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México forma parte del selecto grupo de países a los que por su enorme riqueza biológica se les denomina países megadiversos y ocupa un privi-
OHJLDGR�WHUFHU�OXJDU�HQWUH�ORV�PLVPRV��/D�VREUHSRVLFLyQ�GH�GRV�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV��1HiUWLFD�\�1HRWURSLFDO���VX�FOLPD��RURJUDItD�\�SURYLQFLDV�
geológicas resultan en una gran variedad de ecosistemas y microclimas y un número elevado de endemismos. El país es el primero por su fauna 
GH�UHSWLOHV������HVSHFLHV���HO�VHJXQGR�HQ�PDPtIHURV������HVSHFLHV��\�HO�FXDUWR�HQ�DQ¿ELRV������HVSHFLHV��\�IDQHUyJDPDV��FLUFD��������HVSHFLHV���
El 32% de fauna nacional de vertebrados es endémica de México y el 52% la comparte únicamente con Mesoamérica.

 A nivel mundial existen 20 órdenes, 119 familias, 1057 géneros y alrededor de 4 332 especies de mamíferos. De lo anterior, CONABIO reporta 
que México posee el 50% de los 20 órdenes, con 35 familias, 166 géneros y 451 especies de mamíferos que constituyen la diversidad mastozoo-
lógica en el país y corresponden al 29.4% de las familias, 15.7% de los géneros y 10.4% de todas las especies del Continente Americano. Los 
murciélagos y roedores son los más diversos, pues representan 79.2% de todo el complejo mastozoológico mexicano. Además, hay 9 géneros y 
148 especies endémicas en 6 órdenes: Rodentia (110), Chiroptera (14), Insectívora (11), Lagomorpha (8), Carnívora (4) y Marsupialia (1).

El sureste de México tiene una historia geológica compleja que ha producido más especies de vertebrados que cada uno de los países centro-
americanos, de manera que casi un tercio de las especies de mamíferos terrestres son endémicas de esta parte del país. El estado de Campeche 
reporta un total de 4 379 especies registradas hasta el momento, de las que resaltan mamíferos acuáticos con 15, mamíferos terrstres 105, aves 
489 especies y reptiles 99.

Este libro pretendió conjuntar el conocimiento de la biodiversidad del estado de Campeche a través del trabajo de investigación serio, dedicado 
\�SHUVHYHUDQWH�GH�SUHVWLJLDGRV�FLHQWt¿FRV�GH�GLYHUVDV�LQVWLWXFLRQHV�GH�H[FHOHQFLD�TXH�KDQ�HVWXGLDGR�OD�ÀRUD��IDXQD�\�HFRVLVWHPDV�FDPSHFKDQRV�
desde hace décadas y cuyos productos hoy permiten acciones requeridas para la conservación y el uso sustentable de esa biodiversidad. A través 
de este esfuerzo se contribuye a generar la línea base necesaria para orientar las políticas del Estado en la materia.

Se debe tener presente que Campeche está conformado por un mosaico diverso en el que se combina una enorme diversidad biológica con una 
milenaria cultura como la maya, que ha promovido el uso en diversas escalas de esa biodiversidad con la que comparte íntimamente su identidad 
e historia. La proliferación de las haciendas henequeneras, de la explotación del palo de tinte, del chicle, la explotación de la sal, las maderas 
SUHFLRVDV�\�OD�SUHVHQFLD�GH�iUEROHV�IUXWDOHV�~QLFRV�HQ�HVWD�UHJLyQ�GH�0p[LFR��FRQ¿JXUDURQ�XQ�FRQWH[WR�SHFXOLDU�TXH�DGHPiV�VLUYH�GH�FRELMR�D�
cinco de las seis especies de felinos reportadas para el país, en especial de jaguar, cuya población es la más grande de México.
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$WHQGLHQGR�D�OD�(VWUDWHJLD�1DFLRQDO�GH�%LRGLYHUVLGDG�SDUD�0p[LFR��&DPSHFKH�VH�HQFXHQWUD�WUDQVLWDQGR�FRQ�SDVR�¿UPH�SDUD�DERUGDU�ODV�FXDWUR�
líneas estratégicas propuestas; hacia el conocimiento y manejo de información de la biodiversidad campechana; hacia su protección y conser-
YDFLyQ��GLVHxDQGR�HVWUDWHJLDV�SDUD�OD�YDORUDFLyQ�GH�HVD�ELRGLYHUVLGDG�\�EXVFDQGR�GLVWLQWDV�PDQHUDV�GH�GLYHUVL¿FDU�VX�XVR��(O�UHWR�TXH�HQIUHQWD�
&DPSHFKH�FRQ�VX�ELRGLYHUVLGDG�UHTXLHUH�GHO�GLVHxR�GH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�SDUD�VX�FRQVHUYDFLyQ�\�XVR�VXVWHQWDEOH�HQ�XQ�SURFHVR�FRQWLQXR�\�GLQi-
PLFR�TXH�GHEH�UHÀHMDU�ORV�FDPELRV�HQ�HVH�ELQRPLR�ELRGLYHUVLGDG�±�FXOWXUD�

La generación de líneas estratégicas y acciones de participación de los diversos sectores de la sociedad en Campeche, así como el diseño de 
SODQHV�GH�DFFLRQHV�HVSHFt¿FRV�SDUD�FDGD�FDVR��UHSUHVHQWDQ�LQVWUXPHQWRV�LPSRUWDQWHV�SDUD�GHWHUPLQDU�PHWDV�\�REMHWLYRV�EiVLFRV��D�FRUWR��PHGLDQR�
y largo plazo), cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar las metas previstas. 
$O�¿QDO��HVWH�OLEUR�WLHQH�WDPELpQ�HO�SURSyVLWR�GH�RULHQWDU�DO�JRELHUQR�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�WUHV�REMHWLYRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�&RQYHQLR�GH�

Diversidad Biológica que apenas concluyó su décima reunión de partes: la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de 
ORV�UHFXUVRV�ELROyJLFRV�\�HO�DFFHVR�MXVWR�\�HTXLWDWLYR�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GHULYDGRV�GHO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�GH�&DPSHFKH��

En la medida que sumemos esfuerzos y pasemos de una actitud contemplativa a una realizadora, la rica biodiversidad que posee esta tierra 
maravillosa se constituirá también en sinónimo de motivación para recorrer sustentablemente el camino de nuestro crecimiento. 

          Lic. Fernando Ortega Bernés 
                C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
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El libro “La Biodiversidad en Campeche: Estudio de Estado” representa un gran paso en los esfuerzos para difundir el conocimiento del patri-
PRQLR�QDWXUDO�FRQ�HO�TXH�FXHQWD�HO�HVWDGR�GH�&DPSHFKH��(VWD�REUD�HV�XQD�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿DEOH�DFHUFD�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�ORV�
recursos biológicos en Campeche, que estará a disposición de autoridades, académicos, comunidades locales, grupos indígenas y la sociedad en 
JHQHUDO��\�VHUi�XQD�KHUUDPLHQWD�EiVLFD�SDUD�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�HO�GLVHxR�GH�HVWUDWHJLDV�GH�SODQHDFLyQ�HQ�EHQH¿FLR�GHO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�
nuestra sociedad. 

Esta información es sin duda un excelente punto de partida, sin embargo, es necesario tener en cuenta que el conocimiento dista de estar com-
SOHWR�\�HV�QHFHVDULR�TXH�VH�FRQWLQ~H�LQFUHPHQWDQGR��0H�UH¿HUR�DTXt�QR�VRODPHQWH�DO�HVWDGR�DFWXDO�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�HVSHFLHV�DQLPDOHV�\�
vegetales, así como los microorganismos, sino fundamentalmente al referente a los ecosistemas de Estado, de los cuales depende la vida de sus 
habitantes por los servicios que reciben de sus selvas, manglares, lagunas, entre otros ecosistemas.

Para CONABIO ha sido un privilegio colaborar con el Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Apro-
vechamiento Sustentable. También reconocemos a las instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales que participaron en este 
esfuerzo, especialmente a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) a través Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 
México (EPOMEX), así como al Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-Campeche), que a través del Dr. Guillermo Villalobos (EPOMEX) y el Dr. 
Jorge Mendoza (ECOSUR��FRRUGLQDURQ�OD�FRPSLODFLyQ�\�UHYLVLyQ�WpFQLFD�\�FLHQWt¿FD�GH�ODV�GLVWLQWDV�VHFFLRQHV�TXH�FRQVWLWX\HQ�HO�HVWXGLR�

Reconozco el entusiasmo y dedicación de los compiladores temáticos y de los 128 autores pertenecientes a más de 30 instituciones y centros 
de investigación, para integrar las 11 partes que constituyen el documento, los felicitamos por la culminación de esta gran labor. Asimismo, los 
invitamos a continuar participando en la elaboración de la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de 
Campeche y desde luego en su pronta, permanente y efectiva implementación.

