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1. RESUMEN EJECUTIVO: 

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos durante la pnmera y segunda fase, 
comprendidas del 2 de febrero de 1996 al 3 1 de noviembre de 1999. Durante este penodo 
se realizaron actividades de gabinete relacionadas con la metodología de la base de datos 
BCD, actividades de herbario y los viajes de campo. 

Diirante los afios 1997-1999 se visitaron los herbarios de la Escuela de Biología, Facultad 
de Agronomía, Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), del 
Museo Nacional de Histona Natural y de la Universidad del Valle con el fin de obtener 
información de las plantas endémicas. Los encargados de los Herbarios de la Universidad 
del Valle y de la Escuela de Biología de la USAC nos brindaron colaboración en la 
determinación tasonómica de los ejemplares que fueron depositados en dichos herbarios. 
Tambien se hicieron consultas para que los trabajadores del proyecto hicieran 
determinaciones correctas con los ejeniplares que fueron trabajados en CDC. 

Se llevaron a cabo diez viajes de campo para la verificación de la existencia de especies 
endémicas en los lugares reportados y observar el estado de sus hábitats. En 1993 a la 
región de Las Verapaces y en 1998 a los Volcanes Zunil, Santa María, Tomás Pecul, 
Tacaná y Tajurnulco, regiones determinadas en la Fase 1 de este proyecto como Regiones 
de Endemismo Florístico en el país. 

En los viajes se efectiaaron un total de 1495 colectas, de las cuales 139 corresponden a 
especies endémicas, habiéndose colectado 71 especies diferentes. 

La información se complementó con la elaboración de mapas que muestran las localidades 
visitadas durante los viajes de campo realizados y la distribución de las plantas endémicas 
colectadas durante e1 proyecto en estas localidades. 

En regiones como el Biotopo para la protección del Quetzal Mario Dary, la Finca 
Pansamalá, Finca Xicacao, Finca El Volcán, Finca Trece Aguas, Aldea Santa María de 
Jesús y la montaña Chelemha fueron en las que se colectó un mayor número de especies 
endémicas, lo que resalta la importancia de las mismas. 

2. INTRODUCCION: 

Guatemala es un país que posee gran diversidad biolbgica, producto de su ubicación 
geográfica, fisiografía, clima, suelo e historia geológica; un gran número de plantas son 
endémicas del país encontrándose en peligro de extinción por la presión que sufren 
actualmente todos los recursos naturales. 

Siendo parte del patrimonio natural y cultural, las plantas endémicas poseen gran 
importancia ecológica y económica para el país, sin embargo al momento existe poca 
información sistematizada y en cuanto al número de individuos existentes, localización 
exacta, uso por parte de la población y de qué tipo; amenazas esistentes y el estado del 
hábitat. 



Con este proyecto estamos cubriendo dos ,mndes vacíos. El primero en cuanto a la 
distribución actual de las plantas endémicas en el pais para las regones de las Verapaces y 
Cadená Volcánica ~ccidéntal, y el segundo, q u i  lo constituye la situación actual de las 
especies endémicas en esas regiones, en cuanto al estado de su hábitat y amenazas 
esistentes. Todo lo anterior permitirá tomar decisiones correctas en cuanto a la protección y 
utilización sostenida del patrimonio natural y cultural. 

3 ANTECEDENTES: 

3.1 Iiltimos Estudios de Flora del País: 

Standley y Steyermark describieron entre 1952 y 1958 en la Flora de Guatemala las plantas 
del país indicando la localización y descripción de las mismas. Posteriormente. de 1972 a 
1977, Smitli v Bowii describieron en la Flora Neotrópica una monografia taxonóinica de las 
plantas que crecen espontáneainente en el trópico de Capricornio del Hemisferio Norte. 
Lucas y Synge en 1978 recopilaron a nivel mundial información sobre las plantas en 
peligro para la elaboración del volumen titulado "The IUCN Plant Red   ata Book". 
Recientemente (1994), la Universidad Nacional Autónoiiia de México, The Missouri 
Botanical Garden y The Natural History Museum (London) iniciaron la publicación de La 
Flora Mesoamericana que incluye un total de 18,000 plantas nativas y cultivadas de 
Mesoaniérica. al momento han publicado Úiiicameiite dos volúinenes de los siete que 
comprenderá esta serie. 
Apilar en 1992 realizó con la Dirección General de Investigación -DIGI- la investigación 
titulada "Diagnostico de los Recursos Naturales y Ambiente y Formulación de un Programa 
para su Estudio", el producto de esta investigación fue la elaboración de un listado de las 
plantas amenazadas de Guatemala extraído de La Flora de Guatemala, en el cuál se indica 
la familia, especie, departamento y altitud donde fueron localizadas dichas plantas por 
Staiidley y Steyennark en los aiios 50, información que pennite eniistar las plantas 
amenazadas por departamento y altitud. 
En el país, de un estimado de 8000 especies de plantas vasculares, 1171 especies son 
endémicas, de ellas 550 son orquídeas. Darcy reporta que el 30% de la flora vascular de 
montaña lo constituyen plantas endémic,as @avis, 1986). 

De lo anterior se dedujo que no se habían publicado documentos sistematizados y 
actualizados que relacionaran la distribución de las plantas endémicas de Guatemala y la 
ubicación de las regiones de alto endemismo en el país con las áreas protegidas existentes 
en el país, así como tampoco se conocía el estado actual de las especies endémicas en su 
hábitat a pesar de la presión de que son objeto actualmente todos los recursos naturales. Fue 
así como se originó el presente proyecto ya que para fines de conservación era necesario 
conocer las plantas endémicas y amenazadas de Guatemala (por ser patrimonio nacional 
con importancia ecológica y económica), su localización exacta (nombre del lugar, 
departamento y municipio). bioma, zona de vida. hábitat, cuenca, provincia fisiografica, 
jerarquización, número de localizaciones en el país, si se encuentra dentro de wi área de 
manejo y que institución maneja el área, número de localizaciones que están 
adecuadamente protegidas y el tipo de protección que posee la especie. 



3.2 De la Unidad Ejecutora: 

El Centro de Datos para la Conservación (CDC) se estableció en diciembre de 1989 en el 
Czntro de Estudios ~onservacionistas (CECON) a través de un convenio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala con The Nature Conservancy (TNC), el cual forma parte de 
una Red en 13 paises de América Latina y el Caribe, 50 Estados de Estados Unidos y 4 
Provincias en Canadá. Este convenio se suscribió con el fin de que CECON utilizara la 
cooperación tScnica, itistitucional y adiiiiriistrativa provenietite de TNC para mejorar el 
desarrollo de programas de conservación de recursos naturales en Guatemala. El objeto del 
convenio fue el desarrollo permanente de un CDC que apoye un proceso continuo de 
generar, analizar y divulgar información biológica, con propósitos de conservación del 
Patrimonio Natural y Cultural del país (Anexo 1). 
En 1996 el CDC presentó a la Dirección General de Investigación -DIGI- de la USAC el 
proyecto "Evaluación y Conocimiento del Patrimonio Floristico de Guatemala, Fase 1 y 11". 
El obj etivo del proyecto era el proveer itifomiación sobre las especies de plantas endeinicas 
y!o amenazadas del país. Por la iinportancia que tiene el proyecto a nivel nacional la DIGI 
ha apoyado el proyecto desde entonces. 
En ese mismo año se obtuvo el financiamiento contraparte del Instituto de Investigaciones 
Químicas y Biológicas -1IQB- de la USAC por tres años consecutivos. 
En 1997 el Fideicomiso para la Conservación en Guatemala proporcionó un finaciamiento 
contraparte al proyecto. 
Este aiio (1999) se contó adeniás con el financiamiento del Consejo Naciotial de Ciencia y 
Tecnología -CONCYT-. 

3.3 Del Proyecto 

En 1990 el CDC comenzó a reunír la información existente sobre las especies que eran 
reportadas coino eiidéniicas de Guatemala, porque se les consideró como las especies de 
mayor peligo e importancia para el país por ser patrimonio nacional y inundial, debido a su 
distribución restringida: ademis para muchas de ellas sólo existe un reporte, el de la 
localidad tipo y no han sido colectadas desde hace 40 años. 

Habiéndose acelerado en los ultimos años los cambios de uso de la tierra la probabilidad de 
extinción es mayor para ellas por su distribución restringida, extinción que limitaría el 
conocimiento del uso potencial en medicina u alimentación, que poseen dichas especies. 
Así se inició el ingreso de información a la Base de Datos llenando los formularios de 
Jerarquización y Localización de las diferentes especies endémicas del país (Anexo 1). 
Información que se ha mantenido actualizada en base a libros o artículos científicos 
publicados por expertos sobre alguna familia, género o especie en particular. 

Para 1995 se poseía un listado de 829 especies de plantas endémicas y amenazadas de 
Guatemala y un Catálogo de 143 plantas Monocotiledóneas Endémicas yio Amenazadas de 
Guateinala (Droegue, H y A. Suchini. 1998XAneso 2). Pero hacía falta recopilar 
información sobre las Plantas Dicotiledóneas Endémicas y/o Amenazadas de Guatemala. 
Además poco se conocía acerca del estatus de las plantas amenazadas y endémicas de 
Guatemala. 



Durante la realización de la primera fase de este proyecto en el año 1996 se recopiló la 
~nformación de las especies de plantas dicotiledóneas endémicas y!o amenazaáas de 
Guatemala. Con ella se elaboró un Catálogo de Plantas Dicotiledóneas Endémicas yio 
Amenazadas del pais conteniendo información acerca de 842 especies de plantas (Anexo 
3 ). 

Como coiiiplemerito a la extracción de información de las fuentes bibliográficas se visitaron 
los sibpientes herbarios: 

Facultad de Agronomla. Universidad de San Carlos 
Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos 
Jardin Botánico del Centro de Estudios Conservacionistas 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Museo de Historia Natural 
eii donde se obtuvo itifomiacióri de sitios de colecta tnás recientes de las especies 
endémicas yio amenazadas del país y se tomaron fotograilas de las misinas, para facilitar su 
identificación en el campo (Anexo 4). 

Otra actividad importante del proyecto ha sido el apoyo académico y logístico que se ha 
dado al Consejo Nacional de Areas Protegidas en la elaboración de la Lista Roja de Flora 
Silvestre que dicha institución debe publicar anualmente, así el 23 de mayo de 1996 se 
publicó la primera lista para flora, el aiío pasado se participó en reuniones con expertos en 
las que se discutió y se agregaron nuevas especies a la primera lista publicada, así este año 
se publicará la segunda Lista Roja de Flora Silvestre por parte de CONAP (Anexo 5 y 6). 

Resultados obtenidos hasta la fecha: 

Se elaboró un mapa escala 1:5,000,000 con la distribución de las especies endémicas en el 
pais, y se determiitaron las regiones de mayor endemis~no florístico (Anexo 7) las cuales 
ordenadas descendentemente se,a el número de localizaciones de especies endémicas 
presentes son: 

- Región de las Verapaces 
- Volcanes Santa Mana y Zunil 

Sierra de los Cuchurnatanes 
Volcanes Tacaná y Tajumulco 

- Departamento de h b a l  y 
Sierra de las Minas 

Debido a que la región de las Verapaces presentaba un mayor ntímero de localizaciones de 
especies endémicas y todas ellas concentradas en varios puntos, se decidió iniciar el trabajo 
de campo en esta región. Se realizaron cuatro viajes de campo a los lugares donde se 
reporta la existencia de las especies endemicas (Anexo 8), se colectaron 822 muestras de 
plantas. 

Se realizaron también 2 viajes a la Región de Tres Volcanes (Picos Zunil y Tomas Pecul y 
Volcán Santa Mm'a) 2 viajes al Volcán Tajumulco y 2 viajes al Volcán Tacaná (Anexo 9), 



donde se colectaron 430 muestras de plantas. 

Sumando las muestras colectadas en ambas regones se obtiene un total de 1495 muestras 
de plantis. 

En los herbarios de la Escuela de Biología, Facultad de Farmacia y Jardín Botánico de la 
USAC, v Universidad del Valle de Guatemala se han dejado ejemplares del material 
colectado en los diferentes viajes de campo, con la finalidad de enriquecerlos con muestras 
de los lugares visitados y principalmente con muestras de especies endémicas y 
amenazadas del pais para facilitar su conocimiento. 

4.1 Objetivo General: 
Proveer iiifonnación sobre las especies de plantas endkmicas ?/o amenazadas que 

pennitan priorizar en relación a la conservación de la bidversidad de las misinas y la 
creaclón y manejo de áreas protegidas. 

4.2 Objetivos Específicos: 
a Determinar taxonómicamente las muestras de plantas colectadas en las regiones de 

las Verapaces y Cadena Volcánica Occidental en los &os 1997-1995. 
b Llenar la Base de Datos Computarizada del CDC, con la información obtenida 

sobre las especies de plantas endémicas y amenazadas de Guatemala en las regiones 
anteriores. 

c Describir y localizar las regiones actuales de alto endemismo florístico en las 
Verapaces y Cadena Volcánica Occidental. 

d Evaluar la distribución de las regiones de endemismo florístico (Verapaces y 
Cadena Volcánica 0ccidental)en relación al Sistema Guatemalteco de Areas 
Protegidas (SIGAP). 

e Dar información a las instituciones encargadas del manejo de áreas protegidas o de 
la creación de listas rojas de convenios de diversidad. 

f Facilitar el conocimiento de las plantas endémicas del país mediante el 
enriquecimiento de los herbarios con muestras de dichas plantas. 

S. METODOLOGIA 
5.1 TRABAJO DE GABINETE:(Anexo 10) 

Los procedimientos se basan en la Metodología del Patrimonio Natural, sistema 
desarrollado por The Nature Conservancy -TNC- y actualizado en los Últimos 20 años. Así, 
en el trabajo de gabinete se procedió a llenar los diferentes formularios con la información 
de las especies endémicas y10 amenazadas de Guateinala. Los formularios se encuentran 
archivados en la Base Manual de Botánica donde existe un folder para cada especie, dentro 
de la carpeta de la correspondiente familia y en la Base de Datos BCD. 
Los diferentes formularios se llenaron tanto con la información proveniente de fuentes 
bibliográficas como con la información obtenida de especies endémicas colectadas en los 
diferentes viajes de campo realizados. 



5.1.1 Formulario de Localización del Elemento (LE): 
Este fohulario se llenó por cada sitio donde se reportaba la presencia de la especie, así 
para una especie podían haber 7 sitios diferentes de distribución y por ende se llenaron 7 
formularios diferentes. 
Para las especies colectadas en los diferentes viajes de campo se llenaron formularios 
Indicando el lugar preciso de colecta. 

De este formulario se llenó la siguiente información: Si ha sido identificado plenamente, 
nombre científico. nombre común, rango global, rango nacional, departamento en el que se 
localiza, municipio en el que se localiza, precisión de la localización (grados, minutos y 
segundos), nombre del mapa cartogafico 1:30,000 donde se localiza, código del mapa 
cartográflico 1 :50,000 donde se localiza, nútnero marginal con que se identifica la especie 
en el mapa, latitud en grados, mitiutos y seguiidos, lotigitud en grados, minutos y segundos, 
dirección del lugar donde se localiza, ecorregión a que pertenece, cuenca a que pertenece, 
altitud a la que se localm, codigo del área protegida y nombre de esta (si se localiza dentro 
de un área protegida). 

También campos opcionales que se llenan con información sobre: Región política del país, 
región fisiográfica, zona de tida según Holdndge, bibliografia del documento más reciente 
del cual se obtuvo la información, código de la bibliografía, fecha y responsable de llenar el 
formulario, fecha y responsable de mapear el especimen, oficina responsable de los datos. 

