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I RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las selvas húmedas tropicales se distribuyen en  Guatemala en parte del departamento de Petén, 
norte de Alta Verapaz, Quiché,  Huehuetenango e Izabal, siendo estos últimos cuatro los que 
presentan mayores reportes de endemismo florístico y escasas colectas.  
 
Desde el año de 1996 el Centro de Datos para la Conservación (CDC) ha desarrollado investigación 
sobre endemismo florístico en el país. Es así como en el presente estudio se  seleccionó  en el 
departamento de Izabal El Biotopo Chocón Machacas y la Reserva Protectora de Manantiales Cerro 
San Gil, administrados por la Universidad de San Carlos (USAC) y la Fundación para la conservación 
y el Ecodesarrollo (FUNDAECO) respectivamente. El estudio documenta la diversidad florística, 
endemismo,  rareza y amenazas de especies de las citadas reservas con el fin de proporcionar a los 
responsables de administrarlas información indispensable para la planificación, y  manejo.  
 
En el área de estudio Chocón-San Gil se registra un total de 622 especies agrupadas en 98 familias 
de las cuales las mejor  representadas son Orchidaceae (84), Piperaceae (41), Fabaceae (35), 
Bromelliaceae (32), Arecaceae (28), Melastomataceae (27), Araceae (26), Acanthaceae (19), 
Rubiaceae (19), Apocynaceae (11), Cyperaceae (11). De las 27 especies previamente reportadas 
como posibles  endémicas se colectaron 10 en Cerro San Gil y no se encontró ninguna en Chocon 
Machacas. Se asumen como posibles endémicas por contar desde la primera mitad del siglo XX a la  
fecha con registros exclusivos para Guatemala, o específicamente para el departamento de Izabal. 
Soló dos especies de la familia Arecaceae se consideran propiamente como endémicas, pues se ha 
estudiado su distribución y estado de la población para Cerro San Gil, Izabal, en un estudio previo.  
 



II.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio aborda el tema de endemismo y rareza en dos reservas naturales de la Costa 
Atlántica de Guatemala. La rareza es una característica de un gran número de especies tropicales, 
que se ve favorecida con los procesos de fragmentación provocados por las actividades humanas. 
(TNC, 1990;UICN,1980; CONAP,1997).  
 
Las selvas húmedas tropicales se distribuyen en  Guatemala en parte de los departamentos de: 
Petén, norte de Alta Verapaz, Quiché,  Huehuetenango e Izabal, siendo estos últimos cuatro los que 
presentan mayores reportes de endemismo florístico y carecen de información actualizada. El 
Centro de Datos para la Conservación (CDC) del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), ha 
desarrollado investigación sobre endemismo florístico en el país desde el año 1996, la cual 
consideramos valiosa, y cuyos resultados pueden ser validados con estudios sobre  distribución y 
estado de las poblaciónes, aspectos que no son abordados por el presente estudio ni pos los 
previos para aseverar categorías de las especies. Por tal razón en este trabajo nos referimos a 
posiblemente endémicos y/ó raros. El criterio de amenaza lo aplicamos a las especies asociadas a 
bosque natural, cuya destrucción efectivamente las coloca en está situación.  
 
Se seleccionó  en el departamento de Izabal El Biotopo Chocon Machacas y la Reserva Protectora 
de Manantiales Cerro San Gil, administrados por la Universidad de San Carlos (USAC) y la 
Fundación para la conservación y el Ecodesarrollo (FUNDAECO) respectivamente. El estudio 
documenta la diversidad florística, posible endemismo,  rareza y amenazas de especies de las 
citadas reservas con el fin de proporcionar a los responsables de administrarlas información 
indispensable para la planificación, y  manejo.  
 
En el área de estudio Chocón-San Gil se registra un total de 622 especies agrupadas en 98 familias 
de las cuales las mejor  representadas son Orchidaceae (84), Piperaceae (41), Fabaceae (35), 
Bromelliaceae (32), Arecaceae (28), Melastomataceae (27), Araceae (26), Acanthaceae (19), 
Rubiaceae (19), Apocynaceae (11), Cyperaceae (11). De las 27 especies previamente reportadas 
como posibles  endémicas se colectaron 10 en Cerro San Gil y no se encontró ninguna en Chocon 
Machacas. Se asumen como posibles endémicas por contar desde la primera mitad del siglo XX a la  
fecha con registros exclusivos para Guatemala, o específicamente para el departamento de Izabal. 
Soló dos especies de la familia Arecaceae se consideran propiamente como endémicas, pues se ha 
estudiado su distribución y estado de la población para Cerro San Gil, Izabal, en un estudio previo.  



