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I. SUMABIO

Desdefinales de ladécada pasada, Guatemala se

ha visto envuelta en acclones conservacionislas, que

se ven rellejadas e¡ la emisión del Decreto 68-89 de

Ley de Protección y l\¡ejoramiento del lVedio Ambiente,

Decrelo 4-89 Ley de Areas Prolegidas, Lisla Boja de

Fauna Sjlvestre para Gualernala Lrblcada en 1994 y

1996, ratificación de la Estrategia Global sobre
Diversidad Biológica (21 febrero 1995), eic. A pesar de

ello, es sabido que en Guatemala son r¡uchas las

lnstitirciones que colectan, rnanejan y generan
-fo 11acion soore fauna de nueslro pais.

lamentablemenie esla valiosa infomación se encuentra

dispersa, aislada o poco acceslble a otros
i¡vestjgadores, por lo que es difíciltener u¡ panorarna

exaclo del conocimiento faunístico en Guatemala.
Viendo esta problemática, eICDC reallzó desdefebrero
r995 1¿sl¿ juñio 1998 er proyecto "Evaluación y

Consetuación del Patrimonio Natural Faunístico en
Peligro de Extinc¡ón de Guatemála (Fase I y ll)",
cofinanciado por varias instiluciones de invesUgación

cel país. El objetivo de este proyecio fue recopilar los

aatos de diversidad, ecologíay distribución de lafauna
nacionalcon énfasis en aquellasen peligrode exlinción

sara ordenar y sistematizar toda la inlormación, con el

'n oe qJe sJ n_añejo sea oráctco yLli a -s-aros y

:omadores de decisiones,

Oenlro de Datos para la Conservación (CDC), Cenlro
je Estudios Conservacionistas (CECON), Facultad de

lrencias QLrímicas y Farmacia, Universidad de San

:¿dos de Guatemala.

II. INTRODUCCION

En 1995 se inició la iñvestigación bibliog¡áfica de

los estudios de fauna que se habían hecho en el pais

por invesligadores nacionales e inlernacionales. Se

e aboró un mapa con la distribución de aves, anfibios,

reptiLes v marníferos del país. Estos datos reflejaron

las áreas del país con mayol concertación de

informació¡ para ciertos tipos de fauna. A esle mapa

se sobrepuso el rnapa de áreas protegidas de Guate'
mala, io cual dió un panorama en e que se observó

cuantos datos de fauna estaban denko de áreas
p'oregidds v ai misiro i erpo. oer-nilid s-ge-ir á.eas
para ser conservadas posterlormenle. Las áreas en que

había poca información fleron: la Sierra de los

Cuch!matanes (región endémica para anliblos, reptiles
y rnamiferos menores), Cadena Volcánica y a región

seca del país (Progreso, Zacapa y Chiquimula). Otros

silios con poca o ninguna información fueron Ias

[¡onlañas [,4ayas de Petén, el sur de Petén, la región

de ia Tra¡sversal del Norte y el suroriente del país (1).

La información generada ulteriormenle permilió escoger

el área para llevar a cabo los inventarios o estudlos de

campo, basandose en los siguientes criterios:

.Quefuera un áreacon pocao ninguna información

sobreiaunaen peligrode extinción, según lo procesado

hasta la fecha por el CDC.

.Que por sus características, tuviera !n álto
potencialde endemismo de algunos taxones de floray

.Que nÍnguna institución sé encontrara realizando

investigacÍón sobre fauna en el área.
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Se definió que el área primordial para realizar el
trabajo de campo era la Sierra de los Cuchuñatanes y

sus alrededores en él départamento de
Huehuetenango; porque, además de cump ir con todos
los criterlos de selección, era muy interesante
biológicamente por la variedad de hábllats que se
podríañ encontra r a dlfe rentes álluras, desde los 600 a

los 3600 msnm, talcomo lo demostraba la inlormación
obtenida en las investigaciones reaiizadas sobre
anfibios y .6otiles 12-5) y mamileros 16 y 71.

¡II, METODOLOGIA

El trabajo se dividió en dos fasesr trabajo de
gabinele y trabajo de campo.

Trabajo dé Gabinele:Se recopilaron todos aquellos
documentos y datos que contribuyero¡ a eñ¡quecér Iá

base de datos, al conociniento de las aspecies
v-lnerables del pais y a la disl'ib-crón de las mismas.

