

LA
C

E
A

E

S
om

olus parviflorus

F
am

ilia: P
R

O
T

E
A

C
E

A
E

R
uopala m

ontana

F
am

ilia: P
Y

R
O

LA
C

E
A

E

M
onotropa uniflora

P
terospora sp

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: R
A

F
F

LE
S

IA
C

E
A

E

B
dallophyton am

ericanum

F
am

ilia: R
A

N
U

N
C

U
LA

C
E

A
E

C
lem

atis acapulcensis

C
lem

atis dioica

C
lem

atis G
rossa

C
lem

atis haenkeana

C
lem

atis polygam
a

C
lem

atis sp

D
elphinium

 divaricatum

F
am

ilia: R
H

A
M

N
A

C
E

A
E

C
olubrina sp

G
ouania lupuloides

G
ouania polygam

a

R
ham

nus capraeifolia var. capraeifolia

S
ageretia elegans

F
am

ilia: R
H

IZ
O

P
H

O
R

A
C

E
A

E

R
hizophora m

angle 
P

F
am

ilia: R
O

S
A

C
E

A
E

P
runus brachybotrya

P
runus  lundelliana

S
piraea cantonensis var. lanceolata

F
am

ilia: R
U

B
IA

C
E

A
E

interiores tuxtlas.indd   222 11/30/06   11:33:34 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
lib

er
tia

 e
du

lis

A
m

ai
ou

a 
co

ry
m

bo
sa

A
pp

un
ia

 g
ua

te
m

al
en

si
s

B
or

re
ria

 la
ev

is

B
or

re
ria

 o
cy

m
oi

de
s

C
al

yc
op

hy
llu

m
 c

an
di

di
ss

im
um

C
hi

oc
oc

ca
 a

lb
a

C
hi

oc
oc

ca
 c

or
ia

ce
ae

C
hi

oc
oc

ca
 p

ha
en

os
te

m
on

C
hi

on
e 

m
ex

ic
an

a

C
ho

m
el

ia
 p

ro
tr

ac
ta

C
oc

co
cy

ps
el

um
 c

or
di

fo
liu

m

C
oc

co
cy

ps
el

um
 g

ui
an

en
se

C
oc

co
cy

ps
el

um
 h

er
ba

ce
um

C
oc

co
cy

ps
el

um
 h

irs
ut

um

C
of

fe
a 

ar
ab

ic
a

C
ou

ss
ar

ea
 m

ex
ic

an
a

C
ru

se
a 

ca
lo

ce
ph

al
a

C
ru

se
a 

hi
sp

id
a 

va
r. 

hi
sp

id
a

D
ep

pe
a 

in
ae

qu
al

is

D
ep

pe
a 

er
yt

hr
or

hi
za

D
ep

pe
a 

gr
an

di
flo

ra

D
ep

pe
a 

pu
rp

ur
as

ce
ns

D
ep

pe
a 

sp

D
io

di
a 

m
ar

iti
m

a

D
io

di
a 

oc
ym

ifo
lia

D
io

di
a 

sa
rm

en
to

sa

D
io

di
a 

te
re

s

F
ar

am
ea

 o
cc

id
en

ta
lis

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
ar

am
ea

 s
ch

ul
te

si
i

F
ar

am
ea

 s
te

nu
ra

G
al

iu
m

 h
yp

oc
ar

pi
um

G
en

ip
a 

am
er

ic
an

a

G
eo

ph
ila

 m
ac

ro
po

da

G
eo

ph
ila

 r
ep

en
s

G
ue

tta
rd

a 
m

ac
ro

sp
er

m
a

G
ue

tta
rd

a 
sp

H
am

el
ia

 e
re

ct
a

H
am

el
ia

 lo
ng

ip
es

H
am

el
ia

 p
at

en
s 

va
r. 

gl
ab

ra

H
am

el
ia

 p
at

en
s 

va
r. 

pa
te

ns

H
am

el
ia

 v
er

si
co

lo
r

H
ed

yo
tis

 e
xi

gu
la

H
ed

yo
tis

 g
al

eo
tti

i

H
em

id
io

id
ea

 o
ci

m
ifo

lia

H
ill

ia
 te

tr
an

dr
a

H
of

fm
an

ia
 a

lti
pe

te
ns

H
of

fm
an

ia
 a

ng
us

tif
ol

ia

H
of

fm
an

ia
 b

ul
la

ta

H
of

fm
an

ia
 a

ff.
 c

al
yc

os
a

H
of

fm
an

ia
 a

ff.
 C

hi
ap

en
si

s 
P

r

H
of

fm
an

ia
 c

on
za

tti

H
of

fm
an

ia
 d

is
co

lo
r

H
of

fm
an

ia
 e

xc
el

sa

H
of

fm
an

ia
 m

in
ut

ic
ar

pa

H
of

fm
an

ia
 n

ic
ot

ia
ni

fo
lia

H
of

fm
an

ia
 o

riz
ab

en
si

s

H
of

fm
an

ia
 p

ho
en

ic
op

od
a

interiores tuxtlas.indd   223 11/30/06   11:33:37 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

H
offm

ania aff. phychotriifolia

H
offm

ania refulgens

H
offm

ania sp

Lindenia rivalis

M
anettia coccinea

M
anettia reclinata

M
itracarpus hirtus

M
itracarpus villosus

M
orinda panam

ensis

N
ertera granadensis

P
alicourea guianensis

P
alicourea m

acrantha

P
alicourea padifolia

P
osoqueria coriacea

P
osoqueria latifolia

P
sychotria axillaris

P
sychotria carthagenensis

P
sychotria chagrensis

P
sychotria chiapensis

P
sychotria deflexa

P
sychotria elata

P
sychotria erythrocarpa

P
sychotria faxlucens

P
sychotria flava

P
sychotria furcata

P
sychotria galeottiana

P
sychotria gardenioides

P
sychotria graciliflora

P
sychotria lim

onensis

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
sychotria m

achrophylla

P
sychotria m

egalantha

P
sychotria m

exiae

P
sychotria m

irandae

P
sychotria nervosa var. rufsecens

P
sychotria officinalis

P
sychotria panam

ensis var. panam
ensis

P
sychotria papantlensis

P
sychotria parasitica

P
sychotria phanaerandra

P
sychotria aff. pithecobia

P
sychotria poeppigiana

P
sychotria quinqueradiata

P
sychotria sarapiquensis

P
sychotria sim

iarum

P
sychotria sousae

P
sychotria tenuifolia

P
sychotria trichotom

a

P
sychotria uliginosa

P
sychotria veracruzensis

P
sychotria spp

R
andia aculeata var. dasyclada

R
andia grandifolia

R
andia lonicerioides

R
andia m

onantha

R
andia petenensis

R
andia pterocarpa

R
andia retroflexa

R
andia vazquezii

interiores tuxtlas.indd   224 11/30/06   11:33:39 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

R
an

di
a 

st
ac

hy
oi

de
a

R
an

di
a 

xa
la

pe
ns

is

R
an

di
a 

sp
p

R
ic

ha
rd

ia
 b

ra
si

lie
ns

is

R
ic

ha
rd

ia
 s

ca
br

a

R
on

de
le

tia
 b

ud
dl

ei
oi

de
s

R
on

de
le

tia
 c

ap
ite

lla

R
on

de
le

tia
 g

al
eo

tti
i

R
on

de
le

tia
 h

et
er

an
th

er
a

R
on

de
le

tia
 li

gu
st

ro
id

es

R
on

de
le

tia
 s

ep
tic

id
al

is

R
on

de
le

tia
 tu

xt
le

ns
is

R
on

de
le

tia
 v

ill
os

a

S
om

m
er

a 
ar

bo
re

sc
en

s

S
pe

rm
ac

oc
e 

as
su

rg
en

s

S
pe

rm
ac

oc
e 

oc
ym

oi
de

s

S
pe

rm
ac

oc
e 

rip
ar

ia

S
pe

rm
ac

oc
e 

ve
rt

ic
el

la
ta

F
am

ili
a:

 R
U

TA
C

E
A

E

A
m

yr
is

 a
ff.

 a
tte

nu
at

a

A
m

yr
is

 s
yl

va
tic

a

C
as

im
iro

a 
ed

ul
is

C
as

im
iro

a 
sa

po
ta

C
itr

us
 a

ur
an

tia
ca

C
itr

us
 a

ur
an

tiu
m

C
itr

us
 li

m
on

C
itr

us
 li

m
on

ia

C
itr

us
 s

in
en

si
s

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

R
ut

a 
ch

al
ep

en
si

s

Z
an

th
ox

yl
um

 c
ar

ib
ae

um

Z
an

th
ox

yl
um

 k
el

le
rm

an
ii

Z
an

th
ox

yl
um

 m
el

an
os

tic
tu

m

Z
an

th
ox

yl
um

 p
ro

ce
ru

m

Z
an

th
ox

yl
um

 tr
ic

hi
lio

id
es

Z
an

th
ox

yl
um

 s
p

F
am

ili
a:

 S
A

B
IA

C
E

A
E

M
el

io
sm

a 
de

nt
at

a

M
el

io
sm

a 
oc

ci
de

nt
al

is

F
am

ili
a:

 S
A

P
IN

D
A

C
E

A
E

A
llo

ph
yl

us
 c

am
ps

to
st

ac
hy

s

A
llo

ph
yl

us
 c

om
in

ia

C
ar

di
os

pe
rm

um
 h

al
ic

ac
ab

um

C
up

an
ia

 d
en

ta
ta

C
up

an
ia

 g
la

br
a

C
up

an
ia

 a
ff.

 M
ac

ro
ph

yl
la

C
up

an
ia

 s
p

M
at

ay
ba

 a
pe

ta
la

M
at

ay
ba

 o
pp

os
iti

fo
lia

P
au

lli
na

 c
la

vi
ge

ra

P
au

lli
na

 c
os

ta
ric

en
si

s

P
au

lli
na

 c
os

ta
ta

P
au

lli
na

 fu
sc

es
ce

ns

P
au

lli
na

 p
in

na
ta

P
au

lli
na

 s
p

P
au

lli
na

 v
en

os
a

interiores tuxtlas.indd   225 11/30/06   11:33:42 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
apindus saponaria

S
erjania racem

osa

S
erjania goniocarpa

S
erjania m

exicana

S
erjania sp

Talisia olivaeform
is

T
hinouia m

yriantha

T
hinouia tom

ocarpa

U
rvillea ulm

acea

F
am

ilia: S
A

P
O

TA
C

E
A

E

B
um

elia persim
ilis

B
um

elia retusa

C
hrysophyllum

 m
exicanum

C
hrysophyllum

 venezuelanense

D
ipholis m

inutiflora

M
anilkara chicle

M
anilkara zapota

P
outeria cam

pechiana

P
outeria durlandii durlandii

P
outeria luncentifolia

P
outeria unilocularis

P
outeria aff. reticulata reticulata

P
outeria rhynchocarpa

P
outeria sapota

P
outeria sp

S
ideroxylon capiri =

M
astichodendron capiri

S
ideroxylon persim

ile persim
ile

S
ideroxylum

 portoricense m
inutiflorum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: S
A

X
IF

R
A

G
A

C
E

A
E

H
ydrangea nebulicola 

P, E

F
am

ilia: S
C

R
O

P
H

U
LA

R
IA

C
E

A
E

B
acopa m

onnieri

B
acopa procum

bens

B
uchnera sp

C
astilleja arvensis

E
scobedia laveis

G
ibsoniotham

nus m
oldenkeanus

Leucocarpus perfoliatus

M
ecardonia procum

bens

M
icranthem

um
 um

brosum

M
im

ulus pallens

P
enstem

on pallidus

R
usselia coccinea

R
usselia equisetiform

is

R
usselia sarm

entosa

R
usselia sp

S
coparia dulces

S
tem

odia sp

Tetranem
a roseum

U
roskinnera hirtiflora var. breviloba

V
erónica persica

F
am

ilia: S
IM

A
R

O
U

B
A

C
E

A
E

P
icram

nia antidesm
a

P
icram

nia hirsuta

interiores tuxtlas.indd   226 11/30/06   11:33:44 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

P
ic

ra
m

ni
a 

te
ap

en
si

s

P
ic

ra
m

ni
a 

te
tr

am
er

a

P
ic

ra
m

ni
a 

sp

S
im

ar
ou

ba
 g

la
uc

a

F
am

ili
a:

 S
O

LA
N

A
C

E
A

E

B
ru

gm
an

si
a 

x 
ca

nd
id

a

C
ap

si
cu

m
 a

nn
um

 v
ar

. a
nn

um

C
ap

si
cu

m
 a

nn
um

 v
ar

. g
la

br
iu

sc
ul

um

C
ap

si
cu

m
 la

nc
eo

la
tu

m

C
es

tr
um

 d
um

et
or

um

C
es

tr
um

 e
le

ga
ns

C
es

tr
um

 g
la

nd
ul

ife
ru

m

C
es

tr
um

 h
ar

tw
eg

ii

C
es

tr
um

 a
ff.

 lu
te

ov
ire

sc
en

s

C
es

tr
um

 m
ag

al
op

hy
llu

m

C
es

tr
um

 n
oc

tu
rn

um

C
es

tr
um

 o
bl

on
gi

fo
liu

m

C
es

tr
um

 r
ac

em
os

um

C
yp

ho
m

an
dr

a 
co

st
ar

ic
en

si
s

C
yp

ho
m

an
dr

a 
ha

rt
w

eg
ii

D
at

ur
a 

di
sc

ol
or

D
at

ur
a 

in
ox

ia

D
at

ur
a 

st
ra

m
on

iu
m

Ja
lto

m
at

a 
pr

oc
um

be
ns

Ju
an

ul
lo

a 
m

ex
ic

an
a

Ly
ci

an
th

es
 a

rm
en

ta
lis

Ly
ci

an
th

es
 c

hi
ap

en
si

s

Ly
ci

an
th

es
 h

et
er

oc
lit

a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

Ly
ci

an
th

es
 le

nt
a

Ly
ci

an
th

es
 n

iti
da

Ly
ci

an
th

es
 p

ur
pu

si
i

Ly
ci

an
th

es
 s

te
ph

an
oc

al
yx

Ly
co

pe
rs

ic
um

 e
sc

ul
en

tu
m

 v
ar

. l
ep

to
ph

yl
lu

m

N
ic

ot
ia

na
 ta

ba
cu

m

P
hy

sa
lis

 c
or

da
ta

P
hy

sa
lis

 g
ra

ci
lis

P
hy

sa
lis

 p
hi

la
de

lp
hi

ca

P
hy

sa
lis

 p
ub

es
ce

ns

S
ol

an
dr

a 
m

ax
im

a

S
ol

an
um

 a
ce

rif
ol

iu
m

S
ol

an
um

 a
dh

ae
re

ns

S
ol

an
um

 a
lig

er
um

S
ol

an
um

 a
m

er
ic

an
um

S
ol

an
um

 a
ph

yo
de

nd
ro

n

S
ol

an
um

 a
pp

en
di

cu
la

tu
m

S
ol

an
um

 a
tu

re
ns

e

S
ol

an
um

 c
an

di
du

m

S
ol

an
um

 d
ip

hy
llu

m

S
ol

an
um

 d
ul

ca
m

ar
oi

de
s

S
ol

an
um

 e
ria

nt
hu

m

S
ol

an
um

 h
irt

um

S
ol

an
um

 ja
m

ai
ce

ns
e

S
ol

an
um

 la
nc

ei
fo

liu
m

S
ol

an
um

 la
nc

eo
la

tu
m

S
ol

an
um

 le
pi

do
tu

m

S
ol

an
um

 m
am

m
os

un

S
ol

an
um

 m
yr

ia
ca

nt
hu

m

interiores tuxtlas.indd   227 11/30/06   11:33:45 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
olanum

 nigrescens

S
olanum

 nigrum

S
olanum

 nudum

S
olanum

 rovirosanum

S
olanum

 rudepannum

S
olanum

 schlechtendalianum

S
olanum

 seaforthianum

S
olanum

 skutchii

S
olanum

 tam
picense

S
olanum

 torvum

S
olanum

 um
bellatum

S
olanum

 w
endlandii

W
itheringia m

eiantha

W
itheringia nelsonii

W
itheringia solanacea

F
am

ilia: S
TA

P
H

Y
LE

A
C

E
A

E

Turpinia insignis

Turpinia occidentalis breviflora

Turpinia sp

F
am

ilia: S
T

E
R

C
U

LIA
C

E
A

E

B
yttneria aculeata

B
yttneria catalpifolia

G
uazum

a ulm
ifolia

H
elicteres guazum

aefolia

M
elochia hirsuta

M
elochia pyram

idata

S
terculia apetala

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
terculia m

acrophylla

T
heobrom

a cacao

W
altheria brevipes

W
altheria glom

erata

W
altheria indica

F
am

ilia: S
T

Y
R

A
C

A
C

E
A

E

S
tyrax argenteus var. ram

irezii

S
tyrax glabrescens

F
am

ilia: S
Y

M
P

LO
C

A
C

E
A

E

S
ym

plocos excelsa 
P

r

F
am

ilia: T
H

E
A

C
E

A
E

Laplaceae grandis

Ternstroem
ia oocarpa

Ternstroem
ia sylvatica

Ternstroem
ia tepezapote

Ternstroem
ia sp

F
am

ilia: T
H

E
O

P
H

R
A

S
TA

C
E

A
E

D
eherainia sm

aragdina occidentalis

Jacquinia m
acrocarpa m

acrocarpa

F
am

ilia: T
H

Y
M

E
LA

E
A

C
E

A
E

D
aphnopsis am

ericana

D
aphnopsis m

egacarpa

D
aphnopsis radiata

D
aphnopsis sp

interiores tuxtlas.indd   228 11/30/06   11:33:47 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 T
IL

IA
C

E
A

E

A
pe

ib
a 

tib
ou

rb
ou

C
or

ch
us

 s
ili

qu
os

us

C
or

ch
us

 s
p

H
el

io
ca

rp
us

 a
m

er
ic

an
us

H
el

io
ca

rp
us

 a
pp

en
di

cu
la

tu
s

H
el

io
ca

rp
us

 d
on

ne
ll-

sm
ith

ii

H
el

io
ca

rp
us

 m
ex

ic
an

us

Lu
eh

ea
 c

an
di

da

Lu
eh

ea
 s

pe
ci

os
a

M
or

to
ni

od
en

dr
on

 g
ua

te
m

al
en

se
 

P

M
or

to
ni

od
en

dr
on

 p
al

io
co

si
i

Tr
ic

ho
sp

er
m

um
 g

al
eo

tti
i

Tr
ic

ho
sp

er
m

um
 g

re
w

iif
ol

iu
m

Tr
ic

ho
sp

er
m

um
 m

ex
ic

an
um

Tr
iu

m
ffe

ta
 p

ol
ya

nd
ra

Tr
iu

m
ffe

ta
 s

em
itr

ilo
ba

Tr
iu

m
ffe

ta
 s

pe
ci

os
a

Tr
iu

m
ffe

ta
 s

p

F
am

ili
a:

 T
O

V
A

R
IA

C
E

A
E

To
va

ria
 p

en
du

la

F
am

ili
a:

 T
U

R
N

E
R

A
C

E
A

E

Tu
rn

er
a 

ul
m

ifo
lia

F
am

ili
a:

 U
LM

A
C

E
A

E

A
m

pe
lo

ce
ra

 h
ot

tle
i

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
ph

an
an

th
e 

m
on

oi
ca

C
el

tis
 ig

ua
na

ea

Tr
em

a 
m

ic
ra

nt
ha

U
lm

us
 m

ex
ic

an
a

F
am

ili
a:

 U
R

T
IC

A
C

E
A

E

B
oe

hm
er

ia
 c

au
da

ta

La
po

rt
ea

 m
ex

ic
an

a

M
yr

io
ca

rp
a 

he
te

ro
st

ac
hy

a

M
yr

io
ca

rp
a 

lo
ng

ip
es

M
yr

io
ca

rp
a 

yz
ab

al
en

si
s

P
ile

a 
hy

al
in

a

P
ile

a 
irr

or
at

a

P
ile

a 
m

ac
ro

ph
yl

la

P
ile

a 
sp

U
re

ra
 a

lc
ea

ef
ol

ia

U
re

ra
 c

ar
ac

as
an

a

U
re

ra
 e

gg
er

si
i

U
re

ra
 e

la
ta

U
re

ra
 s

p

U
rt

ic
a 

ch
am

ae
dr

yo
id

es

F
am

ili
a:

 V
A

LE
R

IA
N

A
C

E
A

E

V
al

er
ia

na
 s

ca
nd

en
s 

va
r. 

ca
nd

ol
le

a

F
am

ili
a:

 V
E

R
B

E
N

A
C

E
A

E

A
eg

ip
hi

la
 c

os
ta

ric
en

si
s

A
eg

ip
hi

la
 e

la
ta

A
eg

ip
hi

la
 m

on
st

ro
sa

interiores tuxtlas.indd   229 11/30/06   11:33:50 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

A
vicennia germ

inans 
P

r

C
allicarpa acum

inata

C
itharexylum

 affine

C
itharexylum

 caudatum

C
itharexylum

 ellipticum

C
itharexylum

 hexangulare

C
itharexylum

 ligustrinum

C
itharexylum

 sp

C
lerodendrum

 ligustrinum

C
lerodendrum

 thom
soniae

C
ornutia grandifolia

C
ornutia pyram

idata

H
olm

skioldia sanguinea

Lantana achyranthifolia

Lantana cam
ara

Lantana hirta

Lantana trifolia

Lippia alba

Lippia dulcis

Lippia graveolens

Lippia m
yriocephala

Lippia strigulosa

P
etrea volubilis

P
riva lappulacea

S
tachytarpheta angustifolia

S
tachytarpheta jam

aicensis

Tam
onea curassavica

V
erbena carolina

V
erbena litoralis

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

V
erbena longifolia

F
am

ilia: V
IO

LA
C

E
A

E

H
ybanthus attenuatus

H
ybanthus appositifolius

O
rthion oblanceolatum

R
inorea guatem

alensis

R
inorea hum

m
elii

V
iola odorata

F
am

ilia: V
ITA

C
E

A
E

A
m

pelocissus erdvendbergii

C
issus erosa

C
issus gossypifolia

C
issus m

icrocarpa

C
issus rhom

bifolia

C
issus sicyoides

C
issus sp

V
itis bourgaeana

V
itis popenoei

V
itis tiliifolia

F
am

ilia: V
O

C
H

Y
S

IA
C

E
A

E

V
ochysia guatem

alensis

F
am

ilia: W
IN

T
E

R
A

C
E

A
E

D
rym

is granadensis var. m
exica

F
am

ilia: Z
Y

G
O

P
H

Y
LLA

C
E

A
E

interiores tuxtlas.indd   230 11/30/06   11:33:52 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

K
al

ls
tr

oe
m

ia
 m

ax
im

a

C
la

se
: 

LI
LI

O
P

S
ID

A
 (

M
on

oc
ot

ile
do

ne
as

)

F
am

ili
a:

 A
G

A
V

A
C

E
A

E

A
ga

ve
 a

ng
us

tif
ol

ia

A
ga

ve
 p

en
du

la

A
ga

ve
 s

p

M
an

fr
ed

a 
sc

ab
ra

Y
uc

ca
 e

le
ph

an
tip

es

Y
uc

ca
 la

ca
nd

on
ic

a 
A

F
am

ili
a:

 A
LI

S
M

A
TA

C
E

A
E

S
ag

itt
ar

ia
 la

nc
ifo

lia

F
am

ili
a:

 A
LL

IA
C

E
A

E

A
lli

um
 c

an
di

du
m

A
lli

um
 g

la
nd

ul
os

um

C
hl

or
op

hy
tu

m
 c

om
os

um

F
am

ili
a:

 A
M

A
R

Y
LL

ID
A

C
E

A
E

H
ym

en
oc

al
lis

 li
to

ra
lis

F
am

ili
a:

 A
LS

T
R

O
E

M
E

R
IA

C
E

A
E

B
om

ar
ea

 a
cu

tif
ol

ia

B
om

ar
ea

 g
lo

rio
sa

F
am

ili
a:

 A
N

T
H

E
R

IC
A

C
E

A
E

E
ch

ea
nd

ia
 a

lb
ifl

or
a

E
ch

ea
nd

ia
 p

ar
vi

flo
ra

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 A
R

A
C

E
A

E

A
nt

hu
riu

m
 a

nd
ic

ol
a

A
nt

hu
riu

m
 c

ra
ss

in
er

vi
um

A
nt

hu
riu

m
 fl

ex
ile

A
nt

hu
riu

m
 fl

ex
ile

 fl
ex

ile

A
nt

hu
riu

m
 fl

ex
ile

 m
ue

lle
ri

A
nt

hu
riu

m
 a

ff.
 lu

ce
ns

A
nt

hu
riu

m
 p

en
ta

ph
yl

lu
m

 v
ar

. b
om

ba
ci

fo
liu

m

A
nt

hu
riu

m
 s

ca
nd

en
s 

sc
an

de
ns

A
nt

hu
riu

m
 s

ch
le

ch
te

nd
al

ii 
sc

hl
ec

ht
en

da
lii

A
nt

hu
riu

m
 v

er
ap

az
en

se

A
nt

hu
riu

m
 s

pp

C
ol

oc
as

ia
 e

sc
ul

en
ta

D
ie

ffe
nb

ac
hi

a 
se

gu
in

e 
A

M
on

st
er

a 
ac

um
in

at
a

M
on

st
er

a 
de

lic
io

sa

M
on

st
er

a 
tu

be
rc

ul
at

a 
A

M
on

st
er

a 
sp

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
ad

ve
na

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
gu

tti
fe

ru
m

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
in

ae
qu

ila
te

ru
m

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
ra

di
at

um
 v

ar
. r

ad
ia

tu
m

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
sa

gi
tti

fo
liu

m

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
sc

an
de

ns

P
hi

lo
de

nd
ro

n 
tr

ip
ar

tit
um

P
is

tia
 s

tr
at

io
te

s

R
ho

do
sp

at
ha

 a
ff.