III.  OBJETIVOS 
 

1. Establecer la presencia de las especies endémicas en el Biotopo Chocón Machacas y 
Reserva Ecológica Protectora de Manantiales Cerro San Gil. 

 
2. Sistematizar la información a través de llenar la Base de Datos Computarizada del CDC, 

con la información obtenida sobre las especies de plantas endémicas y amenazadas de 
Guatemala. 

 
3. Describir y localizar las regiones actuales de alto endemismo florístico en el Biotopo 

Chocón-Machacas y en la Reserva Ecológica Protectora de Manantiales Cerro San Gil. 
 

4. Evaluar la distribución de las especies endémicas en el Biotopo Chocón-Machacas y la 
Reserva Ecológica Protectora de Manantiales Cerro San Gil. 

 
5. Proveer de información a la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –

FUNDAECO- y al Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-. 
 

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

 
IV. ANTECEDENTES 
 
Marco Legal  

 
El interés del estado de Guatemala en la protección del patrimonio natural se  refleja en las Leyes 
existentes relacionadas con Áreas Protegidas que contiene artículos vinculados con  la conservación 
de la diversidad genética de flora y fauna silvestre del país. Se señala ” de urgencia y necesidad 
nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de extinción, de las amenazadas y la 
protección de las endémicas" y la de creación del Ministerio de Ambiente (Decreto 68-86; 4-89, 5-
90, 90-2000)  

 
Guatemala ratificó la Estrategia Global sobre Diversidad Biológica a través del Convenio 
Centroamericano de Biodiversidad (Decreto 5-95); Adquiriendo los compromisos de estimular en la 
región el conocimiento de la diversidad biológica  y su manejo  en las áreas protegidas como 
responsabilidad social; y .. "Promover y apoyar la investigación científica dentro de las 
universidades nacionales y centro de investigación regional, en conjunto con los organismos 
internacionales interesados" (Congreso de la República de Guatemala 1995). En el 
 
La Coordinadora Nacional de Diversidad Biológica (CONADIBIO), publica recientemente la 
Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad y el Plan de Acción 
Nacional. La Estrategia define la política objetivos y lineamientos del  Estado de Guatemala para 
lograr la conservación, uso sostenible y conocimiento de los recursos naturales vivientes. (CONAMA, 
1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estrategias de Conservación de la Diversidad Biológica 
 
Entre los principales esfuerzos de conservación de la Biodiversidad  en el país podemos mencionar  
las estrategias de protección en el lugar de ocurrencia natural ó in situ: Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas y Corredor Biológico. Las estrategias ex situ incluyen: Bancos de Semillas, 
Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Colecciones in Vitro de tejidos. La trilogía “Conocimiento, 
Uso y Conservación” de la biodiversidad se ha planteado como única alternativa para asegurar 
nuestro futuro.   
 
Endemismo y Patrones de vulnerabilidad de especies 
 
El endemismo es un proceso o patrón localizado, usualmente es empleado para describir una 
focalizada y restrictiva distribución geográfica de especies. La vulnerabilidad de las especies esta 
relacionada con factores tales como: tamaño de la población, rango geográfico y especificidad de 
hábitat. (Meffe, 1998).    El resultado de la combinación de estos factores muestra siete formas de 
rareza de especies. (cuadro 1) 

 
Cuadro 1 

Rareza de especies 
R  a   n  g  o         G  e   o   g   r  á   f   i   c   o 

Grande Pequeña  
 
Siempre 
grande 
 

Común Localmente 
abundante en 
amplio rango 
de hábitat 
específicos 

Localmente 
abundante en 
varios hábitat 
pero restringido 
geográficamente

Localmente 
abundante en 
hábitat 
específicos pero 
restringido 
geográficamente 

Constantemente 
esparcido en un 
gran rango en 
algunos hábitat 

Esparcido en 
hábitat 
específicos 
pero en un 
amplio rango 

Esparcido y 
geográficamente 
restringido en 
algunos hábitat 

Constantemente 
esparcido y 
geográficamente 
restringido a 
habitas 
específicos 

 
 
 
 
 
Tamaño 
de 
la 
población 

 
Siempre 
pequeño 

Amplio Restringido Amplio Restringído 
E  s   p   e   c   i   f   i   c   i   d   a   d         d   e   l         h   a   b   i   t   a   t 

Tomado de Meffe G. & Carrol, R. 2000. Principles of Conservation Biology. 2a.(ed).SINAUER 
Associates, N.C., Massachussets. 729 Pág. 
 