5.1.2. Localización en Mapas: 

La disíribución de las diferentes especies en el pais se localizó en mapas a escala 1 :50,000 
y 1 :5,000,000 según la información del formulario de Localización del Elemento. Además 
se llenaron los formularios de Protocolo de Localización, los cuales se adjuntaron al mapa 
escala 1:5,000,000 y la Lista de Ocurrencia que se adjuntó al mapa escala 1-50,000. 

5.1.3. Control de Calidad 1: 

Después de llenar los formularios de las diferentes especies (JEG, LE y RCPN), se hizo una 
revisión de los datos ingresados para corrobar la calidad de la información. Tambien se 
revisaron las localizaciones en los mapas escala 1 :50,000. 

5.1.4. Ingreso al BCD: 

Luego del control de calidad 1, la información de los diferentes formularios JJEG, LE y 
RCPN) fue ingresada a los archivos computarizados del BCD. 

5.1.5 Ordenamiento de material colectado, Desinfección y Secado de las muestras: 

Al regresar de cada viaje, el material fue sometido a desinfección y secado. 



Para ello, se utilizó una secadora elkctrica en la cual se colocaron las plantas luego de ser 
aspersadas con alcohol. (Anexo 10) 

Todo el- material fue ordenado según número de colecta y familia para su determinación 
tasonómica. 

Periódicamente, se realizó control de calidad a las plantas colectadas en los últimos viajes 
efectuados con el fin de evitar la contaminación del material almacenado. 

Postenormente fueron depositadas muestras de plantas en los herbanos de la Univers~dad 
del Valle y de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos para su 
determinación e ingreso por los encargados de los mismos 

5.1.6 Determinación taxonómica: 

Se llevó a cabo la determinación tasonómica de los ejemplares colectados con los herbarios 
siguientes: 
-Herbario BIGUA, Escuela de Biología, USAC 
-Herbario de la Universidad del Valle 
-Centro de Estudios Conservacionistas 

Para este fin se utilizaron las claves dicotómicas de la Flora de Guatemala y 
Estereomicroscopios. 

5.1.7 Visita a herbarios para intercambio de información: 

Se visitaron frecuentemente los Herbarios de la Universidad del Valle de Guatemala y 
BIGUA para obtener información sobre las muestras del proyecto determinadas 
taxonómicamente por los encargados de los mismos. 

El mecanismo de intercambio de información consistió en listados elaborados por los 
curadores con la información de las plantas clasificadas, así como asesona a los 
investigadores en la ubicación de las muestras en familias, géneros y especies. 

De parte del proyecto fueron entregados a los herbarios los listados con la información de 
cada colecta y material para verificación en la clasificación.(Anexo 1 1 ) 

5.1.8 Trámites administrativos: 

Durante los meses de realización de viajes de campo, se hicieron las principales gestiones 
administrativas. 
Se hicieron solicitudes y liquidaciones de viáticos, solicitudes de vehículos dentro y fuera 
de la Universidad, solicitudes de combustible. En el CONAP se gestionaron solicitudes de 
permisos de colecta y transporte y licencias de investigación. 
También se enviaron cartas a instituciones para la solicitud de traslado de los trabajadores a 
los puntos de colecta. 



5.2. TRABAJO DE CAMPO:(Anexo 10) 

5.2.1 Elección de los sitios de muestreo: 

Se eligieron los sitios de acuerdo al mapa de las regiones de mayor endemismo 
determinadas en la fase 1 (Anexo 7j y los mapas cartográficos en donde aparecen 
referenciadas yeoyaficarnente las especies. 

En 1997 se viajó a diferentes regiones de las Verapaces y en 2998 a la Cadena Volcánica 
Occidental comprendida por los Volcanes Zunll, Santa Mana, Tomás Pecul, Tacaná y 
Tajumuico. El criterio usado para la elección de puntos de colecta en estas áreas fue el 
número de localizaciones reportadas de las especies trabajadas. 

5.2.2 Planificación del itinerario: 

Posterior a la elección de sitios de muestreo, se estudiaron los tnapas cartogaficos con las 
localizaciones, para determinar las rutas de acceso y el numero de dias necesanos para 
completar las colectas. 

De acuerdo al presupuesto y a las localidades de interb, se determinó la necesidad de viajes 
de entre 8 y 10 días de duración, realizando un total de 10 viajes, 5 en 1997 y 5 en 1998. 

Dependiendo de las características del área a visitar, se distribuyó el tiempo en días u horas 
necesarios para realizar las colectas en puntos específicos. 

5,2,3 _Métodos de colecta: 

Las colectas se hicieron con tijeras de podar para las plantas herbáceas y con tijera de largo 
alcance (guacamaya) en el caso de arbustos altos y árboles. 

El material se colocó en bolsas plásticas grandes para su posterior herborización. Las 
plantas con flores muy delicadas si herborizaron al momento de su colecta. 

5.2.4 Identificación de las especies en el campo: 

Por ser especies que en su mayoría no han sido colectadas en cuarenta o cincuenta aíios, se 
visitaron los herbarios de la Escuela de Biología, de la Facultad de Agronomía y del Jardín 
Botánico de la Universidad de San Carlos, el herbario de la Universidad del Valle de 
Guatemala y el herbario del Museo Nacional de Historia Natural con el fin de observar, 
fotografiar y en algunos casos fotocopiar los ejemplares. 

También se fotocopió la información de la Flora de Guatemala, la Neotrópica y la 
Mesoamericana para cada especie reportada en los lugares de visita, que sirvieron para 
corroborar la información escrita con la observación en el campo. 

Se tomaron fotografias a diferentes especies endémicas vivas que existen en el Jardín 
Botánico del Centro de Estudios Conservacionistas (Anexo 15) 



5.2.5 35étodos para toma de datos: 

Se diseiió una boleta para presentar la información obtenida sobre cada una de las especies 
colectadas en los viajes de campo. Los campos incluyen: No. de colecta, especie, dirección, 
hábito (hierba, arbusto, árbol), habitat (sol, sombra, luz filtrada), fenología (flor, fruto), 
altitud sobre el nivel del mar y observaciones (para colores de flores, tamaño y color de 
frutos, substrato, etc). (Anexo 11) 

Se le asignó un número de campo a cada ejemplar ~ . colectado y la información fue anotada 
en las boletas antes mencionadas. 

5.2.6 Métodos de herborización: 

Se Iierborizaron las plantas colocándolas entre hojas de papel periódico, luego fueron 
fumigadas con alcohol al 7O0,?ó para evitar el ataque de hongos; se colocaron dos planchas 
de cartbn por planta y se cambio constantemente el papel periódico a las plantas que aún 
estaban himedas. 

En el papel periódico se escribió el número de colecta correspondiente y finalmente las 
hojas se colocaron entre prensas de madera. 

5.2.7 Método de Secado: 

Las prensas de madera se colocaron sobre la secadora para disminuir el tiempo de secado, 
se les cambiaba papel según e1 grado de humedad que poseían hasta que perdían el agua y 
estaban listas para identificarlas y montarlas e ingresarlas a los diferentes herbarios. (Anexo 
10) 

6. RESULTADOS 

6.1 De gabinete; 

6.1.1 Resúmenes de Fuente (m): 

Se hicieron 194 resúmenes bibliográticos a los documentos nuevos ingesados al CDC. 

6.1.2 Formularios de LE y Localización en Mapas: 

Se llenaron un total de 859 formularios de LE y se hicieron las respectivas localizaciones 
en mapas escala 1 :50,000 y 1 :5,000,000. 

Ciento treinta y nueve localizaciones corresponden al listado de especies colectadas por el 
equipo y determinadas taxonómicamente como endémicas y amenazadas; las otras se 
hicieron en base a información contenida en varios documentos ingresados al CDC. En 
relación a la distribución geográfica de estas localizaciones, 109 Iocalizaciones fueron 



hechas en las Verapaces y las 30 restantes en la cadena volcánica. 

6.1.3 Ingreso al BCD y hojas electrónicas: 

En 1997 se completó el ingreso al BCD de la información disponible en fuentes 
bibliográficas sobre las plantas dicotiledóneas. Por lo que posteriormente han tenido que 
ingresarse solamente las localizaciones de especies endémicas de acuerdo a los datos 
obtenrdos en los herbarios y en el campo. 

Este afio se agregaron 389 plantas endémicas al Iistado que se poseia anteriormente debido 
a que se hizo una revisión de la Flora de Guatemala y se vió que se habían omitido, se 
colectó esta información y se llenaron los formulanos respectivos (LE, ES, RCPN), 
algunas de ellas fueron colectadas por e1 proyecto. 

Se ingresaron los datos de las colectas hechas en los diez viajes programados. Estos 
incluyen principalmente la especie o familia, datos fenológicos, hábito, hábítat y altitud. 

6.1.4 Mapas: 

Producto de la Fase 1 del proyecto donde se recopiló la información existente sobre las 
especies endémicas de Guatemala se obtuvo el 
Mapa de las Regiones de Mayor Endemismo Florístico en el país (Anexo 7), las cuales 
ordenadas en orden descendente se,& el número de especies reportadas en cada una son. 

Reción de las Verapaces 
Volcanes Santa María y Zunii 

- Sierra de los Cuchurnatanes 
Volcanes Tacaná y Tajumulco 
Departamento de Izaba1 y 
Sierra de las Minas 

- - - 

Se elaboraron también mapas indicando el recorrido hecho en los viajes de colecta de la 
región de las Verapaces y Cadena Volcánica Occidental. (Anexo 8,9 y 12) 

Por último se elaboró un Mapa con la localizaci6n de las plantas endémicas colectadas por 
el proyecto en la región de las Verapaces y Cadena Volcánica Occidentnl. (Anexo 13) 

6.1.5 Catálogo de Plantas Monocotiledóneas y Dicotiledóneas: 

Con el financiamiento de la institución IDEA WILD se reprodujo y empastó el documento 
titulado "Plantas Monocotiledóneas Endémicas y/o Amenazadas de Guatemala", elaborado 
en 1994- 1995. Se publicaron 352 ejemplares. (Anexo 2) 

Se elaboró un listado de instituciones interesadas en utilizar la información contenida en 
dicha publicación y se entregó personalmente una copia del mismo a 200 instituciones. 

Por aparte como producto de la Fase I de este proyecto se elaboró el catálogo de plantas 



dicotiledóneas (Anexo 3), el cual contiene información de cada especie sobre: 

Familia 
Nombre cientítico 
Nombre común 
Rango según The Nature Conservancy 
Razón del rango 

- Hábito, habitat, altitud 
- Níunero de localidades 
- Lugar en el que localiza la especie; departamento, municipio 

Cuenca, zona de vida, región-fisiografica y región política 
Número de Iocalizac~iones protegidas 

- Nombre del área protegida y quién maneja el área donde se localiza la especie 
(solamente para las que se localizan dentro de un área protegida) 
Bibliografía de la cual se obtuvo la información 

6.2 De Campo 
6.2.1 Viajes de colecta: 

Según lo planificado, se realizaron 10 viajes de campo a varias localidades del 
departamento de Alta y Baja Verapaz, al municipio de Zunil, Quetzaltenango, y a los 
alrededores de los volcanes Tacaná y Tajumulco, departamento de San Marcos. 

Antes de cada viaje, se prepararon las boletas para el registro de las muestras colectadas, se 
obtuvieron fotocopias de-la Flora de ~uatemala, con la descripción de las especies 
reportadas para las localidades a visitar y del mapa de los lugares a visitar. 

También se organizó el equipo y material para el viaje de campo 

El detalle de los viajes realizados y las localidades visitadas, es el siguiente: 

Primer viaje: Se visitaron los siguientes lugares; Pumlhá, Biotopo del Quetzal, Tamahú, 
Tucurú, La Tinta, canlino Paiitín-Salainá, La Unión Barrios Alrededores de la ciudad de 
Cobán, parque Las Victorias, vivero de rescate de orquídeas de la familia Archila, cascada 
de Sachichaj, San Pedro Carchá (Balneario Las Islas), carretera a Lanquin. 
Se colectaron un total de 241 muestras de plantas. 

Segundo viaje: Biotopo del Quetzal, Tamahú, Tucuní, Senahú, Fincas Trece Aguas, El 
Volcán y Sepacuité, Telemán, Finca Las Mercedes, San Pedro Carcha, Fincas Xicacao y 
Pansamalá. 
Se hicieron un total de 362 colectas. 

Tercer viaje: Tucurú, Chelemjá (viaje de 5 días). Se realizaron un total de 83 colectas. 

Cuarto viaje: Cubilhuitz y Laguna Lachuá. En este viaje se hicieron 125 colectas. 

Quinto viaje: Concluída la verificación de las localizaciones reportadas por la bibliografía 



en las Verapaces, se procedió a trabajar en las colectas de la cadena volcánica. a la cual se 
viajó por 15 días. 
Los lugares visitados fueron: los alrededores de la aldea Santa María de Jesús en Zunil, las 
fincas ~irineos, Canadá y Patzulin; Volcán Santa María, picos Santo Tomas Pecul y Zunil, 
La Labor Sesacatzam y las Fuentes Georgrnas. 
Se hicieron un total de 304 colectas. 

Sexto viaje: Se colectó en tres diferentes puntos. El primero fue la aldea Santa María de 
Jesús en Zunil. Se hicieron caminarnientos y colectas en la planta hidroeléctrica de Santa 
María, el camino al pico Santo Tomás Pecul desde la hidroelectnca !las primeras 4 horas), 
el tramo de carrete& Santa María-Patzulín y el camino de Patzulín. 
El segundo punto de trabajo incluyó el ascenso a los picos Santo Tomás Pecul y Zunil y la 
labor Xesacatzam. 
El tercero fue el ascenso al volcán Santa María 

En este viaje se hicieron 78 colectas con sus respectivas repeticiones 

Septimo viaje: Este viaje tenia como objetivo realizar colectas en los alrededores del 
volcán Tacaná. Razón por la cual se viajó al pueblo de Sibinal, que es la población más 
cercana al macizo. Para obtener una colecta representativa de! lugar se hicieron 
caminamientos y colectas en los siguientes puntos: 
Volcán Tacaná (desde Sibiltal hasta la cima), Canjulá, no Las Lajas y bosque municipal de 
Sibinal. 

En este viaje se hicieron 46 colectas. 

Octavo viaje: Para hacer una colecta representativa de los alrededores del volcán 
Tajumulco, se ascendió al mismo en dos puntos. El primero, desde la cumbre de Tuichán 
que es el lugar más cercano desde la población de Tajumulco. 
Para el otro punto se viajó a la comunidad Agraria El Porvenir, ubicada en el municipio de 
San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. 

En este segundo punto se hicieron caminamientos y colectas en los lugares conocidos por 
los lugarefios como: la bandera del xate, el camino al túnel y la montaña detrás del túnel 
hasta la cascada. 

En este viaje se hicieron 1 17 colectas. 

Noveno viaje: El viaje se efectuó del 16 al 23 septiembre. 

Se realizó el mismo recorrido que en el segundo viaje y se hicieron 89 colectas. 

Decimo viaje: Se realizó del 9 al 16 de noviembre. 

El recorrido fue el mismo que el del viaje tres y se hicieron 50 colectas. 
Sumando las colectas de los viajes hechos en los dos años, se han traído 1495 ejemplares 
diferentes. 



6.2.2 Catálogo de fotografías: 

~ u r a n t r  los iiajes realizados se tomaron fotografiar de los especimenes colectados para 
tener registro gráfico útil en la determinac,ión ttut0nómic.a posterior. También se registró 
grificamente las localidades visitadas, para presentar sus condiciones generales. (Anexo 12) 

Tambikn se tomaron fotografías a las plantas endemicas colectadas por el proyecto e 
ingresadas al herbario de la Universidad del Valle (Anexo 19). 

Sz ordenaron, numeraron y en algunos casos se identificaron las fotografías tomadas en los 
biajes de campo. 