Por otro lado, agradecemos al programa de Naciones Unidas a través del Programa de Pequeñas Donaciones, así como del Corredor Biológico 
Mesoamericano por su participación económica para la elaboración de esta obra.
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Es necesario mencionar que el presente estudio está siendo utilizado como base para la elaboración de la Estrategia Estatal de Conservación y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad de Campeche, cuyo objetivo fundamental es detener el deterioro del capital natural en el estado Campeche, 
DVt�FRPR�XVDU�GH�PDQHUD�VRVWHQLEOH�\�FRQVHUYDU�ORV�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�VRFLHGDG�FDPSHFKDQD��3DUWH�GH�ORV�FRPSURPLVRV�
adquiridos por México ante el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son cumplidos y enriquecidos con la participación voluntaria de 
HVWDGRV�FRPR�&DPSHFKH��TXH�UHFRQRFHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�UHDOL]DU�DFFLRQHV�ORFDOHV�SDUD�REWHQHU�EHQH¿FLRV�JOREDOHV�

Asumo con toda seguridad que las autoridades, academia y sociedad serán promotores permanentes de la continuidad de los esfuerzos en 
DPSOLDU�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��LGHQWL¿FDU�\�UHJLVWUDU�ORV�FDPELRV�TXH�H[SHULPHQWD��\�DSR\DU�ODV�DFFLRQHV�GH�FRQVHUYDFLyQ�TXH�VH�
ejecuten.

Confío en que, de manera sinérgica los procesos locales que la elaboración de este estudio y su correspondiente estrategia han puesto en mar-
cha, se encaucen para que en un futuro cercano se pueda constituir una institución estatal homóloga de CONABIO, con la misión de producir 
inteligencia en materia de biodiversidad que apoye la toma de decisiones del gobierno estatal, los gobiernos municipales y la sociedad poblana 
como consecuencia de estos importantes esfuerzos.

                   Dr. José Sarukhán Kermez
         COORDINADOR NACIONAL DE LA CONABIO



Imagen: CONABIO.
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Figura 1. Vista de un árbol de Guayacán, con detalle  
GHO�WURQFR��ÀRUHV��VHPLOODV�\�IUXWRV��

Estudio de caso: conservación  
y aprovechamiento del Guayacán  

en el estado de Campeche
Leonel López-Toledo, Mariana Martínez  

y Miguel Martínez-Ramos

El “Guayacán” (Guaiacum sanctum L., Zygophyllaceae) es un árbol 
de hasta 30 m de altura y 70 cm de diámetro del tronco a la altura del 
pecho (DAP���6X�FRSD�HV�GLVSHUVD�\�FRQ�IROODMH�GLVFRQWLQXR��/DV�ÀRUHV�
son de color azul-morado con estambres amarillos, lo que hace al 
*XD\DFiQ�PX\�YLVWRVR�HQ�OD�pSRFD�GH�ÀRUDFLyQ��IHEUHUR�PD\R���/RV�
frutos son de 1.5 a 2 cm de largo de color amarillo-naranja. Las semi-
llas son de aproximadamente 1 cm de largo, negras o pardo-oscuras 
recubiertas por una llamativa capa carnosa (arilo) de color rojo (Cha-
varria et al.�������*URZ�\�6FKZDUW]PDQ���������¿JXUD����

El Guayacán se distribuye desde Florida en Estados Unidos hasta 
Costa Rica y en algunos países del Caribe (CITES, 2000; Chavarria 
et al., 2001; Grow y Schwartzman, 2001). En México se distribuye 
en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En este 
último, en las Reservas Balam-Kin y Balam-Kú, en las ampliaciones 
forestales de los ejidos Pich, Chencoh, Constitución, Xbonil, Cente-
nario, Silvituc, Conhuás y en la Reserva de la Biosfera Calakmul se 
pueden encontrar poblaciones con 200 a 1 000 árboles con un DAP
����FP�SRU�KHFWiUHD�\�FRQ�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�SOiQWXODV�\�iUEROHV�
MXYHQLOHV��/ySH]�7ROHGR���������¿JXUD����

)RWR��/HRQHO�/ySH]�7ROHGR��8QLYHUVLGDG�GH�$EHUGHHQ��5HLQR�8QLGR)..
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En las selvas bajas y medianas (sensu Miranda y Hernández-X,1963) 
de Campeche, Guaiacum sanctum es una especie ecológicamente im-
portante tanto en número de individuos como en biomasa (López-
Toledo, 2008). Se estima que un árbol requiere de 350 a 400 años 
para desarrollar un tronco con 35 cm de DAP, por lo que se considera 
que estos árboles representan un importante almacén de carbono. Así, 
considerando la gran abundancia, la amplia distribución y la elevada 
biomasa de G. sanctum en Campeche, es esperable que su papel en 
IXQFLRQHV�HFROyJLFDV�WDOHV�FRPR�¿MDFLyQ�\�DOPDFHQDPLHQWR�GH�FDUER-
QR��ÀXMR�GH�QXWULHQWHV�\�DJXD��FRQVHUYDFLyQ�GH�VXHOR�\�SURYLVLyQ�GH�
recursos alimenticios para la fauna, sean muy importantes. Por ejem-
plo, se sabe que muchas especies de aves y mamíferos se alimentan de 
los frutos/semillas del Guayacán o que utilizan a este árbol como si-
tios de percha, anidamiento o protección (Weldeken y Martín, 1987). 
$�MX]JDU�SRU�VX�WLSR�GH�ÀRUHV�\��PDVLYD�ÀRUDFLyQ�HV�SUREDEOH�TXH�G.
sanctum sea también un recurso muy importante para la comunidad 
de polinizadores.

Al Guayacán se le atribuyen propiedades medicinales y fue inten-
VDPHQWH� H[SORWDGR� SDUD� VX� XVR� FRPR� DQWL�LQÀDPDWRULR�� GLXUpWLFR� \�
laxante, contra la gota, la neuralgia, el reumatismo, la tonsilitis y la 
Vt¿OLV� �*LIIRUG��������CITES, 2000). La madera del Guayacán se ha 
usado en la construcción de durmientes de ferrocarril, para horcones 
de casas o postes y en la fabricación de artesanías. El aserrín se em-
plea en la fabricación de repelentes de mosquitos. Los desechos de la 
industria maderera se utilizan para la preparación de una bebida alco-
hólica en Alemania. La industria naviera aporta recursos económicos 
por importantes a las madederas, ya que d se emplea en la producción 
de algunas piezas de barcos.

En el estado de Campeche, el aprovechamiento industrial de la ma-
dera del Guayacán fue esencial durante los años 1960-1990 con un 
importante mercado en países de Europa, Asía y Norteamérica. Esta 
madera se extraía principalmente de los municipios de Campeche, 

Figura 2. Distribución del Guayacán en México y a detalle en el estado 
de Campeche. Los puntos indican localidades de colecta. En color azul 

oscuro se representa el área de distribución en el año 2000 y en azul claro 
OD�VXSHU¿FLH�TXH�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GH�DOJ~Q�ÈUHD�1DWXUDO�3URWHJLGD�
(RBC=Reserva de la Biosfera Calakmul, RBKín= Reserva Balam-Kin, 

RBKú=Reserva Balam-Kú y RBCel= Reserva de la Biosfera Celestún).  
La distribución fue modelada en base a un modelo de nicho ecológico  

con el programa GARP (Anderson y Martínez-Meyer, 2004).
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JHQpWLFD�\�GH�YXOQHUDELOLGDG�GHPRJUi¿FD��SRU�OR�TXH�FRPSURPHWH�OD�
persistencia de poblaciones a largo plazo. 

Actualmente, la intensidad con que se efectúa el aprovechamiento 
forestal del Guayacán en el estado de Campeche parece no ser un pro-
blema para su conservación,  pues ha perdido importancia comercial 
\�VXV�XVRV�ORFDOHV�VRQ�PHQRUHV��$OUHGHGRU�GHO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�GH�
distribución de G. sanctum en México se encuentra protegido, Cam-
peche cuenta con la mayor proporción (85%). 

Resulta importante contar con el ordenamiento ecológico que ayude 
a la planeación y a la toma de decisiones sobre el avance agrícola, 
ganadero y de asentamientos humanos. Asimismo, los proyectos de 
desarrollo que impliquen el cambio de uso de suelo en áreas con bos-
ques de Guayacán, deben de cumplir adecuadamente con los estudios 
requeridos y ser cuidadosamente evaluados para la conservación de 
la especie. Así áreas de selva que sean parte de un corredor biológico, 
con una riqueza de especies importante y la presencia de G. sanctum,
deben de considerarse de gran valor y prioritarias para la conserva-
ción. Asimismo, se debe aumentar el nivel de protección y vigilancia 
de las áreas naturales con categoría estatal.