La rareza es una característica de un gran número de especies tropicales, que se ve favorecida con 
los procesos de fragmentación provocados por las actividades humanas. La preocupación que este 
hecho genera a nivel internacional se traduce en listados de especies en peligro como CITES y las 
listas rojas nacionales. (TNC, 1990;UICN,1980; CONAP,1997). 
 
Causas del Endemismo 
La distribución restringida de organismos se favorece por la conjunción de varios factores entre 
estos: a)larga permanencia de la región como tierra emergida y no sujeta a condiciones 
ambientales catastróficas,  b) alta intensidad y frecuencia de cambios climáticos y fisiográficos en el 
tiempo geológico, c) aislamiento geográfico efectivo, d) alta diversidad fisiográfica, geológica, 
edáfica y biótica de la región y e) alta tasa evolutiva. 
 



Guatemala posee muchas de las características arriba descritas, las cuales comparte con el resto de 
Centroamérica, es el territorio centroamericano cuya porción emergida es más antigua denominada 
Centroamérica nuclear. En la región de Izabal la presencia de las Montañas del Mico tienen  
formaciones rocosas del paleozoico, que junto a los Cuchumatanes son de las más antiguas del 
país. Las montañas de Guatemala han funcionado como refugio de especies  para los cambios 
climáticos, como los más recientes ocurridos en el Pleistoceno (Barrios, 1,995)  
 
Tipos de endemismo 
 
Como pudo notarse  (Cuadro 1) la distribución de las especies es variable y endémico no es 
sinónimo de raro, así es posible hablar de especies comunes en una región o localidad pero que son 
endémicas, pues están restringida a ella. Es importante también señalar la importancia del 
endemismo regional  de áreas como Centroamérica, cuya extensión es reducida y su diversidad y 
endemismo es alto, en proporción a sitios con alto endemismo pero mayor área geográfica como 
México.  
 
Para acciones efectivas de conservación se hace necesario establecer cuales son los factores 
restrictivos para las especies y las mediciones periódicas del estado de los hábitat. Es preciso 
seleccionarse especies cuya estructura y proporción refleje la tensión o salud del sistema. A estas 
especies selectas se les denomina indicadores biológicos. (Pérez et al., 2002) 
 
Endemismo florístico en Mesoamerica 
 
La proporción de endemismo de una región o localidad indica la singularidad de su flora o fauna 
respecto a otras regiones del mundo. Mesoamerica según la Flora Mesoamericana es la región 
entre el Istmo de Tehuantepec y el Istmo de Panamá. Esta región ha sido reconocida por diversos 
autores entre ello Hemsley (1886-1888), Ramamorty & Lorenz (1987) y Gentry (1982) por ser un 
centro de endemismo.  Se estima por este último autor un 60% de especies endémicas de flora 
para el conjunto de México y Centro América. como un centro importante de endemismo. 
Rzedowky (1991) incluye a la región mesoamericana dentro de su concepto de Megamexico 2, que 
extendería las fronteras de este país hasta el norte de Nicaragua. (Rzedowki, 1991) 
 
Conocimiento del patrimonio natural florístico de Guatemala 
 
El siglo XVI inicia para los europeos con el  conocimiento del patrimonio natural de América, época de 
expansión del imperio español y del renacimiento. La colonización abre una variedad de posibilidades 
a los colonizadores, que entran en contacto con nuevas plantas, animales, paisajes, culturas y 
alternativas de alimentación.  Como ejemplo, véase la Historia Natural del Reino de Guatemala, 
escrito por el sacerdote Francisco Ximenes en 1722 (Xímenes, 1967) y la malograda expedición 
científica al Reyno de Goathemala (1795-1802) financiada por Felipe II Rey de España, en los cuales 
es obvia la motivación de conocer (taxonomía) por la de utilizar (economía y política) la riqueza 
biológica de los nuevos territorios. (Cano, 2003) 
 