6.2.3 Determinación taxonómica de muestras de plantas: 

Se contó con la colaboración de los herbanos de la Escuela de Biología de la Universidad 
de San Carlos y de la Universidad del Valle para la determinación taxonómica de las 
muestras colectadas en ambas regiones. 

Las muestras determinadas en cada uno de estos herbarios se ingresó al mismo, así existen 
40 plantas endimicas colectadas por el proyecto en el herbario de la Universidad del Valle 
de Guatemala y 13 plantas endémicas en el herbario de la Escuela de Biología, además de 
las plantas no endémicas colectadas por el proyecto e ingresadas en ambos herbarios. 

Se proporcionaron ejemplares vivos colectados en los diferentes viajes de campo al Jardín 
Botánico del Centro de Estudios Conservacionistas para ser reproducidos y determinados 
(Anexo 14). 

Se colectaron un total de 1495 nluestras de plantas, de ellas se detemlinó la mayoría hasta 
especie, aleaunas únicamente se dejaron en género o familia. De estas, 81 1 muestras fueron 
colectadas en las Verapaces y 684 en la Cadena Volcánica (Anexo 16). 

De las muestras colectadas 139 correspondían a especies endémicas incluídas en la lista 
Roja de Flora Silvestre publicada por CONAP en 1996; 109 muestras fueron colectadas en 
las Verapaces y 30 en la cadena volcánica. (Anexo 18) 

Se presentan los listados de las especies colectadas por orden alfabético (Anexo 16) y por 
familia (Anexo 17), así como un listado de las especies endémicas colectadas indicando el 
número de registro en el herbario en el que se pueden consultar (Anexo 18). 

6.2.4 Regiones donde se colectaron especies endémicas: 

En la Tabla 1 se enlistan los diferentes lugares donde se encol~traron especies endémicas. 
Como se obsenla son el Biotopo para la conservación del Quetzal Mario Dary Rivera, las 
Fincas Pansamala, Xicacao, El Volcán, Trece Aguas, MontaAa Chelemhá y Aldea Santa 
María de Jesús los sitios con mayor número de especies endémicas colectadas. Este 
resultado se ejemplifica en la gráfica l.  



TABLA No, 1 

Plantas endémicas colectadas por sitio 
1. 

lbugar /N@. de muestras 
I 

l ~ i o t o ~ o  del Quetzal y alrededores 1 2 4 

Finca Pansamala, Xicacao y alrededores 
Fincas Noreste de Alta Verapaz (El volcán, 13 aguas, ] 

Chelemhá 

Santa Maria de Jesus v alrededores 

2 1 

17 

11 

11 

Cobán y alrededores (carcha. Las islas, etc, Las Victorias) 

Volcán Ta j umulco y alrededores 

8 

8 

Volcán Pecul y alrededores 
Carretera entre Tactic y la Tinta 

7 

5 

Aldea Cubilhui tz y alrededores 
Volcán Zunil y alrededores 
Sachicha j 

Lanquin 

Alrededores de Tactic 1 3 

Volcán Tacaná y alrededores 3 

3 

3 

3 

3 

I 





6.2.5 Difusión de los resultados del proyecto: 

En marzo de 1997 se realizó una conferencia en el Centro de Estudios Conservacionistas en 
la cuál se presentaron los resultados de la primera fase del proyecto y la planificación de los 
viajes de la segunda fase (Anexo S 1). En ella participaron representantes de las siguientes 
instituciones: IIA-FAUSAC, Escuela de Biología, F W A R Y ,  CONAP, Universidad del 
Valle de Guatemala, USAID, IIQB-USAC, JNAB y CECON. Durante la actividad se dió a 
conocer el mapa obtenido de las regiones de mayor endemismo floristico en el país. 

Se presentó un poster del proyecto en el 11 y 111 Congreso de la Sociedad Mesoarnericana 
para la Biología y la Consenlación (SMBC) que se realizaron en Managua, Nicaragua del 4 
al 12 de julio de 1998 y 18 de julio de 1999 en Guatemala respectivamente. 

Se tuvo participación como ponente y con un poster en el 1 Congreso Regional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenido organizado por FLACSO realizado del 17 al S 1 de agosto 
de 1998 en el Hotel Hyatt. 

Se preparó un resumen del proyecto, que h e  incluido en las Memorias del 11 Congreso de 
la SMBC(En Volumen 3> No. 3 boletin Mesoarnericana, pag. 73). (Anexo SO) 

En Junio 1999 se elaboró un artículo del proyecto para la Revista Ciencia y Tecnología de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, y una página para Internet para el espacio que 
ocupa el Instituto de Investigaciones Quimicas y ~ i o l ó g i c ~  de la Facultad de ~arrñacia. 

Se dió una conferencia sobre el proyecto en el 111 Congreso de la Sociedad Mesoamericana 
para la Biología y la Consewación realizado del 18 de julio de 1999. 

Participamos como expositores en la actividad organizada por el 
MAB con motivo de celebrar el Día del Forestal, en junio de 1999. 

Se participó en la reunión organizada por la Red de Herbarios de Mesoamerica y El Canbe 
y la WWF en la cual se analizaron los vacíos de información en botánica en Centroamérica, 
realizada del 14- 17 de julio de 1999. 

6.2.6 Colaboración interinstitucional: 

CONCYT 

Participación en la Comisión de Biotecnología del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología XONCYT-, en representación del Centro de Estudios Conservacionistas. 

Elaboración de la Lista Roja de Flora Silvestre 1998 (CONAP-CDC) 

El Centro de Datos para la Conservación colabora anualmente con el CONAP en la revisión 
de la Lista Roja de Flora Silvestre. Así la primera Lista Roja de Flora Silvestre publicada 



por CONAP en 1996 fue elaborada con el listado de especies endémicas restringidas en su 
hábitat y con especies incluídas en CITES. 

A partirde entonces la colaboración ha consistido en: 

El traslado de la Lista Ro-ia de Flora Silvestre de WP 6.0 a Excel y la elaboración de un 
nuevo formato sugerido por el CONAP para su publicación de 1999. 

La corrección de los nombres científicos de las especies de la Lista agregándose el 
endemismo y los rangos segiin TNC, UICN y CITES. 

Participación en una primera reunión con especialistas en flora, organizada por CONAP en 
1998 para la discusión y elaboración de La Lista Roja de Flora a ser publicada este año. 

El 24 de noviembre de 1998 se participó en la segunda reunión de LONAP, para continuar 
con las discusiones sobre la lista roja de plantas endémicas y amenazadas, de uso actual o 
del patrimonio genético. maderables y no maderables. 

Obtuvimos el compromiso de proporc.ionar a CONAP el listado de especies endémicas no 
incluídas en la primera lista (Lista Roja de Flora Silvestre Amenazada para Guatemala, 
CONAP, Resolución 27-96. Diario de Centroamérica. Mayo 1996) para su inclusión en la 
publicación de este aíio. Se espera que se publique a finales de 1999 o a inicios del 
próximo año. 

7.1 Estado actual de los hábitats de especies endémicas y amenazadas: 

Purulhá: 
Las colectas se hicieron en el Biotopo universitario Mario Dary Rivera y en el hotel Posada 
Montaña del Quetzal. El primer sitio corresponde a un área protegida administrada por la 
Universidad de San Carlos y el segundo, es un hotel privado con un bosque pequeño 
rodeado por i r a s  de ganado y de infraestructura para el hotel. Ambos sitios se caracterizan 
por presentar vegetación de bosque nuboso. No existían reportes previos sobre especies 
endémicas en estos lugares y se encontraron durante el año 1997 un total de 15 muestras. 
El Biotopo del Quetzal por ser un área protegida con límites bien definidos no tiene 
presiones dentro del área que ocupa, pero si en los alrededores por el aumento de 
asentarnientos humanos y el establecimiento de áreas de siembra de helechos para 
exportación. Durante 1997, se pudo observar que grandes extensiones de tierra en la 
región están siendo sometidas a cambios en su uso, para el mencionado negocio de 
exportación. Este último punto es muy importante a tornar en cuenta para los planes del 
corredor biológico centroamericano ya que es contundente el aislamiento de estos 
remanentes de bosque. Se considera que estos sitios son importantes para profundizar los 
estudios de endemismo florístico. 



Tamahu, Tucurú, La Tinta, Telemán, Panzós: 
Las colectas se realizaron a lo largo de la carretera principal que conecta los pueblos y en la 
Finca las Mercedes, Panzbs. en donde se nos permitió pernoctar. 
En general no emsten áreas de bosque accesible pues en su mayoría son terrenos de 
propiedad privada cercados, con plantaciones, o bien si son áreas abiertas se encontraron 
plantas de sol principalmente. 
A pesar de haber realizado las colectas a la onlla del camino se encontraron cinco muestras 
de espcres endkmicas. Consideramos que la región esta altamente deteriorada y 
amenazada, por lo que lo más indicado es ubicar áreas en la región donde se puedan 
realizar estudios sobre endemismo florístico. 

Camino Pantin - Salama: 
Al igual que la región anterior, las colectas se realizaron a lo largo de la carretera principal. 
En general no existen áreas de bosque accesible pues en su mayoría son terrenos de 
propiedad privada, áreas de ganado y barrancos. Es una region seca con presencia de 
.Jtrnipem y de leguminosas principalmente. 
Es un sitio de extensión pequeña pero con varios reportes de especies endémicas y a pesar 
de haber sido visitado solamege una vez se encontraron &ho muestras de especies 
endémicas, de sol o luz filtrada principalmente. Es dificil establecer el nivel de amenaza del 
sitio va que es una carretera parcialmente abandonada, pero existe mucha actividad 
madeiera en el lugar. Se considera necesario profundizar los estudios de endemismo en este 
lugar o en lugares aledafíos con las mismas características, para ubicar parches de bosque. 
También establecer si son áreas privadas o municipales de posible protección. 

Sachichá, Cu bilhuitz: 
Ambos sitios pertenecen al municipio de Coban y están ubicados a 1 y 3 horas en 
automóvil respectivamente, en dirección noroeste respecto a dicha ciudad. 
Sachicha es una finca con áreas abiertas para ganado. Se visito el área del río que atraviesa 
el lugar, en donde hay una cascada con bosque de galería. No era un sitio con reportes de 
endemismo, pero por la accesibilidad y por recomendación de colectores de orquídeas, se 
hizo una sola visita encontrándose 6 muestras de especies endémicas. Es recomendable 
realizar más estudios en el sitio. Sus amenazas son claramente las áreas de pastoreo. 
Cubilhuitz es una finca ganadera. Por estar ubicada en la bifurcación de los caminos hacia 
la Franja Transversal del Norte y Chisec cuenta con un área comercial y asentamientos 
humanos. Las colectas debieron realizarse en los alrededores del lugar, visitándose dos 
montafías Y el bosque de galería del río Dolores, en terrenos privados, de pastoreo. En 
general los sitios de colecta están bastante deforestados, con vegetación secundaria en 
regeneración. Hay fuerte presión por la ganadería y por la creciente población humana. A 
pesar de ser uno de los sitios con gran número de reportes publicados de especies 
endémicas, no se encontró ninguna en un viaje de colecta, 

Parque las Victorias: 
A r a  Protegida en la categoría de Parque Nacional Protegido, con una extensión de 84 
hectáreas y administrado por el INAB. Se realizaron las colectas en los senderos 
peatonales. Este sitio se visito puesto que muchas de las direcciones de especies endémicas 
de la Flora de Guatemala son muy generales, dando la ubicación como "en los alrededores 
de Cobán". 



Por ser un remanente de bosque dentro de la ciudad se escogió coino punto de colecta. 
Se considera que es necesario realizar más colectas en el lugar, pues el proyecto sólo pudo 
realizar una visita durante la cual se encontró una especie endémica. 

Carretera Cobán- San Pedro Carchá-Finca Xicacao, Balneario Las Islas: 
Se trabajó en Ia carretera Cobán - San Pedro Carcha -Finca Xicacao en donde se localizó 
una especie endémica y en el balneario Las Islas que presenta un bosque de galena a la 
orilla del río y que funciona como centro recreacional. A pesar de que el área accesible 
para realizar colectas es pequeña, se determinó como un i~nportante punto de especies 
endemicas pues se colectaron siete muestras en un esfuerzo de un dia de colecta. Se 
considera importante realizar más viajes a este punto, para trabajar en los puntos más 
inaccesibles. Entre la información importante que debe obtenerse del lugar está el 
inve-stigar la extensión real del bosque, el tipo de administración del sitio, si se permite el 
acceso para aprovechamiento arboles, etc. 
Los visitantes no representan una amenaza para el bosque pues el turismo está enfocado al 
uso de no para bariarse y la inaccesibilidad del bosque limita su entrada. 

Carretera a Lanquín: 
En este sitio, se tenían reportes sobre endemismo florístico, pero las condiciones de 
deterioro ambiental son muy altas. Se colectó tres muestras de especies endémicas a la 
salida del pueblo de Lanquín, en un esfuerzo de un día de colecta. 

Senahú, Fincas Trece Aguas, El Volcán, Sepacuité: Estas tincas son privadas dedicadas 
a la produccion de diferentes cultivos. La vegetación de bosque secundario. muy bien 
conservado, nos permitió colectar en una tarde, diecisiete muestras de especies endémicas 
para la región. El bosque secundario en este sitio, tiene vestigios de intervención humana, 
pero no se encontraron indicios de aprovechamiento frecuente. No pudo determinarse si 
este último sitio es parte de la finca o bien es terreno municipal. 
Be cualquier forma es necesario profundizar los estudios sobre endemismo en esta región, 
ubicando remanentes de bosque y sugiriendo a los dueños de las fincas el mantener intacta 
la vegetación . 

Fincas Xicacao y Pansamalá: 
Estas fincas, están ubicadas en el municipio de San Pedro Carchá, de difícil acceso puesto 
que en auto de doble tracción desde la c a b r a  municipal toma tres horas. Este sitio 
presenta un reporte de 43 especies endémicas. En tres días de trabajo, se pudo colectar un 
total de 21 muestras de especres endémicas, básicamente en el bosque de galería del río 
Canlich, en el casco de la Finca Xicacao y a lo largo del camino de tierra que conduce al 
casco de la Finca Pansamalá. 
Es interesante el hecho que con un esfuerzo de colecta limitado por la extensión del área se 
haya conseguido colectar la tercera parte del total reportado. Especialmente porque el sitio 
está altamente deteriorado, son áreas completainente abiertas y usadas principalinente para 
cultivos de maíz; se observaron áreas cultivadas a la orilla de precipicios muy escarpados y 
de caída profunda. 
Consideramos por lo tanto que aún cuando el deterioro ambiental es evidente en el sitio, el 
endemismo florístico aiin continiia siendo alto y merece especial interés como sitio 



prioritario para el estudio de este grupo de plantas y la búsqueda de posibles maneras de 
disminuir la presión que es ejercida principalmente en el bosque del río Canlich. 

~ h e l e m b á  (montaña Yalijux): 
Este sitio fue visitado debido a que se había observado el alto detenoro ambiental de los 
sitios con reportes de endemismo florístico. A diferencia de los sitios visitados, en 
Chelemhi pudo observarse bosque nuboso primario, pero también secundario. No se 
observaron pero se escucharon fácilniente zaraguates al atravesar el bosque. Lainbiéii se 
encontraron áreas abiertas extensas, para el cultivo de inaiz y en la parte baja de la montaña 
fueron observables los indicios del crecimiento de la población humana. 
Las instituciones Amigos del Bosque y Proyecto ~be tza l  realizan actualmente estudios 
biológicos en el sitio. De ellos recibimos el apoyo para poder realizar colec,tas durante tres 
días. Con ese esfuerzo de trabajo fue posible colectar 11 muestras de especies endémicas, 
no existiendo para Chelemhá reportes previos publicados sobre endemismo florístico. 
Se considera que este es un lugar que merece especial atención para la realización de 
estudios biológicos y la posible creación de un área protegida. Como se mencionó 
anteriormentel es un bosque en muy buenas condiciones pero con amenazas por el clareo 
para el cultivo. 