Para eslo se usaron principalmente tres formularjos,
que se llenaron en forma ma¡ual y computarizadal

.Bastreo delElemenlo (RE), donde se anotaron los

datos básicos de la laxonomía y del estatus legal de la
especie.

.Localización del ELemento (LE), donde se recopiló
la infomación de dlstribución de la especie on el país.

.Resumen de Caraclerización de Vertebrados
Naclonal (RCVN), donde se registró la inforrnación
basrca oe la brologra y ecolog a de la especie.

Los dalos mínimos que se recopilaron de cada
especie fueron: Nombre clentíflco, nombres comunes
depadame¡to de la Jocalización, municipio de la
localizacióir, nombre del silio donde se localiza,
elevacióndelsitio, precisión, nombreycódigodel mapa
doloe se localiza (escald 1:50.000). eco-región.
cuenca, datos generales de abundancia, rango de
jerarquización, descripclón qenera de elemento,
localidad tipo/hábitat, si está en un área prolegida,
comentarios generales de protecció¡ y manejo delárea,
amenazas, blbliografíao referenciade donde se puede

obtener más iniormación.

Este proceso de llénado de lormularios {ue

minucioso yse realizó en variasetepas, e¡ donde hubo
q-e i'vest.gar -na se.:e de datos. oue en la 'nayona
de loscasos no se encontraron en lafuente bibiiográfica
o documenio que se revisó. Posle¡iormente los datos
de cada especie se localizaron cariogrilicamente.

En mápas a escala 1:50,000 se localizó la
informaclón obtenida de todas las especies paratener
detalle geográfico exacto e¡ cada área. El mapa
1:250,000 fue para tener u¡a vista global de la
distribución nacionalde los diferentes grupos de iauna
y para tener idea de la localización en general de la
fauna con respeclo a las áreas proiegjdas de Guate-
mala. La escala 1:2,400,000 se ulilizó para tener un
registro para cada especie de su drstlibucjón nacional
en los archivos manuales. Esle último mapa se pudo

sobreponer a un mapa de áreas prolegidas de Guate'
mala, revelando así si verdaderamenle las áreas
protegidas de nueslro pais estaban cumpliendo srl
f-nció1 proieclora. perril endo rar.b:én sugerir áreas
p orilarias para sér conseñadas.

Trabajo de Car¡po: Previo a las salidas de campo
se efecluó un ánálisis básico de imágenes satelaresy/
o fotoqrafÍas aéreas para eleqir ios sitios de rnuestreo
en las áreas eslablecidas, buscándose los sitios con la
mayo¡ cobefiura boscosa poslble, en donde, personal

especializado trabajará con diferentes grupos
taxonómicos elegidos (aves, aniibios, ¡epliles,
mamíferos e insectos). Eltrabajo de campo se realizó
durante las lechas de luna nueva debido a que la
actividad de mamíferos r¡enores, anfibios y reptiles se
ve disminuída considerablemente cuando hay Iuna
l ena. Cada v aje de canpo tuvo ula duracid_ m:nima
de I d:as efeclivos oe rnu€st'eo. La:nlormacio.
obtenida en el campo fue procesada de acuerdo a la
melodología degabinete. La metodologia utilizada para

cada grupo de vertebrados que se trabajó fue la
siguiente:

ANFIBIOS Y REPTILEST Para la caplura de
aalibios se bLrscaroñ los háb tats propios de elloscomo
planlas aorillas de ríos, bromelias odebajo de piedras.
Fue necesario teñer una vista experlmentada y a
habilidad para atraparlos con la mano. Una vez
atrapados se foioqrafiaron, ¡uegose introdujeron en un
irasco con cloteone. Una vez mueftos se colocaron en
una bandeja, se bañaron con formaljna hasta que se
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endurecieron, se jes puso una eliquetay se ingresaron

a 1as colecciones de referencia del l\,'luseo de Hlstoria

de la Universidad.

Los reptiles se enconfaron debajo de piedras, en

paredones y corrie¡do por los caminos. Para atrapar
algunos de ellos, pors! velocidad, fue necesario ulilizar

un hule de resortera. Las serpientes por lo general se

atrapaton con la mano y si eran venenosas se co¡tó
con un gancho ofídico para su manipulación. Ya

atrapados se fotografiaron, se les inyectó cloretone. Una
ve7 muertos se les hicieron incidiones en las
ef(rern idades y coLa, se les inyectó un poco de formalina
y se siguió el mismo proceso para los anfibios.