 w
en

dl
an

di
i

S
pa

th
ip

hy
llu

m
 c

oc
hl

ea
ris

pa
th

um

interiores tuxtlas.indd   231 11/30/06   11:33:54 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
pathiphyllum

 friedricksthalli 
A

S
pathiphyllum

 sp

S
yngonium

 angustatum

S
yngonium

 chiapense

S
yngonium

 podophyllum

S
yngonium

 sp

X
antosom

a robustum

X
antosom

a violaceum

F
am

ilia: B
R

O
M

E
LIA

C
E

A
E

A
echm

ea bracteata

A
echm

ea luddem
anniana

A
echm

ea m
agdalenae

A
echm

ea nudicaulis

A
echm

ea tillandsioides

A
echm

ea tillandsioides var. kienastii

A
echm

ea tillandsioides var. tillandsioides

A
ndrolepis skinneri

A
nanas com

osus

B
rom

elia pinguin

B
rom

elia sp

C
atopsis nitida

C
atopsis nutans

C
atopsis sessiliflora

C
atopsis spp

F
osterella m

icrantha

G
uzm

ania nicaraguensis

P
itcarnia heterophylla

P
itcarnia im

bricata

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
itcarnia w

endlandii

P
itcarnia recurvata

P
itcarnia sp

T
illandsia argentea

T
illandsia bulbosa

T
illandsia com

pressa

T
illandsia dasyliriifolia

T
illandsia deppeana

T
illandsia fasciculata

T
illandsia festucoides 

P
r

T
illandsia filifolia

T
illandsia heterophylla

T
illandsia leiboldiana

T
illandsia lim

bata

T
illandsia punctulata

T
illandsia schiedeana

T
illandsia streptophylla

T
illandsia strobilifera

T
illandsia valenzuelana

T
illandsia viridiflora

T
illandsia sp

V
riesea gladioliflora

V
riesea heliconioides

V
riesea hygrom

etrica

V
riesea pectinata

V
riesea w

erckleana

F
am

ilia: B
U

R
M

A
N

N
IA

C
E

A
E

D
ictyostega orobanchioides

interiores tuxtlas.indd   232 11/30/06   11:33:55 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

G
ym

no
si

ph
on

 s
ua

ve
ol

en
s

F
am

ili
a:

 C
A

N
N

A
C

E
A

E

C
an

na
 g

la
uc

a

C
an

na
 in

di
ca

F
am

ili
a:

 C
O

M
M

E
LI

N
A

C
E

A
E

A
pl

ol
ei

a 
m

on
an

dr
a

C
al

lis
ia

 fi
lif

or
m

is

C
al

lis
ia

 m
on

an
dr

a

C
al

lis
ia

 r
ep

en
s

C
om

m
el

in
a 

di
ffu

sa

C
om

m
el

in
a 

er
ec

ta

C
om

m
el

in
a 

ru
fip

es
 v

ar
. g

la
br

at
a

G
ib

as
is

 g
en

ic
ul

at
a

M
ur

da
nn

ia
 n

ud
ifl

or
a

P
ha

eo
sp

ha
er

io
n 

ru
fip

es

P
ha

eo
sp

ha
er

io
n 

pe
rs

ic
ae

rif
ol

iu
m

Tr
ad

es
ca

nt
ia

 s
oc

on
us

ca
na

Tr
ad

es
ca

nt
ia

 z
an

on
ia

Tr
ip

og
an

dr
a 

flo
rib

un
da

Tr
ip

og
an

dr
a 

se
rr

ul
at

a

F
am

ili
a:

 C
O

N
V

A
LL

A
R

IA
C

E
A

E

M
ai

an
th

em
um

 a
m

oe
nu

m

M
ai

an
th

em
um

 m
ac

ro
ph

yl
lu

m

M
ai

an
th

em
um

 p
an

ic
ul

at
um

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 C
O

S
TA

C
E

A
E

C
os

tu
s 

di
rz

oi

C
os

tu
s 

pi
ct

us

C
os

tu
s 

pu
lv

er
ul

en
tu

s

C
os

tu
s 

sc
ab

er

C
os

tu
s 

sp

F
am

ili
a:

 C
Y

C
LA

N
T

H
A

C
E

A
E

A
sp

lu
nd

ia
 c

hi
ap

en
si

s

C
ar

lu
do

vi
ca

 p
al

m
at

a

D
ic

hr
an

op
yg

iu
m

 g
ra

ci
le

F
am

ili
a:

 C
Y

P
E

R
A

C
E

A
E

C
or

ex
 c

ho
rd

al
is

C
yp

er
us

 a
lb

om
ar

gi
na

tu
s

C
yp

er
us

 a
m

ab
ili

s

C
yp

er
us

 a
rt

ic
ul

at
us

C
yp

er
us

 c
om

pr
es

su
s

C
yp

er
us

 c
us

pi
da

tu
s

C
yp

er
us

 d
ig

ita
tu

s

C
yp

er
us

 h
er

m
af

ro
di

tu
s

C
yp

er
us

 ir
ia

C
yp

er
us

 la
nc

eo
la

tu
s

C
yp

er
us

 la
xu

s

C
yp

er
us

 li
gu

la
ris

C
yp

er
us

 lu
zu

la
e

C
yp

er
us

 m
ut

is
ii

C
yp

er
us

 o
do

ra
tu

s

C
yp

er
us

 s
ur

in
am

en
si

s

interiores tuxtlas.indd   233 11/30/06   11:33:57 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

C
yperus sw

artzii

C
yperus sp

C
yperus tenuis

C
yperus tolucensis

E
leocharis densa

E
leocharis elegans

E
leocharis geniculata

E
leocharis interstincta

F
im

bristylis caroliniana

F
im

bristylis dichotom
a

F
im

bristylis spadicea

F
im

bristylis vahlii

F
uirena cam

ptotricha

H
em

icarpha m
icrantha

K
illinga brevifolia

K
illinga pum

ila

R
hynchospora cephalotes

R
hynchospora nervosa subsp ciliata

R
hynchospora radicans subsp radicans

S
cirpus sp

S
cleria m

elaleuca

S
cleria pterota var. m

elaleuca

S
cleria setuloso-ciliata

Torulinium
 odoratum

F
am

ilia: D
IS

C
O

R
E

A
C

E
A

E

D
iscorea com

posita

D
iscorea convolvulaceae

D
iscorea cyanisticta

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

D
iscorea densiflora

D
iscorea esculenta

D
iscorea floribunda

D
iscorea liebm

anni

D
iscorea polygonoides

D
iscorea spiculiflora

D
iscorea urophylla

D
iscorea spp

F
am

ilia: (P
O

A
C

E
A

E
) G

R
A

M
IN

E
A

E

A
ndropogon barbatum

A
ndropogon bicornis

A
ndropogon condensatus

A
ndropogon glom

eratus

A
ndropogon leucostachyus

A
ndropogon m

icrostachyus

A
nthephora herm

aphrodita

A
rundinella berteroniana

A
rundinella deppeana

A
rundinella gigantea

A
rundinella palm

eri

A
rundo donax

A
ulonem

ia laxa

A
xonopus com

pressus

B
am

busa gadua gadua

B
am

busa longifolia

B
rachiaria fasciculata

B
rachiaria  plantaginea

C
enchrus brow

nii

interiores tuxtlas.indd   234 11/30/06   11:34:00 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
en

ch
ru

s 
ec

hi
na

tu
s

C
hl

or
is

 s
p

C
oi

x 
la

cr
ym

a-
jo

bi

C
ry

pt
oc

hl
oa

 s
tr

ic
tifl

or
a

C
ym

bo
po

go
n 

ci
tr

at
us

C
yn

od
om

 d
ac

ty
lo

n

C
yn

od
om

 p
le

ct
os

ta
ch

yu
s

D
ic

ha
nt

iu
m

 a
nn

ul
at

um

D
ig

ita
ria

 b
ic

or
ni

s

D
ig

ita
ria

 c
ili

ar
is

D
ig

ita
ria

 d
ec

um
be

ns

D
ig

ita
ria

 in
su

la
ris

D
ig

ita
ria

 s
p

E
ch

in
oc

hl
oa

 c
ol

on
a

E
le

us
in

e 
in

di
ca

E
ra

gr
os

tis
 m

ex
ic

an
a

E
ra

gr
os

tis
 s

ec
un

di
flo

ra

E
us

ta
ch

ys
 p

et
re

a

H
ac

ke
lo

ch
lo

a 
gr

an
ul

ar
is

H
et

er
op

og
on

 c
on

to
rt

us

H
om

ol
ep

is
 a

tu
re

ns
is

H
ym

en
ac

hn
e 

am
pl

ex
ic

au
lis

H
yp

ar
rh

en
ia

 r
uf

a

Ic
hn

at
hu

s 
pa

lle
ns

Im
pe

ra
ta

 c
on

tr
ac

ta

Is
ch

ae
m

um
 la

tif
ol

iu
m

La
si

ac
is

 d
iv

ar
ic

at
a

La
si

ac
is

 g
ris

eb
ac

hi

La
si

ac
is

 n
ig

ra

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

La
si

ac
is

 o
ax

ac
en

si
s 

va
r. 

oa
xa

ce
ns

is

La
si

ac
is

 p
ro

ce
rr

im
a

La
si

ac
is

 r
hi

zo
ph

or
a

La
si

ac
is

 r
us

ci
fo

lia

La
si

ac
is

 s
or

gh
oi

de
a

La
si

ac
is

 s
ta

nd
le

yi

La
si

ac
is

 s
p

Li
ta

ch
ne

 p
au

ci
flo

ra

Lu
zi

ol
a 

pe
ru

vi
an

a

M
el

in
is

 m
in

ut
ifl

or
a

M
uh

le
nb

er
gi

a 
gi

ga
nt

ea

M
uh

le
nb

er
gi

a 
st

ric
ta

M
uh

le
nb

er
gi

a 
sp

O
lm

ec
a 

re
ct

a 
 

P,
 E

O
lm

ec
a 

re
fle

xa
 

P,
 E

O
ly

ra
 la

tif
ol

ia

O
pl

is
m

en
us

 b
ur

m
an

ni

O
pl

is
m

en
us

 h
irt

el
lu

s

O
pl

is
m

en
us

 s
et

ar
iu

s

P
an

ic
um

 b
ar

bi
no

de

P
an

ic
um

 fa
sc

ic
ul

at
um

P
an

ic
um

 g
em

in
at

um

P
an

ic
um

 h
irs

ut
um

P
an

ic
um

 la
xu

m

P
an

ic
um

 m
ax

im
um

P
an

ic
um

 p
ol

yg
on

at
um

P
an

ic
um

 r
ug

ul
os

um

P
an

ic
um

 tr
ic

ha
nt

hu
m

P
an

ic
um

 tr
ic

ho
id

es

interiores tuxtlas.indd   235 11/30/06   11:34:02 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
aspalum

 affine

P
aspalum

 blodgettii

P
aspalum

 botterii

P
aspalum

 conjugatum

P
aspalum

 decum
bens

P
aspalum

 dichotom
um

P
aspalum

 fasciculatum

P
aspalum

 langei

P
aspalum

 notatum

P
aspalum

 paniculatum

P
aspalum

 plicatulum

P
aspalum

 virgatum

P
aspalum

 sp

P
ennisetum

 purpureum

P
ennisetum

 setosum

P
ennisetum

 sp

P
harus latifolius

P
harus parvifolius

P
harus parvifolius elongatus

P
hragm

ites australis

P
seudechinolaena polystachya

S
accharum

 officinarum

S
chizachyrium

 condensatum

S
chizachyrium

 m
icrostachyum

S
etaria geniculata

S
etaria lutescens

S
orghum

 bicolor

S
porobolus virginicus

S
tenotaphrum

 secundatum

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

Trichachne patens

Tripsacum
 latifolium

U
rochloa fasciculata

Z
ea m

ays

Z
ea m

ays var. olotillo

Z
ea m

ays var. tuxpeño x olotillo

Z
ea m

ays var. olotillo x tuxpeño

Z
ea m

ays var. olotillo x tepecintle

Z
ea m

ays var. tuxpeño

Z
ea m

ays var. olotillo x tepecintle

Z
ea m

ays var. tuxpeño

Z
ea m

ays var. nal-tel

Z
ea m

ays var. tepecintle x tuxpeño

Z
ea m

ays var. tuxpeño x tepecintle

Z
ea m

ays var. tuxpeño x tepecintle

Z
ea m

ays var. olotillo

Z
ea m

ays var. tepecintle x tuxpeño

Z
ea m

ays var. tepecintle x tuxpeño

Z
ea m

ays var. tepecintle x tuxpeño

Z
ea m

ays var. tuxpeño

Z
ea m

ays var. tuxpeño x olotillo

Z
ea m

ays var. tuxpeño x oloton

F
am

ilia: H
A

E
M

O
D

O
R

A
C

E
A

E

X
iphidium

 caeruleum

F
am

ilia: H
E

LIC
O

N
IA

C
E

A
E

H
eliconia bourgaena

H
eliconia collinsiana var. collinsiana

interiores tuxtlas.indd   236 11/30/06   11:34:03 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

H
el

ic
on

ia
 la

tis
pa

th
a

H
el

ic
on

ia
 li

br
at

a

H
el

ic
on

ia
 s

ch
ie

de
an

a

H
el

ic
on

ia
 s

pi
ss

a

H
el

ic
on

ia
 u

xp
an

ap
en

si
s

H
el

ic
on

ia
 v

ag
in

al
is

 m
at

hi
as

ia
e

F
am

ili
a:

 H
Y

P
O

X
ID

A
C

E
A

E

H
yp

ox
is

 d
ec

um
be

ns

F
am

ili
a:

 IR
ID

A
C

E
A

E

A
lo

ph
ia

 d
ru

m
m

on
di

i

A
lo

ph
ia

 s
ilv

es
tr

is

E
le

ut
he

rin
e 

la
tif

ol
ia

N
eo

m
ar

ic
a 

gr
ac

ili
s

N
eo

m
ar

ic
a 

va
rie

ga
ta

S
is

yr
in

ch
iu

m
 s

er
ru

la
tu

m

Tr
im

ez
ia

 s
te

ye
rm

ar
ki

i

T
ig

rid
ia

 p
av

on
ia

F
am

ili
a:

 J
U

N
C

A
C

E
A

E

Ju
nc

us
 im

br
ic

at
us

F
am

ili
a:

 L
IL

IA
C

E
A

E

A
lo

e 
ve

ra

F
am

ili
a:

 M
A

R
A

N
TA

C
E

A
E

C
al

at
he

a 
lu

te
a

C
al

at
he

a 
m

ac
ro

ch
la

m
ys

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
al

at
he

a 
m

ac
ro

se
pa

la
 v

ar
. m

ac
ro

se
pa

la

C
al

at
he

a 
m

ic
ro

ce
ph

al
a

C
al

at
he

a 
m

ic
an

s

C
al

at
he

a 
ov

ad
en

si
s

M
ar

an
ta

 a
ru

nd
in

ac
ea

M
ar

an
ta

 g
ib

ba

S
tr

om
an

th
e 

m
ac

ro
ch

la
m

ys

T
ha

lia
 g

en
ic

ul
at

a

F
am

ili
a:

 M
E

LI
A

N
T

H
IA

C
E

A
E

S
ch

oe
no

ca
ul

on
 o

ffi
ci

na
le

F
am

ili
a:

 M
U

S
A

C
E

A
E

M
us

a 
pa

ra
di

si
ac

a

M
us

a 
sa

pi
en

tu
m

F
am

ili
a:

 N
A

JA
D

A
C

E
A

E

N
aj

as
 g

ua
da

lu
pe

ns
is

F
am

ili
a:

 O
R

C
H

ID
A

C
E

A
E

A
rp

op
hy

llu
m

 g
ig

an
te

um

A
rp

op
hy

llu
m

 s
pi

ca
tu

m

A
sp

id
og

yn
e 

st
ic

to
ph

yl
la

 
P

r

B
el

og
lo

tti
s 

co
st

ar
ic

en
si

s

B
le

tia
 p

ur
pu

re
a

B
ra

ss
av

ol
a 

cu
cu

lla
ta

B
ra

ss
av

ol
a 

gr
an

di
flo

ra

B
ra

ss
av

ol
a 

no
do

sa

B
ra

ss
ia

 c
au

da
ta

interiores tuxtlas.indd   237 11/30/06   11:34:05 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

B
ulbophyllum

 aristatum

C
am

pylocentrum
 m

icranthum

C
atasetum

 integerrim
um

C
hysis bractescens 

A

C
oelia m

acrostachya

C
oelia triptera

C
oryanthes picturata

C
orym

borkis forcipigera

C
ryptarrhea lunata 

P
r

C
ycnoches egertonianum

C
ycnoches ventricosum

 
A

D
ichaea m

uricatoides

D
ichaea neglecta

D
ichaea panam

ensis

D
ichaea squarrosa

D
ichaea sp

D
ryadella linearifolia

E
lleanthus capitatus

E
lleanthus cephalotus

E
lleanthus cynarocephalus

E
ncyclia baculus

E
ncyclia belizensis parviflora

E
ncyclia brassavolae

E
ncyclia cochleata

E
ncyclia ochracea

E
ncyclia parviflora

E
ncyclia polybulbon

E
ncyclia pseudopygm

ae

E
ncyclia pygm

aea

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

E
ncyclia radiata

E
ncyclia vitellina

E
ncyclia sp

E
pidendrum

 anceps

E
pidendrum

 atroscriptum

E
pidendrum

 cardiochilum

E
pidendrum

 chlorocorym
bos

E
pidendrum

 ciliare

E
pidendrum

 eustirum

E
pidendrum

 galeottianum

E
pidendrum

 im
atophyllum

E
pidendrum

 isom
erum

E
pidendrum

 m
acroclinium

E
pidendrum

 m
ixtum

E
pidendrum

 nocturnum

E
pidendrum

 paniculatum

E
pidendrum

 polyanthum

E
pidendrum

 ram
osum

E
pidendrum

 raniferum

E
pidendrum

 rigidum

E
pidendrum

 scriptum

E
pidendrum

 stam
fordianum

E
pidendrum

 veroscriptum

E
pidendrum

 spp

E
rythrodes lunifera

E
rythrodes aff. P

urpurea

E
rythrodes spp

E
ulophua alta

G
ongora galeata

interiores tuxtlas.indd   238 11/30/06   11:34:07 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

G
on

go
ra

 le
uc

oc
hi

la

G
on

go
ra

 a
ff.

 q
ui

nq
ue

ne
rv

is

G
on

go
ra

 tr
un

ca
ta

G
on

go
ra

 u
ni

co
lo

r

H
ab

en
ar

ia
 a

la
ta

H
ab

en
ar

ia
 b

ra
ct

es
ce

ns

H
ab

en
ar

ia
 fl

or
ib

un
da

H
ab

en
ar

ia
 m

ac
ro

ce
ra

tit
is

H
ab

en
ar

ia
 p

rin
gl

ei

H
ab

en
ar

ia
 s

pp

Io
no

ps
is

 u
tr

ic
ul

ar
io

id
es

Is
oc

hi
lu

s 
la

tib
ra

ct
ea

tu
s

Is
oc

hi
lu

s 
lin

ea
ris

Is
oc

hi
lu

s 
m

aj
or

Ja
cq

ui
ni

el
la

 e
qu

ita
nt

ifo
lia

Ja
cq

ui
ni

el
la

 le
uc

om
el

an
a

Ja
cq

ui
ni

el
la

 te
re

tif
ol

ia

Le
oc

hi
lu

s 
la

bi
at

us

Le
pa

nt
he

s 
sp

p

Ly
ca

st
e 

co
ch

le
at

a

Ly
ca

st
e 

co
ns

ob
rin

a

Ly
ca

st
e 

de
pp

ei

M
ac

ro
cl

in
iu

m
 p

ac
hy

bu
lb

on

M
al

ax
is

 s
p

M
as

de
va

lli
a 

flo
rib

un
da

M
as

de
va

lli
a 

lin
ea

rif
ol

ia

M
ax

ill
ar

ia
 c

ra
ss

ifo
lia

M
ax

ill
ar

ia
 c

uc
ul

la
ta

M
ax

ill
ar

ia
 d

en
sa

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

M
ax

ill
ar

ia
 h

em
at

og
lo

ss
a

M
ax

ill
ar

ia
 m

el
ea

gr
is

M
ax

ill
ar

ia
 p

ar
vi

flo
ra

M
ax

ill
ar

ia
 p

ul
ch

ra

M
ax

ill
ar

ia
 r

ig
en

s

M
ax

ill
ar

ia
 te

nu
ifo

lia

M
ax

ill
ar

ia
 v

ar
ia

bi
lis

M
or

m
od

es
 m

ac
ul

at
a

M
or

m
od

es
 tu

xt
le

ns
is

M
yr

m
ec

op
hi

la
 ti

bi
ci

ni
s

N
id

em
a 

bo
ot

hi
i

N
ot

yl
ia

 b
ar

ke
ri

O
do

nt
on

em
a 

ca
lli

st
ac

hy
um

O
nc

id
iu

m
 a

sc
en

de
ns

O
nc

id
iu

m
 c

eb
ol

le
ta

O
nc

id
iu

m
 h

ag
sa

te
ria

nu
m

O
nc

id
iu

m
 lu

rid
um

O
nc

id
iu

m
 s

ph
ac

el
at

um

O
rn

ith
oc

ep
ha

lu
s 

bi
co

rn
is

O
rn

ith
oc

ep
ha

lu
s 

in
fle

xu
s

P
la

ty
st

el
e 

ha
lb

in
ge

ria
na

P
la

ty
st

el
e 

m
in

im
ifl

or
a

P
la

ty
st

el
e 

st
en

os
ta

ch
ya

P
la

ty
th

el
ys

 m
ac

ul
at

a

P
la

ty
th

el
ys

 a
ff.

 q
ue

rc
et

ic
ol

a

P
le

ur
ot

ha
lli

s 
an

to
ne

ns
is

P
le

ur
ot

ha
lli

s 
co

ba
ne

ne
si

s

P
le

ur
ot

ha
lli

s 
ca

rd
io

th
al

lis

P
le

ur
ot

ha
lli

s 
gr

ob
yi

interiores tuxtlas.indd   239 11/30/06   11:34:08 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

P
leurothallis inm

ersa

P
leurothallis lew

isae

P
leurothallis m

arginata

P
leurothallis m

icrophylla

P
leurothallis pachyglossa

P
leurothallis pisinna

P
leurothallis platystylis

P
leurothallis segregatifolia

P
leurothallis tribuloides

P
leurothallis tubata

P
leurothallis spp

P
olystachya cerea

P
olystachya aff. foliosa

P
olystachya lineata

P
rescottia stachyodes

P
sygm

orchis pusilla

P
silochilus sp

R
estrepiella ophiocephala

R
hynchostele cordata

A

S
acoila lanceolata

S
arcoglottis latifolia

S
arcoglottis sceptrodes

S
caphyglottis lindeniana

S
caphyglottis livida

S
caphyglottis m

initiflora

S
obralia decorata

S
obralia fragrans

S
obralia m

acrantha

S
obralia sp

E
sp

ecie
C

ateg
o

ria d
e 

riesg
o

*

S
piranthes orchioides

S
tanhopea dodsoniana

S
tanhopea oculata 

A

S
tanhopea sp

S
telis purpurascens

S
telis rubens

S
telis veracruzensis

S
telis spp

S
tenorhynchos spp

Trichocentrum
 candidum

Trichopilia tortillis

Trichosalpinix foliata

Trigonidium
 egertonianum

Triphora cubensis

Triphora yucatanensis

V
anilla inodora

V
anilla planifolia 

P
r

V
anilla pom

pona

W
ullschlaegelia aphylla

X
ylobium

 elongatum

X
ylobium

 tuerckheim
eii

F
am

ilia: A
R

E
C

A
C

E
A

E

A
crom

ia m
exicana

A
strocaryum

 m
exicanum

B
actris balanoidea 

P
r

B
actris m

exicana

B
actris trichophilla

C
ham

aedorea alternans 
A

interiores tuxtlas.indd   240 11/30/06   11:34:10 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

C
ha

m
ae

do
re

a 
co

nc
ol

or

C
ha

m
ae

do
re

a 
el

at
io

r 
A

C
ha

m
ae

do
re

a 
el

eg
an

s

C
ha

m
ae

do
re

a 
er

ne
st

i-a
ug

us
ti)

A

C
ha

m
ae

do
re

a 
ho

op
er

ia
na

 
A

C
ha

m
ae

do
re

a 
lie

bm
an

ni
i 

A

C
ha

m
ae

do
re

a 
ob

lo
ng

at
a

C
ha

m
ae

do
re

a 
pi

nn
at

ifr
on

s 
A

C
ha

m
ae

do
re

a 
sp

p

C
ha

m
ae

do
re

a 
te

ne
lla

 
P,

 E

C
ha

m
ae

do
re

a 
te

pe
jil

ot
e

C
ha

m
ae

do
re

a 
tu

er
ck

he
im

ii 
P

C
ha

m
ae

do
re

a 
w

oo
ds

on
ia

na
 

A

C
oc

us
 n

uc
ife

ra

D
es

m
on

cu
s 

fe
ro

x

D
es

m
on

cu
s 

or
th

ac
an

th
os

G
eo

no
m

a 
ox

yc
ar

pa
 

A

R
ei

nh
ar

dt
ia

 g
ra

ci
lis

 v
ar

. g
ra

ci
lio

r 
P

r

S
ch

ee
le

a 
lie

bm
an

ni
i

S
yn

ec
ha

nt
hu

s 
fib

ro
su

s 
P

F
am

ili
a:

 P
O

N
T

E
D

E
R

IA
C

E
A

E

E
ic

ho
rn

ia
 a

zu
re

a

E
ic

ho
rn

ia
 c

ra
ss

ip
es

P
on

te
de

ria
 s

ag
ita

tta

F
am

ili
a:

 P
O

TA
M

O
G

E
T

O
N

A
C

E
A

E

P
ot

am
og

et
on

 fi
lif

or
m

is

P
ot

am
og

et
on

 fo
lio

su
s

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

P
ot

am
og

et
on

 p
ec

tin
at

us

P
ot

am
og

et
on

 v
ag

in
at

us

F
am

ili
a:

 R
U

P
P

IA
C

E
A

E

R
up

pi
a 

m
ar

iti
m

a

F
am

ili
a:

 S
M

IL
A

C
A

C
E

A
E

S
m

ila
x 

ar
is

to
lo

ch
ei

fo
lia

S
m

ila
x 

do
m

in
ge

ns
is

S
m

ila
x 

m
ol

lis

S
m

ila
x 

re
ge

lii

S
m

ila
x 

sp
p

F
am

ili
a:

 T
Y

P
H

A
C

E
A

E

Ty
ph

a 
do

m
in

ge
ns

is

F
am

ili
a:

 Z
IN

G
IB

E
R

A
C

E
A

E

H
ed

yc
hi

um
 c

or
on

ar
iu

m

R
en

ea
lm

ia
 a

lp
in

ia

R
en

ea
lm

ia
 m

ex
ic

an
a

Z
in

gi
be

r 
of

fic
in

al
e

* 
N

O
R

M
A

 O
F

IC
IA

L 
M

E
X

IC
A

N
A

 N
O

M
-0

59
-E

C
O

L-
20

01
, P

ro
te

cc
ió

n 

am
bi

en
ta

l-E
sp

ec
ie

s 
na

tiv
as

 d
e 

M
éx

ic
o 

de
 fl

or
a 

y 
fa

un
a 

si
lv

es
tr

es
-

C
at

eg
or

ía
s 

de
 r

ie
sg

o 
y 

es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

pa
ra

 s
u 

in
cl

us
ió

n,
 e

xc
lu

si
ón

 o
 

ca
m

bi
o-

Li
st

a 
de

 e
sp

ec
ie

s 
en

 r
ie

sg
o.