Laguna Lachuá: 
Bajo la categoría de Parque Nacional a cargo de INAB y Fundación Solar, cuenta con 
17,000 héctareas de extensión y el bosque tropical que rodea a la laguna es primario en un 
95%. Al igual que Chelemhá, este sitio fue visitado debido a que se había observado el alto 
deterioro ambiental de los sitios con reportes de endemismo florístico. Las principales 
amenazas de este sitio son la extracción ilegal de flora y fauna, la posesión ilegal de terreno 
en zonas colindantes con las comunidades y la reubicación de repatriados sin realizar 
estudios de impacto ambiental, según lo reporta Barrios, R (1993). 
En un viaje de colecta de tres días no se ubicó ninguna especie endémica, se considera que 
pudo influir el hecho que la floración era muy baja en la fecha en que se realizó el viaje. 
Por esto es aconsejable hacer colectas por lo menos en la estación seca y la lluviosa. 

Santa María de Jesús Zunil, Fincas Pirineos, Canadá y Patzulín: 
Estos sitios contaban con reportes previos sobre especies endémicas por lo que se visitaron 
dos veces, tanto en estación seca como en lluviosa. Las colectas se hicieron en la presa de 
Santa María, a lo largo de la carretera que conduce a la costa sur en donde nos desviamos 
para hacer caminamientos en las fincas Pirineos, Canadá y Patzulín. En un esfuerzo total de 
seis días de colecta durante 1997 y 1998 se l o so  la colecta de 11 muestras de especies 
endémicas, lo que convierte a este sitio en importante para realizar estudios más intensos 
sobre el tema. Las principales amenazas para estas especies se relacionan con el hecho que 
los sitios son principalmente áreas privadas, para cultivo de caIe u otros cultivos locales; 
por lo que se considera importante ubicar remanentes de vegetación cercanos a los sitios 
que no estén destinados al cultivo. 



Volcán Santa Maria: 

El Parque Nacional volcán Santa María está ubicado en Santa María de Jesús Zunil, pero su 
acceso-ei más fácil por la ciudad de Quetzaltenango en donde hay senderos definidos. Se 
realizaron dos viajes de colecta al sitio, subiendo a la cima y colectando en los senderos. 
Pudo observarse que las principales amenazas en este sitio son la deforestación por leña, 
especialmente en la parte baja y media, así como el avance de la frontera agrícola en el lado 
de Quetzalttlt~aiigo con cultivos que llegan hasta el pie del volcán. 
En un esfuerzo de colecta de dos días, no fue posible encontrar especies endémicas; 
consideramos de importancia aumentar el tiempo y área de colecta pues si existen reportes 
sobre endemismo p r a  el lugar. El área obviamente no tiene el manejo que le confiere la 
categoría de Area Protegida, ya que durante nuestras visitas, se observaron varias zonas sin 
vegetación arbórea, a causa de la tala reciente. 

Labor Xesaeatzam, Picos Santo Tomás Peeul y Zunil: 
A la Labor Xesacatzain se puede llegar desde Zunil por la carretera que conduce a las 
Fuentes Georginas y esto facilita el ascenso a los plcos Santo Tomás Pecul y Zunil 
Las colectas se realizaron en las cercanías de la Labor y en los senderos y cimas de los dos 
picos El pico Santo Tomás Pecd también fue ascendido, en parte, desde la presa de Santa 
María de Jesús. 
Los dos picos están dentro de la categoría Parque Nacional, donde se incluyen entre los 
volcanes. Aiiibos presentan bosque secundario, pero fuertemente amenazados por la 
extracción de leña. Se pudo escuchar durante todas las noches el sonido de motosierras y el 
paso de vehiculos para transportarla hasta tarde en la madrugada. Igual que en el caso del 
volcán Santa v aria, no existe ningún tipo de protección observable a pesar de ser áreas 
protegidas declaradas. 
En un esfuerzo de colecta total de 8 dias se colectaron 10 muestras de especies endémicas. 
Definitivamente se hace necesario ampliar el tiempo y área de las colectas 

Fuentes Georginas: 
Existiendo reportes previos sobre endemismo florístico en este turicentro, se hicieron 
colectas en los alrededores de las fuentes de a y a s  termales hacia la carretera, en los 
senderos construidos para ecoturismo con ayuda de la Fundación Interamericana de 
Investigación Tropical (FIIT) y en la cima del cerro fuera de los senderos. 
La vegetación ha sido afectada por la infraestructura construída y en la cima del cerro 
pudieron observarse a r a s  de cultivo abandonadas y de cultivos actuales. Se realizaron 
colectas durante dos días y se pudo ubicar una especie endémica. 
Se considera necesano ampliar los estudios en terrenos aledailos al turicentro, donde 
podrían estar presentes estas especies. 

Sibinal, Volcán Taeaná: 
El Parque Nacional Volcán Tacana está ubicado en el departamento de San Marcos y su 
ascenso se facilita desde el municipio de Sibinal. Las colectas se hicieron a lo largo de1 
sendero que conduce a la cima del volcán, desde el pueblo de Sibinal; en el camino que 
conduce a la aldea San Rafael, conocido como La Vega; en el bosque municipal de Sibinal; 
en el camino que conduce al no Las Lajas y a la orilla de este río. Se realizaron visitas en 



estación seca y lluviosa, haciendo un total de 8 días de colecta, en el área que ocupan estas 
localidades. 
Los sitios actualmente se encuentran ambientalmente deteriorados. En el ascenso al volcán 
se observó escasa vegetación arbórea y cerca de la cima existe un área con vegetación de 
pinos que sufren de una plaga que ha mermado la población. 
Se obsenró vegetación herbácea diferente a las de los demás volcanes en el camino que 
conduce a San Rafael. Fue aquí donde se pudo colectar tres muestras de especies 
endémicas. En este punto la vegetación arbórea es taiiibién escasa y hay áreas de cultivo de 
maíz a lo largo del camino. 
El camino que conduce al río las Lajas esta deforestado en gran medida o tiene bosque 
inaccesible por ser barrancos. Este camino conduce al lugar conocido como Canjulá que la 
Flora de Guatemala reporta con endemismos. Actualmente, el sitio es un area abierta con 
grama y unos cuantos árboles alrededor. A la orilla del río se encontró poca vegetación. 
Es ec-idente que de los volcanes visitaáos este- es el que se encuentra más deforestado, sería 
iiiiyortante y sumametite urgente hacer una evaluación general del estado actual del area, 
para que CONAP pueda tomar decisiones apropiadas sobre su inanejo. 

Volcán Tajumulco, Comunidad Agraria El Porvenir: 
El Parque Nacional Volcán Tajumulco fue ascendido desde la cumbre de Tuichán , cerca 
de la carretera que conduce al municipio de Tajumulco. Las colectas se hicieron a lo largo 
de los senderos de ascenso al volcán. 
En general, se inicia el ascenso a los 2,700 msnm y toda el área está ocupada por cultivos 
diferentes o áreas de pastoreo de ganado vacuno y bovino. La vegetación herbácea por lo 
tanto es escasa y la arbórea ha sido talada en gran parte. Pueden observarse algunos parches 
de pinos durante el trayecto. Aproximadamente a los 3,800 msnrn. Puede observarse más 
vegetación en donde se pudieron hacer algunas colectas, al igual que en la cima. 
Consideramos que por las condiciones actuales de deforestación y uso de tierra para 
pastoreo no pudimos localizar ninguna de las especies de interés. De hecho se observó que 
algunas plantas del género Lupinu.~, del cual busciibamos una especie endémica, era 
consumida por vacas. 
Por información obtenida con investigadores, supimos que la parte sur del volcán 
ascendiendo desde el municipio de san- Pablo, posee bosque. Por esto planificamos dos 
viajes a la Comunidad Agraria El Porvenir desde donde iniciamos nuestro ascenso. 
Aunque existe acceso al volcán desde este sitio sólo pudimos hacer colectas en los cerros 
aledailos, puesto que no se ha hecho el trabajo de desminado. Aquí se colectó en los 
caminos que conducen al cerro bandera del xate y al bosque aledafio al túnel, así como en 
los alrededores de los cafetales de la Comunidad. 
En 6 días de colecta en estos sitios pudieron localizarse ocho muestras de especies 
endémicas. 
Consideramos que en orden descendente, el lado norte del volcán Tajumulco es el segundo 
de los volcanes mas deteriorados, después del Tacaná. La parte sur se ha mantenido intacta 
por la presencia de las minas. Los mismos lugarefios afirman que sólo por este hecho es que 
se tia mantenido el bosque, ya que los terrenos que fueron desminados hace afios (el trabajo 
fue suspendido) ya fueron talados por los campesinos. Esto pudo constatarse al observar el 
estado actual del bosque en los senderos que conducen al Tajumulco y en el constante paso 
de campesinos con caballos cargados de leña. 



Beben aiiipliarse los estudios en esta región y ubicar otras posibles vías de acceso al volcán 
en donde no se encuentre minado el terreno. 

7.2 Ratificación de áreas de mayor endemismo en el país: 

Se visitaron la Región de las Verapaces y Cadena Volcánica Occidental, definidas en la 
Fase 1 del proyecto como Regiones de Mayor Endemismo Flonstico en el pais, en ambas se 
encontraron especies endkmicas aunque no el número de especies reportadas por los 
documentos revisados, esto pudo deberse a: 

7.2.1 No se colectó en un mismo lugar todos los meses de aiio por falta de rccursos 
econóinicos y de tiempo. 

7.2.2 La floración no se presenta en todas las especies al mismo tiempo y todo el año; en 
las Verapaces los diferentes sitios con reporte de endémicas se visitaron una vez, a 
los diferentes Volcanes se viajó 2 veces en diferentes meses. 

7.2.3 Existencia de lugares inaccesibles 
7.2.4 Los datos de los lugares reportados por la bibliografia con presencia de especies 

endémicas corresponden acolectas realizadas hace 30 o 40afios; desde entonces la 
poblacidn huinana ha crecido y muchas áreas fueron deforestadas. 

Sin embargo en todos los lugares reportados con presencia de especies endémicas y 
visitados por el proyecto en la Región de las Verapaces y Cadena Volcánica Occidental se 
encontraron especies endémicas; esto nos indica que las regiones determinadas en la Fase 1 
del proyecto como regiones de mayor endemismo florístico en base a la bibliografia y a 
muestras de herbarios, poseen efectivamente especies endémicas de Guatemala. 

Uno de los objetivos del proyecto era demostrar la existencia de áreas de mayor 
endémisino en el país de inanera cualitativa y no cuantitativa debido a las limitaciones de 
tieinpo y financiamiento; se encontraron 71 especies y se encontraron algunas regiones coi1 
mayor número aunque como ya se menciono se necesita realizar en ellas mas estudios. 

7.3 Regiones de mayor endemismo florístico versus áreas protegidas. Sitios de 
Importancia en Conservación: 

La presencia de especies endémicas en el Biotopo Universitario Mario Dary Rivera para la 
conservación del Quetzal resalta la importancia ecológica de esta área protegida y nos 
indica que probablemente exista un número mayor de las especies encontradas, puesto que 
no se realizó un muestre0 exhaustivo en el área. 

Otra área de importancia por la presencia de especies endémicas en ella es Cheleinhá, dicha 
area no está declarada como protegida y creemos que debía analizarse la posibilidad de 
declararla coino tal; puesto que además de poseer Bosque Nuboso, se han reportado en ella 
la presencia de varias parejas de Quetzales (Pharomachms niocinno mocinno) y zaraguates 
(Allouatta palliata ). Esta área se visitó una vez por lo que es posible que existan otras 
especies endkmicas. No existía ningún reporte de especies endémicas en el área y se 
decidió visitarla debido a la presencia de bosque en ella comparado con las áreas aledañas 
que se visitaron. 



Seguramente existen más especies etid&inicas en estas áreas donde se encontraron debido a 
que únicamente se visitaron una vez; algunas son poco accesibles, pero es necesario realizar 
estudios exhaustivos en ellas. 

Dentro de las Verapaces en otras regiones como el Parque Las Victorias y La Isla se 
encontraron especies endémicas y aunque son Parques Nacionales, estas especies no tienen 
protección especial dentro de ellos. 

Existen otros lugares en la región de las Verapaces con presencia de especies endiinicas 
que no corresponden a las características bioclimaticas del bosque nuboso y que son 
propiedad pri\.ada o que se encuentran en la carretera; sería necesario protegerlas o ser 
utilizadas con fines turísticos para ase,war su proteccion. 

Es necesario realizar investigaciones en los Parques Nacionales Pico Tomás Pecul y la 
parte sur del Volcan Tajumulco; en el primero porque se encontraron especies endemicas y 
podrían existir más, en Tajumulco porque posee un área silvestre que se ha mantenido 
porque aún se encuentra minada, en ella pueden encontrarse especies endémicas u otras 
especies de importancia, 

En el caso de los Volcanes de Occidente, aunque todos son Parques Nacionales nunca han 
tenido un manejo adecuado y han perdido gran parte de su vegetación, a pesar de ello se 
encontraron especies endémicas de Guatemala razón por la cual creemos que son áreas de 
importancia ecológica y mundial para el país; se debería de redefinir su categoría y estar a 
cargo de alguna institución responsable que establezca planes de manejo. 

7.4 Investigaciones necesarias: 

La falta de información en algunas zonas del país como El Quiche no permite conocer si 
existen otras regiones de endemisnio de importancia, por lo que se hace necesario realizar 
estudios botánicos en regiones para las cuales no exista dicha información. 

a Se colectaron 1495 muestras, de las cuales 139 muestras corresponden a especies 
endémicas (Anexo 1 8). 

b Se determinaron taxonómicamente 71 especies endémicas en las colectas de campo 
(Anexo 18). 

c Tienen importancia ecológica los siguientes sitios debido a la presencia de especies 
endémicas: 

Biotopo del Quetzal 
Finca Pansamala y Finca Xicacao 
Finca Trece Aguas y Finca El Volcán 
Chelemhá 



Aldea Santa María de Jesús, Quetzaltenango. 
Alrededores de Cobán (Carchá, Balneario Las Islas, Parque Idas Victorias) 
Volcanes Tajumulco y Pecul 

La5 especies endémicas colectadas en las regiones de Las Verapaces y Cadena 
Volcánica Occidental confirman que el mapa de regiones de mayor endemismo 
tloristico del país es real. 

El sistema nacional de áreas protegidas no cubre todas las regiones con alto 
endemismo tloristico en la Región de Las Verapaces y no ha sido eficiente en la 
administración de los diferentes Volcanes (parques Nacionales), por  lo que es 
necesario buscar alternativas complementarias de consenación de la biodiversidad. 

RECOMENDACIONES 

Realizar estudios para ver la posibilidad de declarar Chelemhá como área protegida 
debido a la presencia de especies endemicas en la misma, además de poseer bosque 
nuboso y especies en peligro de extinción como el quetzal (Pharomachrus mocinno 
mocinno) y zaraguates (Allouta palliata). 

Proteger de alguna fonna las propiedades privadas con presencia de especies 
endémicas; como por ejetnplo brindandoles incentivos fiscales por mantener áreas 
boscosas en sus terrenos. Ya que se encontraron varias fincas con presencia de 
especies endémicas en Las Verapaces. 

Priorizar áreas para realizar estudios de flora exhaustivos durante todo un aiio, 
abarcando regiones pequefias pero con mayor intensidad de muestreo en tiempo y a 
lo largo de un d o .  