El trabajo más completo que trata la biodiversidad de Guatemala fue realizado con financiamiento 
de Inglaterra y se encuentra en la monumental Biología Centrali-Americana, (Godman 1915), 
iniciada en 1879 y terminada en 1915. En los  67 volúmenes de la “Biología” incluyendo la 
disgreción de 9 volúmenes dedicados a la arqueología de Mesoamérica, se tratan 38,637 especies 
de fauna y 11,626 especies de plantas, con el mayor porcentaje del material colectado de 
Guatemala.  Casi 100 años después Standley & Steyermark (1946-1976) y colaboradores, 
auspiciados por el Field Museum de Chicago concluyen la obra La Flora de Guatemala, con 15 
Volúmenes que describen  8,646 especies de la flora del país. se realiza  Flora of  Guatemala con  
15 volúmenes (Standl & Steyermark, 1952-1958). 
 



En los años 70´s se desarrollan estudios de trascendencia regional y mundial: “La Flora Neotrópica” 
una monografía taxonómica de las plantas que crecen espontáneamente en el trópico de 
Capricornio del Hemisferio Oeste. ( Smith y Down 1972-1978); y a nivel mundial información sobre 
las plantas en peligro "The IUCN Plant Red Data Book".  (Lucas & Singe, 1978). El último esfuerzo 
trascendental se da con  “ La Flora Mesoamericana”  que incluye un total de 18,000 plantas nativas 
y cultivadas de Mesoamérica, a la fecha han publicado dos volúmenes de los siete que 
comprenderá esta serie. ( UNAM, 1994) 
 
En los últimos cincuenta años se han generado listados de especies de sitios Actualmente se cuenta 
con listados de especies amenazadas de Guatemala basado en la Flora de Guatemala con 
información de distribución de dichas plantas . (Aguilar,1992)  

 
El Centro de Datos para la Conservación (CDC) tiene por objeto  la generación,  organización 
análisis y difusión de la información sobre diversidad biológica como herramienta de toma de 
decisión con propósitos de conservación del Patrimonio Natural y Cultural del país.  En 1990 el CDC 
inició la recopilación de la información existente sobre la flora guatemalteca. En 1996 inició el 
proyecto: "Evaluación y Conocimiento del Patrimonio Florístico de Guatemala", en el que se  
identificaron  las  áreas de estudio en función de alta coincidencia de reportes o que por sus 
característica biofísicas, estado de conservación  y escasa información tuvieran alto potencial de 
endemismo, rareza o amenazas. 
 
En lo últimos 13 años se produjeron los: Catálogo de Plantas Monocotiledóneas Endémicas 
y/o Amenazadas del país con reporte de 143 especies: y se esta trabajado el  Dicotiledóneas 
en el que se reportan  842 especies. La información de estos documentos fue complementada con 
la obtenida de colecciones de especimenes depositados en  los herbarios de la Universidad de San 
Carlos: a)Facultad de Agronomía,   b)Escuela de Biología y c)Jardín Botánico del Centro de Estudios 
Conservacionistas, así como el herbario de Universidad del Valle de Guatemala. Las regiones 
detectadas en orden de mayor a menor importancia de endemismo son: I) Verapaces (109), 
II)Cadena Volcánica: picos Zunil y Tomás Pecul, Volcanes: Santa María, Tajumulco y Tacaná (30), 
III) Sierra de los cuchumatanes, IV) Sierra de las Minas: Jones, Pinalón y Chilascó; San Lorenzo, 
Cerro el Mono, Santa Rosalía, Cerro Raxón, Guaxabajá y Santiaguilá, ( 38 nuevos registros  de 44), 
Izabal. (Droegue &. Suchini, 1998; Suchini et al, 1999; Suchini et al 2000; Suchini et al 2001; 
Suchini et al 2002).  Guatemala comparte con México gran parte de los elementos florísticos de sus 
montañas. En el occidente de Guatemala se localiza la porción más elevada de Centroamérica, 
vecina a Chiapas y Soconusco que comparte su riqueza de endemismo (Rzedowki, 1991). 
 