A
.-

 A
m

en
az

ad
a 

P.
- 

E
n 

pe
lig

ro
 d

e 
ex

tin
ci

ón
P

r.-
 P

ro
te

cc
ió

n 
es

pe
ci

al
E

.-
 E

nd
ém

ic
as

interiores tuxtlas.indd   241 11/30/06   11:34:12 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

interiores tuxtlas.indd   242 11/30/06   11:34:13 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Anexo ii

Listado Faunístico

interiores tuxtlas.indd   243 11/30/06   11:34:13 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

R
iesg

o
 *

o
rd

en
: D

ID
E

LP
H

O
ID

IA

F
am

ilia: M
A

R
M

O
S

ID
A

E

M
arm

osa m
exicana  

F
am

ilia: C
A

LU
R

O
M

Y
ID

A
E

C
alurom

ys derbianus 
P

r

F
am

ilia: D
ID

E
LP

H
ID

A
E

C
hironectes m

inim
us

P

D
idelphis m

arsupialis  

D
idelphis virginiana  

P
hilander opossum

 

o
rd

en
: IN

S
E

C
T

IV
O

R
A

F
am

ilia: S
O

R
IC

ID
A

E

C
ryptotis m

exicana

C
ryptotis parva  

o
rd

en
: C

H
IR

O
P

T
E

R
A

 

F
am

ilia: E
M

B
A

LLO
N

U
R

ID
A

E

B
alantiopteryx io

B
alantiopteryx plicata  

D
iclidurus albus  

P
eropteryx m

acrotis

R
hynchonycteris naso  

P
r

S
accopteryx bilineata

F
am

ilia: N
O

C
T

ILIO
N

ID
A

E

N
octilio leporinus  

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

R
iesg

o
 *

F
am

ilia: M
O

R
M

O
O

P
ID

A
E

M
orm

oops m
egalophylla  

P
teronotus davyi

P
teronotus gym

nonotus  
P

r

P
teronotus parnellii

P
teronotus personatus 

F
am

ilia: P
H

Y
LLO

S
T

O
M

ID
A

E

S
u

b
fam

ilia: P
H

Y
LLO

S
T

O
M

IN
A

E

C
hrotopterus auritus  

A

Lonchorhina aurita  
A

M
acrotus w

aterhousii

M
im

on bennettii

M
ycronycteris m

egalotis  

M
ycronycteris sylvestris  

P
hyllostom

us discolor 

P
hyllostom

us stenops
A

Trachops cirrhosus  
A

V
am

pyrum
 spectrum

  
P

S
u

b
fam

ilia: G
LO

S
S

O
P

H
A

G
IN

A
E

A
noura geoffroyi 

C
hoeroniscus godm

ani  

C
hoeronycteris m

exicana
A

G
lossophaga m

orenoi

G
lossophaga soricina 

H
ylonycteris underw

oodi  

Leptonycteris nivalis 
A

interiores tuxtlas.indd   244 11/30/06   11:34:15 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

R
ie

sg
o

 *

Le
pt

on
yc

te
ris

 c
ur

as
oa

e 
A

S
u

b
fa

m
ili

a:
 C

A
R

O
LL

IN
A

E

C
ar

ol
lia

 b
re

vi
ca

ud
a 

 

C
ar

ol
lia

 p
er

sp
ic

ill
at

a 
 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 S

T
E

R
N

O
D

E
R

M
A

T
IN

A
E

E
nc

hi
st

he
ne

s 
ha

rt
ii 

 
P

r

A
rt

ib
eu

s 
ja

m
ai

ce
ns

is
  

A
rt

ib
eu

s 
lit

ur
at

us
 

D
er

m
an

ur
a 

ph
ae

ot
is

 

D
er

m
an

ur
a 

to
lte

ca
 

D
er

m
an

ur
a 

w
at

so
ni

 

C
en

tu
rio

 s
en

ex
  

C
hi

ro
de

rm
a 

sa
lv

in
i 

C
hi

ro
de

rm
a 

vi
llo

su
m

  

P
la

ty
rr

hi
nu

s 
he

lle
ri 

 

S
tu

rn
ira

 li
liu

m
  

S
tu

rn
ira

 lu
do

vi
ci

 

U
ro

de
rm

a 
bi

lo
ba

tu
m

V
am

py
re

ss
a 

pu
si

lla

V
am

py
ro

de
s 

ca
ra

cc
io

li

S
u

b
fa

m
ili

a:
 D

E
S

M
O

D
O

N
T

IN
A

E

D
es

m
od

us
 r

ot
un

du
s 

D
ia

em
us

 y
ou

ng
i  

D
ip

hy
lla

 e
ca

ud
at

a 
 

F
am

ili
a:

 N
A

TA
LI

D
A

E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

R
ie

sg
o

 *

N
at

al
us

 s
tr

am
in

eu
s 

F
am

ili
a:

 T
H

Y
R

O
P

T
E

R
ID

A
E

T
hy

ro
pt

er
a 

tr
ic

ol
or

 

F
am

ili
a:

 V
E

S
P

E
R

T
IL

IO
N

ID
A

E

S
u

b
fa

m
ili

a:
 V

E
S

P
E

R
T

IL
IO

N
IN

A
E

E
pt

es
ic

us
 fu

rin
al

is
  

E
pt

es
ic

us
 fu

sc
us

 

La
si

ur
us

 b
or

ea
lis

 

La
si

ur
us

 b
lo

ss
ev

ill
ii

La
si

ur
us

 c
in

er
eu

s 

La
si

ur
us

 e
ga

 

La
si

ur
us

 in
te

rm
ed

iu
s 

 

M
yo

tis
 a

lb
es

ce
ns

P
r

M
yo

tis
 v

el
ife

ra

M
yo

tis
 c

al
ifo

rn
ic

a 

M
yo

tis
 e

le
ga

ns
  

M
yo

tis
 fo

rt
id

en
s 

M
yo

tis
 k

ea
ys

i  

M
yo

tis
 n

ig
ric

an
s 

P
ip

is
tr

el
us

 s
ub

fla
vu

s 
 

R
ho

ge
es

sa
 tu

m
id

a 
 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 N

Y
C

T
O

P
H

IL
IN

A
E

B
au

er
us

 d
ub

ia
qu

er
cu

s 

F
am

ili
a:

 M
O

LO
S

S
ID

A
E

E
um

op
s 

au
rip

en
du

lu
s

interiores tuxtlas.indd   245 11/30/06   11:34:18 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

R
iesg

o
 *

E
um

ops bonariensis

E
um

ops glaucinus 

M
olossus m

olossus

M
olossus rufus

N
yctinom

ops aurispinosus

N
yctinom

ops laticaudatus

P
rom

ops centralis

Tadarida brasiliensis

o
rd

en
: P

R
IM

A
T

E
S

F
am

ilia: C
E

B
ID

A
E

S
u

b
fam

ilia: A
LO

U
A

T
T

IN
A

E

A
louatta palliata 

P

S
u

b
fam

ilia: A
T

E
LIN

A
E

A
teles geoffroyi 

P

o
rd

en
: X

E
N

A
R

T
H

R
A

F
am

ilia: M
Y

R
M

E
C

O
P

H
A

G
ID

A
E

C
yclopes didactylus 

P

Tam
andua m

exicana 
P

F
am

ilia: D
A

S
Y

P
O

D
ID

A
E

D
asypus novem

cintus 

 o
rd

en
: LA

G
O

M
O

R
P

H
A

 

F
am

ilia: LE
P

O
R

ID
A

E

S
ylvilagus brasiliensis  

S
ylvilagus floridanus 

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

R
iesg

o
 *

 o
rd

en
: R

O
D

E
N

T
IA

F
am

ilia: S
C

IU
R

ID
A

E

S
ubfam

ilia: S
C

IU
R

IN
A

E

S
ciurus aureogaster 

S
ciurus deppei

S
u

b
fam

ilia: P
E

TA
U

R
IS

T
IN

A
E

G
laucom

ys volans
A

F
am

ilia: G
E

O
M

Y
D

A
E

O
rthogeom

ys hispidus 

F
am

ilia: H
E

T
E

R
O

M
Y

D
A

E

H
eterom

ys desm
arestianus 

Lyom
ys pictus

F
am

ilia: M
U

R
ID

A
E

M
us m

usculus  

N
yctom

ys sum
ichrasti  

O
ryzom

ys alfaroi

O
ryzom

ys couesi

O
ryzom

ys fulvescens  

O
ryzom

ys m
elanotis  

P
erom

yscus leucopus 

P
erom

yscus m
exicanus 

R
attus novergicus  

R
attus rattus  

R
eithrodontom

ys fulvescens  

interiores tuxtlas.indd   246 11/30/06   11:34:20 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

R
ie

sg
o

 *

S
ig

m
od

on
 h

is
pi

du
s 

Ty
lo

m
ys

 n
ud

ic
au

du
s 

 

F
am

ili
a:

 E
R

E
T

H
IZ

O
N

T
ID

A
E

S
ph

ig
gu

ru
s 

m
ex

ic
an

us
 

F
am

ili
a:

 D
A

S
Y

P
R

O
C

T
ID

A
E

D
as

yp
ro

ct
a 

m
ex

ic
an

a 

F
am

ili
a:

 A
G

O
U

T
ID

A
E

A
go

ut
i p

ac
a 

 

o
rd

en
: 

C
A

R
N

ÍV
O

R
A

F
am

ili
a:

 C
A

N
ID

A
E

C
an

is
 la

tr
an

s 
 

U
ro

cy
on

 c
in

er
eo

ar
ge

nt
eu

s 

F
am

ili
a:

 P
R

O
C

Y
O

N
ID

A
E

S
u

b
fa

m
ili

a:
 B

A
S

S
A

R
IS

C
IN

A
E

B
as

sa
ris

cu
s 

su
m

ic
hr

as
ti 

P
r

S
u

b
fa

m
ili

a:
 P

R
O

C
IO

N
IN

A
E

N
as

ua
 n

ar
ic

a

P
ro

cy
on

 lo
to

r 
 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 P

O
T

O
S

IN
A

E

P
ot

os
 fl

av
us

P
r

F
am

ili
a:

 M
U

S
T

E
LI

D
A

E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

R
ie

sg
o

 *

S
u

b
fa

m
ili

a:
 M

U
S

T
E

LI
N

A
E

E
ira

 b
ar

ba
ra

  
P

G
al

ic
tis

 v
itt

at
a 

A

M
us

te
la

 fr
en

at
a 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 M

E
P

H
IT

IN
A

E

C
on

ep
at

us
 le

uc
on

ot
us

 

C
on

ep
at

us
 s

em
is

tr
ia

tu
s

M
ep

hi
tis

 m
ac

ro
ur

a

S
u

b
fa

m
ili

a:
 L

U
T

R
IN

A
E

Lo
nt

ra
 lo

ng
ic

au
di

s 
A

F
am

ili
a:

 F
E

LI
D

A
E

S
u

b
fa

m
ili

a:
 P

A
N

T
H

E
R

IN
A

E

P
an

th
er

a 
on

ca
 

P

S
u

b
fa

m
ili

a:
 F

E
LI

N
A

E

H
er

pa
ilu

ru
s 

ya
gu

ar
ou

nd
i 

A

Le
op

ar
du

s 
pa

rd
al

is
 

P

Le
op

ar
du

s 
w

ie
di

i 
P

P
um

a 
co

nc
ol

or
  

o
rd

en
: 

S
IR

E
N

IA

F
am

ili
a:

 T
R

IC
H

E
C

H
ID

A
E

Tr
ic

he
ch

us
 m

an
at

us
P

o
rd

en
: 

P
E

R
IS

S
O

D
A

C
T

Y
LA

F
am

ili
a:

 T
A

P
IR

ID
A

E

interiores tuxtlas.indd   247 11/30/06   11:34:22 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

R
iesg

o
 *

Tapirus bairdii 
P

o
rd

en
: A

R
T

IO
D

A
C

T
Y

LA

F
am

ilia: TA
Y

A
S

S
U

ID
A

E

P
ecari tajacu 

Tayassu pecari

F
am

ilia: C
E

R
V

ID
A

E

O
docoileus virginianus 

M
azam

a am
ericana 

A
V

E
S

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

o
rd

en
: T

IN
A

M
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: T
IN

A
M

ID
A

E

T
inam

us m
ayor percatus

P
r

C
rypturellus boucardi boucardi

P
r

C
rypturellus cinnam

om
eus sallaei

C
rypturellus soui m

eserythrus
P

r

o
rd

en
: G

A
V

IF
O

R
M

E
S

F
am

ilia: G
A

V
IID

A
E

G
avia im

m
er elasson

o
rd

en
: P

O
D

IC
IP

E
D

IF
O

R
M

E
S

F
am

ilia: P
O

D
IC

IP
E

D
ID

A
E

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

P
odylim

bus podiceps

Tachybatus dom
inicus brachypterus

P
r

Tachybatus nigricollis

o
rd

en
: P

R
O

C
E

LLA
R

IIF
O

R
M

E
S

F
am

ilia: P
R

O
C

E
LLA

R
IID

A
E

P
uffinus lherm

inieri

F
am

ilia: O
C

E
A

N
IT

ID
A

E

O
ceanites oceanicus

o
rd

en
: P

E
LE

C
A

N
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: P
H

A
E

T
H

O
N

T
ID

A
E

P
haethon aethereus cf. m

esonauta
A

F
am

ilia: S
U

LID
A

E

S
ula bassana

S
ula dactylatra dactylatra

S
ula leucogaster leucogaster

F
am

ilia: P
E

LE
C

A
N

ID
A

E

P
elecanus erythrorhynchos

P
elecanus occidentalis carolinensis

F
am

ilia: P
H

A
LA

C
R

O
C

O
R

A
C

ID
A

E

P
halacrocorax auritus floridanus

P
halacrocorax olivaceus m

exicanus

F
am

ilia: F
R

E
G

A
T

ID
A

E

F
regata m

agnifiscens rothschildi

interiores tuxtlas.indd   248 11/30/06   11:34:25 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

F
am

ili
a:

 A
N

H
IN

G
ID

A
E

A
nh

in
ga

 a
nh

in
ga

 le
uc

og
as

te
r

o
rd

en
: 

C
IC

C
O

N
IIF

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 A
R

D
E

ID
A

E

B
ot

au
ru

s 
le

nt
ig

in
os

us
A

B
ot

au
ru

s 
pi

nn
at

us

Ix
ob

ry
ch

us
 e

xi
lis

 e
xi

lis

T
ig

ris
om

a 
m

ex
ic

an
um

P
r

A
ga

m
ia

 a
ga

m
i

A

B
ut

or
id

es
 s

tr
ia

ta
 v

ire
sc

en
s

A
rd

ea
 h

er
od

ia
s 

ss
p

P
r

A
rd

ea
 a

lb
a 

eg
re

tta

A
rd

ea
 c

ae
ru

le
a 

A
rd

ea
 ib

is

A
rd

ea
 th

ul
a

A
rd

ea
 tr

ic
ol

or

D
ic

hr
om

an
as

sa
 r

uf
es

ce
ns

 

N
yc

tic
or

ax
 n

yc
tic

or
ax

 h
oa

ct
li

N
yc

tic
or

ax
 v

io
la

ce
a 

vi
ol

ac
ea

C
oc

hl
ea

riu
s 

co
ch

le
ar

iu
s

F
am

ili
a:

 C
IC

C
O

N
ID

A
E

M
yc

te
ria

 a
m

er
ic

an
a

P
r

Ja
bi

ru
 m

yc
te

ria
P

F
am

ili
a:

 T
H

R
E

S
K

IO
R

N
IT

H
ID

A
E

E
ud

oc
im

us
 a

lb
us

P
le

ga
di

s 
ch

ic
hi

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

A
ja

ia
 a

ja
ja

F
am

ili
a:

 P
H

O
E

N
IC

O
P

T
E

R
ID

A
E

P
ho

en
ic

op
te

ru
s 

ru
be

r
A

o
rd

en
: A

N
S

E
R

IF
O

R
M

E
S

F
am

ili
a:

 A
N

A
T

ID
A

E

D
en

dr
oc

yg
na

 b
ic

ol
or

 h
el

va

D
en

dr
oc

yg
na

 a
ut

um
na

lis
 fu

ge
ns

A
ns

er
 c

ae
ru

le
sc

en
s

A
ns

er
 a

lb
ifr

on
s

B
ra

nt
a 

ca
na

de
ns

is

C
ai

rin
a 

m
os

ch
at

a
P

A
ix

 s
po

ns
a

A
na

s 
cr

ec
ca

 c
ar

ol
in

en
si

s

A
na

s 
fu

lv
ig

ul
a

A

A
na

s 
pl

at
yr

hy
nc

ho
s

A
na

s 
ac

ut
a 

tz
itz

ih
oa

A
na

s 
di

sc
or

s 

A
na

s 
cy

an
op

te
ra

A
na

s 
cl

yp
ea

ta

A
na

s 
st

re
pe

ra

A
na

s 
am

er
ic

an
a

A
yt

hy
a 

am
er

ic
an

a

A
yt

hy
a 

va
lis

in
er

ia

A
yt

hy
a 

co
lla

ris

A
yt

hy
a 

af
fin

is

M
er

gu
s 

cu
cu

lla
tu

s

M
er

gu
s 

se
rr

at
or

O
xy

ur
a 

ja
m

ai
ce

ns
is

 r
ub

id
a

interiores tuxtlas.indd   249 11/30/06   11:34:27 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

O
xyura dom

inica

o
rd

en
: FA

LC
O

N
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: C
A

T
H

A
R

T
ID

A
E

C
oragyps atratus

C
athartes aura aura m

eridionalis

C
athartes burrovianus

F
am

ilia: A
C

C
IP

IT
R

ID
A

E

S
arcoram

phus papa
P

F
am

ilia: P
A

N
D

IO
N

ID
A

E

P
andion haliaetus carolinensis

Leptodon cayennensis m
exicanus

P
r

C
hondrohierax uncinatus

P
r

E
lanoides forficatus forficatus

P
r

E
lanus caeruleus m

ajusculus

R
osthram

us sociabilis m
ajor

P
r

H
arpagus bidentatus fasciatus

P
r

Ictinia m
isisippiensis

P
r

Ictinia plum
bea

A

C
ircus cyaneus hudsonius

A
ccipiter bicolor fidens

A

A
ccipiter striatus velox

P
r

A
ccipiter cooperi

P
r

G
eranospiza caerulescens caerulescens

A

Leucopternis albicollis ghiesbreghti
P

r

B
uteogallus anthracinus anthracinus

P
r

B
uteogallus urubitinga ridgw

ayi
P

r

P
arabuteo unicinctus harrisi

P
r

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

H
arpyhaliaetus solitarius

P

B
uteo albicaudatus cf. hypospodius

P
r

B
uteo nitidus plagiatus

B
uteo m

agnirostris griseocauda

B
uteo platypterus

P
r

B
uteo brachyurus

B
uteo sw

ainsonii
P

r

B
uteo albonotatus albonotatus

P
r

B
uteo jam

aicencis
P

r

B
uteo lineatus lineatus

P
r

B
usarellus nigricollis nigricollis

P
r

H
arpya harpyja

P

S
pizastur m

elanoleucus
P

S
pizaetus ornatus vicarius

P

S
pizaetus tyrannus

P

F
am

ilia: FA
LC

O
N

ID
A

E

P
olyborus plancus auduboni

H
erpetotheres cahinnans chapm

ani

M
icrastur sem

itoquatus naso
P

r

M
icrastur ruficollis guerilla

P
r

F
alco sparverius sparverius

F
alco colum

barius cf. colum
barius 

F
alco fem

oralis septentrionalis
P

r

F
alco deiroleucus

P

F
alco peregrinus cf. anatum

P
r

F
alco rufigularis

o
rd

en
: G

A
LLIF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: C
R

A
C

ID
A

E

interiores tuxtlas.indd   250 11/30/06   11:34:30 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

C
ra

x 
ru

br
a 

ru
br

a 
A

P
en

el
op

e 
pu

rp
ur

as
ce

ns
 p

ur
pu

ra
sc

en
s

A

O
rt

al
is

 v
et

ul
a 

ve
tu

la
 

F
am

ili
a:

 P
H

A
S

IA
N

ID
A

E

O
do

nt
op

ho
ru

s 
gu

tta
tu

s
P

r

D
ac

ty
lo

rt
yx

 th
or

ac
ic

us
P

r

C
ol

in
us

 v
irg

in
ia

nu
s 

go
dm

an
i

o
rd

en
: 

G
R

U
IF

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 A
R

A
M

ID
A

E

A
ra

m
us

 g
ua

ra
un

a 
do

lo
su

s 

F
am

ili
a:

 R
A

LL
ID

A
E

R
al

lu
s 

lim
ic

ol
a

P
r

R
al

lu
s 

el
eg

an
s 

el
eg

an
s

P
r

La
te

ra
llu

s 
ja

m
ai

ce
ns

is
P

La
te

ra
llu

s 
ru

be
r

A
ra

m
id

es
 c

aj
an

ea
 m

ex
ic

an
a

A
m

au
ro

lim
na

s 
co

nc
ol

or
 g

ua
te

m
al

en
si

s
A

P
or

za
na

 c
ar

ol
in

a

P
or

za
na

 fl
av

iv
en

te
r

P
r

P
ar

di
ra

llu
s 

m
ac

ul
at

us

P
or

ph
yr

ul
a 

m
ar

tin
ic

a

G
al

lin
ul

a 
ch

lo
ro

pu
s 

ca
ch

in
na

ns

F
ul

ic
a 

am
er

ic
an

a 
am

er
ic

an
a

F
am

ili
a:

 H
E

LI
O

R
N

IT
H

ID
A

E

H
el

io
rn

is
 fu

lic
a

P
r

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

o
rd

en
: 

C
H

A
R

A
D

R
IIF

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 B
U

R
H

IN
ID

A
E

B
ur

hi
nu

s 
bi

st
ria

tu
s 

bi
st

ria
tu

s

F
am

ili
a:

 C
H

A
R

A
D

R
IID

A
E

C
ha

ra
dr

iu
s 

co
lla

ris

C
ha

ra
dr

iu
s 

al
ex

an
dr

in
us

C
ha

ra
dr

iu
s 

w
ils

on
ia

C
ha

ra
dr

iu
s 

se
m

ip
al

m
at

us

C
ha

ra
dr

iu
s 

m
el

od
us

P

C
ha

ra
dr

iu
s 

vo
ci

fe
ru

s

P
lu

vi
al

is
 d

om
in

ic
a 

do
m

in
ic

a

P
lu

vi
al

is
 s

qu
at

ar
ol

a

F
am

ili
a:

 H
A

E
M

A
T

O
P

O
D

ID
A

E

H
ae

m
at

op
us

 p
al

lia
tu

s 
pa

lli
at

us

F
am

ili
a:

 R
E

C
U

R
V

IR
O

S
T

R
ID

A
E

H
im

an
to

pu
s 

m
ex

ic
an

us

R
ec

ur
vi

ro
st

ra
 a

m
er

ic
an

a

F
am

ili
a:

 J
A

C
A

N
ID

A
E

Ja
ca

na
 s

pi
no

sa
 g

ym
no

st
om

a

F
am

ili
a:

 S
C

O
LO

P
A

C
ID

A
E

Tr
in

ga
 m

el
an

ol
eu

ca

Tr
in

ga
 fl

av
ip

es

Tr
in

ga
 s

ol
ita

ria

C
at

op
tr

op
ho

ru
s 

se
m

ip
al

m
at

us

A
ct

iti
s 

m
ac

ul
ar

ia

interiores tuxtlas.indd   251 11/30/06   11:34:32 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

B
artram

ia longicauda

N
um

enius phaeopus

N
um

enius am
ericanus

Lim
osa fedoa

Lim
osa haem

asticta

A
renaria interpres

C
alidris alba

C
alidris alpina

C
alidris bairdii

C
alidris canatus

C
alidris m

auri

C
alidris m

elanotus

C
alidris m

inutilla

C
alidris pusilla

C
alidris fuscicollis

M
icropalam

a him
antopus

Tryngites subruficollis

Lim
nodrom

us griseus cf. hendersoni

Lim
nodrom

us scolopaceus

G
allinago gallinago delicata

F
am

ilia: P
H

A
LA

R
O

P
O

D
ID

A
E

P
halaropus tricolor

F
am

ilia: S
T

E
R

C
O

R
A

R
IID

A
E

S
tercorarius parasiticus

S
tercorarius pom

arinus

F
am

ilia: LA
R

ID
A

E

Larus hyperboreus

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Larus atricilla m
egalopterus

Larus pipixcan

Larus m
inutus

Larus philadelphia

Larus argentatus sm
ithsonianus

Larus delaw
erensis

G
elochelidon nilotica aranea

S
terna caspia

S
terna m

axim
a m

axim
a

S
terna hirundo

S
terna forsterii

S
terna sandw

icensis acuflavida

S
terna albifrons antillarum

S
terna aenetheta

S
terna fuscata

A
nous stolidus

C
lidonias niger surinam

ensis

F
am

ilia: R
H

Y
N

C
H

O
P

ID
A

E

R
hynchops nigra nigra

o
rd

en
: C

O
LU

M
B

IF
O

R
M

E
S

F
am

ilia: C
O

LU
M

B
ID

A
E

C
olum

ba livia

C
olum

ba cayennensis

C
olum

ba flavirostris

C
olum

ba fasciata

C
olum

ba speciosa
P

r

C
olum

ba nigrirostris
P

r

Z
enaida asiatica

interiores tuxtlas.indd   252 11/30/06   11:34:34 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

Z
en

ai
du

ra
 m

ac
ro

ur
a

C
ol

um
bi

na
 in

ca

C
ol

um
bi

na
 p

as
se

rin
a 

pa
lle

sc
en

s

C
ol

um
bi

na
 m

in
ut

a

C
ol

um
bi

na
 ta

lp
ac

ot
i r

ufi
pe

nn
is

C
la

ra
vi

s 
pr

et
io

sa

C
la

ra
vi

s 
m

on
de

to
ur

a
A

Le
pt

ot
ila

 v
er

re
au

xi
 fu

lv
iv

en
tr

is

Le
pt

ot
ila

 r
uf

ax
ill

a 
pl

um
be

ic
ep

s

G
eo

tr
yg

on
 m

on
ta

na
 m

on
ta

na

G
eo

tr
yg

on
 c

ar
rik

er
i

P,
 E

o
rd

en
: 

P
S

IT
TA

C
IF

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 P
S

IT
TA

C
ID

A
E

A
ra

tin
ga

 h
ol

oc
hl

or
a 

ho
lo

ch
lo

ra
A

A
ra

tin
ga

 a
st

ec
P

r

A
ra

 m
ac

ao
P

B
ol

bo
rh

yn
ch

us
 li

ne
ol

a
A

P
io

no
ps

itt
a 

ha
em

at
ot

is
 h

ae
m

at
ot

is
A

P
io

nu
s 

se
ni

lis
 s

en
ili

s
A

A
m

az
on

a 
al

bi
fr

on
s 

na
na

A
m

az
on

a 
au

tu
m

na
lis

 a
ut

um
na

lis

A
m

az
on

a 
fa

rin
os

a 
gu

at
em

al
en

si
s

A

A
m

az
on

a 
oc

hr
oc

ep
ha

la
 o

ra
tr

ix
P

o
rd

en
: 

C
U

C
U

LI
F

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 C
U

C
U

LI
D

A
E

C
oc

cy
zu

s 
er

yt
hr

op
th

al
m

us

C
oc

cy
zu

s 
am

er
ic

an
us

C
oc

cy
zu

s 
m

in
or

 c
on

tin
en

ta
lis

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

P
ia

ya
 c

ay
an

a 
th

er
m

op
hi

la

Ta
pe

ra
 n

ae
vi

a 
ex

ce
lle

ns

D
ro

m
oc

oc
cy

x 
ph

as
ia

ne
llu

s 
ru

fig
ul

ar
is

 

C
ro

to
ph

ag
a 

su
lc

iro
st

ris

o
rd

en
: 

S
T

R
IG

IF
O

R
M

E
S

F
am

ili
a:

 T
Y

T
O

N
ID

A
E

Ty
to

 a
lb

a 
pr

at
in

ic
ol

a

F
am

ili
a:

 S
T

R
IG

ID
A

E

O
tu

s 
gu

at
em

al
ae

 g
ua

te
m

al
ae

Lo
ph

os
tr

ix
 c

ris
ta

ta
 s

tr
ic

kl
an

di
A

B
ub

o 
vi

rg
in

ia
nu

s 
m

ay
en

si
s

A

P
ul

sa
tr

ix
 p

er
sp

ic
ill

at
a 

sa
tu

ra
ta

A

G
la

uc
id

iu
m

 m
in

ut
is

si
m

um
 g

ris
ei

ce
ps

G
la

uc
id

iu
m

 b
ra

si
lia

nu
m

 r
id

gw
ay

i

A
th

en
e 

cu
ni

cu
la

ria
 h

yp
ug

ae
a

S
tr

ix
 v

irg
at

a 
ea

to
ni

S
tr

ix
 n

ig
ro

lin
ea

ta
A

R
hy

no
pt

yn
x 

cl
am

at
or

 fo
rb

es
i

o
rd

en
: 

C
A

P
R

IM
U

LG
IF

O
R

M
E

S

F
am

ili
a:

 C
A

P
R

IM
U

LG
ID

A
E

C
ho

rd
ei

le
s 

ac
ut

ip
en

ni
s 

te
xe

ns
is

C
ho

rd
ei

le
s 

m
in

or

N
yc

tid
ro

m
us

 a
lb

ic
ol

lis

C
ap

rim
ul

gu
s 

ca
ro

lin
en

si
s

C
ap

rim
ul

gu
s 

sa
lv

in
i

C
ap

rim
ul

gu
s 

m
ac

ul
ic

au
du

s

C
ap

rim
ul

gu
s 

vo
ci

fe
ru

s

interiores tuxtlas.indd   253 11/30/06   11:34:37 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

F
am

ilia: N
Y

C
T

IB
IID

A
E

N
yctibius griseus m

exicanus

o
rd

en
: A

P
O

D
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: A
P

O
D

ID
A

E

C
ypseloides niger

C
ypseloides rutilos brunneitorques

C
haetura pelagica

C
haetura vauxi

S
treptoprocne zonaris m

exicana

A
eronautes sexatalis

P
anyptila cayennensis veraecrucis

P
r

F
am

ilia: T
R

O
C

H
ILID

A
E

P
haethornis superciliosus veraecrucis

P
haethornis longuem

areus adoplhi
P

r

C
am

pylopterus excellens
P

r, E

C
am

pylopterus hem
ileucurus hem

ileucurus

F
lorisuga m

ellivora

C
olibri thalassinus

C
olibri prevostii

Lophornis helenae
P

r

C
hlorostilbon canivettii canivettii

H
ylocharis eliciae

A
m

azilia candida candida

A
m

azilia cyanocephala cyanocephala

A
m

azilia tzacatl tzacatl

A
m

azilia yucatanensis cervinventris

E
upherusa exim

ia nelsoni

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Lam
pornis am

ethystinus am
ethystinus

H
eliom

aster longirostris pallidiceps
P

r

D
oricha eliza

P

A
rchilocus colubris

S
elasphorus rufus

o
rd

en
: T

R
O

G
O

N
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: T
R

O
G

O
N

ID
A

E

Trogon m
elanocephalus

Trogon m
assena m

assena
A

Trogon collaris puella
P

r

Trogon violaceus sallaei

o
rd

en
: C

O
R

A
C

IIF
O

R
M

E
S

F
am

ilia: M
O

M
O

T
ID

A
E

H
ylom

anes m
om

otula m
om

otula
A

M
om

otus m
om

ota lessonii

F
am

ilia: A
LC

E
D

IN
ID

A
E

C
eryle torquata torquata

C
eryle alcyon

C
hloroceryle am

azona m
exicana

C
hloroceryle am

ericana septentrionalis

C
hloroceryle aenea stictoptera

o
rd

en
: P

IC
IF

O
R

M
E

S

F
am

ilia: B
U

C
C

O
N

ID
A

E

N
otharcus m

acrorhynchus
A

F
am

ilia: G
A

LB
U

LID
A

E

interiores tuxtlas.indd   254 11/30/06   11:34:39 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

G
al

bu
la

 r
ufi

ca
ud

a 
m

el
an

og
en

ia
A

F
am

ili
a:

 R
A

M
P

H
A

S
T

ID
A

E

R
am

ph
as

to
s 

su
lfu

ra
tu

s 
su

lfu
ra

tu
s

A

A
ul

ac
or

hy
nc

hu
s 

pr
as

in
us

 w
ar

re
ri

A

P
te

ro
gl

os
su

s 
to

rq
ua

tu
s 

to
rq

ua
tu

s
P

r

F
am

ili
a:

 P
IC

ID
A

E

M
el

an
er

pe
s 

fo
rm

ic
iv

or
us

 fo
rm

ic
iv

or
us

M
el

an
er

pe
s 

au
rif

ro
ns

 v
er

ea
cr

uc
is

M
el

an
er

pe
s 

pu
ch

er
an

i p
er

ile
uc

us

S
ph

yr
ap

ic
us

 v
ar

iu
s 

va
riu

s

D
en

dr
oc

op
us

 s
ca

la
ris

 r
id

gw
ay

i

V
en

ili
or

ni
s 

fu
m

ig
at

us
 s

an
gu

in
ol

en
tu

s

P
ic

ul
us

 r
ub

ig
in

os
us

 y
uc

at
an

en
si

s

C
el

eu
s 

ca
st

an
eu

s
P

r

D
ry

oc
op

us
 li

ne
at

us
 s

im
ili

s

C
am

pe
ph

ilu
s 

gu
at

em
al

en
si

s 
re

gi
us

P
r

o
rd

en
: 

P
A

S
S

E
R

IF
O

R
M

E
S

S
u

b
o

rd
en

: 
T

Y
R

A
N

N
I

F
am

ili
a:

 F
U

R
N

A
R

IID
A

E

S
yn

al
la

xi
s 

er
yt

hr
ot

ho
ra

x

A
na

ba
ce

rt
hi

a 
va

rie
ga

tic
ep

s 
va

rie
ga

tic
ep

s

A
ut

om
ol

us
 r

ub
ig

in
os

us
 r

ub
ig

in
os

us

A
ut

om
ol

us
 o

ch
ro

la
em

us
 c

er
vi

ni
gu

la
ris

P
r

X
en

op
s 

m
in

ut
us

 m
ex

ic
an

us
P

r

S
cl

er
ur

us
 g

ua
te

m
al

en
si

s 
gu

at
em

al
en

si
s

P
r

F
am

ili
a:

 D
E

N
D

R
O

C
O

LA
P

T
ID

A
E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

D
en

dr
ic

in
cl

a 
an

ab
at

in
a 

an
ab

at
in

a
P

r

D
en

dr
ic

in
cl

a 
ho

m
oc

hr
oa

 h
om

oc
hr

oa

S
itt

as
om

us
 g

ris
ei

ca
pi

llu
s 

sy
lv

io
id

es

G
ly

ph
or

hy
nc

hu
s 

sp
iru

ru
s 

pe
ct

or
al

is
P

r

D
en

dr
oc

ol
ap

te
s 

ce
rt

hi
a 

sa
nc

tit
ho

m
ae

X
ip

ho
rh

yn
ch

us
 fl

av
ig

as
te

r 
as

ce
ns

or

Le
pi

do
co

la
pt

es
 s

ou
le

ye
tii

 in
si

gn
is

Le
pi

do
co

la
pt

es
 a

ffi
ni

s 
af

fin
is

F
am

ili
a:

 F
O

R
M

IC
A

R
IID

A
E

Ta
ra

ba
 m

aj
or

 m
el

an
oc

ris
sa

T
ha

m
no

ph
ilu

s 
do

lia
tu

s 
in

te
rm

ed
iu

s

M
ic

ro
rh

op
ia

s 
qu

ix
en

si
s 

bo
uc

ar
di

C
er

co
m

ac
ra

 ty
ra

nn
in

a 
cr

ep
er

a

F
or

m
ic

ar
iu

s 
an

al
is

 m
on

ile
ge

r

G
ra

lla
ria

 g
ua

tim
al

en
si

s 
m

ex
ic

an
a

A

F
am

ili
a:

 T
Y

R
A

N
N

ID
A

E

O
rn

ith
io

n 
se

m
ifl

av
um

 s
em

ifl
av

um
P

r

E
la

en
ia

 fl
av

og
as

te
r 

su
bp

ag
an

a

E
la

en
ia

 v
iri

di
ca

ta
 p

la
ce

ns

C
am

pt
os

to
m

a 
im

be
rb

e 
im

be
rb

e

O
nc

os
to

m
a 

ci
ne

re
ig

ul
ar

e 
ci

ne
re

ig
ul

ar
e

To
di

ro
st

ru
m

 s
yl

vi
a 

sc
hi

st
ac

ei
ps

To
di

ro
st

ru
m

 c
in

er
eu

m
 fi

ni
tu

m

M
io

ne
ct

es
 o

le
ag

in
eu

s 
as

si
m

ili
s

R
hy

nc
ho

ci
cl

us
 b

re
vi

ro
st

ris
 b

re
vi

ro
st

ris

To
lm

om
yi

as
 s

ul
ph

ur
es

ce
ns

 c
in

er
ei

ce
ps

 

P
la

ty
rh

in
ch

us
 m

ys
ta

ce
us

 c
an

cr
om

in
us

O
ny

ch
or

hy
nc

hu
s 

m
ex

ic
an

us
 m

ex
ic

an
us

interiores tuxtlas.indd   255 11/30/06   11:34:42 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

M
yiobius sulphureipygius sulphureipygius

Leptopogon am
aurocephalus pileatus

C
ontopus m

esoleucus

C
ontopus sordidulus

C
ontopus virens

C
ontopus cinereus brachytarsus

C
ontopus m

usicus 

E
m

pidonax flaviventris

E
m

pidonax virescens

E
m

pidonax traillii ssp

E
m

pidonax alnorum

E
m

pidonax albigularis

E
m

pidonax pusillus 

E
m

pidonax ham
m

ondi

E
m

pidonax flavescens im
perturbatus

E

S
ayornis nigricans nigricans

S
ayornis phoebe

S
ayornis saya

P
yrocephalus rubinus blatteus

A
ttila spadiceus flam

m
ulatus

M
yiarchus tuberculifer law

rencei

M
yiarchus crinitus

M
yiarchus tyrannulus cooperii

M
yiarchus cinerascens cinerascens

P
itangus sulphuratus guatim

alensis

M
yiozetetes sim

ilis texensis

M
egarhynchus pitangua m

exicanus

M
yiodinastes luteiventris luteiventris

M
yiodinastes m

aculatus insolens

Legatus leucophaius variegatus

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Tyrannus m
elancholicus satrapa

Tyrannus couchii

Tyrannus vociferans

Tyrannus tyrannus

Tyrannus verticalis

Tyrannus savanna m
onachus

Tyrannus forficatus

P
achyram

phus cinnam
om

eus cf. fulvidior

P
achyram

phus m
ajor m

ajor

P
achyram

phus aglaiae sum
ichrasti

T
ityra sem

ifasciata personata

T
ityra inquisitor fraserii

F
am

ilia: C
O

T
IN

G
ID

A
E

C
otinga am

abilis
A

F
am

ilia: P
IP

R
ID

A
E

S
chiffornis turdinus veracrucis

P
ipra m

entalis m
entalis

M
anacus candei

P
r

F
am

ilia: H
IR

U
N

D
IN

ID
A

E

P
rogne subis subis

P
rogne chalybea chalybea

Tachycineta bicolor

Tachycineta thalassina thalassina

Tachycineta albilinea

R
iparia  riparia riparia

R
iparia ridgw

ayi ssp

R
iparia serripennis ssp

interiores tuxtlas.indd   256 11/30/06   11:34:44 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

H
iru

nd
o 

py
rr

ho
no

ta
 s

sp

H
iru

nd
o 

fu
lv

a 
pa

lli
da

H
iru

nd
o 

ru
st

ic
a 

er
yt

hr
og

as
te

r

F
am

ili
a:

 C
O

R
V

ID
A

E

C
ya

no
co

ra
x 

yn
ca

s 
pe

rs
im

ili
s

P
si

lo
rh

in
us

 m
or

io
 m

or
io

F
am

ili
a:

 P
A

R
ID

A
E

P
ar

us
 b

ic
ol

or
 a

tr
ic

ris
ta

tu
s

F
am

ili
a:

 T
R

O
G

LO
D

Y
T

ID
A

E

C
am

py
lo

rh
yn

ch
us

 z
on

at
us

 r
es

tr
ic

tu
s

C
am

py
lo

rh
yn

ch
us

 r
ufi

nu
ca

 r
ufi

nu
ca

A

T
hr

yo
th

or
us

 m
ac

ul
ip

ec
tu

s 
m

ac
ul

ip
ec

tu
s

Tr
og

lo
dy

te
s 

ad
eo

n

C
is

to
ht

or
us

 p
al

us
tr

is
 p

le
si

us

C
is

to
ht

or
us

 p
la

te
ns

is
 e

le
ga

ns

U
ro

ps
ila

 le
uc

og
as

tr
a 

le
uc

og
as

tr
a

H
en

ic
or

hi
na

 le
uc

os
tic

ta
 p

ro
st

he
le

uc
a

H
en

ic
or

hi
na

 le
uc

op
hr

is
 s

sp

F
am

ili
a:

 M
U

S
C

IC
A

P
ID

A
E

 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 S

Y
LV

IIN
A

E

R
eg

ul
us

 c
al

en
du

la
 c

f. 
ca

le
nd

ul
a

R
ha

m
ph

oc
ae

nu
s 

ru
fiv

en
tr

is
 r

ufi
ve

nt
ris

P
ol

io
pt

ila
 c

ae
ru

le
a,

 c
ae

ru
le

a,
 P

. c
. d

ep
pe

i

P
ol

io
pt

ila
 p

lu
m

be
a 

su
pe

rc
ili

ar
is

P
r

S
u

b
fa

m
ili

a:
 T

U
R

D
IN

A
E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

M
ya

de
st

es
 u

ni
co

lo
r 

un
ic

ol
or

A

C
at

ha
ru

s 
m

ex
ic

an
us

 m
ex

ic
an

us
 

P
r

C
at

ha
ru

s 
fu

sc
es

ce
ns

 fu
sc

es
ce

ns

C
at

ha
ru

s 
m

in
im

us
 m

in
im

us
 

C
at

ha
ru

s 
us

tu
la

tu
s 

us
tu

la
tu

s 
, C

. u
. s

w
ai

ns
on

i 

C
at

ha
ru

s 
gu

tta
tu

s

C
at

ha
ru

s 
m

us
te

lin
us

Tu
rd

us
 in

fu
sc

at
us

A

Tu
rd

us
 g

ra
yi

 la
ny

on
i

Tu
rd

us
 a

ss
im

ili
s 

le
ca

uc
he

n

Tu
rd

us
 m

ig
ra

to
riu

s 
m

ig
ra

to
riu

s

F
am

ili
a:

 M
IM

ID
A

E

D
um

et
el

la
 c

ar
ol

in
en

si
s 

ca
ro

lin
en

si
s,

 D
. c

. r
ufi

cr
is

sa

M
im

us
 p

ol
yg

lo
tto

s 
po

ly
gl

ot
to

s,
 M

. p
. g

ra
ci

lis
 

To
xo

st
om

a 
lo

ng
iro

st
re

 lo
ng

iro
st

re

F
am

ili
a:

 M
O

TA
C

IL
LI

D
A

E

A
nt

hu
s 

ru
be

sc
en

s 
ss

p

A
nt

hu
s 

sp
ra

gu
ei

i

F
am

ili
a:

 B
O

M
B

IC
IL

LI
D

A
E

B
om

by
ci

lla
 c

ed
ro

ru
m

F
am

ili
a:

 P
T

IL
O

G
O

N
A

T
ID

A
E

P
til

og
on

ys
 c

in
er

eu
s 

ss
p

F
am

ili
a:

 L
A

N
IID

A
E

La
ni

us
 lu

do
vi

ci
an

us
 c

f. 
m

ex
ic

an
us

interiores tuxtlas.indd   257 11/30/06   11:34:47 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

F
am

ilia: S
T

U
R

N
ID

A
E

S
turnus vulgaris

F
am

ilia: V
IR

E
O

N
ID

A
E

V
ireo griseus griseus

V
ireo pallens ssp

P
r

V
ireo bellii bellii

V
ireo solitarius solitarius

V
ireo flavifrons

V
ireo gilvus gilvus

V
ireo leucophrys ssp

V
ireo philadelphicus

V
ireo olivaceus

V
ireo flavoviridis

H
ylophilus decurtatus decurtatus

H
ylophilus ochraceiceps

P
r

V
ireolanius pulchellus ram

osi
E

C
ychlaris gujanensis flaviventris

F
am

ilia: E
M

B
E

R
IZ

ID
A

E

S
u

b
fam

ilia: P
A

R
U

LIN
A

E

H
elm

inthophila pinus (=
V

erm
ivora A

uctorem
) 

H
elm

inthophila crysoptera

H
elm

inthophila peregrina

H
elm

inthophila celata celata

H
elm

inthophila ruficapilla ruficapilla

P
arula am

ericana am
ericana

P
arula pitiayum

i af. Inornata

D
endroica petechia ssp, D

. p. bryanti

D
endroica pensylvanica

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

D
endroica m

agnolia

D
endroica tigrina

D
endroica coerulescens

D
endroica coronata coronata, D

. c. m
em

orabilis

D
endroica nigrescens

D
endroica tow

nsendi

D
endroica occidentalis

D
endroica virens

D
endroica fusca

D
endroica discolor

D
endroica dom

inica albilora

D
endroica palm

arum

D
endroica pinus

D
endroica castanea

D
endroica cerulea

M
niotilta varia

S
etophaga ruticilla ruticilla, S

. r. tricolora

P
rotonotaria citrea

H
elm

itheros verm
ivorus

Lim
nothlypis sw

ainsoni
P

r

S
eiurus aurocapillus aurocapillus 

S
eiurus m

otacilla 

S
eiurus noveboracensis notabilis

O
porornis form

osus

O
porornis philadelphia

O
porornis tolm

iei ssp

G
eothlypis trichas ssp

A

G
eothlypis poliocephala palpebralis

W
ilsonia citrina

W
ilsonia pusilla ssp

interiores tuxtlas.indd   258 11/30/06   11:34:49 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

W
ils

on
ia

 c
an

ad
en

si
s

M
yi

ob
or

us
 m

in
ia

tu
s 

m
ol

oc
hi

nu
s

E

E
ut

hl
yp

is
 la

ch
ry

m
os

a

B
as

ile
ut

er
us

 c
ul

ic
iv

or
us

 c
ul

ic
iv

or
us

B
as

ile
ut

er
us

 b
el

lii
 s

ci
tu

lu
s

B
as

ile
ut

er
us

 r
ufi

fr
on

s 
sa

lv
in

i

Ic
te

ria
 v

ire
ns

G
ra

na
te

llu
s 

sa
lla

ei
 s

al
la

ei

S
u

b
fa

m
ili

a:
 T

H
R

A
U

P
IN

A
E

C
oe

re
ba

 fl
av

eo
la

 m
ex

ic
an

a

C
ya

ne
rp

es
 c

ya
ne

us
 c

ar
ne

ip
es

C
hl

or
op

ho
ni

a 
oc

ci
pi

ta
lis

 o
cc

ip
ita

lis

E
up

ho
ni

a 
el

eg
an

tis
si

m
a

E
up

ho
ni

a 
af

fin
is

 o
lm

ec
or

um

E
up

ho
ni

a 
hi

ru
nd

in
ac

ea
 c

ar
ib

ba
ea

E
up

ho
ni

a 
go

ul
di

 lo
et

sc
he

ri
P

r

T
hr

au
pi

s 
ep

is
co

pu
s 

di
ac

on
us

 

T
hr

au
pi

s 
ab

ba
s

E
uc

om
et

is
 p

en
ic

ill
at

a 
pa

lli
da

 
P

r

La
ni

o 
au

ra
nt

iu
s

P
r

H
ab

ia
 r

ub
ic

a 
ru

bi
co

id
es

H
ab

ia
 fu

sc
ic

au
da

 s
al

vi
ni

P
ira

ng
a 

fla
va

 c
f. 