Además del establecimiento de áreas protegidas en el país es necesa.rio implementar 
normas complementarias de conservación de las plantas endémicas o en peligro de 
extinción como: 

Concenlación in situ 
Areas privadas 
Ir~centivos fiscales por conservación de áreas de propiedad privada. 
Existencia de un porcentaje de las tierras privadas según su importancia dedicadas a 
la conservación. 

Conservación ex situ 
Cultivo in vitro de especies endémicas. 
Bancos de germoplasma. . . 
Domesticación de plantas para uso ornamental, medicinal o alimetiticio. * 

Hacer una red de comunicacibn entre herbarios, para el intercambio, ya que 
persiguen un mismo fin. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION 

E l  Centro de Datos para  l a  Conservacibn -CDC- s e  e s t a b l e c i b  
en diciembre de 1989 en e l  Centro de ~ s t u d i o s  Conse rvac ion i s t a s  
-CECON-, a  t r a v é s  de un convenio de l a  Universidad de San Carlos  de 
Guatemala con The Nature Conservancy -TNC-. 

¿QUE ES EL W C ?  

E l  CDC c o n s i s t e  de un  i n v e n t a r i o  computarizado, continuamente 
ac tua l izado ,  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  elementos 
de d i v e r s i d a d  b i o l ó g i c a  y  ecológica  n a t u r a l ,  sobre  l o s  c u a l e s  s e  
desea r e u n i r  i n f  ormacion para  p r o p b s i t o s  de conservacibn.  Las 
c l a s e s  de elementos más impor tan tes  son l a s  e s p e c i e s  b i o l b g i c a s  
r a r a s ,  v u l n e r a b l e s  o  amenazadas, comuriidades t e r r e s t r e s  y  
a c u á t i c a s ,  ve r t eb rados ,  inver tebraclos ,  y  p l a n t a s  v a s c u l a r e s  y no 
v a s c u l a r e s .  

E l  CDC t i e n e  l a  func ión  de r e c o p i l a r ,  a n a l i z a r  y  d i v u l g a r  
informacibn b io lbgica ,  pero su funcibn pr imordial  e s  de i d e n t i f i c a r  
y l l e n a r  lagunas de informacibn.  

E l  CDC forma p a r t e  de una r e d  e s t a b l e c i d a  por TNC en 1 2  p a i s e s  
de ~ m é r i c a   atina y  e l  c a r i b e ,  50 e s t a d o s  de l o s  Estados Unidos y  
4 p r o v i n c i a s  de Canadá. E l  CDC u t i l i z a  y basa s u s  operac iones  en 
l a  metodologia de patrimonio Natura l ,  que e s  un s i s t ema  
d e s a r r o l l a d o  y  r e f i n a d o  por  TNC du ran te  l o s  ú l t imos  afios. 
~ e d i a n t e  v a r i a s  bases  de d a t o s  manuales y  computarizados, mapas y  
m a t e r i a l  b i b l i o g r á f i c o  que s e  encuentran co r re l ac ionadas ,  l a  
metodologia i n t e g r a  informacibn de e s p e c i e s ,  ecosis temas y  á r e a s  
p ro teg idas .  

La necesidad imperiosa de conservar  l a  b iodivers idad  mundial, 
nos hace v e r  también l a  necesidad de r e c o p i l a r  información sobre  
l o s  recursos  b io lbgicos  y ecológicos;  s iendo é s t a  l a  meta p r i n c i p a l  
de La Metodologia de Patrimonio Na tu ra l .  Tanto e l  CDC como TNC 
manejan un Sistema de Datos Bio lbgicos  y de Conservación (BCD- 
~ i o l o g i c a l  and Conservat ion Data) . 

E l  Sistema BCD, d e s a r r o l l a d o  por  TNC, i nvo luc ra  e l  manejo de 
un conjunto  de d a t o s  e  información r e l a c i o n a d a  con: 

l a s  l o c a l i z a c i o n e s  geolbgicas  



desc r ipc iones  de l o s  s i t i o s  de impor tanc ia  en conservación 
d e s c r i p c i ó n  de t enenc ia  de t i e r r a  
acuerdos de p ro tecc ión  y  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
a c t i v i d a d e s  de admin i s t r ac ión  

~ d e n t i f i c a c i ó n  de lagunas de información enfocadas en 
i n v e n t a r i o s  bás i cos  
I d e n t i f i c a c i ó n  de á r e a s  c r i t i c a s  
Apoyo en l a  p l a n i f i c a c i ó n  en conservación y d e s a r r o l l o  
Manejo de á r e a s  p ro teg idas  
~ n v e s t i g a c i ó n  y  educación 

~ s t u d i o  Técnico de Areas p ro teg idas  de Uso ~ Ú l t i p l e  Punta de 
~ a n a b i q u e  . Estudio  s o l i c i t a d o  pa ra  l a  d e c l a r a t o r i a  de 
p ro tecc ión  d e l  á r e a  (1990) .  

Hacia un enfoque g l o b a l  en e l  proceso de l a  Reserva de l a  
Biósfera  Maya. Documento e laborado  pa ra  una reunión de 
i n s t i t u c i o n e s  conse rvac ion i s t a s  en Petén (1990) .  

Ecorregiones de Guatemala (1990) .  

Es tudio  para  l a  i nco rporac ión  de nuevas á r e a s  a l  Biotopo 
U n i v e r s i t a r i o  pa ra  l a  conservación d e l  Q u e t z a l   ario Dary 
Rivera.  ~ o n t e m ~ l a  c u a t r o  propues tas  p a r a  ampliar  e s t e  ~ i o t o ~ o ,  
Estudio s o l i c i t a d o  por  World W i l d l i f e  Fund en apoyo a  l a  
donación concedida a l  CECON (1991) .  

L i s t a  Roja de Guatemala (Mamiferos, aves ,  r e p t i l e s  y  a n f i b i o s )  
(1991 y  1994) .  

  eco no cimiento de Gabinete de l a  Reserva de l a  ~ i ó s f  e r a  de l a  
S i e r r a  de l a s  Minas y su  Area de I n f l u e n c i a .  Dicho e s t u d i o  
s i r v i 6  de apoyo a  l a  Fundaci6n Defensores de l a  Naturaleza pa ra  
e l  disefío d e l  Plan Maestro de e s t a  Reserva (1991) .  Proyecto 
cof inanc iado  por  The Nature Conservancy. 



6 Reconocimiento Eco lóg ico  de  Recursos  N a t u r a l e s  d e l  á r e a  
p r o p u e s t a  Medio Monte, c o n t r i b u c i ó n  a  l a  implementación de  s u  
e s t u d i o  t é c n i c o .  E s t u d i o  de  apoyo a  l a  d e c l a r a t o r i a  d e  Medio 
Monte, á r e a  que  p o d r i a  s e r  manejada como J a r d í n  Eo tán ico  (1992 ) .  

U t i l i z a c i b n  d e  n iar iposas  conio i n d i c a d o r e s  e c o l b g i c o s  p a r a  e l  
d i a g n ó s t i c o  d e  a r e a s  p r o t e g i d a s .  T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  con 
l a  a s e s o r i a  d e  l a  Univers idad  d e  S t a n f o r d  (1993 y 1 9 9 4 ) .  

6 Evaluaciót l  E c o l ó g i c a  R d p i d a  d a  sierra d a  lae ~ i n c i e .  ~ ~ t u i d i o  ouii 

e l  p r o p ó s i t o  p r i m o r d i a l  de p r o d u c i r  in fo rmac ión  d e  apoyo a l  P lan  
de  Manejo d e  l a  Reserva  S i e r r a  d e  l a s  Minas, e l a b o r a d o  po r  l a  
Fundación Defensores  d e  l a  N a t u r a l e z a  (1992 y 1 9 9 3 ) .  P royec to  
c o f i n a n c i a d o  p o r  The Nature  Conservancy.  

Sondeo I n s t i t u c i o n a l  d e  In fo rmac ibn .  Reco lecc ión  de  l a  
i n fo rmac ibn  que  poseen l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  p a i s  con r e l a c i h n  
a  conservac ión  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  un d i r e c t o r i o ,  f i n a n c i a d o  
p o r  e l  Programa Ambienta l  de  C e n t r o  América - PACA ( 1 9 9 2 ) .  

50 Areas  P r o t e g i d a s  y S i t i o s  d e  I n t e r é s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  en 
Guatemala. ~ o l e c c i b n  d e  d a t o s  g e n e r a l e s ,  l o c a l i z a c i ó n ,  
d e s c r i p c i b n ,  a s p e c t o s  socioecon6rnicos,  a s p e c t o s  d e  manej o  y 
e lementos  b i o l b g i c o s  de  50 á r e a s  p r o t e g i d a s  d e  Guatemala 
(1994-1996).  

Eva luac ihn  y Conocimiento d e l  Pa t r imon io  N a t u r a l  F a ~ i n i s t i c o  en 
Pel ic l ro  d e  E x t i n c i ó n  d e  Guatemala (Fase  1 y 11). E s t u d i o  que  
r e c o p i l b  y s i s t e m a t i z b  l a  i n fo rmac ibn  d i s p o n i b l e  s o b r e  f a u n a ,  
con é n f a s i s  en  a q u e l l a  en p e l i g r o  d e  e x t i n c i b n .  Se r e a l i z b  un 
i n v e n t a r i o i  f a u n i s t i c o  en e l  depa r t amen to  de  Huehuetenango. 
P royec to  co f inanc i ado  p o r  l a  ~ i r e c c i b n  Genera l  de i n v e s t i g a c i b n ,  
e l  F ide icomiso  p a r a  l a  Conservación d e  Guatemala,  e l  I n s t i t u t o  
d e  ~ n v e s t i g a c i o n e s  ~ i o l b g i c a s  y e l  c o n s e j o  Nac iona l  de  c i e n c i a  
y Tecno log ia  (1995-1998) .  

6 Fauna en P e l i g r o  d e  Ex t i nc ión  en Guatemala: Inventarias Rápidos 
de  Conservac ihn .  c o n t i n u a c i b n  d e l  p r o y e c t o  d e  Eva luac ibn  y 
Conocimiento d e l  Pa t r imonio  N a t u r a l  F a u n i s t i c o .  P e r m i t i b  
c o n c l u u i r  e l  e s t u d i o  d e  i n v e n t a r i o  e n  e l  departameri to d e  
Huehuetenango. Co f inanc i ado  p o r  l a  D i r ecc i6n  Gene ra l  de  
~ n v e s t i g a c i ó n  y e l  Consejo  Nac iona l  d e  c i e n c i a  y Tecno log ia  
(1998 en p r o c e s o ) .  



Metodologia d e l  Patrimonio Natura l  de The Nature Conservancy: 

~ e v i s i b n  b i b l i o g r á f i c a  de 2100 documentos. 

I d e n t i f i c a c i ó n  de 810 e s p e c i e s  de p l a n t a s  endémicas, de 
l a s  cua le s  655 (81%) es tán  j  erarquizadas ,  para  p r i o r i z a r  
e l  t i p o  de f l o r a  que debe de s e r  p ro teg ida  en 
e l  p a i s .  

~ e g i s t r o  de 1169 e s p e c i e s  de fauna  de Guatemala, de l a s  
c u a l e s  557 (48%) e s t á n  j  e r a rqu izadas ,  pa ra  poder 
p r i o r i z a r  l a s  espec ies  que s e  encuentran con mayor grado 
de amenaza. 

I d e n t i f i c a c i b n  de 50 comunidades n a t u r a l e s  de 
Guatemala. 

Local ización de l a  f l o r a  y  comunidades n a t u r a l e s  
basándose en l a  l i s t a  de j e ra rqu izac ión .  

Ac tua l i zac ión  d e l  a rch ivo  de Areas de Manejo que 
i n c l u y e  a  l a s  50 (34%) Areas Pro teg idas  dec la radas ,  l o s  
vo lcanes  de Guatemala y s i t i o s  e s p e c i a l e s  haciendo un 
t o t a l  de 146. 

Usuarios .  Has ta  f i n a l e s  de 1997, e l  CDC ha a t end ido  a  2832 
u s u a r i o s  de l o s  c u a l e s  2604 (92%) han s i d o  nac iona le s  y 228 
( 8 % )  i n t e r n a c i o n a l e s .  Los temas consul tados  según e l  orden 
de p r i o r i d a d  han s i d o  a r e a s  de manejo, fauna y f l o r a .  
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ANEXO 5 

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMiILA 

Guatemala, mayo 29 de 1996 

Licenciada 
Olga Izabel Valdez 
Coordinadora CDC/CECON 
Facultad de CC QQ y F m c i a  
USAC 

Estimada Licenciada Valdez: 

En fecha 23 de mayo de 1996 fue publicado en el Diario Centro América, 
Organo Oficial de la ~epública de Guatemala la Lista Roja de Flora y 
Fauna Silvestres. 

Reiteramos nuestro agradecimiento por el valioso apoyo brindado que 
hace reaiidad la publicación de dichos listados, a la vez queremos 
aprovechar la ocasión para solicitar su importante colakmación para el 
próximo año, ya que dichos listados están sujetos a mcdificaciones, 
adiciones o eliminaciones. 

Asimismo solicitanos hacer extensivo nuestro profundo agradecimiento a 
la ~ignífica colaboración de la Licda. Dania Marrquín y Aura Elena 
Suc'nini, quienes en todo momento actuaron con alta res_mnsabilidad y 
pro£ esionalism . 
Pdjunto a la presente un ejemplar del Diario que incluye los listados. 

Sin 0-0 particular nos suscribimos de Usted. 

Atentamente, 
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PUBLICACIONEiS ViWIAS : ' 1  piies as pceflilb exceder el culdado sobre una especie u. ii que se 

contaba con relatlvameilte poca lntocuclbn. a arrlesaar el futuro 

CONSIZJO NACIONAL DE AREAS . 

P I ~ O T E G I D I ~ S  i 
i 

L n  Secrelnrln Ejsculivn clel Consejn NiicIa,nnl d o  Arcne Protegidni 
de lu I'rcsiclencle de le ~?piibllce 

CilNS 1 DI3RAHDO: 

Oue la conservacloi, y el apravechanlenta de flora sllvestre 
Haclonal bajo dlitlntoa r lcñdus  de amenaza ileben aer culdadosaientc 
enludladaa parn r r q i i l r r  m i l  tino. 

Oue se tlenen por cancluldaa las recnpllaclones de lnlora~clbn 
de lni tcciilcoa del CUN3RJO WACIONN, llK NIRAS PIIOTKCIDhR, ICONLSI, 
DU LA VWIVRH~IOAD URL VN.1.M DM CI1ATRHAI.A (UVOI, Dití. CIIHTRO DI DATOS 
P M A  LA CONSI~RVAL.I(IW (<:M) DKI. CKHlU(l UR KllTllllI09 CON3EHVAClONlnTL9 
(CRCON), DI3 1.A llNIVRll3lDAU DK SAN CMI.08 DR CIlATFJlAl<A, TllR 
UNlVUHSlTT UP TUXAI Al. NtI.INDTUN (UTA) T UW III'RRTIJR ISPRCI?ICOS, 
que dlerun como base la cale~orlzaclbii de eapccles en dlstlnto 
grado d e  nmenaxo. 

Oue para garai~llzar el manelo y aprovcchamlento de las 
especles de Ilnra sllveaLre n r  ieqiilere do lnstrunenton tCcnlcos 
para la tuna de declslonrs aprnpladas y que es al COIIAP a qiilen 
correspoiiale conocer de toda sollcltud de rnlecta de especles con 
fliics cleiitlIlcos, coinercl.iles y de aIlcl8inados. 

Con base a laa facultades que le conilcie los artlculos 14. 
16.17, 35, 17, 52, 61, lnclao .d*, 69, lnclso "l., 70. lnclao .em, 
.mm. "a". v 71 del Dccieto. 4-89 Ley de Ari,as Proteqldas 58, 59, 60 . - . .  
y 67 de su reqlamento. 