AVES: Paraconocer las aves dellugar, se hicieron

'eco.rioos duranle las prirneras ho'as de la naiana V

alatardecer. Cada día se visitaron distintos lugares de

los alrededores del campamento para tener una idea
general de la avifauna del sltio. Para la identificación

de aves se requirió tener la capacidad de conoce as

tanto al verlas como al escuchar los cantos, Para la

observación se necesitatoñ b nocu ales y guías de

carnpo- Sólo enalgunoscasos e¡ losque elsotobosque

de aLgunos silios fue muy cerrado, se colocaron redes

neo i.eras para al'aoar aves nuv ráoidas y peq-e:a5.

Unavez desenredadas se fotog rafiaron, se identlfjcaron

y se dejaron en libertad.

[,4A[.4lFEROS túENOBES NOVOLADORES: En el

cáso de los roedotes. se colocaron en lianseclos las

trampas tipo Shermann y trampas de golpe que son

rnás baratas, menos pesadas y más efectivas. Las

lampas Plfiallse utiilizan paracoLectar musarañasy la

]-omahalvk para marsupiales. Eslos últimos se
.denificaron y fotoqrafiaron antes de liberarlos. Los

ioedo¡es se mataron por asfixia, se fotografiaron y s'a

erepararon las pieles pa¡aestLrdlo. se separó elcuerpo
r¿ la p e . se le p-so Lna eliq-et¿ oe ioent.lcación. se

e i¡yectó formalina y se alr¡acenó en un frasco con

'cmalina. La piel, una vez separada del cuerpo, se

nojó delexceso de grasa, se rellenó con algodón, se

:alccó alambre en la cola y se suturó. Este proceso se
-:zo ¡ápidamenle para que la plel no sé secara
.€masiado y fuera imposible lrabajarla, especialmente

": 
áreas de clima miry frío. Una vez rellenada la piel

aé mlocaion sobre cartones, fijándolos con alfileres
_¿sta que se secaron las pieles. También se etiqueió y

se ingresaron a las colecciones de referencia de la
Universldad.

N¡AMIFEBOS N¡ENORES VOLADORES: A este
grupo pedenecen todos los murciélagos. Estos lueron
alrapados con redes neblrneras, colocadas en áreas

de paso de murciélagos, como ríos, entradas a bosque

alto, áreas con ganado, etc. Estas redes fuelon
colocadas por la tarde y fueron abiertas unos minutos

antes de que cayera la noche. Generalmenle se

dejaro¡ abieñas hasta las 22:00 ó 24:00 horas. Una

vez desenrédados los animales de las redes se

meiieroñ en bolsas de mantadurante media hora, para

que defequen por el nerviosismo y se pueda saber un

poco más de sus hábitos alimenticios. Pasado este

tiempo. se sacaron de la borsa. se midieror y si 10 se

tenían éjemplares de esta especie se liberarcn lejos

del área de las redes para evitar que volvieran a caer'

Los murc¡élagos elegidos para serpleparados llevaron

el mismo proceso del de la preparación de las pieles

de los roedores.

IV. RESULTADOS

De junio de 1996 a mayo de 1998 se realizaron

ocho vlajes de carnpo para llevar a cabo nventarios

rápidos de la diversidad de iauna en el departamento

de HLrehuetenango. La información recopiladaen estos

viajes de campo sirvió para generar lisiados de

diversidad de especies de fauna en los grupos de

mamíferos menotes voladoles y no voladoles,
mamíferos mayores, anfibios, reptilés y aves (8 y 9)

Además, se obtuvo lnformación ir¡portanie, como

lae¡re1s.o_ de ladisüibucion de algu.as espec'es. oo¡

ejemplo Bathriech¡s aut¡fet y Notops cobanensis
reglstradas solamente para as Verapaces y Quiché,

Hyla locuax que extendió su disfibución altiiudinal,

Salvadora lemn¡scata que únicameñte se enconfaba
reportada para N4éxico, Percnyscus zathynchus f,asla

ahora conside¡ado endémico de N'léxlco, y Heiel'omys

nelsorl reportado solo para el depadamento de San

N,larcos. Posiblemente se posee el reporte de lna
especle nueva de lagartjja del género Norops sp. que

actualr¡ente está siendo revisada por el Dr. Jonathan

Cambellde la Unlversidad de Texas enArlington, y dos

especies dé ratones de los géneros Peromlscus sp, y

Habromys sp., que están siondo revisados por el Dr'

35



VOL. 12 REVISTA CIENTIFICA
lNsrr l lTo DE rNvris¡lcacloNEs QurMrcas YBror-o(irc4s
FACLITTAD DE CIENCIAS AUINII
LNIVERSIL].{D DESAN CARLOS Dl] CUAIEMALA

Tlmolhy N¡coarthy del Carñegie Museum ol NalLÍal
History en Pittsburg.