de
xt

ra

P
ira

ng
a 

ru
br

a 
ru

br
a

P
ira

ng
a 

ol
iv

ac
ea

P
ira

ng
a 

lu
do

vi
ci

an
a

P
ira

ng
a 

le
uc

op
te

ra

R
am

ph
oc

el
us

 s
an

gu
in

ol
en

ta
 s

an
gu

in
ol

en
ta

R
am

ph
oc

el
us

 p
as

se
rin

ii 
pa

ss
er

in
ii

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

C
ho

lo
ro

sp
in

gu
s 

op
ht

ha
lm

ic
us

 w
et

m
or

ei
P

r, 
E

S
u

b
fa

m
ili

a:
 C

A
R

D
IN

A
LI

N
A

E

S
al

ta
to

r 
at

ric
ep

s 
su

ffu
sc

us

S
al

ta
to

r 
m

ax
im

us
 g

ig
an

to
de

s

S
al

ta
to

r 
co

er
ul

es
ce

ns
 g

ra
nd

is

C
ar

di
na

lis
 c

ar
di

na
lis

 c
oc

ci
ne

us

C
ar

yo
th

ra
us

te
s 

po
lio

ga
st

er
 p

ol
io

ga
st

er
 

P
he

uc
tic

us
 lu

do
vi

ci
an

us
 lu

do
vi

ci
an

us
 

P
as

se
rin

a 
ca

er
ul

ea
 s

sp

P
as

se
rin

a 
ve

rs
ic

ol
or

P
as

se
rin

a 
cy

an
ea

 c
ya

ne
a

P
as

se
rin

a 
ci

ris
 c

iri
s,

 P
. c

. p
al

lid
io

r

P
as

se
rin

a 
pa

ra
lle

lin
a 

(=
‘C

ya
no

co
m

ps
a’

 A
uc

to
ru

m
) 

S
u

b
fa

m
ili

a:
 E

M
B

E
R

IZ
IN

A
E

A
tla

pe
te

s 
br

un
ne

in
uc

ha
 a

pe
rt

us
E

A
rr

em
on

op
s 

au
ra

nt
iir

os
tr

is
 s

sp

A
rr

em
on

op
s 

ru
fiv

irg
at

us
 c

ra
ss

iro
st

ris

V
ol

at
in

ia
 ja

ca
rin

a 
at

ro
ni

te
s

S
po

ro
ph

ila
 c

ya
no

id
es

 c
or

on
at

a 
(=

‘C
ya

no
co

m
ps

a’
 

A
uc

to
ru

m
) 

S
po

ro
ph

ila
 a

ur
ita

 c
or

vi
na

S
po

ro
ph

ila
 to

rq
ue

ol
a 

m
or

el
le

tti
i

S
po

ro
ph

ila
 a

ng
ol

en
si

s 
fu

ne
re

a

T
ia

ris
 o

liv
ac

ea
 p

us
ill

a

S
ic

al
is

 lu
te

ol
a 

ch
ry

so
ps

A
im

op
hi

la
 b

ot
te

rii
 s

sp
, A

. b
. p

et
en

ic
a

A
im

op
hi

la
 r

uf
es

ce
ns

 p
yr

gi
to

id
es

S
pi

ze
lla

 p
as

se
rin

a 
ss

p

interiores tuxtlas.indd   259 11/30/06   11:34:51 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

S
pizella palliata

P
ooecetes gram

ineus ssp

C
hondestes gram

m
acus strigatus 

P
asserculus sandw

ichensis savanna

A
m

m
odram

us savannarum
 ssp, A

. s. bim
aculatus 

M
elospiza lincolnii lincolnii

M
elospiza georgiana georgiana

Junco hyem
alis hyem

alis

F
am

ilia: IC
T

E
R

ID
A

E

S
piza am

ericana

A
gelaius phoeniceus richm

ondi

S
turnella m

agna m
exicana

S
turnella neglecta

D
ives dives dives

X
anthocephalus xanthocephalus

E
uphagus carolinus

Q
uiscalus m

exicanus

M
olothrus ater ssp

M
olothrus ater aeneus

S
caphidura oryzivora im

pacifica

P
sarocolius w

agleri
P

r

P
sarocolius m

ontezum
a

P
r

A
m

blycercus holosericeus holosericeus

Icterus prosthem
elas prosthem

elas

Icterus spurius spurius, I. s. fuertesi
P

r

Icterus cucullatus cucullatus

Icterus chrysater

Icterus m
esom

elas m
esom

elas

Icterus gularis tam
aulipensis

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Icterus galbula galbula, I. g. bullockii

F
am

ilia: F
R

IN
G

ILLID
A

E

S
u

b
fam

ilia: C
A

R
D

U
E

LIN
A

E

Loxia curvirostra 

C
arduelis pinus 

C
arduelis psaltria psaltria 

C
arduelis tristis cf. tristis 

F
am

ilia: P
A

S
S

E
R

ID
A

E

P
asser dom

esticus

 A
n

fi
b

io
s y rep

tiles

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

C
lase: A

M
P

H
IB

IA

o
rd

en
: G

Y
M

N
O

P
H

IO
N

A

F
am

ilia: C
A

E
C

ILIA
ID

A
E

D
erm

ophis m
exicanus m

exicanus
P

r

o
rd

en
: C

A
U

D
A

TA

F
am

ilia: P
LE

T
H

O
D

O
N

T
ID

A
E

B
olitoglossa m

exicana
P

r

B
olitoglossa platydactyla

P
r

B
olitoglossa rufescens

P
r

Lineatriton lineolus
P

r

P
seudoeurycea w

erleri
P

r , E

T
horius pennatulus narism

agnus
P

r , E

o
rd

en
:  A

N
U

R
A

interiores tuxtlas.indd   260 11/30/06   11:34:53 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

  F
am

ili
a:

 R
H

IN
O

P
H

R
Y

N
ID

A
E

R
hi

no
ph

ry
nu

s 
do

rs
al

is
P

r

F
am

ili
a:

 B
U

F
O

N
ID

A
E

B
uf

o 
ca

vi
fr

on
s

P
r

B
uf

o 
m

ar
in

us

B
uf

o 
va

lli
ce

ps

F
am

ili
a:

 L
E

P
T

O
D

A
C

T
Y

LI
D

A
E

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
al

fr
ed

i

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
be

rk
en

bu
sc

hi
P

r

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
la

tic
ep

s
P

r

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
lo

ki

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
m

eg
al

ot
ym

pa
nu

n
P

r, 
E

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
py

gm
ae

us

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
rh

od
op

is

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
ru

gu
lo

su
s

E
le

ut
he

ro
da

cy
lu

s 
w

er
le

ri

Le
pt

od
ac

ty
lu

s 
la

bi
al

is

Le
pt

od
ac

ty
lu

s 
m

el
an

on
ot

us

P
hy

sa
la

em
us

 p
us

tu
lo

su
s

S
yr

rh
op

us
 le

pr
us

F
am

ili
a:

 C
E

N
T

R
O

LE
N

ID
A

E

C
en

tr
ol

en
el

la
 fl

ei
sc

hm
an

ni

F
am

ili
a:

 H
Y

LI
D

A
E

A
ga

ly
ch

ni
s 

ca
lli

dr
ya

s

A
ga

ly
ch

ni
s 

m
or

el
et

i

A
no

th
ec

a 
sp

in
os

a

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

H
yl

a 
ch

an
eq

ue
P

r

H
yl

a 
de

nd
ro

sc
ar

ta
P

r

H
yl

a 
eb

ra
cc

at
a

H
yl

a 
lo

qu
ax

H
yl

a 
m

ic
ro

ce
ph

al
a 

un
de

rw
oo

di

H
yl

a 
m

io
ty

m
pa

nu
m

H
yl

a 
pi

ct
a

H
yl

a 
va

la
nc

ife
r

P
r, 

E

P
hr

yn
oh

ya
s 

ve
nu

lo
sa

S
ci

na
x 

st
au

ffe
ri

S
m

ili
sc

a 
ba

ud
in

i

S
m

ili
sc

a 
cy

an
os

tic
ta

F
am

ili
a:

 M
IC

R
O

H
Y

LI
D

A
E

G
as

tr
op

hr
yn

e 
el

eg
an

s
P

r

G
as

tr
op

hr
yn

e 
us

ta
P

r

H
yp

op
ac

hu
s 

va
rio

lo
su

s

F
am

ili
a:

 R
A

N
ID

A
E

R
an

a 
be

rla
nd

ie
ri

P
r

R
an

a 
br

ow
no

ru
m

P
r

R
an

a 
va

ill
an

ti

C
la

se
: R

E
P

T
IL

IA

O
rd

en
: T

E
S

T
U

D
IN

E
S

F
am

ili
a:

 C
H

E
LO

N
IID

A
E

C
ar

et
ta

 c
ar

et
ta

 c
ar

et
ta

P

C
he

lo
ni

a 
m

yd
as

 m
yd

as
P

E
re

tm
oc

he
ly

s 
im

br
ic

at
a 

im
br

ic
at

a
P

Le
pi

do
ch

el
ys

 k
em

pi
P

interiores tuxtlas.indd   261 11/30/06   11:34:54 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

F
am

ilia: D
E

R
M

A
T

E
M

Y
D

A
E

D
erm

atem
ys m

aw
ii

P

F
am

ilia: D
E

R
M

O
C

H
E

LY
D

A
E

D
erm

ochelys coriacea coriacea
P

F
am

ilia: C
H

E
LY

D
R

ID
A

E

C
helydra serpentina rossignoni

P
r

F
am

ilia: K
IN

O
S

T
E

R
N

ID
A

E

C
laudius angustatus

P

K
inosternon acutum

P
r

K
inosternon leucostom

um
P

r

K
inosternon scorpioides cruentatum

P
r

S
taurotypus triporcatus

P
r

F
am

ilia: E
M

Y
D

ID
A

E

R
hinoclem

m
ys areolata

A

Trachem
ys scripta venusta

P
r

O
rden: S

Q
U

A
M

A
TA

S
uborden: S

A
U

R
IA

F
am

ilia: E
U

B
LE

P
H

A
R

ID
A

E

C
oleonyx elegans elegans

A

F
am

ilia: G
E

K
K

O
N

ID
A

E

H
em

idactylus frenatus

H
em

idactylus m
abouia

H
em

idactylus turcicus turcicus

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

S
phaerodactylus glaucus

P
r

F
am

ilia: IG
U

A
N

ID
A

E

C
tenosaura sim

ilis sim
ilis

A

Iguana iguana
P

r

F
am

ilia: P
O

LY
C

H
R

O
T

ID
A

E

A
nolis barkeri

P
r

A
nolis biporcatus

P
r

A
nolis duellm

ani
P

r, E

A
nolis laeviventris

A
nolis lem

urinus burgeaei

A
nolis pentaprion

P
r

A
nolis petersi

A
nolis rodriguezi

A
nolis sagrai

A
nolis sericeus

A
nolis tropidonotus

A
nolis uniform

is

F
am

ilia: C
O

R
Y

T
O

P
H

A
N

ID
A

E

B
asiliscus vittatus

C
orytophanes hernandezi

P
r

Laem
anctus longipes deborrei

P
r

Laem
anctus serratus

P
r, E

F
am

ilia: P
H

R
Y

N
O

S
O

M
A

T
ID

A
E

S
celoporus salvini

P
r

S
celoporus serrifer plioporus

S
celoporus teapensis

interiores tuxtlas.indd   262 11/30/06   11:34:57 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

F
am

ili
a:

 X
A

N
T

U
S

ID
A

E

Le
pi

do
ph

ym
a 

pa
ja

pa
ne

ns
is

P
r, 

E

Le
pi

do
ph

ym
a 

tu
xt

la
e

P
r

F
am

ili
a:

 S
C

IN
C

ID
A

E

E
um

ec
es

 s
um

ic
hr

as
ti

M
ab

uy
a 

br
ac

hy
po

da

M
ab

uy
a 

m
ab

ou
ya

S
ci

nc
el

la
 g

em
m

in
ge

ri 
ge

m
m

in
ge

ri

S
ph

en
om

or
ph

us
 c

he
rr

ie
i c

he
rr

ie
i

F
am

ili
a:

 T
E

IID
A

E

A
m

ei
va

 u
nd

ul
at

a 
am

ph
ig

ra
m

m
a

C
ne

m
id

op
ho

ru
s 

de
pp

ei
 o

lig
op

or
us

C
ne

m
id

op
ho

ru
s 

gu
tta

tu
s 

gu
tta

tu
s

F
am

ili
a:

 A
N

G
U

ID
A

E

A
br

on
ia

 c
hi

sz
ar

i
P

r, 
E

A
br

on
ia

 r
ei

di
P

r, 
E

G
er

rh
on

ot
us

 li
oc

ep
ha

lu
s 

lio
ce

ph
al

us
P

r

F
am

ili
a:

 X
E

N
O

S
A

U
R

IID
A

E

X
en

os
au

ru
s 

gr
an

di
s 

sa
nm

ar
tin

en
si

s
P

r, 
E

O
rd

en
: S

Q
U

A
M

A
TA

S
ub

or
de

n:
 S

E
R

P
E

N
T

E
S

F
am

ili
a:

 L
E

P
T

O
T

Y
P

H
LO

P
ID

A
E

Le
pt

ot
yp

hl
op

s 
go

ud
ot

i p
he

no
ps

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

 *

F
am

ili
a:

 T
Y

P
H

LO
P

ID
A

E

Ty
ph

lo
ps

 te
ni

us

F
am

ili
a:

 B
O

ID
A

E

B
oa

 c
on

st
ric

to
r 

im
pe

ra
to

r
A

F
am

ili
a:

 C
O

LU
B

R
ID

A
E

A
m

as
tr

id
iu

m
 v

el
ife

ru
m

 s
ap

pe
ri

C
le

lia
 s

cy
ta

lin
a

C
on

io
ph

an
es

 b
ip

un
ct

at
us

 b
is

er
ia

tu
s

C
on

io
ph

an
es

 fi
ss

id
en

s 
fis

si
de

ns

C
on

io
ph

an
es

 im
pe

ria
lis

 c
la

va
tu

s

C
on

io
ph

an
es

 p
ic

ei
vi

tti
s 

fr
an

gi
vi

rg
at

us

C
on

io
ph

an
es

 q
ui

nq
ue

vi
tta

tu
s

C
on

op
hi

s 
lin

ea
tu

s 
lin

ea
tu

s

D
en

dr
op

hi
di

on
 v

in
ito

r

D
ry

ad
op

hi
s 

m
el

an
ol

om
us

 v
er

ae
cr

uc
is

D
ry

m
ar

ch
on

 c
or

ai
s 

m
el

an
ur

us

D
ry

m
ob

iu
s 

ch
lo

ro
tic

us

D
ry

m
ob

iu
s 

m
ar

ga
rit

ife
ru

s 
m

ar
ga

rit
ife

ru
s

E
la

ph
e 

fla
vi

ru
fa

F
ic

im
ia

 o
liv

ac
ac

ea

F
ic

im
ia

 p
ub

lia
 p

ub
lia

F
ic

im
ia

 v
ar

ie
ga

ta

G
eo

ph
is

 c
ar

in
os

us

G
eo

ph
is

 s
em

id
ol

ia
tu

s

Im
an

to
de

s 
ce

nc
ho

a 
le

uc
om

el
as

P
r

Im
an

to
de

s 
ge

m
m

is
tr

at
us

P
r

La
m

pr
op

el
tis

 tr
ia

ng
ul

um
 p

ol
yz

on
a

A

Le
pt

od
ei

ra
 a

nn
ul

at
a 

cu
ss

ili
ris

P
r

interiores tuxtlas.indd   263 11/30/06   11:34:59 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Leptodeira frenata

Leptodeira septentrionalis polysticta

Leptophis ahetulla praestans
A

Leptophis m
exicanus m

exicanus
A

M
asticophis m

entovarius

N
erodia rhom

bifera w
erleri

N
inia deadem

ata

N
inia sebae sebae

O
xybelis aeneus

O
xybelis fulgidus

O
xyrhopus petola

P
liocercus bicolor

A

P
liocercus elapoides

P
seustes poecilonotus argus

R
hadinaea decorata

S
alvadora bairdi

P
r

S
caphiodontophis annulatus

S
enticolis triapsis

S
ibon dim

idiatus

S
ibon fasciatus

S
ibon nebulatus

S
ibon sartorii

S
pilotes pullatus m

exicanus

S
tenorrhina degenhardti m

exicana

Tantilla schistosa frenitica

Tantilla slavensi
P

r

Tantillita lintoni rozellae
P

r, e

T
ham

nophis proxim
us rutiloris

A

Tretanorhinus nigroluteos m
ertensi

P
r

Trim
orphodon biscutatus

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

 *

Tropidodipsas sartori

X
enodon rabdocephalus m

exicanus

F
am

ilia: E
LA

P
ID

A
E

M
icrurus diastem

a sapperi
P

r

M
icrurus elegans elegans

P
r

M
icrurus lim

batus lim
batus

P
r, E

M
icrurus lim

batus spilosom
us

P
r ,EE

F
am

ilia: V
IP

E
R

ID
A

E

A
tropoides olm

ec
A

, E

B
othrops asper

C
rotalus durissus durissus

P
r

O
rden: C

R
O

C
O

D
Y

LIA

F
am

ilia: C
R

O
C

O
D

Y
LID

A
E

C
rocodylus m

oreleti
P

r

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

*

F
am

ilia: D
A

S
Y

A
T

ID
A

E

D
asyatis sabina

F
am

ilia: E
LO

P
ID

A
E

E
lops saurus

F
am

ilia: M
E

G
A

LO
P

ID
A

E

M
egalops atlanticus

P
eces d

e A
g

u
a D

u
lce y E

stu
arin

o
s

interiores tuxtlas.indd   264 11/30/06   11:35:02 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

F
am

ili
a:

 O
P

H
IC

H
T

H
ID

A
E

M
yr

op
hi

s 
pu

nc
ta

tu
s

O
ph

ic
ht

us
 g

om
es

ii

F
am

ili
a:

 E
N

G
R

A
U

LI
D

A
E

A
nc

ho
a 

he
ps

et
us

A
nc

ho
a 

m
itc

hi
lli

C
et

en
gr

au
lis

 e
de

nt
ul

us

F
am

ili
a:

 C
LU

P
E

ID
A

E

B
re

vo
or

tia
 g

un
th

er
i

D
or

os
om

a 
pe

te
ne

ns
e

H
ar

en
gu

la
 ja

gu
an

a

O
pi

st
ho

ne
m

a 
og

lin
um

F
am

ili
a:

 C
H

A
R

A
C

ID
A

E

A
st

ya
na

x 
fa

sc
ia

tu
s

B
ra

m
oc

ha
ra

x 
ca

ba
lle

ro
E

F
am

ili
a:

 A
R

IID
A

E

A
rio

ps
is

 fe
lis

A
rio

ps
is

 m
el

an
op

us

B
ag

re
 m

ar
in

us

C
at

ho
ro

ps
 a

gu
ad

ul
ce

F
am

ili
a:

 P
IM

E
LO

D
ID

A
E

R
ha

m
di

a 
gu

at
em

al
en

si
s

P
r

F
am

ili
a:

 M
U

G
IL

ID
A

E

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

A
go

no
st

om
us

 m
on

tic
ol

a

M
ug

il 
ce

ph
al

us

M
ug

il 
cu

re
m

a

M
ug

il 
tr

ic
ho

do
n

F
am

ili
a:

 B
E

LO
N

ID
A

E

S
tr

on
gy

lu
ra

 m
ar

in
a 

S
tr

on
gy

lu
ra

 n
ot

at
a

Ty
lo

su
ru

s 
cr

oc
od

ilu
s 

cr
oc

od
ilu

s

F
am

ili
a:

 H
E

M
IR

H
A

M
P

H
ID

A
E

H
em

irh
am

ph
us

 b
ra

si
lie

ns
is

H
yp

or
ha

m
ph

us
 u

ni
fa

sc
ia

tu
s

F
am

ili
a:

 P
O

E
C

IL
ID

A
E

B
el

on
es

ox
 m

ex
ic

an
us

G
am

bu
si

a 
se

xr
ad

ia
ta

H
et

er
an

dr
ia

 b
im

ac
ul

at
a

P
oe

ci
lia

 c
at

em
ac

on
is

E

P
oe

ci
lia

 s
ph

en
op

s

P
oe

ci
lia

 m
ex

ic
an

a

P
oe

ci
lio

ps
is

 c
at

em
ac

o
E

P
ria

pe
lla

 o
lm

ec
ae

A
, E

X
ip

ho
ph

or
us

 h
el

le
ri

X
ip

ho
ph

or
us

 m
ill

er
i

P,
 E

X
ip

ho
ph

or
us

 s
p

E

F
am

ili
a:

 A
T

H
E

R
IN

ID
A

E

A
th

er
in

el
la

 s
al

le
i

interiores tuxtlas.indd   265 11/30/06   11:35:04 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

*

A
therinella alvarezi

A
therinella am

m
ophila

E

M
em

bras m
artinica

F
am

ilia: S
Y

G
N

A
T

H
ID

A
E

O
ostethus (B

.) lineatus

S
yngnathus scovelli

F
am

ilia: S
Y

N
B

R
A

N
C

H
ID

A
E

O
phisternon aenigm

aticum

F
am

ilia: S
C

O
R

P
A

E
N

ID
A

E

S
corpaena plum

ieri

F
am

ilia: C
E

N
T

R
O

P
O

M
ID

A
E

C
entropom

us ensiferus

C
entropom

us parallelus

C
entropom

us pectinatus

C
entropom

us poeyi

C
entropom

us undecim
alis

F
am

ilia: S
E

R
R

A
N

ID
A

E

E
pinephelus (E

.) adcencionis

F
am

ilia: C
A

R
A

N
G

ID
A

E

C
aranx crysos

C
aranx hippos

C
aranx latus

H
em

icaranx am
blyrhinchus

E
sp

ecie
C

ateg
o

ría d
e 

riesg
o

*

O
ligoplites saurus

S
elene setapinnis

S
elene vom

er

Trachinotus falcatus

F
am

ilia: LU
T

JA
N

ID
A

E

Lutjanus apodus

Lutjanus griseus

Lutjanus jocu

F
am

ilia: G
E

R
R

E
ID

A
E

E
ucinostom

us argenteus

E
ucinostom

us  gula

E
ucinostom

us m
elanopterus

E
ugerres plum

ieri

D
iapterus auratus

D
iapterus rhom

beus

G
erres cinereus

U
laem

a lefroyi

F
am

ilia: H
A

E
M

U
LID

A
E

C
onodon nobilis

P
om

adasys croco

F
am

ilia: S
P

A
R

ID
A

E

A
rchosargus probatocephalus

A
rchosargus rhom

boidalis

F
am

ilia: P
O

LY
N

E
M

ID
A

E

interiores tuxtlas.indd   266 11/30/06   11:35:07 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

P
ol

yd
ac

ty
lu

s 
oc

to
ne

m
us

F
am

ili
a:

 S
C

IA
E

N
ID

A
E

A
pl

od
in

ot
us

 g
ru

nn
ie

ns
is

 

B
ai

rd
ie

lla
 c

hr
ys

or
a

B
ai

rd
ie

lla
 r

on
ch

us

C
yn

os
ci

on
 a

re
na

riu
s

C
yn

os
ci

on
 n

eb
ul

os
us

M
ic

ro
po

go
ni

as
 u

nd
ul

at
us

U
m

br
in

a 
co

ro
id

es

F
am

ili
a:

 C
IC

H
LI

D
A

E

C
ic

hl
as

om
a 

fe
ne

st
ra

tu
m

C
ic

hl
as

om
a 

oc
to

fa
ci

at
um

O
re

oc
hr

om
is

 n
ilo

tic
us

F
am

ili
a:

 B
LE

N
N

ID
A

E

Lu
pi

no
bl

en
ni

us
 n

ic
ho

ls
i

F
am

ili
a:

 E
LE

O
T

R
ID

ID
A

E

E
le

ot
ris

 a
ba

cu
ru

s

E
le

ot
ris

 p
is

on
is

D
or

m
ita

to
r 

m
ac

ul
at

us

G
ob

io
m

or
us

 d
om

ito
r

G
ua

vi
na

 g
au

vi
na

F
am

ili
a:

 G
O

B
IID

A
E

A
w

ao
us

 ta
ja

si
ca

B
at

hy
go

bi
us

 s
op

or
at

or

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

ri
es

g
o

*

G
ob

io
id

es
 b

ro
us

so
ne

ti

G
ob

io
ne

llu
s 

ha
st

at
us

G
ob

io
ne

llu
s 

sh
uf

el
dt

i

E
vo

rt
ho

du
s 

ly
ric

us

F
am

ili
a:

 S
P

H
Y

R
A

E
N

ID
A

E

S
ph

yr
ae

na
 b

ar
ra

cu
da

F
am

ili
a:

 T
R

IC
H

IU
R

ID
A

E

Tr
ic

hi
ur

us
 le

pt
ur

us

F
am

ili
a:

 B
O

T
H

ID
A

E

C
ic

ha
ric

ht
hy

s 
ab

bo
ti

C
ic

ha
ric

ht
hy

s 
m

ac
ro

ps

C
ic

ha
ric

ht
hy

s 
sp

ilo
pt

er
us

C
yc

lo
ps

se
tta

 fi
m

br
at

a

F
am

ili
a:

 A
C

H
IR

ID
A

E

A
ch

iru
s 

lin
ea

tu
s

G
ym

na
ch

iru
s 

te
xa

e

F
am

ili
a:

 C
Y

N
O

G
LO

S
S

ID
A

E

S
ym

ph
ur

us
 p

la
gi

us
a

F
am

ili
a:

 B
A

LI
S

T
ID

A
E

B
al

is
te

s 
ca

pr
is

cu
s

interiores tuxtlas.indd   267 11/30/06   11:35:09 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

M
arip

o
sas

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

P
A

P
ILIO

N
O

ID
E

A

P
A

P
ILIO

N
ID

A
E

P
A

P
ILIO

N
IN

A
E

B
attus belus ssp

B
attus loadam

as copanae. R
eakirt

B
attus philenor. Linnaeus

B
attus polydam

as. Linnaeus

P
rotographium

 agesilaus neosilaus. H
opffer

P
rotographium

 calliste. B
ates

P
rotographium

 epidaus . D
oubleday

P
rotographium

 m
archandi. B

oisduval

M
im

oides belesis. B
ates

M
im

oides branchus. D
oubleday

M
im

oides phaon. B
oisduval

M
im

oides thym
braeus. B

oisduval

P
rotesilaus protesilaus penthesilaus. F

elder

P
rotesilaus telesilaus. F

elder

H
eraclides androgeus epidaurus. G

odm
an y S

alvin

H
eraclides astyalus pallas. G

ray

H
eraclides cresphontes. C

ram
er

H
eraclides ornythion. B

oisduval

H
eraclides thoas autocles. R

othschild y Jordan

P
apilio polyxenes asterius. S

toll

P
arides erithalion polyzelus. R

. F
elder

P
arides eurim

edes m
ylotes. B

ates

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

P
arides iphidam

as. F
abricius

P
arides panares. G

ray

P
arides m

ontezum
a. W

estw
ood

P
arides photinus. D

oubleday

P
arides sesostris zestos. G

ray

P
riam

ides anchisiades idaeus. F
abricius

P
terourus pilum

nus. B
oisduval

P
arides m

enatius victorinus. D
oubleday

P
IE

R
ID

A
E

D
IS

M
O

R
P

H
IIN

A
E

D
ism

orphia am
phiona praxinoe. D

oubleday

D
ism

orphia theucarila fortunata. Lucas

D
ism

orphia eunoe popoluca. Llorente
E

E
nanita albania. B

ates

E
nantia jethys. B

oisduval

Lieinix nem
esis atthis. D

oubleday

P
IE

R
IN

A
E

A
rchonias brassolis approxim

ata. B
utler

A
scia m

onuste. Linnaeus

C
atasticta flisa. H

errich-S
chaffer

C
atasticta ochracea ssp

C
atasticta theano nigrescens. S

alvin y G
odm

an

G
lutophrissa drussilla poeyi. B

utler

G
anyra josephina  josepha. S

alvin y G
odm

an

H
esperocharis costaricensis pasion. R

eakirt

Itaballia dem
ophile centralis. Joicey y Talbot

Itaballia pandosia kicaha. R
eakirt

interiores tuxtlas.indd   268 11/30/06   11:35:11 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

Ita
ba

lli
a 

vi
ar

di
. B

oi
sd

uv
al

Le
pt

op
ho

bi
a 

ar
ip

a 
el

od
ia

. B
oi

sd
uv

al

M
el

et
e 

ly
ci

m
ni

a 
is

an
dr

a.
 L

in
na

eu
s

P
er

eu
te

 c
ha

ro
ps

. B
oi

sd
uv

al

P
on

tia
 p

ro
to

di
ce

. B
oi

sd
uv

al
 y

 L
e 

C
on

te

C
O

LI
A

D
IN

A
E

A
nt

eo
s 

 C
lo

rin
da

 n
iv

ife
ra

. F
ru

hs
to

rf
er

A
nt

eo
s 

m
ae

ru
la

 la
co

rd
ai

re
i. 