La gran variación espacial de las poblaciones de G. sanctum en Cam-
peche indica que las propuesta de manejo forestal debe sustentarse en 
una intensa evaluación de la disponibilidad del recurso. Los estudios 
GHPRJUi¿FRV�LQGLFDQ�TXH�XQD�FRVHFKD�GH�XQ����D�����GH�ORV�iUEROHV�
adultos (con más de 35 cm de DAP) cada 20 años no produce impactos 
negativos sobre la persistencia futura de las poblaciones aprovecha-
das, siempre y cuando se reduzcan al mínimo los daños a los árboles 
pequeños no comerciales (tallos de 1 a 25 cm DAP) . Este daño míni-
mo implica no causar la muerte a más del 8% de los árboles pequeños 
por la actividad de extracción forestal, lo que implica tener buenas es-
trategias de tala y de construcción de brechas (López-Toledo, 2008). 
Cualquier aprovechamiento forestal de Guayacán debe de considerar 
estos antecedentes. 

Hopelchén y lo que hoy es Calakmul. A partir de 1990, el mercado 
del Guayacán ha declinado hasta llegar a comercializarse sólo un 10-
15% de los volúmenes de exportación originales (CITES, 2000, Sal-
mon, com. pers.). Esta caída se debió a la sustitución de la madera por 
piezas de plástico (CITES, 2000). 

El aprovechamiento forestal del Guayacán ha sido muy importante 
para la economía de familias y comunidades ejidales poseedoras del 
recurso. Así, en el Ejido Pich alrededor de 260 ejidatarios o residentes 
tienen una fuente económica directa o indirecta del aprovechamiento 
del Guayacán. 

Debido a una intensa explotación pasada y a la pérdida de su hábitat 
(provocada por el cambio de uso del suelo), las poblaciones de Gua-
yacán han sufrido fragmentación, reducción severa en su distribución 
JHRJUi¿FD�\�OD�H[WUDFFLyQ�GH�ORV�iUEROHV�GH�PD\RU�WDOOD��3RU�HOOR��OD�
especie se encuentra catalogada como una especie amenazada en once 
países y, en México se encuentra listada como una especie “Bajo Pro-
tección Especial” (CITES, 2000; SEMARNAT, 2002; IUCN, 2007).

La deforestación y la  fragmentación de bosques representan los fac-
tores de riesgo más importantes para la persistencia de las poblacio-
nes de Guayacán, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas 
y Yucatán. Para el caso de Campeche, podemos decir que la especie 
presenta, en términos generales, un buen estado de conservación. Sin 
embargo, en el Estado también existen riesgos por la conversión de 
las selvas a los sistemas agropecuarios. Por ejemplo, algunos ejidos 
con poblaciones de Guayacán, han vendido sus tierras a particulares, 
cuya visión es reemplazar el bosque por campos agrícolas, praderas 
ganaderas o plantaciones forestales.

En nuestro análisis encontramos que en Campeche la fragmentación 
de selvas con presencia de Guayacán ha sido muy importante, lo que 
ha creado remanentes pequeños de selva (<100 hectáreas) susceptibles 
a la degradación del hábitat y a largo plazo a la pérdida del mismo. La 
fragmentación puede provocar problemas de pérdida de variabilidad 
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En México, el Guayacán se encuentra en la categoría de “protec-
ción especial”, aunque usando el Método de Evaluación del Riesgo 
de Extinción de las Especies Silvestres (SEMARNAT, 2002) encontra-
mos que la especie a nivel nacional se considera especie amenazada, 
especialmente en poblaciones de Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Resulta 
importante promover la ampliación de áreas protegidas o de nuevas 
reservas y llevar a cabo una concientización de conservación entre 
comunidades en las que G. sanctum está presente.

La distribución actual de Guaiacum sanctum en México y espe-
cialmente su abundancia en el estado de Campeche representan una 
posibilidad excepcional de conservación y aprovechamiento de esta 
especie de singular belleza y gran importancia ecológica y biológica 
SDUD�HO�EHQH¿FLR�\�JR]R�GH� OD�DFWXDO�\�GH� ODV� IXWXUDV�JHQHUDFLRQHV� 
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