Hasta la lecha se han colectado y répolado 20
especies de ratones, 29 de murciélagos, 14 de
maníferos mayores, 257 de aves, 33 de anflblos y 4'1

de reptiles. Por lo menos el 50 por ciento de la
composición faunística de cada área estudiada era
única respecto a las olras regiones esllrdiadas de
Huehuetenango, lo que refléja a grañ diversidad de

ecosistemas y la lmportancia que tiene elárea para su
conservaclón. Con base en los resullados obtenrdos y
ladisflbución de las especies encontradas, fue posjble

distinguir al menos cuatro zonas biogeográficas
cliferentés que converqen en Huehuetenango: Lazona
Central de picos altos con alturas de 2,600 a 3,600
msnm; la Zoña Norte en Yolnajab y San Francisco, de
los 1200 a |os,2,500 metros; la Zona Este en la
deprosión de Lagartero, de los 600 a los 1,200 msnm y
laZonaOesteen Chiblac cerca¡aa la plan cie de lxcán,
con influencla neotroplcal. Con estas zonas
biogeograficas ideniiricad¿s y los listados de esoecies
de cada área, se puede évaluar la necesidad dé a

creación de áreas de prolección y manejo de vida
silvesfe en la zona de Huehuetenango.

lniernacionalmente se c¡ee que en l\¡éxico y Costa
Rica está ubicada la mayor diversidad de fauna de la
reglón Nlesoarnericana, y ello se debe a que es muy
poca la información sobre estos grupos e¡ Guatemala.
Con los datos obtenidos se ha podldo comprobar que

Guatema a supera la diversidad faunístca que posee

Costa Rica en anf bios y reptiles.

V DISCUSION

A través de la revlsió¡ bibliográfica del proyecto

Evaluac:ón y Conocimienlo del Patrjmonio Nalural
Faunísiico en Peligro de Exiinclón de Guatemala (iase

I y ll) hemos podido notar que en realdad sí existen
docurñeñlos que poseeñ buena información sobre Ia
fauna guatemalteca, pero lamentablemenle no ha sido
compilada ni divulgada en forma adecuada.

Con esle tipo de investigaclones la USAC estará
proporcionando información cienlÍf ica que podrá servir
de referenciapara estudios posteriores, ásícomo base
para alcanzar los compromisos de la Alianza para e¡

Desarrollo Soslenible (ALIDES), suscrita por los
Presidentes de la Reglón Centroamericana en abrilde
1994. En maleria de medio ambienle y recursos natu-
rales se creó elcomprorniso (numeral 35) de "Elaborar
un listado ce¡foamericano de especies de flora yfauna
en peligro de exllnción a favés de Ias autordades
nac onales correspondientes, a efeclo de prohibir
captura, transporte y comercialización de las mismas..."
por parle de centros de d iversidad y iardines boiánicos
(10).

La información que el proyecto está generando
permitirá hacer análisis más prolundos sobre la
biod versidad de Gualemala, lo que signiiica que
perrnitirá descr bir la dislribución a nivel nacrona y re-
gionalde especies en delerminados ecosistemas. Esta
información es de mucha utiJidad para el diseño de
áreas protegidas con el Comité Nacional de Areas
Protegidas (CONAP), para delerminar como y dónde
estabiecer dichas áreas.

Tomando en cuenta la infoffnación bibliográflca y

el levanlañiento de inforñación sobre la diversidad
fau¡ísfica, podemos afkmar que, sibien la contribución
de nuestro proyeclo es altamente significativa por
generar lnformación en sitios donde antes no exislía,
los sit;os de do'de aun 10 se posee inforracrón son
numerosos y de amplia cobertura géográfica. Existen
muchas áreas deniro del país donde poléncialmente
pueden desarrollarse esludios de biodiversidad que

hasta ahora havenido realizando eICDC;con la ventaja
de que la metodología para laloma y análisls de datos
ya ha sido probada y utilizada por ei CDC. Adernás, el
perso¡al que realiza la investigación esiá atamente
capacitado para realizar esta tarea.
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