B
oi

sd
uv

al

A
ph

ris
sa

 s
ta

tir
a 

ja
da

. B
ut

le
r

E
ur

em
a 

al
bu

la
 c

el
at

a.
 R

. F
ól

de
r

E
ur

em
a 

bo
is

du
va

lia
na

 . 
F

el
de

r 
y 

F
ól

de
r

E
ur

em
a 

da
ira

 e
ug

en
ia

. W
al

le
ng

re
n

E
ur

em
a 

m
ex

ic
an

a.
 B

oi
sd

uv
al

E
ur

em
a 

sa
lo

m
e 

ja
m

ap
a.

 R
ea

ki
rt

E
ur

em
a 

xa
nt

ho
ch

lo
ra

. K
ol

la
r

A
ba

ei
s 

ni
ci

pp
e.

 C
ra

m
er

K
ric

og
on

ia
 ly

si
de

. G
od

ar
t

N
at

ha
lis

 io
le

. B
oi

sd
uv

al

P
ho

eb
is

 a
ga

rit
he

. B
oi

sd
uv

al

P
ho

eb
is

 a
rg

an
te

. F
ab

ric
iu

s

P
ho

eb
is

 n
eo

cy
pr

is
 v

irg
o.

 B
ut

le
r

P
ho

eb
is

 p
hi

le
a.

 L
in

na
eu

s

P
ho

eb
is

 s
en

na
e 

m
ar

ce
lli

na
. C

ra
m

er

P
yr

is
tia

 d
in

a 
w

es
tw

oo
di

. B
oi

sd
uv

al

P
yr

is
tia

 li
sa

 c
en

tr
al

is
. H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

P
yr

is
tia

 n
is

e 
ne

lp
he

. F
el

de
r

P
yr

is
tia

 p
ro

te
rp

ia
. F

ab
ric

iu
s

R
ha

bd
od

ry
as

 tr
ite

. L
in

na
eu

s

Z
er

en
e 

ce
so

ni
a.

 S
to

ll

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

LY
C

A
E

N
ID

A
E

T
H

E
C

LI
N

A
E

A
llo

sm
ai

tia
 s

tr
op

hi
us

. G
od

ar
t

A
ng

ul
op

is
 s

yl
lis

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

A
ra

w
ac

us
 a

et
ol

us
. S

ul
ze

r

A
ra

w
ac

us
 ja

da
. H

ew
its

on

A
ra

w
ac

us
 s

ito
. B

oi
sd

uv
al

A
ra

w
ac

us
 to

ga
rn

a.
 H

ew
its

on

A
rc

as
 c

yp
ria

. G
ey

er

A
tli

de
s 

ca
rp

as
ia

. H
ew

its
on

A
tli

de
s 

ga
um

er
i. 

G
od

m
an

A
tli

de
s 

in
ac

hu
s.

 C
ra

m
er

A
tli

de
s 

po
ly

be
. L

in
na

eu
s

A
ub

er
gi

na
 p

ae
tu

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

B
ra

ng
as

 c
ar

th
ae

a.
 H

ew
its

on

B
ra

ng
as

 c
oc

ci
ne

ifr
on

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

B
ra

ng
as

 g
et

us
. F

ab
ric

iu
s

B
ra

ng
as

 n
eo

ra
. H

ew
its

on

C
ae

ro
fe

th
ra

 c
ar

ni
ca

. H
ew

its
on

C
al

yc
op

is
 b

eo
n.

 C
ra

m
er

C
al

yc
op

is
 c

la
rin

a.
 H

ew
its

on

C
al

yc
op

is
 d

em
on

as
sa

. H
ew

its
on

C
al

yc
op

is
 is

ob
eo

n.
 B

ut
le

r 
y 

D
ru

ce

C
al

yc
op

is
 p

is
is

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

C
al

yc
op

is
 ta

m
os

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n.

C
al

yc
op

is
 te

le
a.

 H
ew

its
on

C
al

yc
op

is
 tr

eb
ul

a.
 H

ew
its

on

C
el

m
ia

 c
el

m
us

. C
ra

m
er

interiores tuxtlas.indd   269 11/30/06   11:35:14 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

C
halybs hassan. S

toll

C
halybs janias. C

ram
er

C
hlorostrym

on sim
aethis. D

rury

C
hlorostrym

on telea. H
ew

itson

C
ontrafacia ahola. H

ew
itson

C
ontrafacia bassania. H

ew
itson

C
ontrafacia im

m
a. P

rittw
itz

C
ryptaenota m

avors. H
ubner

C
yanophrys agricolor. B

utler y D
ruce

C
yanophrys am

yntor. C
ram

er

C
yanophrys fusius. G

odm
an y S

alvin

C
yanophrys goodsoni. C

lench

C
yanophrys herodotus. F

abricius

C
yanophrys necopina. Jonson

E

C
yanophrys m

iserabilis. C
lench

E
lectrostrym

on canus. D
ruce

E
lectrostrym

on m
athew

i. H
ew

itson

E
lectrostrym

on sangala. H
ew

itson

E
rora carla S

chaus

E
rora gabina. G

odm
an y S

alvin

E
rora subflorens. S

chaus

E
um

aeus childrenae G
ray

E
um

aeus toxea. G
odart

E
venus coronata. H

ew
itson

E
venus regalis. C

ram
er

E
venus. teresina. H

ew
itson

Iaspis nr. castitas. D
ruce

Ipidecla schausi. G
odm

an y S
alvin

Janthecla janthodonia. D
yar

M
agnastgm

a prim
noza. D

yar

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

M
ichaelus hecate. G

odm
an y S

alvin

M
ichaelus jebus. G

odart

M
ichaelus vibidia. H

ew
itson

M
inistrym

on arola. H
ew

itson

M
inistrym

on azia. H
ew

itson

M
inistrym

on clytie. E
dw

ards

M
inistrym

on phrutus. G
eyer

M
inistrym

on una. H
ew

itson

M
ithras augustula. K

irby

N
esiostrym

on dodava. H
ew

itson

N
esiostrym

on calchinia. H
ew

itson

O
caria arpoxais. G

odm
an y S

alvin

O
caria ocrisia. H

ew
itson

O
caria thales. F

abricius

O
enom

aus ortygnus. C
ram

er

P
anthiades bathildis. F

elder y F
elder

P
anthiades bitias. C

ram
er

P
anthiades ochus. G

odm
an y S

alvin

P
arrhasius m

octezum
a. C

lench

P
arrhasius orgia. H

ew
itson

P
arrhasius polibetes. C

ram
er

P
seudolycaena dam

o. D
ruce

R
adissim

a um
bratus. G

eyer

R
ekoa m

arius. Lucas

R
ekoa m

eton. C
ram

er 

R
ekoa palegon. C

ram
er 

R
ekoa stagira. H

ew
itson

R
ekoa zebina. H

ew
itson

S
iderus philinna. H

ew
itson

S
trym

on albata. F
elder y F

elder

interiores tuxtlas.indd   270 11/30/06   11:35:17 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

S
tr

ym
on

 b
az

oc
hi

i. 
G

od
ar

t

S
tr

ym
on

 c
es

tr
i. 

R
ea

ki
rt

S
tr

ym
on

 c
ol

um
el

la
 is

ta
pa

. R
ea

ki
rt

S
tr

ym
on

 g
ab

at
ha

. H
ew

its
on

S
tr

ym
on

 m
eg

ar
us

. G
od

ar
t

S
tr

ym
on

 m
el

in
us

. H
ub

ne
r

S
tr

ym
on

 m
ul

uc
ha

. H
ew

its
on

S
tr

ym
on

 r
uf

of
us

ca
. H

ew
its

on

S
tr

ym
on

 s
er

ap
io

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

S
tr

ym
on

 y
oj

oa
. R

ea
ki

rt

T
he

cl
a 

(a
re

s 
gr

.)
 s

em
on

es
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

cl
a 

(a
rz

a 
gr

.)
 ta

rp
a.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

(c
am

is
sa

 g
r.

) 
ca

m
is

sa
. H

ew
its

on

T
he

cl
a 

ve
sp

as
ia

nu
s.

 B
ut

le
r 

y 
D

ru
ce

T
he

cl
a 

(e
py

tu
s 

gr
.)

 e
ch

el
ta

. H
ew

its
on

T
he

cl
a 

(e
m

pu
sa

 g
r.

) 
em

pu
sa

. H
ew

its
on

T
he

cl
a 

ha
lc

io
ne

s.
 B

ut
le

r 
y 

D
ru

ce

T
he

cl
a 

(g
ad

ira
 g

r.
) 

ga
di

ra
. H

ew
its

on

T
he

cl
a 

no
ra

x.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

cl
a 

(g
ar

go
ph

ia
 g

r.
) 

ga
rg

op
hi

a.
 H

ew
its

on

T
he

cl
a 

th
or

ia
. H

ew
its

on

T
he

cl
a 

(g
ib

be
ro

sa
 g

r.
) 

ba
ra

jo
. R

ea
ki

rt

T
he

cl
a 

la
ot

ho
e.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

(g
od

m
an

i g
r.

) 
ga

ny
m

ed
es

. G
oo

ds
on

T
he

cl
a 

(g
ro

si
a 

gr
.)

 n
ug

ar
. S

ch
au

s

T
he

cl
a 

(h
em

on
 g

r.
) 

hi
sb

on
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

Te
cl

a 
th

eo
cr

itu
s.

 F
ab

ric
iu

s

T
he

cl
a 

(h
er

al
di

ca
 g

r.
) 

he
ra

ld
ic

a.
 D

ya
r

T
he

cl
a 

(h
es

pe
rit

is
 g

r.
) 

ce
ro

m
ia

. H
ew

its
on

T
he

cl
a 

de
na

riu
s.

 B
ut

le
r 

y 
D

ru
ce

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

T
he

cl
a 

gu
za

nt
a.

 S
ch

au
s

T
he

cl
a 

he
sp

er
iti

s.
 B

ut
le

r 
y 

D
ru

ce

T
he

cl
a 

(h
ya

s 
gr

.)
 h

ya
s.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

(k
ei

la
 g

r.
) 

ke
ila

. H
ew

its
on

T
he

cl
a 

(li
gu

rin
a 

gr
.)

 li
gu

rin
a.

 H
ew

its
on

T
he

cl
a 

ly
de

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

(m
yc

on
 g

r.
) 

m
yc

on
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

cl
a 

(la
ta

gu
s 

gr
.)

 la
ta

gu
s.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

(o
pa

lia
 g

r.
) 

ph
ob

e.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

cl
a 

(t
ep

hr
ae

as
 g

r.
) 

am
br

ax
. W

es
tw

oo
d

T
he

cl
a 

te
ph

ra
eu

s.
 G

ey
er

T
he

cl
a 

(t
he

ia
 g

r.
) 

th
ei

a.
 H

ew
its

on

T
he

cl
a 

(u
pu

pa
 g

r.
) 

m
ae

on
is

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

sp
 n

r.
 a

nt
in

cu
s.

 F
el

de
r

E

T
he

cl
a 

ar
es

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

cl
a 

ar
za

. H
ew

its
on

T
he

cl
a 

ba
de

ta
. H

ew
its

on

T
he

cl
a 

lis
us

. S
to

ll

T
he

cl
a 

lo
lli

a.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

cl
a 

m
el

ba
. H

ew
its

on

T
he

or
em

a 
eu

m
an

ia
. H

ew
its

on

T
he

re
us

 c
ith

on
iu

s.
 G

od
ar

t

T
he

re
us

 o
pp

ia
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

T
he

re
us

 o
rt

al
us

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

T
he

re
us

 m
ol

us
 e

ch
io

n.
 L

in
na

eu
s

T
he

re
us

 c
ro

lin
us

. B
ut

le
r 

y 
D

ru
ce

T
he

re
us

 m
ed

ic
rid

a.
 H

ew
its

on

P
O

LY
M

M
A

T
IN

A
E

B
re

ph
id

iu
m

 e
xi

lis
. B

oi
sd

uv
al

interiores tuxtlas.indd   271 11/30/06   11:35:20 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

C
elastrina ladon gozora. B

oisduval

E
veres com

yntas texanus. R
. C

herm
ock

H
em

iargus ceraunus zachaeina. B
utler y D

ruce

H
em

iargus huntingtoni hannoides. C
lench

H
em

iargus isola. R
eakirt

Leptodes cassius striata. W
.H

. E
dw

ards

Leptodes m
arina. R

eakirt

Z
izula cyna tulliola. G

odm
an y S

alvin

R
IO

D
IN

ID
A

E

E
U

S
E

LA
S

IIN
A

E

E
uselasia cataleuca. F

older

E
uselasia aurantiaca. G

odm
an y S

alvin

E
uselasia eubule. F

elder

E
uselasia hieronym

i. G
odm

an y S
alvin

E
uselasia pusilla. R

. F
elder

E
uselasia sergia. G

odm
an y S

alvin

H
ades noctula. W

estw
ood

R
IO

D
IN

IN
A

E

A
ncyluris inca m

ora. D
yar

A
ncyluris jurgensenii m

ontezeum
a. S

aunders

A
nteros carausius. W

estw
ood

A
podem

ia w
alkeri. G

odm
an y S

alvin

A
podem

ia hypoglauca G
odm

an y S
alvin.

A
rgyrogram

m
ana holosticta. G

odm
an y S

alvin

A
rgyrogram

m
ana. sulphurea

B
aeotis zonota zim

bla. B
oisduval

C
alephelis azteca. M

cA
lpine

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

C
alephelis burgeri. M

cA
lpine

C
alephelis fulm

en. S
tichel

C
alephelis huasteca. M

cA
lpine

C
alephelis m

exicana. M
cA

lpine

C
alephelis m

ontezum
a. M

cA
lpine

C
alephelis nem

esis australis. E
dw

ards

C
alephelis perditalis donahuei. M

cA
lpine

C
alociasm

a lilina. B
utler

C
alopsila sudias H

ew
itson

C
alydna sturnula hegias. R

. F
elder

C
alydna lusca venusta. G

odm
an y S

alvin

C
alydna sinuata R

. F
elder

C
aria ino m

elicerta. S
chaus

C
aria rhacotis. G

odm
an y S

alvin

C
haris iris. S

taudinger

C
haris psarso. G

odm
an y S

alvin

C
haris velutina. G

odm
an y S

alvin

C
haris gynaea zam

a. B
ates

C
rem

na thasus subrutila. S
tichel

E
m

esis liodes. G
odm

an y S
alvin

E
m

esis lucinda saturata. G
odm

an y S
alvin

E
m

esis lupina. G
odm

an y S
alvin.

E
m

esis m
andana. C

ram
er

E
m

esis vulpina. G
odm

an y S
alvin

E
urybia lycisca. W

estw
ood

E
urybia halim

ede elvina. S
tichel

Isapis agyrtus hera. G
odm

an y S
alvin

Juditha m
olpe ssp

Lasaia agesilas callaina. C
lench

Lasaia sessilis. S
chaus

interiores tuxtlas.indd   272 11/30/06   11:35:23 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

Le
m

on
ia

s 
ag

av
e.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

Le
uc

oc
hi

m
on

a 
le

pi
da

 n
iv

al
is

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

Le
uc

oc
hi

m
on

a 
ve

st
al

is
. B

at
es

M
el

an
is

 c
ep

hi
se

. M
én

ét
rié

s

M
el

an
is

 p
ix

e.
 B

oi
sd

uv
al

M
en

an
de

r 
m

en
an

de
r 

pu
rp

ur
at

a.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

M
es

en
e 

cr
oc

ee
lla

. B
at

es

M
es

en
e 

m
ar

ga
re

tta
 W

hi
te

M
es

os
em

ia
 g

em
in

a 
J.

 d
e 

la
 M

az
a 

y 
R

. d
e 

la
 M

az
a

M
es

os
em

ia
 te

le
go

ne
 la

m
ac

hu
s.

 H
ew

its
on

M
es

os
em

ia
 te

tr
ic

a.
 S

tic
he

l

N
ap

ae
a 

um
br

a.
 B

oi
sd

uv
al

N
ap

ae
a 

eu
ch

ar
ila

 p
ic

in
a.

 S
tic

he
l

N
ot

he
m

e 
er

ot
a 

di
ad

em
ia

. S
tic

he
l

P
er

ip
la

ci
s 

gl
au

co
m

a 
is

th
m

ic
a.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

P
an

de
m

os
 g

od
m

an
ii.

 D
ew

itz

P
er

op
ht

al
m

a 
tu

lli
us

 la
su

s.
 W

es
tw

oo
d

P
te

ro
gr

ap
hi

um
 s

ag
ar

is
 ty

rio
te

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

R
he

tu
s 

ar
ci

us
 th

ia
. M

or
is

se

S
ar

ot
a 

ch
ry

su
s.

 C
ra

m
er

S
ar

ot
a 

ga
m

el
ia

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

S
ar

ot
a 

m
yr

te
a.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

S
yn

ar
gi

s 
ny

ct
eu

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

S
yn

ar
gi

s 
et

he
lin

da
 n

ym
ph

id
io

id
es

. B
ut

le
r

S
yn

ar
gi

s 
ca

lic
e 

m
yc

on
e.

 H
ew

its
on

S
ym

m
ac

hi
a 

ac
cu

sa
tr

ix
. W

es
tw

oo
d

S
ym

m
ac

hi
a 

ru
bi

na
. B

at
es

S
ym

m
ac

hi
a 

tr
ic

ol
or

 h
ed

em
an

ni
. R

. F
el

de
r

T
hi

sb
e 

ire
ne

a 
be

lid
es

. S
tic

he
l

T
hi

sb
e 

ly
co

ria
s.

 H
ew

its
on

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

T
he

op
e 

ba
ce

ni
s.

 S
ch

au
s

T
he

op
e 

ba
si

lia
. B

at
es

T
he

op
e 

el
eu

th
o.

 s
sp

 n
ov

.
E

T
he

op
e 

eu
po

lis
. S

ch
au

s

N
Y

M
P

H
A

LI
D

A
E

H
E

LI
C

O
N

IIN
A

E

A
ct

in
ot

e 
gu

at
em

al
en

a 
ve

ra
ec

ru
ci

s.
 J

or
da

n

A
lti

no
te

 o
zo

m
en

e 
no

x.
 B

at
es

A
gr

au
lis

 v
an

ill
ae

 in
ca

rn
at

a.
 R

ile
y

D
io

ne
 ju

no
 h

ua
sc

um
a.

 R
ea

ki
rt

D
io

ne
 m

on
et

a 
po

ey
ii.

 B
ut

le
r

D
ry

ad
ul

a 
ph

ae
tu

sa
. L

in
na

eu
s

D
ry

as
 iu

lia
 m

od
er

at
a.

 R
ile

y

E
ue

id
es

 a
lip

he
ra

 g
ra

ci
lis

. S
tic

he
l

E
ue

id
es

 is
ab

el
la

 e
va

. F
ab

ric
iu

s

E
ue

id
es

 li
ne

at
a.

 S
al

vi
n

E
ue

id
es

 v
ib

ili
a 

vi
al

is
. S

tic
he

l

E
up

to
ie

ta
 h

eg
es

ia
 h

of
fm

an
ni

. C
om

st
oc

k

La
pa

ru
s 

do
ris

 tr
an

si
en

s.
 S

ta
ud

in
ge

r

H
el

ic
on

iu
s 

ch
ar

ito
ni

a.
 v

az
qu

ez
ae

 C
om

st
oc

k 
y 

B
ro

w
n

H
el

ic
on

iu
s 

er
at

o 
pe

tiv
er

an
us

. D
ou

bl
ed

ay

H
el

ic
on

iu
s 

he
ca

le
 z

ul
ei

ka
. H

ew
its

on

H
el

ic
on

iu
s 

ho
rt

en
se

. G
ué

rin
-M

en
ev

ill
e

H
el

ic
on

iu
s 

is
m

en
iu

s 
te

lc
hi

ni
a.

 D
ou

bl
ed

ay

H
el

ic
on

iu
s 

sa
ph

o 
le

uc
e.

 D
ou

bl
ed

ay

H
el

ic
on

iu
s 

sa
ra

 v
er

ae
pa

ci
s.

 B
at

es

P
hi

la
et

hr
ia

 d
ia

to
ni

ca
. F

ru
hs

to
rf

er

interiores tuxtlas.indd   273 11/30/06   11:35:26 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

N
Y

M
P

H
A

LIN
A

E

A
nartia am

athea fatim
a. F

abricius

A
nartia jatrophae luteipicta. F

ruhstorfer

A
nthanassa ardys. H

ew
itson

A
nthanassa atronia sydra. R

eakirt

A
nthanassa frisia tulcis. B

ates

A
nthanassa ptolyca. B

ates

C
astilia eranites m

ejicana. R
oeber

C
astilia m

yia. H
ew

itson

C
hlosyne erodyle. B

ates

C
hlosyne definita. A

aron

C
hlosyne hippodrom

e. G
eyer

C
hlosyne laccinia. G

eyer

C
hlosyne janais. D

rury

E
resia clara. B

ates

E
resia phillyra. H

ew
itson

H
ypanartia lethe. F

abricius

H
ypanartia dione. Latreille

H
ypanartia kefersteini. D

oubleday

H
ypanartia godm

anii. B
ates

Junonia coenia. H
ubner

Junonia evarete. C
ram

er

P
hyciodes vesta. E

dw
ards 

P
olygonia g-argenteum

. D
oubleday

S
iproeta epaphus. Latreille

S
iproeta stelenes biplagiata. F

ruhstorfer

S
iproeta superba. B

ates

Tegosa  claudina guatem
alena. B

ates

T
hessalia theona. M

énétríes

V
anessa annabella. F

ield

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

V
anessa atalanta rubria. F

ruhstorfer

V
anessa cardui. Linnaeus

V
anessa virginiensis. D

rury

LIM
E

N
IT

ID
IN

A
E

A
delpha basiloides. B

ates

A
delpha celerio diadem

ata. F
ruhstorfer

A
delpha diazi. B

eutelspacher

A
delpha erotia. H

ew
itson

A
delpha felderi jarias. F

ruhstorfer

A
delpha fessonia. H

ew
itson

A
delpha iphiclus iphicleola. B

ates

A
delpha ixia leucas. F

ruhstorfer

A
delpha leuceria. D

ruce

A
delpha leucerioides. B

eutelspacher

A
delpha lycorias. m

elanthe B
ates

A
delpha m

illeri. B
eutelspacher

E

A
delpha paroeca em

athia. R
. F

elder

A
delpha phylaca. B

ates

A
delpha salm

oneus em
ilia. F

ruhstorfer

A
delpha sentia. G

odm
an y S

alvin

B
iblis hyperia aganisa. B

oisduval

C
allicore astarte casta S

alvin

C
allicore lyca. D

oubleday y H
ew

itson

C
allicore texa grijalva. R

. de la M
aza y J. de la M

aza

C
atonephele  m

exicana. Jenkins y R
. de la M

aza

C
atonephele  num

ilia esite. R
. F

elder

C
olobura dirce. Linnaeus

D
iaethria anna. G

uérin-M
eneville

D
iaethria astala. G

uérin-M
eneville

interiores tuxtlas.indd   274 11/30/06   11:35:28 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

D
yn

am
in

e 
dy

on
is

. G
ey

er

D
yn

am
in

e 
ar

te
m

is
ia

 g
la

uc
e.