La revisión de estos trabajos nos lleva a señalar la necesidad profundizar el conocimiento 
cuantitativo y cualitativo de la distribución de la vegetación del país y depurar la información 
existente.   
 
Del área de estudio 
 
Biotopo Chocón Machacas 
Es una de las áreas protegidas que administra El Centro de Estudios Conservacionistas de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Fue establecida 
legalmente en febrero  de 1989. La vegetación de la Reserva es representativa de la Selva Tropical 
Lluviosa, es clasificada como  Bosque muy húmedo Tropical, y  para algunos expertos es la única 
región de  bosque tropical del país. 
 



Ubicación y fisiografía 
Se localiza en Livingston, Izabal, en la margen norte de El Golfete, es parte del humedal  Lago de 
Izabal-Río Dulce- Bahía de Amatique (anexo1). Tiene una extensión de  6,245 hectáreas, que 
incluyen bosques ribereños y cuerpos de agua, formados por cuatro lagunas: Salvador, Cáliz, Negra 
y Escondida; dos ríos: Chocón Machacas y Ciénaga, y con siete  ríos menores o “creekes”. ( Barrios, 
1996 y Pérez et al, 2002). (FAO) La mayor parte del área protegida es plana con algunas colinas 
que alcanzan una altitud máxima de 250 m.s.n.m.  (Barrios, 1995) 
 
Clima 
El clima es cálido húmedo con  temperaturas promedio de 27 ºC y mínimas hasta de l0 ºC en 
diciembre, enero y febrero, así como máximas sobre los 40 ºC en mayo y junio. Los meses más 
secos son de enero a abril y los lluviosos de julio a agosto. El viento predominante es continental 
por la mañana y oceánico o alisios del norte por la tarde que ocasionalmente levanta olas hasta de 
2 metros en El Golfete. (Barrios, 1995) 
 
Poblados 
Existen cuatro comunidades de origen kekchí dentro de los límites del Biotopo con una población 
aproximada de 200 personas, y el área de influencia tiene  aproximadamente 1,500 habitantes. c) 
informe sobre  las poblaciones humanas que habitan las áreas protegidas y su relación con los 
recursos naturales,  elaborado para CECON  (Barrios, 1995) 
 
 
Facilidades administrativas 
 
El Biotopo cuenta con un Plan Maestro, el cual será actualizado en el presente año y tendrá un 
horizonte de 5 años. En dicho plan se contemplan los programas de: a) administración, protección 
y control, b) manejo ambiental, c)Investigación y monitoreo,  d) Uso público y  e) Asistencia y 
Organización comunitaria. (Barrios, 1995) 
  
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil 
 
Fue establecida legalmente en febrero de 1989 a través del Decreto Ley 4-89, mediante el cual fue 
declarado como área de protección especial: Reserva y  es coadministrada por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP- y la organización no gubernamental Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación -FUNDAECO- . 
 
Ubicación y fisiografía 
  
Se localiza en los municipios de Puerto Barrios, Morales y Livingston. El declive oeste del cerro se 
encuentra frente al golfete, Río Dulce, en la porción sureste de Izabal (Anexo 1). Comprende la 
parte más alta de las montañas del Mico. una de las formaciones geológicas más antiguas del país. 
Corresponde a la provincia fisiográfica de tierras altas sedimentarias, con paisaje kárstico con alta 
disponibilidad de agua y relieve empinado. Su cumbre forma la divisoria de aguas que drenan a Río 
Dulce y que alimentan al río Sarstún. El área es quebrada y con pendientes abruptas, se orienta  
hacia el oeste, desde la bahía de Santo Tomás de Castilla hasta el Golfete en el Río Dulce. Tiene 
una extensión de 47,428 Ha, de las cuales 28,098.40 Ha. son parte de la zona de amortiguamiento. 
Más del 90% de tierra es propiedad privada. (IDEADS, 1999; Barrios, 1,995 y Orozco, 2,002) 
 
A las características fisiográfica descritas y a la latitud corresponde el bioma Selva Tropical lluviosa, 
cuya comunidad natural se clasifica como N2, es decir amenazada en el país pero aún no en pelígro 
crítico. Según Holdrige la zona de vida es bosque muy húmedo-Subtropical cálido. (Barrios, 1,995) 
 



Clima 
El clima es cálido húmedo con temperaturas de 14 a 36ºC , cuya variación se relaciona con la 
altitud y la época del año. La precipitación varía entre de  2,000 a 4,000 mm anuales. El rango 
altitudinal va de 50 a 1,267 msnm. 
 