1 Artlculo no. 1: Autorlzaclbn de la publlcaclbn: El Consejo 
I Haclonal de Acera Protegidas a travts de su Secretarla Ejecutlva, 

iutoilza la publlcaclbn Integra del docuin'?nto tltulado Llsta Roja 
para Ouateralr. 

l 
M t l c u l o  No. 2: Objstlvos: El objetlvo de la Llsta Roja es 

servlr de qlila o como lnstriimento paca t < , w r  declslonea sobra el 
aprovechailento ylo conseivaclbn da las dlht lntas 'cspeclea do f loca 
Jn Ouatemala. La llata debe utlllzarse como lndlcadoi del estatua 
poblaclonal de cada especle Inclulda. ( Esto no slqnlllcs que 

. autodtlcamente eet6 prolilblda cualqulcr actlvldad de 
aprovechnmlonto o colecta de dlchaa ahpecles, slno que esas 
actlvldadei dnl>er¿n sor culdailosame~ita iistudlidin antes da ael 

.%l 
autorlzsdai, a lo luz de la cntaqorla qde se haya anlqnado a la 
espscle en cuestlbn en la Llata Roja. 1 2 

u t l c u l o  No. 3: ~lalioreclbn y utlllraclbn d e  la Llsta Roja: 
En t4rmlnoi qeneralcs, Ion crlterlos bbiilcos que se t o w r o n  en 
cuenta, y que deberAn ser conalderados en el futuro, paca lnclulr 
una especie en la llata son: 

, . 
1. Ber especie endtmlca en Ouatemals. Esta categorla puede 

subdlvldlrss f e  la ilgulente manero: 
. . 
a. end4mlcos regionales -- se dlstclltuyen en Centro Amhrlca y 
H6XlCO. 

b. endtmlcos naclonales -- d e  dlltrlbuyen excluilvamente 
dentro del terrltorlo naclonal. 

c. sndtnlcos sub-naclonilea -- d'e dlatrlbuyen lnlcanente en 
alguna reqlbn restrlnglda da1 pals. 

2. Ier especles imenazadas O en pellgio debldo a comecclo ylo 
destcucclbn de hAbltat. 

3 .  Ber especies con pohlaclones pequsnai localmente, sunqua tenga 
una implla dlatclbuclbn qaogrbClca. 

4. Bsr sipsclei coi1 requerlnlentos cspeclClcos de hibltat para 
cumpllr con sus Lunclones blolbqlcas <allmcnto, reproducclbn. 
anldsjs, etc. 1 

A pesar de que muchas especles pueden ser lncluldni en una 
Llsta Roja en base a loa crlterloa arclba iaferldos, es nacaaarlo 
jarsrqulzar el estatui da cada espscle, pues no todas est&n bajo el 

. mlamo grado de amenaza aunque compartan varlos de lom crltsrloa 
anterlorea. Por este rotlvo s e  utlllzaron, aderls de loa cuatro 
cclteclos b&alcoi-antcclores, loa crlterloa de jerarqulzaclbn 
global establecidos por The Hatucs Conservancy (THCI para usoa 

1 nacionales. 
-.- 

Ea Importante reltersi que para m u c h a ~  de las e s ~ e c l e q ~  
lncluldas an sato llitado, no se cuenta con LnCormaclbn prsclsa,, 
qiic pscmlta detarelnsc el eatntus d e  la pohlaclbn. Por ente 
notlvo, las Lncluslonas Lueron datsrnlnadas en forma ~ o n a e r v a d o r r . ~  

de dlcha eapecle en el pala. 

4 
Adem.ba, no han lncluld9 las eapecles locales que se eiicuentran 

contempladas en los apdndlces de la Convenclbn Sobre el Coisrclo 
Internaclonal de ñspacles h a n a z a d a s  de Fauna y Flora Bllvestre 
(CITLIII, en los I.lstadoa Rojoa de la Vnlbn Internaclonal para la 

; Conaervaclbn de la IIaturaleza (UICNI y la especles ond6mlcas. La 
i*iyoila de las especles Incluldaa an CITLS y en UlCN amerltan eatar 
lncluldas en el llstado naclonal, aln embargo, la cataqorlzaclbn 
puede ser dlforente. Esto se dabe a que CITE3 y UICN han elaborado 1 sus llstas en baso al eststus de las eaoecles a lo larao da toda au - - -  .- - -  - - - -  - 

, ! , 1 dlstrlbucl6n qeoqr&flca, y no ablo an Rueitro paii. 

M t l c u l o  No. 4: m n a j o  y Aprovachulanto da lis aspaclei 
.. lncluldas en la Lliti Poli: Lai eipecles lncluldas en la p r e s m t e  
.I llsta roja, por requerlr de culdado y protecclbn especlal, no 

podrhn ser cazadas, colectadai ylo conorclallzadai iln prsvla ' 
sollcltud al, CONAQ lo a 1ai Hunlclpalldades del pali). 

Las colecta. de las eapeclei pueden isr con flnes clentl~lcos, 
comerciales y de allclonudom. En el prlner caso, el usuarlo deber& 
completar la prpelerla y el reqlitro requerldo por el CONAP, para 
todos los lnvestlqadorea de vlda sllvestre en el pals, adei&s de 
las aollcltudea eapeclflcis de colecta de fauna. 

En el caao de colectii conerclslei, como para el 
entibleclmlento de una granja reproductlva, el ususrlo deber& 
preientar ante la Secratarla ilacutlva da1 CDNAP un proyecto con el 
detalle da la ictlvldad coierclal que pretende establacar. 
Poaterlormente, deber& cuispllr con los raquliltos da raqlitro da iu 
qrriija comercial, tal como emtibleca 1s Ley de Areai Protaqldii 
IDecrcta 4-09] y su neqlnmento. 

I Loa aflclonadoa que deseen recolectar especlnenes lncluldos en 
la Llsti Roja Ilacloiial deberhn preaentai sollcltud de colecta en al 
COiIAP . 

El C O N W  s e  reserva el dsrecho de autorizar capturs ylo 
colecta de lri especles Incluldai en este llstado en base al ranqo 
dodo a cida especla y a la lnformaclbn que constantemente se ssti 
generando en el pals. 

Adlclonalnente, queda a crlterlo del equlpo tCcnlco del CONAQ 
el nlrnero de eapeclmenea autorizados en cada colecta y los iltlos 
eapeclflcon de colacta. Lo. t6cnlcos de COHAQ debar&n coniultir 
con especlallstas iiaclonales y extranjeros, en caso d e  no contar 
con toda la lnfora~clbn necesarla para dlctailnai sobre alguna 
sollcltud de caza, captura y/o colecta d e  especles lncluld~a en 1. 
Llsta Roja. 

Las especlcu lncluldai en aate llstado se consldeisn como 
prloildad para flnes da lnvestlqeclbn en el pali. 

Artlculo No. 5: Llstado: 

FAMILIA T BOYRClK 

ACANTIIACEIS 
1 Dlcllptera debells 

Leonaid 
Dlclll~tera guttata 

Stand y Laonard 
Dlcllptera lnutllls 

Leonaid 
Ilabracanthus asuieus 

D. Clbson 
' Habracanthua lat!labrls 

D. Olbion 
Ilabracanthus ruberrlmus 

D. Olbson 
llenrya pualanensla 

(Robln y Britllllapp 
i Juatlcla grandlfolla 

' ! D. Olbson 
' Justlcla montan. 

l!.l 1 1  ' Polkllacanthus pansaralanus 

1 1 , (D. ImlthlD. Olbson 
:! il . t , . Polkllacanthus ikutchll 

. .i i 
: . . 

1 i' 
: i!l:; 
; , ; , .  

D. albson 
Streblacanthus parvlflorur . . Loonard 

, S  [,!'!.; (Stand1 y LeonardlD. Olbson 
Justlcla illvlcola 

D. Clbson 
Justlcla steyermarkll . ' ' 

Btandl y Leonard !l. . ~ u i t ~ c ~ a  sulfurcs 
(Donn SmlthlD. Clbson 

! : ffegalostoma vlrldeiceni 
(.. . Leonard 

rrlbllocaI1x plramldatur 
Llndau 

. , Agave deanlana Tcel 

. ' Apave kellermanlana 

11s ! ::;* ' . I 
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RECORRIDO Y LUGARES DE COLECTA 
REGION LAS VERAPACES 

D~ALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 
FLORISTICO DE GUATEMALA, FASE 11 
INFORMACION, 1997 
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PROCEDIMIENTO ANEXO 10 

Para ílegar a los sitios & colecta fue necesario utilizar d i h t e s  medios de transporte. 

Registta fotografico & especimenes. Colecta & muestras. Muestras colectadas. 

Determinacibn iaxon6mica cle las 
muestras. 

L ~ a s p l a n t a s c o i ~ f i m o n  hgmdasaherinuios. J"' al Bi.33. 

u 
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LISTA DE PLANTAS QUE SE COLECTARON PARA EL JARDIN BOTANICO 

VIAJE DE COLECTA REALIZADO AL 'VOLCAN TAJUMULCO Y A LA COMUNIDAD 
AGRARIA EL PORVENIR, SAN MARCOS, GUATEMALA. 

Realizado del 20-28'de julio de 1998 

No. FAMILIA No.COLECTA . No.PLANTAS CAFWCTERISTICAS ................................................................. 
1 Araceae 1214 1 hojas sagi tadas, 

espádice rojo 
2 Araceae 1259 1 hoja lanceolada- 

elíptica. Estado 
vegetativo 

3 Orchidaceae 12 42 1 flores fucsia 

f l o r e s  b l a n c a s ,  
bulbo plano, peq. 
flores amarillas, 
raíz grande 
Isochillus sp., 
flor blanca 
f l o r e s  v e r d'e S 
atípicas. 
flores blancas muy 
peq. como en espigas 
mediana 
pequeña 
grande, Tillandsia 
i ni 1 . c,omo pu 1 po' 
hoja gruesa oblongo- 
elíptica. Grandes. 
ci lantro 
infl. con pedicelo 
rojo. Hojas con 
ápice hendido 
aprox. 20 cm. 

Orchidaceae 

Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 

Orchidaceae 

Bromeliaceae 
Bromeliaceae 
Bromeliaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 

Piperaceae 
Piperaceae 

Piperaceae 

18. Gesneriaceae 1198 petalos con puntos 
morado S 

19. Araceae? 1199 
20. Orchidaceae 120 1 Pleurothallis sp. 

Datos de colecta: 

1214 80-90 c m  de longitud. Tirada después de la tala de un árbol 
por lo que se supone epífita. Hábito: hierba. Hábitat: sombra 
problablemente. Fenología: fruto. Altitud:1350msnm. Lugar: 
camino al túnel, Comunidad El Porvenir, San Pablo, San Marcos. 
14 58 20.5N 91 55 12.2 O Fecha: 25/08 

1259 creciendo en un tronco. Hábito: enredadera, hierba. Hábitat: 
sombra. Fenología: fruto. Altitud: 1710 msnm. Lugar: camino a l a  



ESPECES ENDEMICAS DE GUATEMALA 
ENCONTRADAS EN EL JARDIN BOTANICO 

ANEXO 15 

Agave 
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Eilpk1~11 15. Z ~ . C T ; C : I ~ . S C I I ~ ~  1 !3t,a.!idl 
C!iph~ill i.5 :;t.eveiisoiii i S t a n d 1  
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E n ~ l - 1  h.i~.rdt. i a  s1r1 . 7 - ~ r . l z c h t , i t c x  h i e r a c i f o 1 i . i  ( L .  ) E.3.f :r.'r ~r . ' ca l io lcJes  (Fiollrbi I: 
Erl-mlilgeton grai i l i i  f 1riru:z (Gra:;j St,.3iidl 6,: I!lrriz 
Er. ical~eae 
E r y t h r i n a  b e r t e s o a n a  Urban 
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Y & l  i z  
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1.1. B é l i z  
L .  Emet-ei-ili, E .  FrJl 1 
E .  F'i511, L .  Ercleterio 

E .  Po11 
14 .  'u'É!liz 
E. P e l l ;  L.  Erireterio 
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; 
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ESFElZ 1 E 

!~iicoril.3 dor::iell-z.mi t 1.11 1 izogc 
f,i 1 tzf:~ti 1~3 r~ 1 .aherr  i n ~ .  ( !51=hlet=li t. ) ki.31.11d 111 

:,flt11~li~l,3 ( ' ~ , ~ : l i l ~ ~ : l ~ t . ~ l  li3:i(?iii 
. . 

l i lcoii i . :~ bglatlerrirna ( ' 5 c h l ~ c h t . )  li~~.it;iii  
i . i l ro i i i a  g l a h e r r i m a  (51:hleclit. ) li.31i!d111 
L,il~=r~iiia h y p e r p r a  z i i i a  Naudin 
l i i c o n i s .  iii.ita.iis Düiiri . -Snii th 
M ~ T I ~ I : G . ~  . i l h i ~ i a  Hi.~mbl & HBoiipl e:.: W i l l l i  
1.1 i J I I G S ~  s . ~ q u i  j 1.lga ta. Donri -Sr( 
l~it=11-11-11n.i : í a l a p e i ~ s i z  HHBK 
l.inril?ch.ir t um t eiiil lurn N.iildiii 
l,i>.rr c 1.311 t l - , ? ~  f .:tg.2,rl:z g,:,~ , .) ~ ~ f ~ : ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  

t,i5~r i ~ = t t  ter 1 t 1?1,3 1 
11c1: t .3rl1dl-,3 :sp 
t a ~  c l n r d i f o l i i l i :  (P re .21)  1irh.x-1 
L?ztr.ya. 1gu.s tenia leiizls ~ r a r .  . vlrginl .31i . í .  
Fa 1 i c o i l r e a  g a l e o t .  t i aria l i a r  t 
F'al l i io i l rea  g s l e o t  t iari-. l i a r  t. 
'F.' 1 J I I . ~ I = C ~ I Z  

P.3 1 rnaceae 
P . 3 r j  t l i t 2 ~ l i ,  (j13iiel l-.srni t .h i  i 
P a r a t h e s i s  d o n n e l  l-.sr~ii t h i  1 Mez 
P . 3 ~ s i f l o r . 3  b i f l o r . 3  Lam. 
P a s s i  f l o r a  c n r i a c e a  Ji.lsz. 
P a s ~ i  t' l o r a .  c o r i a c e a . e  J i l s s  . 
P a s s i t  l n r a  e d u l  is Sims  
Pi';;i£ l o l ~ i l  fj>et,ltd.3 
P a s : ~  1 f l o r a  memlranacea Ben t h 
P.3.s:;i f l l xa  1 2 e r : ~ t e d i  i va.r , choconia r ia  
F,3;3if 101-3 ze:-:fll>r-a. , J I J S ~  
Et.3qxifl- , 1 - 1 1  - -  .A se:-:f l o r a  J u s s  

i-'al~.sif l o r a  s e x f  lcira $Ju.s, 
P.-~l..z,zi f l o r a  swf 113ra. J u35 
F,lr:on 1.3 1*iz151-=j Sc l i l enh  t . 