 B
at

es

D
yn

am
in

e 
po

st
ve

rt
a 

m
ex

ic
an

a.
 D

´A
lm

ei
da

E
pi

ph
ile

 a
dr

as
ta

. H
ew

its
on

E
pi

ph
ile

 o
re

a 
pl

ut
on

ia
. B

at
es

E
un

ic
a 

al
cm

en
a.

 D
ou

bl
ed

ay

E
un

ic
a 

ol
ym

pi
as

 a
ug

us
ta

. B
at

es

E
un

ic
a 

m
on

im
a.

 C
ra

m
er

E
un

ic
a 

ta
til

a 
co

er
ul

a.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

H
am

ad
ry

as
 a

m
ph

in
om

e 
m

ex
ic

an
a.

 L
uc

as

H
am

ad
ry

as
 fe

br
ua

 fe
re

nt
in

a.
 G

od
ar

t

H
am

ad
ry

as
 fe

ro
ni

a 
fa

rin
ul

en
ta

. F
ru

hs
to

rf
er

H
am

ad
ry

as
 g

la
uc

on
om

e.
 B

at
es

H
am

ad
ry

as
 g

ua
te

m
al

en
a 

m
ar

m
ar

ic
e.

 F
ru

hs
to

rf
er

H
am

ad
ry

as
 ip

ht
im

e 
jo

an
na

e.
 J

en
ki

ns

H
am

ad
ry

as
 la

od
am

ia
 s

au
rit

es
. F

ru
hs

to
rf

er

H
is

to
ris

 a
ch

er
on

ta
. F

ab
ric

iu
s

H
is

to
ris

 o
di

us
 s

sp

M
ar

pe
si

a 
ch

iro
n 

 m
ar

iu
s.

 C
ra

m
er

M
ar

pe
si

a 
co

rit
a.

 W
es

tw
oo

d

M
ar

pe
si

a 
ha

rm
on

ia
. K

lu
g

M
ar

pe
si

a 
m

ar
ce

lla
. F

el
de

r

M
ar

pe
si

a 
pe

tr
eu

s 
ss

p

M
ar

pe
si

a 
ze

ry
nt

hi
a 

de
nt

ig
er

a.
 F

ru
hs

to
rf

er

M
es

tr
a 

do
rc

as
 a

m
ym

on
e.

 M
én

ét
rí

es

M
ys

ce
lia

 c
ya

ni
ris

. D
ou

bl
ed

ay
 H

ew
its

on

M
ys

ce
lia

 e
th

us
a.

 D
oy

er
é

N
es

sa
ea

 a
gl

au
ra

. D
ou

bl
ed

ay

N
ic

a 
fa

vi
lla

 s
sp

P
yr

rh
og

yr
a 

ne
ae

re
a 

hy
ps

en
or

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

P
yr

rh
og

yr
a 

ed
oc

la
. D

ou
bl

ed
ay

P
yr

rh
og

yr
a 

ot
ol

ai
s.

 B
at

es

S
m

yr
na

 b
lo

m
fil

di
a 

da
tis

. F
ru

sh
to

rf
er

Te
m

en
is

 la
ot

ho
e 

ho
nd

ur
en

si
s.

 F
ru

hs
to

rf
er

C
H

A
R

A
X

IN
A

E

A
na

ea
 a

id
ea

. G
ué

rin
-M

en
ev

ill
e 

A
rc

ha
eo

pr
ep

on
a 

de
m

op
ho

n 
ce

nt
ra

lis
. F

ru
hs

to
rf

er

A
rc

ha
eo

pr
ep

on
a 

am
ph

im
ac

hu
s 

am
ph

ik
tio

n.
 F

ru
hs

to
rfe

r

A
rc

ha
eo

pr
ep

on
a 

de
m

op
ho

on
 g

ul
in

a.
 F

ru
hs

to
rf

er

C
on

su
l e

le
ct

ra
. W

es
tw

oo
d

C
on

su
l f

ab
iu

s 
ce

cr
op

s.
 D

ou
bl

ed
ay

F
ou

nt
ai

ne
a 

eu
ry

pi
le

 c
on

fu
sa

. H
al

l

F
ou

nt
ai

ne
a 

gl
yc

er
iu

m
. D

ou
bl

ed
ay

F
ou

nt
ai

ne
a 

ry
ph

ea
. C

ra
m

er
 

M
em

ph
is

 a
rt

ac
ae

na
. H

ew
its

on

M
em

ph
is

 h
ad

em
an

ni
. R

. F
el

de
r

M
em

ph
is

 fo
rr

er
i. 

G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

M
em

ph
is

 p
hi

la
 b

oi
sd

uv
al

ii.
 W

. C
om

st
oc

k

M
em

ph
is

 n
ei

dh
oe

fe
ri.

 R
ot

ge
r

M
em

ph
is

 o
en

om
ai

s.
 B

oi
sd

uv
al

M
em

ph
is

 p
ith

yu
sa

. F
el

de
r 

M
em

ph
is

 p
ro

se
rp

in
a.

 S
al

vi
n

M
em

ph
is

 p
hi

lu
m

en
a 

xe
ni

ca
. B

at
es

M
em

ph
is

 x
en

oc
le

s 
ca

ro
lin

a.
 W

.P
. C

om
st

oc
k

P
re

po
na

 la
er

te
s 

oc
ta

vi
a.

F
ru

hs
to

rf
er

P
re

po
na

 d
ei

ph
ile

 e
sc

al
an

tia
na

. S
to

ffe
l y

 M
ae

st
 d

e 
M

ae
gh

t
E

S
id

er
on

e 
sy

nt
yc

he
. H

ew
its

on

S
id

er
on

e 
ga

la
nt

hi
s 

ss
p

Z
ar

et
is

 c
al

lid
ry

as
. R

. F
el

de
r

interiores tuxtlas.indd   275 11/30/06   11:35:31 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

Z
aretis itus anzuletta. F

ruhstorfer

A
P

A
T

U
R

IN
A

E

A
sterocam

pa idyja argus. B
ates

D
oxocopa laurentia cherubina. F

elder.

D
oxocopa laure. D

rury

D
oxocopa pavon theodora. Lucas

M
O

R
P

H
IN

A
E

M
orpho achilles m

ontezum
a. G

uenee

M
orpho luna. B

utler

M
orpho telem

achus ssp

B
R

A
S

S
O

LIN
A

E

C
aligo prom

etheus m
em

m
on. R

. F
elder y C

. F
elder

C
aligo oileus scam

ander. B
oisduval

C
aligo atreus uranus. H

errich-S
chaffer

D
ynastor m

acrosiris strix. B
ates

E
ryphanis aesacus. H

errich-S
chaffer

N
arope cyllastros testacea. G

odm
an y S

alvin

O
psiphanes boisduvalii. D

oubleday

O
psiphanes cassiae ssp

O
psiphanes invirae fabricii. B

oisduval

O
psiphanes quiteria quirinus. G

odm
ani y S

alvin

O
psiphanes tam

arindi. R
. F

elder y C
. F

elder.

S
A

T
Y

R
IN

A
E

C
epheuptychia glaucina. B

ates

C
hloreuptychia arnaea sericeella. B

ates

C
issia confusa. S

taudinger

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

C
issia labe. B

utler 

C
yllopsis gem

m
a freem

ani. S
tallings y T

uner

D
ioriste tauropolis. W

estw
ood

E
uptychia jesia. C

ram
er

E
uptychia m

ollina. H
ubner 

E
uptychia w

estw
oodi. B

utler

H
erm

euptychia alcinoe. F
elder

H
erm

euptychia herm
es soybius. F

abricius

M
agneuptychia libye. Linnaeus

M
anataria m

aculata. H
opffer

M
egisto rubricata anabelae. M

iller

P
areptychia binocula m

etaleuca. B
oisduval

P
areptychia ocirrhoe. F

abricius

P
edaliodes dejecta circum

ducta. T
hiem

e

P
ierella luna rubecula. G

odm
an y S

alvin

P
seudodebis valentina zim

ri. B
utler

S
atyrotaygetis gigas. B

utler

Taygetis androm
eda inconspicua. D

raudt

Taygetis kebeza. B
utler

Taygetis kerea. B
utler

Taygetis m
erm

eria excavata. B
utler

Taygetis virgilia rufom
arginata. S

taudinger

V
areuptychia them

is. B
utler

V
areuptychia undina. B

utler

V
areuptychia usitata pieria. B

utler

V
areuptychia sim

ilis. B
utler 

Y
phtim

oides renata disaffecta. B
utler

D
A

N
A

IN
A

E

A
netia thirza. G

eyer

interiores tuxtlas.indd   276 11/30/06   11:35:32 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

D
an

au
s 

er
es

im
us

 m
on

te
zu

m
a.

 T
al

bo
t

D
an

au
s 

gi
lip

pu
s 

th
er

si
pp

us
. B

at
es

D
an

au
s 

pl
ex

ip
pu

s.
 L

in
na

eu
s

P
r

Ly
co

re
a 

ha
lia

 a
rt

eg
at

is
. D

ou
bl

ed
ay

Ly
co

re
a 

ili
on

e 
al

be
sc

en
s.

 B
oi

sd
uv

al

IT
H

O
M

IIN
A

E

A
er

ia
 e

ur
im

ed
ea

 p
ac

ifi
ca

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

D
irc

en
na

 k
lu

gi
i. 

G
ey

er

E
ut

re
si

s 
hy

pe
re

ia
 th

eo
pe

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

H
yp

om
en

iti
s 

an
dr

om
ic

a 
ly

ra
. S

al
vi

n

H
yp

om
en

iti
s 

an
et

ta
. G

ué
rin

G
re

ta
 n

er
o.

 H
ew

its
on

 

H
yp

ol
er

ia
 la

vi
ni

a 
ca

ss
ot

is
. B

at
es

H
yp

os
ca

da
 v

irg
in

ia
na

. H
ew

its
on

H
yp

ot
hy

ris
 e

uc
le

a 
 v

al
or

a.
 H

ae
ns

ch

H
yp

ot
hy

ris
 ly

ca
st

e 
di

on
ae

a.
 H

ew
its

on

Ith
om

ia
 le

ila
. H

ew
its

on

Ith
om

ia
 p

at
ill

a.
 H

ew
its

on

M
ec

ha
ni

tis
 ly

si
m

ni
a 

ut
em

ai
a.

 R
ea

ki
rt

M
ec

ha
ni

tis
 p

ol
ym

ni
a 

ly
ci

di
ce

. B
at

es

M
ec

ha
ni

tis
 m

en
ap

is
 d

or
ys

su
s.

 B
at

es

M
el

in
ae

a 
lil

is
 im

ita
ta

. B
at

es

N
ap

eo
ge

ne
s 

to
lo

sa
. H

ew
its

on

O
le

ria
 p

au
la

. W
ey

m
er

O
le

ria
 z

ea
. H

ew
its

on

O
ly

ra
s 

cr
at

hi
s 

th
eo

n.
 B

at
is

P
te

ro
ny

m
ia

 a
rt

en
a.

 H
ew

its
on

P
te

ro
ny

m
ia

 c
ot

ty
to

. G
ué

rin
-M

en
ev

ill
e

T
ith

or
ea

 h
ar

m
on

ia
 h

ip
po

th
ou

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

T
he

cl
a 

ta
rr

ic
in

a 
du

en
na

. B
at

es

LI
B

Y
T

H
E

IN
A

E

Ly
by

th
ea

na
 c

ar
in

en
ta

 m
ex

ic
an

a.
 M

ic
he

ne
r

H
E

S
P

E
R

IO
ID

E
A

H
E

S
P

E
R

IID
A

E

H
E

S
P

E
R

IIN
A

E

A
id

es
 a

eg
ita

. H
ew

its
on

A
id

es
 b

ril
la

. F
re

em
an

A
id

es
 d

ys
on

i. 
G

od
m

an

A
m

bl
ys

ci
rt

es
 fl

or
us

. G
od

m
an

A
nc

yl
ox

yp
ha

 a
re

ne
. E

dw
ar

ds

A
nt

ho
pt

us
 e

pi
ct

et
us

. F
ab

ric
iu

s

A
nt

ho
pu

s 
in

cu
lta

. D
ya

r

A
pa

st
us

 g
ra

ci
lis

. F
el

de
r

A
rg

on
 a

rg
us

. M
os

ch
le

r

A
tr

yt
on

op
si

s 
de

va
. E

dw
ar

ds

A
tr

yt
on

op
si

s 
za

ov
in

ia
. D

ya
r

C
al

lim
or

m
us

 ju
ve

nt
us

. S
cu

dd
er

C
al

lim
or

m
us

 r
ad

io
la

. M
ab

ill
e

C
al

lim
or

m
us

 s
at

ur
nu

s.
 H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

C
al

po
de

s 
et

hl
iu

s.
 C

ra
m

er

C
ar

ys
tu

s 
ph

or
cu

s.
 C

ra
m

er
 

C
ar

ys
to

id
es

 a
br

ah
am

i. 
F

re
em

an

C
ar

ys
to

id
es

 h
on

du
ra

. E
va

ns

C
ob

al
op

si
s 

au
tu

m
na

. P
lo

tz

interiores tuxtlas.indd   277 11/30/06   11:35:35 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

C
obalopsis nero. H

errich-S
chaffer

C
onga chydaea. B

utler

C
opaeodes m

inim
a. E

dw
ards 

C
orticae corticae. P

lotz

C
ym

aenes alum
na. B

utler

C
ym

aenes odilia trebius. M
abille

C
ynea  cynea. H

ew
itson

C
ynea diluta. H

errich-S
chaffer

C
ynea irm

a.  M
oschler

D
alla ligilla. H

ew
itson

D
alla ram

irezi. F
reem

an

D
am

as clavus. H
errich-S

chaffer

D
ecinea percosius. G

odm
an

D
ecinea rindgei. F

reem
an

E
nosis achelous. P

lotz 

E
nosis m

atheri. F
reem

an

E
prius veleda. G

odm
an

E
uphes peneia. G

odm
an

E
utychide com

plana. H
errich-S

chaffer

E
utychide ochus. G

odm
an

E
utocus facilis. P

lotz

H
ylephila phylaeus. D

rury

Lerem
a accius.  A

bbott y S
m

ith

Lerem
a liris. E

vans

Lerodea eufala. E
dw

ards

Librita librita. P
lotz

Lycas argentea. H
ew

itson

M
ellana clavus. E

richson

M
ellana eulogius. P

lotz

M
ellana fieldi. B

ell

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

M
ellana m

exicana. B
ell

M
ellana m

onica. P
lotz

M
ellana m

yron. G
odm

an

M
ellana helva. M

oschler

M
ellana gala. G

odm
an y S

alvin

M
ethionopsis ina. P

lotz

M
etuinopsis typhon. G

odm
an

M
etron chrysogaster. B

utler

M
naseus bicolor. M

abille 

M
nasicles geta. G

odm
an yS

alvin

M
nasicles hicetaon. G

odm
an

M
nasilus allubita. B

utler

M
nasinaus patage. G

odm
an y S

alvin

M
nasitheus chrysophrys. M

abille

M
nasitheus sim

plicissim
a. H

errich-S
chaffer

M
oeris duena. E

vans 

M
oeris hyagnis. G

odm
an

M
oeris rem

us. F
abricius

M
oeris rita. E

vans

M
oeris striga strom

a. E
vans 

M
oeris vopiscus. H

erich-S
chaffer

M
onca tyrtaeus. P

lotz

M
orys lyde. G

odm
an

M
ucia zygia. P

lotz

N
aevolus orius. M

abille

N
astra insignis. P

lotz 

N
eoxeniades m

olion. G
odm

an y S
alvin

N
eoxeniades luda. H

ew
itson

N
iconiades com

itana. F
reem

an

N
iconiades m

erenda. M
abille

interiores tuxtlas.indd   278 11/30/06   11:35:38 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

N
ic

on
ia

de
s 

ni
kk

o.
 H

ay
w

ar
d

N
ic

on
ia

de
s 

vi
rid

is
 v

is
ta

. E
va

ns

N
ic

on
ia

de
s 

xa
nt

ha
ph

es
. H

ew
its

on

N
yc

te
liu

s 
ny

ct
el

iu
s.

 L
at

re
ill

e

O
en

us
 p

ys
te

. G
od

m
an

O
rs

eu
s 

cy
ni

sc
a.

 S
w

ai
ns

on

O
rt

ho
s 

ga
bi

na
. G

od
m

an

O
rt

ho
s 

ly
co

rt
as

. G
od

m
an

P
an

oq
ui

na
 e

va
dn

es
. S

to
ll

P
an

oq
ui

na
 fu

si
na

 e
va

ns
i. 

F
re

ee
m

an
 

P
an

oq
ui

na
 h

ec
eb

ol
us

. S
cu

dd
er

P
an

oq
ui

na
 p

au
pe

r.
 M

ab
ill

e

P
an

oq
ui

na
 s

yl
vi

co
la

. H
er

ric
h-

S
ch

af
fe

r

P
ap

ia
s 

di
ct

ys
. G

od
m

an

P
ap

ia
s 

ph
ai

ni
s.

 G
od

m
an

 

P
ap

ia
s 

su
bc

os
tu

la
ta

 in
te

gr
a.

 M
ab

ill
e 

P
ar

at
ry

to
ne

 m
el

an
e 

vi
te

lli
na

. H
er

ric
h-

S
ch

af
fe

r

P
ar

ph
or

us
 d

ec
or

um
. H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

P
er

ic
ha

re
s 

co
rid

on
 a

de
la

. H
ew

its
on

P
er

ic
ha

re
s 

lo
tu

s.
 B

ut
le

r

P
er

ic
ha

re
s 

ph
ile

te
s 

do
lo

re
s.

 R
ea

ki
rt

P
er

ic
ha

re
s 

za
bu

lo
n.

 B
oi

sd
uv

al
 y

 L
eC

on
te

P
om

pe
iu

s 
po

m
pe

iu
s.

 L
at

re
ill

e

Q
ui

nt
a 

ca
nn

ae
. H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

R
hi

nt
ho

n 
os

ca
. P

lo
tz

S
al

ia
na

 a
nt

on
in

us
. L

at
re

ill
e

S
al

ia
na

 fu
sc

a.
 E

va
ns

S
al

ia
na

 h
ew

its
on

i. 
R

ile
y

S
al

ia
na

 lo
ng

iro
st

ris
. S

ep
p

S
al

ia
na

 s
al

ad
in

. E
va

ns

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

S
al

ia
na

 s
al

iu
s.

 C
ra

m
er

S
al

ia
na

 tr
ia

ng
ul

ar
is

. K
ay

e

S
yn

ap
te

 p
ec

ta
. E

va
ns

S
yn

ap
te

 s
al

en
us

. M
ab

ill
e

S
yn

ap
te

 s
ili

us
. L

at
re

ill
e 

S
yn

ap
te

 s
yr

ac
es

. G
od

m
an

Ta
lid

es
 c

an
tr

a.
 E

va
ns

Ta
lid

es
 s

er
ge

st
us

. C
ra

m
er

T
he

sp
ie

us
 a

sp
er

na
tu

s.
 D

ra
ud

t

T
he

sp
ie

us
 d

al
m

an
. L

at
re

ill
e

T
he

sp
ie

us
 m

ac
ar

eu
s.

 H
er

ric
h-

S
ch

af
fe

r

T
ho

on
 m

od
iu

s.
 M

ab
ill

e 

T
hr

ac
id

es
 h

id
io

n.
 C

ra
m

er

T
iry

nt
hi

a 
co

nfl
ua

. H
er

ric
h-

S
ch

af
fe

r

Tr
om

ba
 x

an
th

ur
a.

 G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

V
ac

er
ra

 a
ea

s.
 P

lo
tz

V
ac

er
ra

 li
ta

na
. H

ew
its

on

V
eh

ili
as

 il
lu

de
ns

. M
ab

ill
e

V
eh

ili
as

 in
ca

. S
cu

dd
er

V
et

tiu
s 

fa
nt

as
os

. S
to

ll

V
et

tiu
s 

on
ac

a.
 E

va
ns

 

V
in

iu
s 

fr
ee

m
an

i. 
M

ill
er

V
irg

a 
cl

en
ch

i. 
M

ill
er

W
al

le
ng

re
ni

a 
ot

ho
. A

bb
ot

t y
 S

m
ith

Z
ar

ia
sp

es
 m

ys
. H

ub
ne

r

Z
en

is
 je

bu
s 

ja
nk

a.
 E

va
ns

 

Z
en

is
 m

in
os

. L
at

re
ill

e

M
E

G
A

T
H

Y
M

IN
A

E

A
ga

th
ym

us
 r

et
ho

n.
 D

ya
r

interiores tuxtlas.indd   279 11/30/06   11:35:40 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

��0

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

P
Y

R
G

IN
A

E

A
chalarus albociliatus. M

abille 

A
chalarus jalapus. P

lotz

A
chalarus toxeus. P

lotz

A
chlyodes burisis heros. E

hrm
an

A
chlyoides selva. E

vans

A
chlyoides thraso. H

ubner

A
ethilla  echina. H

ew
itson

A
ethilla lavocrea. B

utler

A
guna asander. H

ew
itson 

A
guna coelus. S

toll

A
guna claxon. E

vans

A
nastrus m

eliboea. G
odm

an y S
alvin

A
nastrus neaeris. M

oschler

A
nastrus sem

piternus. B
utler y D

ruce

A
nastrus tolim

us. P
lotz

A
nisochoria bacchus. E

vans

A
ntigonus corrosus. M

abille 

A
ntigonus erm

osa. F
elder

A
ntigonus erosus. H

ubner

A
ntigonus funebris. F

elder

A
ntigonus nearchus. Latreille 

A
rteurotia tractipennis. B

utler y D
ruce

A
straptes alardus latia. E

vans

A
straptes anaphus annetta. E

vans

A
straptes aulestis. C

ram
er

A
straptes catem

acoensis. F
reeem

an

A
straptes colossus. H

errich-S
chaffer

A
straptes chiriquensis. S

taudinger

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

A
straptes egregius. B

utler

A
straptes enotrus. S

toll

A
straptes fulgerator azul. R

eakirt

A
straptes granadensis. M

oschler

A
straptes helen. E

vans

A
straptes m

egalurus. M
abille

A
straptes phalaecus. G

odm
an y S

alvin

A
straptes sam

son. E
vans

A
straptes talus. C

ram
er

A
straptes talthybius. M

abille 

A
straptes tucuti. W

illiam
s

A
tarnes sallei. F

elder

A
utochton bipunctatus. G

m
elin

A
utochton longipennis. P

lotz

A
utochton neis. G

eyer

A
utochton pseudecellus. C

oolidge y C
lem

ents

A
utochton zarex. H

ubner

B
olla brennus. G

odm
an y S

alvin

B
olla holaphegges. D

yar

B
olla cupreiceps. M

abille

B
olla subapicatus. S

chaus 

B
olla pullata. M

abille

B
ungalotis astylos. C

ram
er

B
ungalotis m

idas. C
ram

er

B
ungalotis m

illeri. F
reem

an

B
ungalotis quadratum

. S
epp

C
abares potrillo. Lucas

C
am

ptopleura theram
enes. M

abille

C
arrhenes calidius. G

odm
an y S

alvin

C
arrhenes callipetes. G

odm
an y S

alvin

interiores tuxtlas.indd   280 11/30/06   11:35:42 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

C
ar

rh
en

es
 c

an
es

ce
ns

. F
el

de
r

C
ar

rh
en

es
 fu

sc
es

ce
ns

. M
ab

ill
e

C
el

ae
no

rr
hi

nu
s 

fr
itz

ga
er

tn
er

i. 
B

ai
le

y

C
el

ae
no

rr
hi

nu
s 

m
on

ar
tu

s.
 P

lo
tz

C
el

ae
no

rr
hi

nu
s 

st
ol

a.
 E

va
ns

 

C
ep

hi
se

 c
ep

hi
se

. H
er

ric
h-

S
ch

af
fe

r

C
hi

oi
de

s 
ca

til
lu

s 
al

bo
fa

sc
ia

tu
s.

 H
ew

its
on

C
hi

om
ar

a 
as

yc
hi

s 
ge

or
gi

na
. R

ea
ki

rt

C
hi

om
ar

a 
m

ith
ra

x.
 M

os
ch

le
r

C
lit

o 
cl

ito
. F

ab
ric

iu
s

C
lit

o 
ze

lo
te

s.
 H

ew
its

on

C
ad

ot
ra

ct
us

 a
lc

ae
us

 H
ew

its
on

C
ad

ot
ra

ct
us

 c
ar

lo
s.