Facilidades administrativas 
El área cuenta con un coadministrador, FUNDAECO, en cuya organización hay una unidad técnica 
encargada de la planificación y gestión ambiental. Con oficinas en la Ciudad y en Puerto Barrios, así 
como personal de campo. Cuenta dentro del área con instalaciones para investigación y 
caminamientos, plan maestro, personal técnico y de campo.  
 
Poblados 
Para 1987 se registraban 17 comunidades formalmente establecidas, estas son principalmente 
K’eqchies. (Barrios, 1995) 
 
Estudios de Diversidad Biológica en las áreas Protegidas Biotopo Chocon Machacas y 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil 
 
FLORA 
 
El Biotopo es un importante húmedal del país,  su vegetación  terrestre es Selva tropical, la  
anfibia: es de manglar y la acuática puede ser  emergente y sumergida Para el Biotopo Chocón 
Machacas se reportan 238 especies en estudios sobre diferentes aspectos de la vegetación: listados 
de especies ribereñas; arborescentes y arbustivas; información taxonómica de algunas especies de 
helechos, palmas, flora acuática; dinámica del bosque en tiempo y espacio y cuantificación de las 
masas de corozo Orbignia cohume.  (Morales, 2001, Ramírez, 1991; Díaz, 1987; Fernández, 
1988;Tres, 1984 y  Aguilar, sf. Poll, 1983). Recientemente se realizó una  evaluación ecológica en el  
Biotopo Chocón Machacas, contribuyendo a la actualización del conocimiento de  algunos taxa: 
peces, vegetación, aves, anfibios y reptiles (CDC. 2001) y en el Biotopo se inició  el “Programa de 
investigación y monitoreo biológico en la primera estación científica de la Universidad de San Carlos 
(Pérez, 2002) 
 
Para  San Gil se cuenta con información de Epifitas (Martínez, 1997)y una prospección de la 
comunidad de palmas de la familia Arecaceae, se describe para algunas especies la relación entre la 
distribución y el tipo de suelo. Se registran 24 especies de las cuales 20 ya se habian reportado 
para Izabal, se identifican  dos especies endémicas: Chamaedorea falcifera y Ch. nationsiana, una 
vulnerable: Chamaedorea geoniformis y dos amenazadas: Chamaedorea simplex  y C. Tuerckheimii, 
especies raras Chamaedorea castillo-monti  Chamaedorea falcífera y C.nationsiana. (Orozco, 2,002) 
 
Estudios de Fauna 
 
Los anfibios (ranas, salamandras y tapalcúas) y reptiles (cocodrilos, tortugas, lagartijas y culebras) son 
grupos muy diversos de animales que se encuentran en todo el mundo y alcanzan su mayor diversidad 
en las regiones tropicales (Icochea et al. 2002). La herpetofauna está escasamente documentada 
para el área del Biotopo aunque  hay información de otras áreas de Izabal, como en  Sierra Santa 
Cruz (Cambell & Smith, 1992). Para el Biotopo Chocón Machacas se registran 14 especies de 
anfibios, cuatro de estas se consideran raras, tres de ellas del genero  Eleutherodactylus  y una 
Leptodactylus; y de reptiles se reportan 20 especies.Sobre peces hay algunos estudios: a) hábitos 
alimenticios de 3 especies de cíclidos en Río Creeke Jute (Tres 1985), b) una colección de peces 
(MUSHNAT., 1989), y en la caracterización ecológica del Biotopo Chocón Machaca se registran 20, 
siendo la más abundante Astatheros robertosoni  (Pérez, 2001)  
 