Pavuil ia  rí3:zea C c k i l ~ c h t  , 

Pra~:otiia rosea S c h l e c h t  . L i n n a e a  
Pe i i i i i s r  t urii purpiireuni H i  t s c h  
Pepernm i a  c o a r c  t a  t a T r e l e a z e  & C t a n d l  . 
F'rperoniia. ~ c o a r l z t a  %#s. T r e l e a s e  & C; t a r id l  . 
Peperorii ia  cobaric! (3 . DC . i n  Di:~nii . Sriii t h 
Pepcromia.  c o b a n a  C .  DC . i n  Donii. -Sr:r. 
Peperomia.  d e p p e a n a  C c h l e c h t  . A: CCharir . 
Peperorciia. f l o r e s e i l r i z  Trele .3 .se  
Pepernar i a .  ga.1 i o i d e s  HE1.I 
Feperom i a. 1 i mana 
Peperomia  o b t u s i f o l i a  ( L .  11 
Peprrornia.  o l t i . i s i f o l i a .  ( L .  ) A Dietr. 
Pepernrrtia. o b t - u s i f  cilia ( L .  j A .  D i e t . r  
Pepei-wniia r l h t u z i f o l i a  i(L. ) A .  D i e t r  
F'speroriiia o b t u s i f o l i a  ( L .  ) A .  D i r t r .  
Pe~lei-ornia. p e l  l u c i d a  ( L .  1 HBK 
F'eper.oriiia p i l i l i r i i b a  C.DI,. 
Peperürnia  p r a e t e r v e n t .  i f o 1  i , ,  T r e l e a z e  
Pepei-.urni a p .seudopere .zki  i f o 1  ia  
P E ~ F ~ O T I I ~ ?  q1ladr.i f o 1  ia .  ( L .  j HEiE. 

- - . -. ,. - . 
:-i&:,;? l~-'-: 

r, r. P:311 
E ,  F1311 
E F'III 1 .L 
1,i . :/e 1 1~ 
P c.. Ft11.1 
11. i ? t = ~ j a l e j  E .  Fo11 
E .  F f n l l  
li V e l i z  
E .  €1511 
E F'ctll 
A M3r.r oqu i ti 
E. F'11111 
E .  F'1511 
,J 2,ql.i i lt3 
E .  F'1511 

E .  Pli111 
1.1 V P l l z  

1, 1z1:l.K 

E .  Po11 
E .  F 'oll  
E .  Po11 
G. C a i a l i ,  L .  E m i t e r i o ,  E .  

I 
E .  P i l l  
L. Cruz 
li . vt511.z 
E .  FZ11 

14. Yciliz 
1.1. V e l i z  
E .  P i l l  
E .  J?k!ll 
E .  PrJ1.L 
r ; .  C a z a l i  
1.1. V+J.iz 
E .  Po11 
E .  F'rJ11 
1 4 .  Vt31.i~ 
1.1. Sré l iz  
H. '~T21i.z 
E .  P1511 
i: . F:osa.le-,/]j . :/él iz 
1:; . Caz FI, 1 1 
F. 

l.-. R I I I Z . ~ ~ ~ : ~  
)VI. T/&liz 
C .  Ro.sale.2 
,- 1.- . En:sa.lrz 
C , P ~ ~ s s . l e s  
E .  F h l l  
E .  Pcll l  
E .  P r i l l  
1 4 .  V é l i z  
1:. F~11.~,3,115~ 
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1 
E5FL.i:. 1 E 

!?l?p~l-c?1~1,3 quadi. 1 t r11 1.3 HE14 
Piper11nii.s r r ? t . u ~ i r l i f o l i a  J L  :I H i3 k: 
n 
t i ~ l ~ ~ ~ i í t i i . ~ .  si11 t a - h e l e n a e  T r e l r z . 3 ~ ~  
p tper~i l r ! i ia  -- san t a - h e l e i i a e  Trri.le,? xt. 

Peperornia  s p .  
F e p e r o ~ ~ ~ i a  s p  . 
F'iryniini'ini q ran l i e  H e n i 3 1  . 
Fhase~>.L 1.1 5 cilcc irlr.1.1s L 
Fh,.l.seo 1 u 2 I Z I C I ~ I =  i neijy L . 
P i i a ~ ~ ~ l l l . i 3  e l  rgans F i p e r  
Phenai: h i r t i l i .  í'3wart.z ) !Jedd 
Fhena:-: n.~r.:-:ilzani.is W e l i l i  

Fht.iia:-: nier-:ic.aiii~s !Jedd. 
Ph~t.ia:á ~~~e:-: icari i~s.  !Jr.~id. 
Phl:~rarlendron s p  . 
E'h~:li-~.a.irlr,ndrlsn s ' ip ravenu  l r ~ s i ~ m  Ti-r 1 . 
Fhilt. i r i i a  r n i ~ ~ o t z a r p a  5 t a n d l  
t ' h y , s a l i s  g r a c i  lis 1.fier.s. 
F'hg:s.3 i is ~8i.ibesc.ens 1 . 
7 t ' h y s a . l i s  s p .  
13h~.; .z.~lis  3 p .  
P h y s a l i s  s p .  
F h y t o l a c l ~ a  r i v i n l > i d e s  Knu t h  E E U I : ~ P ~  
Fhy tolaci? r i : r i n ~ > i d e s  Ki.ircii t h  S Blxuche 
Phytol8i:l;a r i v i n o i d s c ;  Kumith 6.. i-:~l.lchli 
P i l e a .  d . 3 ~ l ~ i d o i - a  (Fluíz lq Pa7r6ii:i !Jedíi. 
P i l e a  G . i l l i p i a n a .  S t a r i d l  . & Ste:,~:.r'rrii. 
P i  l e a  l e u r ü r i e u r a  Dünn . -Crni t h  
P i  lca p.snsarnala.na 
F i  lea p u b e s c e n s  L i b a  . 
F i l e a  p u b e s c e n a  Liehm.  
P i  lea pl. ihescens Liebni 
P i p m  a ~ r u g i n o s i b a c u n i  T r e l e a s e  
F i  p e r  . i t  l.3.nt idaniira T r e l e i s e  
P i p e r  a .ur  i t um 
P i p e r  a u r i  t urn 
P i p e r  . s u r i t u m  H . E . K .  
F iper .  b i r i t a k  T r e l e a s e  & S t a i i d l .  c p . n ü v  
P i p e r  ca .yoense  T r e l e a s e  
P i p e r  ca y o e n s e  T r e l e a s e  '-P 
P i p e r  col l lxa ta  T r e l e a u e  
F i p e r  f 1i.viduni C. IjC. 
P i p e r  f l av idum C .  DC. e:< Donn . Cm. 
P i  pez- f ra.gi.~anurii T r e  lease 
F i p ~ r  f raguanum T r . e l e a s e  

; F i p e r  f r.~.g~xai~i.irii T r e  lease 
P i p e r  f raguanuni T r e l e a s e  
F i p e r  I ra.guanura T r e 1 e a . s ~  
P i p e r  c j in ic l~ la t i l rn  Sr,rartz 
F'ipzz- 1 1 i a r t e n s i ~ 3 . 1 1 1  C.DC. 
F ipi'-z- r n 3 . r  t en: i ia .n i~r~i  C . DC . 

, P i p e r  mart esianurii C .  DY . 
P i p e r  rii.~rt.e:siar~i.im 13'. DC. 

F l p e r  pu~.i.ti~lurii Eer  t u l  
~ i p e r  p e l t a t u m  

ANEXO 16 
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ESFEC 1 E 

7- r'irlei. perga:~ietit,i f u1 i1.1nI T r e l e a z e  L :I,t .3:;di~:; 
P l p e r  p12gl2iiinileur12ii T r e l  . ;G !i; t a n d l  
i?lp2t- ~~i1gt:~rllürlei.lx1=01-1 T i - e l e , 3 2 ~  (2: St..3:1dL 
P i p e r  pcig12nioi1euroi1 T r e l e a s e  4: St.siidl-7 
Piper.  s~=.ibri.isi L 
P1per scabrum L .  
P i p e r  scabruni S v a r t z  
F i p e r  scabrl.ini 5wart,z 
F1prl.r .sca.bruni S u a r t z  
p j r,,,.. .- -- . , - ;;~.d.tirl.l~i~ 5r1a.r tz - P i p e r  s1=.3bruni h v a r  t z 
F i  p s r  rrabrurii Sv . i r  t z  
F i p e r  scabri.in~ S u a r t z  
F'intp.. '- - l .ZFl 

P i p e r  t,.ict icailuni 
E'iper ta11.t i~=ani.irrr T r e l e a s e  cri 5:  .a.iicll 
P i p e r  t e c u t  lariur~i T r e l e ~ . s t !  2,: Ct.a.ildl~i.:/ s p  rici:r 
P i ~ l e r  urnbellatum L .  
F i p e r  i.imbel 1a.t i.ini L 
P i p e r  umtlellatum L .  
P i  per 1.1ipa.n ta i iense  C .  DC . 
Fir le r  u s p a n t a n e n s e  C. LC. 
F i p p r  1.15pa1l t amense C .  DC . i n  Emnn-Sr11 
F i p e r  v a r i a b i l e  
P i p e r  v a l - i ~ . b i l e  C.EC. e:-: Donn.-Srn. 
F i p e r  :m.3balanum C .  i!C . 
P i p i r  yzabalanum C .  DC.  e:< Dnnn. Snl . - 

P i  p; r r a c e a e  . . . i 
irral:eBt: P i ~ z  

P i  pe~-al=eae 
P i  t c a i r n i a  s p  . 
P i  thecolobium ::olcanicum 
P l i u r a r i  t hodendron niexicaria ( Gray ) L . U r i i s  

F h d ~ ~ . 3 . r p i . i j  171-i t 01 i 1.1s 

Fo lyga la .  c o ~ t a r i c e n s i s  Shodat  
P o l y g a l a  f l o r i b u n d a  Eenth 
Polyg.3.la f lnr ibund.3.  E m t h  
F o l y g a l a  p a n i c u l a t a  L .  
Pcilymnia. riiac?ilata C a v .  
F o r t l a n r I i a  gua t ema le r i s i s  S t a n d l .  
P o r t l a n d i a  g~.1at.er11.3.lensiz S t a n d 1  . 
P o s a ~ q u e r i a  1a.t  i f o 1  i a  Rudge 
Po1.1 t e r  ia .  i ~ ~ i ~ a n i o s a  
Fi-at i a  r j u . a t e r a . ~ l e i i s i ~  (i?ribiri.s) Wir i i r i i e r  

Pri.inell.3 v u l g a r i s .  L .  
Pr  ~ A ~ L I A . ~  s p  . 
P s i d  i urii g1~a.j  ?::a L . 
Fsidiurtl guajcc.~:a L .  
Fsidiunr gi.iaja.rra L .  
F's i d i urti g u  i n e n e n s e  
P s y c h o t r i a  1raa.i-gina.ta. S ~ ~ r a r t z  
Ps!l~cho t r ia  pachec~>a.ria. 5 t . andl  . & 5 t egrr.~iL . 
Psgcho t r ia pubescen.5 5wa.r t z 
Psychr~t i . i . s  p i .~ t~escens  CJ~.iartz 
Psychuti-¡a s p .  

CLASIFIC!.] 

1.1 v e l i z  
1.1 Vél i z  
11 F:o.sali:s 
E F1~1.1 
1.f. veliz 
t,i.  : /&liz  
E .  F n l l  
) f .  YSl iz  
E .  Poli, 1.;. L a z a l i  
3 I .  TnTkllz, (1. EI:,,~.~.C; 
t , f .  ;.T&li= 
L¿ F't511 
1:;. R 1 2 ~ ~ 3 1 e ~  

:/'eliz 
E .  Po11 
1.i. V e l i z  
E .  Fclll 
1.1. v t51 . i~  
E .  F'1511 
E '$1511, 12, (1.3z.511 
! C .  F b l l  
1.i y é l i ~  
E .  Po11 
E .  FI311 
L .  Eme te r io ,  E .  P i l l  
] , f .  V&liz 

1.i. VBliz 
J . Agu i lar 
L .  Enieter in ,  E .  Pr i l l  

1.i. V é l i z  
1.4. V e l i z  
E .  Po11 
E .  P í j l l  
t i .  VCliz 
E .  Fa11 
E .  ~ h l l  
E .  Po11 
) . f .  :,Tgliz 
E .  P t i l l  
L .  Enie te r io ,  E .  Pii111 
J . A g u i l a r  
E .  Fo11 
E ~ ,  C- .>iínchez 
1.i. U é l i z  
G .  ixaza l i  
E .  Fe11 
E .  Pü11 
E .  Po11 
E .  Foil 
)i.  V é l i z  
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A I : ~ C L Z ~  klliidi.;il Eenth 
A1zal:l.2 pei1113.1.i11a (ClAilecht .  6, iIh.sni i Eet-111: 

. .-. Al:aii.~t ~p.3dll;ijr?i-a Scl-~lecht .  $>! I.-IL,;A~IL 
>i~:.sLipha r~iacrcic-tachya :ras hirsi . l t is:z~rt1~3 i:lJlldi t , i ~ . ~ ~ l l  
Ac.3 lypha, dirrel-si  f o l i s  J~.IIIJ 
Bt=slypha t erilatidi k; H I O ~  f I I ~ .  

Acalj?pl-1.2. 1epti:ida. ::ar.. r i ~ ~ t l l l s  
Ac.'lypha z p  
Achi riienes l o n g i  f l o r a  A . I!C i.in KiI 
t'i~~~!i~t~,?a ~ I . ~ ~ I ~ I ~ ~ I I ~ z ~ I - ~ I ~ ~ . ~ ~ I , ~  í K . KI:III~-I :I i31t:~~~;l tz:< l,f.?z 
k l ~ z h e : ~ ~ l l l a  s i b b a . l d i a e f ~ l i a  HEF; 
?,.i 8=l-,lal,i.i-3. :sp 
!,1~1:.t,n.3 a . spera  <lIli,3rii. S, 31=hlr1:.ht! L TJ~llz 
,-i 1 t .3.I-I:1,3 SLl 

8 l l o p l ~ ~ t i . i ~ .  c:alor,hian~:,.z: Dei-111. 5111 

A l  l ~ ~ p l e i ~ t  1 1 . 3  c a  1ilchlamy.;- L'lniiti , - 'Z8~ii  

A 1  1 1 ~ p l e ~  t .us  ca.loi:h la.rcir;s Liorín . -5111 
A l l o p l ~ l ~ t 1 . i ~  cal10clil.3m~s Donn.-'E8rii 
/ i~ . l~ : t r~~t?c t l . i~  ~ ~ i . i t ~ i ~ ~ ~ . ~ t , i ~ ~  ],f(2ri;t=tr1 

! i l l~~~plel:t .us cixculla.t i ls  M I I I ~ ~ I X I - I  
Allir~!el;t 1.1s ~ ; ~ ~ c u l l i t , i . i s  ]!orto11 
Bti~:l?lla c r i . s t a t a  ( L .  j Schl l2cht .  
?ir1 t hi~rliirn t i~ercke i r i i i  i Eriglel- 
AII t i d sphne  ü is lcoidea Fijepp & Et-~l-ll 
1i11 t ildaphrle r r i sco idea  Poepp . 6.: El~dl. 
Aphelatidra deppeana S~=: l i le~z l~  t . Ch33ni 
A r t t i l t i j ;  :;,3 l S 3 . p ~ ~ r i ~ i ;  

I n . s l ~  Arbixti.is x a l a p -  ' 

Archibacchari.'r sch iedeana .  ( @en t h ) J . U .  .Ja.cL:..5.,r11 
Arc tos t aphy luu  p y r i f o l i a  Donn.5ri.i. 
k r d  i s i a pasclia 1 i s Ponri Cni 
Ar t liras teninia ci 1 latum Ri.iíz & F.3.üiti 
hrtkimostcritrna c i l i a tu r i i  Ruiz & Fav6n 
D -  u.~(dt-,3ri.s - - l ; r i l - ~ p ~ - ~ ~ i 2  (La.nl 1 P ~ r ~ ~ ~ t ~ ~ y ~  

Hacchar is . z a l i ~ i f  1211.3 ( E  & F j P t = a ~ ~ t ~ t i  
E ,3cchar i s  t , r i n e r v i s  (Larn) Fers r~oi i  
Batc t~har i s  t r i n e r v i s  (L3.m. ) P e r s i ~ i ~ n  
Ear t holomaea s p  . 
E . E I I . ~ ~  iti ia.  rl.ibelcr.~xi. ia.na 
Eegl~lnia c a n v a l  l a r i d o r a  C .  Di¿. . 
Hegonia cras.sicai.11 i:s Liridl 
EIeq17tii.z ne l i i rnb i i fo l ia .  (C~=l i l e i~h t  6~ Charr~. j 
Eegnnia nolumbi i f o1  ia  Schlecl i  t, . & i3ia.m. 
Begonia. p e l t a t a  O t t o  & f i i e t r  
& ~ C I I I ~ ~ E I  s p  
Begonia s p .  
Ee:s:leri.s f l a v a  Morton 
E e s l e r l a  la:<¡£ lora .  Eent-h. 
E e s l e r i a  la.:-:if lrca Bent.h 
~ E e z l e r i a .  pa.nssrii.~,lana, D13nri . Smi t h 
E e z l e r i a  pan:za.rfiala.nn Donn . 5 1 r ~ i  bh 
Ecs-le1 i.3. paiisa,ni.3.lai-1.~ T i ~ i i ~  . -Sni . 
E i d e n s  p i l o z a  L .  
E lepha r id ium guat .emalense S tand1  
Somarea h i r t e l l a  

.I Agl.1ilt3r 
E .  F'l5ll 
E .  F'bl l  
E .  Po11 
E P1=111 
E .  Fol.1. 
E Pclll 
ti ir e 1 ]. 
E .  P u l 1  
M .  Vé1i.z 
1. v,211-, 
E .  Po11 
E .  F'cill 
E ,  P[:tll 
E .  F'o1.1 
t i .  Vé l i z  
E .  Po11 
1,l. V e l i z ,  E .  P o l l ,  L .  Ex 
E .  Po11 
E .  P ü l l  
E P131.1 
],t .  Yé l i z  
1,l. ' J&l i z  
E .  Po11 
,J . 1.1 i 1 a.r 
L Zr1.i~ 
E .  F'1311, L .  Eraeter io 
¿.  Ca.za.li 
G .  C a z a l i  
i; . Caza.1 i 
E .  Poli, L .  Emeter in ,  G .  