 E
va

ns

C
ad

ot
ra

ct
us

 b
ry

ax
is

. H
ew

its
on

C
og

ia
 c

al
ch

as
. H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

C
og

ia
 c

aj
et

a 
el

vi
na

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

C
yc

lo
gl

yp
ha

 th
ra

si
bu

lu
s.

 F
ab

ric
iu

s

C
yc

lo
se

m
ia

 a
na

st
om

os
is

. M
ab

ill
e 

D
ia

eu
s 

la
ce

na
 v

ar
na

. E
va

ns
 

D
ob

er
es

 a
nt

ic
us

. P
lo

tz

D
ys

co
ph

el
lu

s 
ni

ce
ph

or
us

. H
ew

its
on

D
ys

co
ph

el
lu

s 
ph

ra
xa

no
r 

la
m

a.
 E

va
ns

D
ys

co
ph

el
lu

s 
po

rc
iu

s.
 F

el
de

r 

E
br

ie
ta

s 
an

ac
re

on
. S

ta
ud

in
ge

r 

E
br

ie
ta

s 
os

yr
is

. S
ta

ud
in

ge
r

E
br

ie
ta

s 
sa

pp
ho

. S
te

in
ha

us
er

E
pa

rg
yr

ue
s 

ex
ad

eu
s.

 C
ra

m
er

 

E
pa

rg
yr

ue
s 

or
iz

ab
a.

 S
cu

dd
er

E
pa

rg
yr

ue
s 

as
pi

na
. E

va
ns

E
pa

rg
yr

ue
s 

te
nd

a.
 E

va
ns

 

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

E
ph

yr
ia

de
s 

br
un

ne
us

 fl
or

id
al

is
. B

el
l y

 W
. C

om
st

oc
k

E
ry

nn
is

 fu
ne

ra
lis

. S
cu

dd
er

 y
 B

ur
ge

ss

E
ry

nn
is

 tr
is

tis
. E

dw
ar

ds

G
es

ta
 g

es
ta

 in
vi

su
s.

 B
ut

le
r 

y 
D

ru
ce

G
or

gy
th

io
n 

be
gg

a 
py

ra
lin

a.
 M

os
ch

le
r

G
ra

is
 s

tig
m

at
ic

us
. M

ab
ill

e 

H
el

ia
s 

ph
al

ae
no

id
es

 c
am

a.
 E

va
ns

H
el

io
pe

te
s 

al
an

a.
 R

ea
ki

rt

H
el

io
pe

te
s 

ar
sa

lte
. L

in
na

eu
s

H
el

io
pe

te
s 

la
vi

an
a.

 H
ew

its
on

H
el

io
pe

te
s 

m
ac

ai
ra

. R
ea

ki
rt

H
el

io
pe

te
s 

su
bl

in
ea

. S
ch

au
s

M
yl

on
 la

ss
ia

. H
ew

its
on

M
yl

on
 m

en
ip

pu
s.

 F
ab

ric
iu

s 

M
yl

on
 p

el
op

id
as

. F
ab

ric
iu

s 

M
yl

on
 s

al
vi

a.
 E

va
ns

N
as

cu
s 

pa
ul

lin
ae

. S
ep

p

N
as

cu
s 

ph
in

tia
s.

 S
ch

au
s

N
as

cu
s 

ph
oc

us
. C

ra
m

er

N
is

on
ia

de
s 

ca
st

ol
us

. H
ew

its
on

N
is

on
ia

de
s 

ep
ho

ra
. H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

N
is

on
ia

de
s 

go
dm

an
. E

va
ns

N
is

on
ia

de
s 

m
ac

ar
iu

s.
 H

er
ric

h-
S

ch
af

fe
r

N
is

on
ia

de
s 

ru
be

sc
en

s.
 M

os
ch

le
r

N
oc

tu
an

a 
bi

pu
nc

ta
. P

lo
tz

N
oc

tu
an

a 
st

at
or

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

O
cy

ba
 c

al
at

ha
na

 c
al

an
us

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

O
ne

ns
es

 h
ya

lo
ph

or
a.

 F
el

de
r

O
ul

eu
s 

bu
ba

ris
. G

od
m

an
 y

 s
al

vi
n

O
ul

eu
s 

ca
la

vi
us

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

interiores tuxtlas.indd   281 11/30/06   11:35:44 AM



P
rogram

a de C
onservación y M

anejo R
eserva de la B

iosfera Los Tuxtlas

���

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

O
uleus salvina. E

vans

P
aches loxus zonula. M

abille 

P
achyneuria licisca.  P

lotz

P
ellicia costim

acula arina. E
vans 

P
ellicia dim

idiata. H
errich-S

chaffer

P
hanus m

arshalli. K
irby

P
hanus vitreus. S

toll

P
hocides belus. G

odm
an y S

alvin

P
hocides pigm

alion. C
ram

er

P
hocides polybius lilea. R

eakirt

P
olygonus leo. G

m
elin

P
olygonus m

anueli. B
ell y C

om
stock

P
olythrix asine. H

ew
itson

P
olythrix caunas. H

errich-S
chauffer

P
olythrix m

exicana. F
reeem

an

P
olythrix octom

aculata S
epp

P
olythrix procerus. P

lotz

P
otom

anaxas unifasciata. F
elder

P
roteides m

ercurius.  F
abricius 

P
yrgus adepta. P

lotz

P
yrgus com

m
unis albescens. P

lotz

P
yrgus oileus. Linnaeus 

P
ythonides jovianus am

aryllis. S
taudinger

P
ythonides herennius proxenus. G

odm
an y S

alvin

P
ythonides proxenus. G

odm
an y S

alvin

Q
uadrus cerealis. C

ram
er

Q
uadrus contubernalis. M

abille 

Q
uadrus lugubris. F

elder

R
idens allyni. F

reem
an

S
ostrata bifasciata nordica. E

vans

E
sp

ecie
C

ateg
o

rías d
e 

riesg
o

*

S
pathilepia clonius. C

ram
er

S
taphylus ascalaphus. S

taudinger

S
taphylus azteca. S

cudder

S
taphylus m

azans. R
eakirt

S
taphylus vulgata. M

oschler 

S
ystacea m

icrosticta. D
yar

Telem
iades avitus. S

toll

Telem
iades epicaulis m

egallus. M
abille 

Telem
iades fides. B

ell

T
heatenes aegiades. H

errich-S
chaffer

T
heatenes lactifera. B

utler y D
ruce 

T
im

ochares ruptifasciata. P
lotz

T
im

ochares trifasciata. H
ew

itson

Typhedanus am
pyx. G

odm
an y S

alvin

Typhedanus undulatus. H
ew

itson

U
dranom

ia kikkaw
ai. W

eeks

U
rbanus albim

argo. M
abille 

U
rbanus alva. E

vans

U
rbanus chales. G

odm
an y S

alvin

U
rbanus dorantes. S

toll

U
rbanus doryssus. S

w
ainson

U
rbanus esm

a. E
vans

U
rbanus esm

eraldus. B
utler

U
rbanus esta. E

vans

U
rbanus m

ilitas. G
odm

an y S
alvin

U
rbanus procne. P

lotz

U
rbanus prodicus. B

ell

U
rbanus pronta. E

vans 

U
rbanus pronus. E

vans

U
rbanus proteus. Linnaeus 

interiores tuxtlas.indd   282 11/30/06   11:35:46 AM



C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Á

re
as

 N
at

ur
al

es
 P

ro
te

gi
da

s

���

E
sp

ec
ie

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

ri
es

g
o

*

U
rb

an
us

 s
im

pl
ic

iu
s.

 S
to

ll

U
rb

an
us

 ta
nn

a.
 E

va
ns

U
rb

an
us

 te
le

us
. H

ub
ne

r

U
rb

an
us

 v
iri

di
s.

 F
re

em
an

V
en

ad
a 

ad
ve

na
. M

ab
ill

e

X
en

op
ha

ne
s 

tr
yx

us
. C

ra
m

er

Z
er

a 
el

bo
m

eu
s.

 B
el

l

Z
er

a 
hy

ac
in

th
in

us
. M

ab
ill

e 

Z
er

a 
no

lc
ke

ni
. M

ab
ill

e

Z
er

a 
te

tr
as

tig
m

a.
 S

ep
p

P
Y

R
R

H
O

P
Y

G
IN

A
E

E
lb

el
la

 m
ac

le
an

an
ni

. G
od

m
an

 y
 S

al
vi

n

E
lb

el
la

 p
at

ro
ba

s.
 H

ew
its

on

E
lb

el
la

 s
cy

lla
. M

én
ét

rié
s

Je
m

ad
ia

 h
os

pi
ta

 p
se

ud
og

ne
tu

s.
 M

ab
ill

e

M
ys

or
ia

  a
m

bi
gu

a.
 M

ab
ill

e 
y 

B
ou

lle
t

M
ys

ce
lu

s 
am

ys
tis

 h
ag

es
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

P
Y

R
R

H
O

P
Y

G
IN

A
E

M
ys

ce
lu

s 
be

lti
. G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

M
ys

ce
lu

s 
pe

ris
so

do
ra

. D
ya

r

O
xy

ne
tr

a 
 h

op
fe

ri.
 S

ta
ud

in
ge

r

P
yr

rh
op

yg
e 

 a
ra

xe
s.

 H
ew

its
on

P
yr

rh
op

yg
e 

ch
lo

ris
. E

va
ns

 

P
yr

rh
op

yg
e 

jo
na

s.
 F

el
de

r

P
yr

rh
op

yg
e 

m
ue

lle
ri.

 B
el

l

P
yr

rh
op

yg
e 

ze
no

do
ru

s.
 G

od
m

an
 y

 S
al

vi
n

* 
N

O
R

M
A

 O
fic

ia
l M

ex
ic

an
a 

N
O

M
-0

59
-S

E
M

A
R

N
A

T-
20

01
, P

ro
te

cc
ió

n 
am

bi
en

ta
l-E

sp
ec

ie
s 

na
tiv

as
 d

e 
M

éx
ic

o 
de

 fl
or

a 
y 

fa
un

a 
si

lv
es

tr
es

-
C

at
eg

or
ía

s 
de

 r
ie

sg
o 

y 
es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
pa

ra
 s

u 
in

cl
us

ió
n,

 e
xc

lu
si

ón
 o

 
ca

m
bi

o-
Li

st
a 

de
 e

sp
ec

ie
s 

en
 r

ie
sg

o.

A
.-

 A
m

en
az

ad
a

P.
- 

E
n 

pe
lig

ro
 d

e 
ex

tin
ci

ón
P

r.-
 P

ro
te

cc
ió

n 
es

pe
ci

al
E

.-
 E

nd
ém

ic
as

interiores tuxtlas.indd   283 11/30/06   11:35:49 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

interiores tuxtlas.indd   284 11/30/06   11:35:49 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Agradecimientos

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas agradece la participación, 
tiempo y disposición de todos y cada uno de los representantes de los diferentes 
sectores e instituciones involucradas con la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 
quienes con sus comentarios y observaciones permitieron enriquecer el contenido 
del presente Programa de Conservación y Manejo. En reconocimiento al esfuerzo 
de cada uno, incluyendo a aquellos que por deficiencias involuntarias hayan sido 
omitidos, valga la presente mención:

secTor GuBernamenTal

GoBierno federal

Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)
José Cárdenas Rodríguez
Toribio Hernández Martínez

Procuraduría Agraria, Residencia Acayucan
Víctor Ramos S.

Registro Agrario Nacional
Oswaldo Rodríguez Córtes

Subdelegación jurídica de la Procuraduría Agraria, Estado de Veracruz
Rosario de los Ángeles González N.

interiores tuxtlas.indd   285 11/30/06   11:35:54 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Secretaría de la Defensa Nacional
Teniente Coronel Carlos Mejía Banda, 26ª Región Militar

Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)
Pablo Ramírez
Enrique A. Roja
Celia Castillo Gómez
Martina Hernández Bautista

Comisión Nacional de Fomento Educativo
Carlos G. Rossainzz C.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Felipe Rodríguez Reyes
Rafael Martínez Morales

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Veracruz
Francisco Luis Moreno Quiroga (2000-2004)
Manuel Molina Martínez 

Coordinación Regional, Coatzacoalcos
Fernando David Hernández Viveros

Subdelegación de xalapa
Teresa Saavedra Vázquez
J. Jesús Covarrubias
Juana B. Sandoval Mendoza
Esperanza Jurado González
Gaudencio Cruz González
Luis Manuel Aguilar Mendoza
Amada Mendoza Sibaja
Gelacio Martínez Villa

Residencia Catemaco
Antonio Rangel Rangel
Efraín Flores Centeno
Raúl Villegas Tegomo

Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) en el Estado de Veracruz
Pilar Leal Hernández (2001-2003)
Manuel Molina Martínez (2003-2004)
Francisco Luis Briceño Cortés (2005- a la fecha)
Aurelio Rosas T.

interiores tuxtlas.indd   286 11/30/06   11:35:54 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

Rubén Carmona Castillo
Nadia N. Valencia Lara
Tomás Martínez Martín 

Comisión Nacional Forestal
José Luis Zúñiga González
Rolando Montero León
Ángel Rivera Galván
Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Golfo Centro
Guillermo A. Hernández Viveros

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, CoNANP
Katya Andrade Escobar
Vicente Alejandro Santos
Sergio González Bustamante
Héctor Palacios Pérez
Adolfo Gómez Morales
Belisario Quinto Chontal
Angélica Becerra Toto
Teresa Contreras Moreno
Kaum Landa Montes
Arturo González Zamora
Horacio Gallegos Salcedo
Alejandra Suárez Ferman
Pedro Nape Torres
Guadalupe Rojas Palacios
Gloria Arceo Castro
Diana Mendoza Cruz

Revisión y seguimiento
David Gutiérrez Carbonell
José Antonio González Azuara 
José F. Escobar Chontal 
Víctor Hugo Vázquez Morán
Mauricio Trejo Monroy
Jorge Carranza Sánchez
Lilián I Torija Lazcano
Mercedes Tapia Reyes 
José Alfredo Matamoros Moreno
María Eugenia Lara
Ana Luisa Gallardo Santiago
Marcela García Malo Nájera
Gabriela Contreras Cejudo

interiores tuxtlas.indd   287 11/30/06   11:35:56 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Tania Gómez Zúñiga
Armando Figueroa Peña 
Francisco José Gómez Marín 

GoBierno esTaTal

Coordinación Estatal de Medio Ambiente, Gobierno del Estado de Veracruz
Flora H. Zitácuaro Contreras

Dirección General del Patrimonio del Estado de Veracruz
Roberto Sánchez Olguín

Comunicación Social, Gobierno del Estado de Veracruz
Carmen Vázquez Martínez

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 
del Gobierno del Estado de Veracruz 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER)
Pedro Reyes Olvera
 
Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Veracruz
Julio César Eloss Moctezuma
Wilfrido Márquez Ramírez
Isidro Ángeles Aguilar
Guillermo Serrano 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz
Noé Santiago Velázquez
Luis Carlos Llaca Castelán

Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz
Jacobo Jasqui Amiga

Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz
Blanca E. Nava Bustos

Secretaría General de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de 
Veracruz
Leopoldo Vichi 

interiores tuxtlas.indd   288 11/30/06   11:35:57 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

GoBierno municiPal

Presidencia Municipal de Angel R. Cabada, Veracruz
José Oswaldo Andrade Fomperosa (2002-2004)
Arturo Hervis Reyes (2005- a la fecha)
 
Presidencia Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz
Gabriel Arnau Oliveros (2002-2004) 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot (2005-a la fecha)

 Presidencia Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz
Octavio Pérez González, Ma. de los Ángeles Carrión Rodríguez (2002-2004)
Rafael Augusto Carrión Álvarez (2005- a la fecha)
Jorge I. Ortiz Jiménez

Presidencia Municipal de Catemaco, Veracruz
Salvador Guerrero Moreno (2002-2004)
Sergio A. Cadena Martinez (2005- a la fecha)

Presidencia Municipal de Soteapan, Veracruz
Luis Ramírez Jiménez (2002-2004)
Julián Cruz Gómez (2005- a la fecha)

Presidencia Municipal de Mecayapan, Veracruz
Elías González Luis (2002-2004)
Benigno Vargas Pérez (2005- a la fecha)

Presidencia Municipal de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz
Celerino Bautista Luis (2002-2004)
Julián Cruz Gómez (2005- a la fecha)
Norberto Gil Carvajal

Presidencia Municipal de Pajapan, Veracruz
David Martínez Ausencio (2002-2004)
Simón Martínez Hernández (2005- a la fecha)

secTor académico

Universidad Veracruzana
Enrique Portilla Ochoa
Ernesto Rodríguez Luna
Abraham Juárez E.
Sandra Luetl Córdoba

interiores tuxtlas.indd   289 11/30/06   11:35:57 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

��0

Domingo Canales Espinosa
Joyce C. Hernández Mújica
Rafael Gutiérrez Martínez 
Guadalupe Bello Becerril
Olga Julia Aguilar Cárcamo
Arbusto Córdoba
Claudia Maritza Anzores V.

Universidad Nacional Autónoma de México

instituto de investigaciones Sociales 
Luisa Paré Ouilet

Estación de Biología Tropical los Tuxtlas 
Martin Ricker
Rosamond Coates

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

Proyecto interdisciplinario para un Desarrollo Sustentables en Los Tuxtlas 
(PIDEST)
 
Instituto de Ecología de Xalapa, A.C.
Sergio Guevara Sada
Isabelle Barois

orGaniZaciones no  GuBernamenTales

Asociación Latinoamericana de investigación y Capacitación en Educación 
Ambiental

Coalición para el Desarrollo Sustentable de Veracruz A.C.  (CODESUVER)

Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas (DECOTUX)

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Pronatura, Veracruz
Norma Ferriz Domínguez

Proyecto Sierra Santa Marta A.C.  (PSSM)

Red de Desarrollo Sustentable México (RDS México)

interiores tuxtlas.indd   290 11/30/06   11:35:58 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

sendas a.c.

Tssooka Teyoo de la Sierra, A.C.

Sector social

Anfitrionas y Anfitriones Ecológicos de Los Tuxtlas
Edith Licona Vela

Prestadores de Servicios
Wilfrido González del Valle
Kora Acevo Zamudio
Angélica Maria Aguilar Sánchez
Antonio Ibars Vera

Particulares
Gloria Lozano Zavaleta
Rosa Azamar Aburto

comunidades 

Fernando Velázquez Blanco
Armando Velázquez Avalos
Eleazar Sánchez Mendoza
Narciso Azamar Cruz
Concepción Mora López
Lucio Gorsia Álvarez
Alberto Alarcón Sayago
Crecencio T. Chavarría
José Concepción Varela Morales
Camerino Echevarria Vicente
Mario Echevarria Velasco
Antonio Delgadillo Rodríguez
Alberto Sixtega Campechano
Esteban Díaz Chavarría
Nicolás Sixtega Campechano
Pedro Togaloga
Miguel A. Sandia Cruz
José Luis Domínguez Mendoza
Sergio Nuevo Mulato 
Lázaro Carvajal Merlín
Pedro Hernández Toga
Teófilo Bello
Marcos Torres Castillo

Miguel A Temix G.
Noé Sixtega Q.
Emilio  D.
Luis García Legua
Juan Correa E.
Antonio Delgadillo G.
Reu Alvarado Díaz
Marcelo Toga Chacha
Alejandro Sixtego Campechano
Moisés Echevarria Vicente
Marcos Díaz A. Castillo
Manuel Ramón Soto
Daría Facundo Andradez
Lima Hernández Villalobos
Joel Camacho Muñoz
Miguel Promotor Cruz
Juan Sáenz Estrada
José Felipe Moral Esquivel
Efraín Flores Centeno
Mario Cecena O.
Fernando Córdoba Vera
Felícita Zapot Arias
Pablo Soriano Escribano

interiores tuxtlas.indd   291 11/30/06   11:35:59 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Antonio Xolo Temich
Iván Obil Toto
Feliciano Temich Martínez
Fernando Pine y Fiscal
Juan Alvarado Coto
Oliverio Barrera Aguilera
N. Bautista
Pedro Pucheta C.
Francisco Chiguil Catemaxca
Basilio Ixtepan Alonso
Pablo Toto Seba
Santos Sinaca Velasco
Juan A. Bernal
Alejo Camacho Luna
Jose L. Morales Hernandez
Alejandro Cuevas M.
José Joaquín Velasco Amoroso
Tomás Palacio Polito
Benigno Canela C.
Jesús Bustamante Moto
Gerardo Cobaxin Ama
Hilario Cobix Fiscal
Crescencio H. Cosme
Epigmenio Xolo Brambilla
Cesáreo Carvajal Escobar
Manuel Martínez Xola
Cuauhtémoc Gallardo 
Candelario Ponciano Fiscal
Fidel Poncia Cagal
Pedro Bustamante Catemaxca
Feliciano Ceba Fiscal
Alejandro Ambros Chigo
Felipe de Jesús Lucho Chagala
Luis Polito Pérez
Ignacio Bustamante Chigo
José Chiguil Toto
Lázaro Seba Chigo
Jesus Chaires Cervantes
José Carmín A.
Onorio Esidoro Pérez
José J. Pacheco Díaz
Joaquín Luna Cortés
Roberto Xolot Pío
Lázaro Quino Ixtepan

Sixto Malaga Prieto
Rubén Malaga Pérez
Maria del Carmen Polito Hernández
Pedro Polito A.
Alberto Seba Seba
Juan José Coto Marthen
Candelario Azamar Carvajal
Rosendo Xolio Antele
Santos Montiel Toto
Lorenzo Montiel Toto
Guillermo Pérez Blanco
Antonio García Ramírez
Bonifacio García Ramírez
Adelaido Xalate Quiñones
Rafael de la Llave García
Guillermo Valencia Contreras
Simón Teoba C.
Mario Mosid Tepor
José Luis Paxtian Pucheta
Tomás Sinaca Temich
Pedro Paxtian Sinaca
Martín Catemasca M.
José Ángel Ramírez Pascual
Adrián Palafox Dávila
Antonio Juárez Fernández
Eladio Velasco Sinaca
Francisco Vázquez M.
Cruz Cagal Martínez
Benardo Anota Baeza
Jorge Velasco Gómez
Alfonso A. Martínez Gómez
Raúl Jiménez Ortiz
Sebastián Rosas Munguias
Luis Roberto Lucho Teobal
Fabio J. Díaz del Castillo Soto
Francisco Reyes Oliveros
Adolfo Baxin B.
Agapito Pacheco Valentín
César Rivera Lagunes
Mayorico Rivera Utrera
Reyes Garcés Sánchez
Marcelino Ortega Quezada
Esteban Franco Ramírez
Daniel Ramírez Sabalza

interiores tuxtlas.indd   292 11/30/06   11:36:00 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

José Cándido Lendechy López
Clemente Santiago Ramírez
Joel Tirado Rebolledo
Nicolás Martínez S.
Ursino Hernández Pablo
Tomas García Ramírez
Octaviano Cruz Hernández
Timoteo Rodríguez Pablo
Mardonio Beltrán Palma
Hilario Palma Beltrán
Gabriel Beltrán Xolotl
Eleuterio Castillo Martínez
Porfirio Palma Beltrán
Rigoberto Hernández Rivas
Honorio Matías Santiago
Martín Rodríguez Castillo
Eutiquio Lagunes Domínguez
Pablo García Ramírez
Ramón Antonio Rosendo
Fabián Matías Nolasco
Fructuoso Hernández Ruiz
Cipriano Luis Bautista
Alejo Albino Matías
Roberto Hernández Martínez
Inocencio González Luis
Efraín Hernández Martínez
Casimiro Luis R.
Ernesto Gil Mazaba
Fernando Gil Mazaba
Mario Carvajal PalmaTomas Hernández 
Juárez
Fortuna Hernández Hernández
Eulalio Azamar A.
Ricardo García Hernández
Rosa Maria Romero Lavielle
Raúl Garces Acosta
Heraclio Gil Mazaba
Gabino Gutiérrez González
Getulio Gutiérrez González
Leopoldo González Mateo
Silvestre Ramírez Hernández
Fernando Ramírez García
Pedro Cruz Ramírez
Pascual García Arias

Mariano Martínez Cruz
Celedonio Gutiérrez Martínez
Faustino Cruz Santiago
Avelino Hernández Santiago
Paulino Gutiérrez Hernández
Donaciano Gutiérrez Gutiérrez
Luis Albino González
Antonio Ramírez Santiago
Soto Ramírez González
Pedro Cruz Hernández
José Vergara Márquez
Modesto Gutiérrez Ramírez
Juana Cruz García
Felipe Hernández Cruz
Mardonio Santiago Lorenzo
Santiago Hernández García
Leoncio Santiago López
Leonardo Hernández Ramírez
Domingo Cruz Reyes
Leoncio Martínez González
Abel Matías Santiago
Pablo González Santiago
Alfredo Gutiérrez López
Jesús Gutiérrez Felipe
Nemorio Matías González

interiores tuxtlas.indd   293 11/30/06   11:36:01 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

Esta obra se terminó de imprimir en el mes 
de Noviembre de 2006 en los talleres de

 Salinas Impresores. S.A. de C.V. 
Marcelino Daválos No. 14. Col Algarín. 

C.P. 06880, México, D.F. 

interiores tuxtlas.indd   294 11/30/06   11:36:01 AM



Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

���

interiores tuxtlas.indd   295 11/30/06   11:36:02 AM



Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

���

interiores tuxtlas.indd   296 11/30/06   11:36:02 AM