CDC-F 1 ora 
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Eorii3ri.3 a ~ i i . i t i f o l i a  (L ink  6 < ? t t ~ > )  HirS 
El~uchea  s p  
7 
t , 1 - l . l r 1 ~ l l i , 3  I I l ~ : - : l C 3 , l i ~ 3  !5t,aridl . 
Ei.irrriri-.trra Triresi.eris (Eent .h)  Eeilth S.: EIoc11.l. e:.: Ht.rii5.1 
Burnieis t e r a .  v i r - ssce i i s  ( Een t h ) Eerl t. h 6. H12ctk e:-: H E I I E ~  
C a l a t h r a  i i l s i g i i i s  
C..ill=eola.ri.3 me:-:i~ana Een t h . 
i. 'alreolaria. t . r i  loh.3ta  H e n i s l  
C a l l i ~ ~ n d i - a  eriiai-ginat,a. ~(Hilri~b E~xripl ) E ~ i i t h  
iz.3lli.31ildra\ eriiargiriata (Hurnt~ & E~t-ipL 11 E,eiit,ii 
C a l  1 i a n d r a  g r a n d i  i l o r a  ( L  ' Her j E e t i t  h 
1;.3111..ztndxa ql.iet.za1 Dlz~rir~ .'?rnit.h 
.- ~ . a l c ~ n y ~ t i r i t i  ar-uleaturii ( L .  :I Hi i l i . i i .e  

i , ,~lydoi-ea. gi.iat,emalexi~is ( 5  t,.3,ntil F I > ~  t sr 
Cal;rpt rail t .   he:^ s p  
13afia~a 1 i.2. rvj. 1 l o s a  Beilth o DI: :' 

L-3nava 1 1 i a v i  1 l o s a  Ben t 11 
il.lrpi.ni.is c a r o 1  iniai i . i  v.si% t r~>p i r , a  1 ¡.S Tioiiii i5r;:i t h 
Caszi.3 laevig.3t-a r k i  1 l d  
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~C.i,%.i.llirja. arivetisi.2 L;Izhlt. &; 1Ch.3~1 
!Satopheria c a p i t a t s .  
C.3vendisliia. cal 1 i s t a  Doriil . -Snii t h 
Cavend i sh i a  ca l l i s ta  Lirinn.-Srnith 
Cavend i sh i a  c a l l i s t a  Lionri. Srii . 
l.,aveild i s k i  i.3 ca 11 i s t a Dorin . Cni . 
Cavend i sh i a  nguatema l e r i s i s  Loes 
L a v e n d i s h i a  q u a t e m a l e n s i s  Loes 
Caveridishia  q u a t e m a l e n s i s  Loez 
f,ecr-~>pis z p  . 
Z e l  t is niclnoica 
Centrat ienia .  s a l i c i f o l i a  Erandegee 
Sen t ropogan  c a r o l i f o l i u s  
Cen t r0pi3gi711 ca.rri l  i f u1 i u ~  
1:3ltii t< ropog~~i i  c ~ r d i  f 01 i ~ c ;  

1Ce.n t ropogon c o r d i  f o1  ii.in, Ben t h 
Cerltr.opi>gon f e r ruyi r ie i l s  ( L .  f . ) Gle,3..son 
1:kn t ropi>~goii gi-ar i t i idei i ta tu.~ (Schlec l i t  . j Lukl tr . 

. - i3rr1t~opogc7ri graiitiitierita.tils (Schlecht ,  . ) sinhl tr 
Cen t 1-ozenia pubezcenz Ben t h 
Cep l i ae l i s  tomentoza ( B u b l .  j Uahl 
Ces trum a u r a n  t2 i acum 
Cest.ri-irn nni=ti~rnuri~ L 
(:es t.rum ncic t 1-iri i ' i r i i  L . 
Ce.5 trurn iioc t i lrnu~n L . 
Ces t r1 . i~~  rioc t, 1~rriiln.i L . 
Cest . rua z p  . 
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Cha~naedorea. z p  . 
!r:harnaedni-.ea sp . 
c-: - i :?- d.2sr~ipeloz p a r e i r a .  L .  
C i s i a  ri.ipe 10:s p a r e l  ra. L . 

H .  ?'+liz 
13 1:<3z3.1 1 

.l i'"g1.11 131. 
Z F011 
M .  Ve l i z  
A 1.1.3 3 1:. 1 1 1111 
E .  FlJll  
1.; z ,3 1 1 

L .  E rne t e r io  E. F'I-11 
E .  P2111 
E .  F-11 
1.f 1:eli.Z 

E .  F'1511 
E .  F111ll 

E .  Fa11 
14. {Téliz 
E .  P ü l l  
E .  F ' @ l l  
E .  PrJll 
E .  Po11 
1.1. T.!&liz 
E .  PEill 
H .  Vél i z  
E .  Po11 
1.1. V e l i z  
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(1 isu.3nipelos t r o p a i c ~ l i  f o 1  la  Ti 1.3 
~ Z i s t i a  s p .  
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E F ' I ~ I ~ ! .  L E i 1 l e : . ~ ~ ~ , ~  
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C r o t o n  g l a b e l  l u z  
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C r o t o n  l i l a t u s  L .  
Crot.011 s p .  
Crot.011 : < a . l a p e t ~ s i s  HBEC 
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Ciiphea, aí:i 11 i f lora Koeline 
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E .  P r j l l ,  L .  Eriietei-1.0 
E .  Poli, L .  Erne te r io  
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14. ;?&l.iz 
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E .  P-11 
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- r1i.il~=hea vdor.it,a i L . j Saz 
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Alloplectus calochlamys 
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EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO FLORlSTlCO DE GUATEMALA 

AURA SUCHINI Y CAROUNA ROSALES 

En 1995 se inició un estudio bibliográfico para determinar en qué regiones del país se concentran el 
mayor número de especies que la Flora de Guatemala reporta como endémicas y su relación con la ubicación 
de las áreas protegidas que existen. Al finalizar este proyecto las unidades ejecutoras de programas de 
protección del patrimonio natural, podrán contar con más elementos basados en la investigación biológica 
para tomar decisiones en cuanto a si es necesario establecer nuevas áreas protegidas y en dónde. 

Se complementó la investigación bibliográfica con la consulta a la Flora Neotropical y Mesoamericana 
y a ~ R ~ C U ~ O S  científicos. Además, se visitaron los cinco herbarios de la ciudad de Guatemala para obtener 
datos sobre localizaciones y fenología. También se tomaron fotografías para completar un archivo para cada 
especie. A la documentación sobre especies endémicas, hemos sumado las especies que el Consejo Nacional 
de Areas Protegidas reporta como amenazadas, para las cuales también preparamos un archivo por especie. 

Se concluyó que las regiones con mayor endemismo floristico en el país son: Los depanamentos de 
Alta y Baja Verapaz; el departamento de Huehuetenango; el departamento de Izabal; los volcanes Tajumulco, 
Tacaná, Santa María, los picos Santo Tomás Pecui y Zunil y la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM). 

De estas regiones, sólo los volcanes y la RBSM están dentro del Sistema Guatemalteco de Areas Protegi- 
das. Con estos resultados, se planificaron las visitas de campo para verificar la presencia de estas especies 
en las áreas para las que fueron reportadas hace cuatro décadas, observando el estado actual de sus hábi- 
tats. A la fecha se han concluido las visitas a los depanamentos de Alta y Baja Verapaz, el volcán Santa Maria, 
y los picos Santo Tomás Pecul y Zunil. Al mismo tiempo que se lealizan las visitas de campo, se está 

-trabajando en la determinación taxonómica del material colectado. Los viajes se han aprovechado para 
colectar en la medida de lo posible, todas las especies que se encuentren en floración, al momento de la 
visita. Se han determinado taxonómicamente 233 especies, de las cuales 20 son endémicas (9%. Con rela- 
ción al estado del hábitat, se ha encontrado que la causa principal de la desaparición de estas especies es el 
cambio de uso de la tierra, en general para el cultivo de grandes extensiones de café y cardamomo (En la 
Verapaces) y para la agricultura extensiva de maíz. Durante 1998 se visitarán los volcanes Tacá y Tajumulco. 



Guatemala, 7 de marzo de 1997 
Ref. CDC-CECON No. 40-97 

Reciba un cordial saludo del personal del Centro de Datos 
para la Conservación. 

El motivo de la presente es para invitarle a la presentación 
de los resultados de la fase 1 del proyecto llEvaluación y 
conocimiento del patrimonio floristico de Guatemala". 

Dicha actividad tendra lugar en el auditorium del CECON, el 
14 de marzo de los corrientes, de 9:00 a 10:OO horas. Rogamos a 
usted confirmar su asistencia a los telkfonos 3310904 y/o 
3346064, o bien por via fax 3347664. 

Sin otro particular, esperamos contar con su valiosa 
participación. 

Atentamente, 

cngraoN WGI- - %&EL)IO A*BLE..TE Licda Aura Elena Suchini 
del proyecto 

CDC - CECON 
.14- Hit.,. 199l 

/ /d  5. - 

C.C ./ archivo 

P A F G  
RECIBIDO ' I 

1 1 HAR. 1997 4 - 3 - 4 ~  



PROYECI'O. Regiones de Mayor Endemismo Florístico de Guatemala 
INVES'TIGADOR PRINCIPAL: Aura Elena Suchini Farfán 
MONTO AUTORIZADO. Q 170,01000 
PROYECTO No. 12-98 
BALANCE-SALDOS. al 15 de diciembre de 1999 

Equipo  - 
Mater i -a les  y 
S u m i n i s t r o s  - - - -- 
Gastos administrativos del 
FONACYT -- -. 

Giístos  n o  
u r e v i s t o s  

TOTAL 

Transferencia de Q 1.2'88.34, según nota del I S de marzo 99 (Ref. CDC-CECON: 25-99) 
Transferencia de Q 1,2 1 1.16, seggjn nota del 14 de junio 99 (Ref. CDC-CECON: 58-99j' 
Transferencia de Q 64.00, segun nota del 30 de septiembre 99 (Ref CDC-CECON: 1138-99) 



PROYECTO Regiones de Mayor Erideinismo Floristico de Guateniala 
IN\.rESTIGADOK PRINCIPAL Aura Elena Swchini Farfán 
MONTO AUTORIZADO Q i20,OIO 00 
PROYECTO NO 12-98 
INFORME DE REQUISICIONES SOLBCITAIIAS 

No. RoLuisióii L-. - FECHA 

&%i!LO=b. 
Exluipci (anticipo t 4.427.29 
~ s t e I e o r n i c r o s ~ ~ ~ i o j  . .........-e.--. 

Equipo , l., l::m:I 1 68.2 1 

. @ s i ~ ! ? ~ c & - -  
Materiales y Suniinisaros 
(diskettes) ~ A---- 



UNFORMACION FINANCIERA: 
Costo Total del Proyecto: 

Recursos solicitiidos a FONACYT: Q. 120.0 10.00 (28.12 !/o) 

Recursos de contraparte: CECON 
Recursos de instituciones participantes:* 

Recursos de slras fuentes: DlGI Q. 118,632.48 (27.79 %) 

1 CECON * 1 D1U1 ** I 

DESCRlPClON DEL PRESUPUESTO GLOBAL, 

RUBRO 

Servicios Personales 
Capacitacion 

FONACYT 

Equipo 
hlateriales y Suministros 
Mantenimiento y Reparaciones 
Documentación e Inforniacián 
Publ icaclón de Resultados 
a 

Otros gasios (Prestaciones) 

* CECON: Centro de Estudios Consewacionistas 

79,375.00 

Otros gastos QVját icos) 

Gastos No Previstos 
Gastos Adnlinisarativos 
T O T  A L  - 

** DIGI. Dirección General de la lrivestigacion 

CONTRA 
P ARTIDA 

29,413 1.29 
289.50 

OTRAS 
FUENTES 'I' O T A LA 

-- 
70,180.00 

- 

4.2 1 
10,9ii0.00 

120,010.00 - 

73,360 02 

17,200 01) 

27,432 45 

84,986 40 

-- 
188,172.17 

234,541 40 

426 00 

33,220.08 

10,910.00 -- 
118,632.48 426,8 -----A- 14.95 

102,791 3 1 
715 00 

-- 
U 7,200 -- 00 

60,652 53 



Descripcibn detallada por ru 
Servicios Personales (honorai 

Nombre 

Arta Carolina Rosales Zamora 
*** 
-- 
Gina María Cazali Escobar *** 

Noe Anel Castillo Leinus ***  

)ros de los recursos solicií 
ios). - 

Cargo* 

mes 
Investigadora 1 0.625 

dos al FONACYT. 

FONACYT Contra- Otraby 
Partida Biuendes 
CECON DIG1 

12,500 #-- O0 25,542 00 

Alan Estuardo Marroqunn Juárez 
***  
Elfriede de Poll 

Mario Esteban lréPiz Pérez 

Aura Elena Suchiiii Farfan ***  

Marco Polo Casailllo *** 

Mercedes Barrios *** 

Claudia Burgos ** * 

- 
Oiga Valdez *** 

Auxiliar 1 Q.500 

x 2x 10 
Investigador Q 625 

x 2 x  10 
Botánica 638 x  6 

Manejador de 31 1 s d 
Datos 
Ecologa 311 x 

2 x  10 
Manejador de 322 x 2 

Prote ridas 
Coordinadora 680 x +* Prestaciones 439.0887'%) -+!=-/ 1?7.43?4113).2?008%4 

* Cargo desempeñado en el proyecto (investigador pi-incipal, irivestigador asociado, asistente de investigacion o técnico) 
**  Hora mes. Sr coi~ceptualiza conio una hora diaria dedicada al proyecto durante un mes de trabajo. 
*** A partir de enero de 1999 la 1ISAC di6 un incremento salarial del 109,ó. 