Sobre aves hay  registros discontinuos en el tiempo (Griscom ,  1932; Land 1970)  e informes 
técnicos de aves del Biotopo Chocón Machacas Wendelken, 1984; y el registro de  la especie Jabiru 
mycteria (1987) (Villar com.pers. 2002). En general para la zona de Izabal se han realizado varios 
censos y  monitoreos de aves (Curdtz, 1989), evaluación de la comunidad de aves acuáticas en el 
refugio Bocas del Polochic (Cardona, 1994), el Monitoreo en Punta de Palma (Bourcy y Bucklin 
1986) y en Cerro San Gil, recientemente la comparación de ensambles de aves migratorias y 
residentes en cuatro hábitat: bosque, pastizal, cerco vivo y bosque ripario en cinco fincas 
ganaderas de los municipios de Puerto Barrios y Livingston en Izabal. En este trabajo se registran 
217 especies de aves en 44 familias, 55 especies son migratorias, el bosque maduro y el bosque 
ripario son los hábitats más importantes para las aves, pues ofrecen diferentes sitios de forrajeo. 
(FUNDAECO,1999 y Cerezo, 2001) 
 
Los estudios sobre fauna resaltan la importancia sobre la vegetación de Izabal, específicamente del 
bosque húmedo tropical, tal como lo señala el estudio de distribución y abundancia de Alouatta 
pigra en el Refugio de Vida silvestre Bocas del Polochic. La distribución de los primates depende de 
la disponibilidad de plantas nutricias tales como Pterocarpus officinalis, Annona sp. Callophyllum 
brasiliensis, Crhysobalaus icaco, Eritrina glauca, inga fissicalix y Tamarindus indica.  
Las áreas más importantes como hábitat de esta especie coinciden con la Reserva de Biosfera 
Sierra de las Minas, Bocas del Polochic, En el estudio se señalan como hábitat importante de estos 
saraguates: Biotopo Chocón Machacas, Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, Cerro San Gil, 
Biotopo del Quetzal,  Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, Reserva de Biosfera Maya (Biotopo 
San Miguel La Palotada - El Zotz), de estos primates que se encuentran en la lista Roja Nacional y 
en el Apéndice II de  CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas 
de Fauna y Flora) (Quan, 1998) 
 
Hay un estudio sobre rastros de mamíferos mayores, que documenta la presencia de algunos 
felinos y  el tapir (Sandoval, 1989, 1992). Sobre mamíferos acuáticos hay solamente dos estudios 
sobre manatís que abordan la distribución regional y las amenazas, no existe documentación sobre 
este mamífero dentro del Biotopo específicamente. (Quintana, 1992, Del Valle, 2001). 
 
Sobre mamíferos menores se conocen la alta diversidad en las comunidades de murciélagos del 
neotrópico. La literatura reciente registra 100 especies de murciélagos para Guatemala, 
representando el 50% de la masto fauna terrestre del país. En la práctica, la mayoría de inventarios 
de biodiversidad raramente se extienden el tiempo suficiente para localizar e identificar todas las 
especies presentes. Obtener una lista exhaustiva de especies requiere varios años de muestreo 
durante varias estaciones . La diversificación simultánea de los métodos de muestreo incrementa el 
número de especies registradas. Para el BCHM se reportan 36 especies de murciélagos en la 
caracterización ecológica y 3 especies más son adicionadas con métodos acústicos electrónicos       
(Pérez, 2001 y 2002).  Previo a estos proyectos se realizó  un estudio sobre ecología de 
murciélagos en potreros, guamiles y bosque de las fincas aledañas al Biotopo Chocón Machacas, en 
el que se registra 29 especies y se realza la relación de estos mamíferos y la dispersión de semillas. 
(Rodríguez, 2000) 
 
Los invertebrados insectos han sido abordados en el proyecto de la estación biológica del Biotopo 
Chocón Machacas, se reportaron 16 especies de escarabajos copronecrófagos. (Pérez, 2001). 
 
La Caoba Swietenia macrophylla King una especie amanazada de distribución 
mesoamericana 
 
El área de distribución natural de la caoba en Mesoamérica fue de  41 millones de Ha, de los cuales 
se estima que hasta mediados de la pasada década aun existían 15 millones de Ha. equivalente a 
un 36% del área de distribución original.  



Su distribución original tenía sus límites en el  sur de México (Atlántico), continuando hasta el norte 
de Costa Rica y se continuaba en Panamá por el  Pacifico hasta  Colombia. (Mapa 1) 
 
Descartando Panamá (por la baja densidad), Costa Rica y El Salvador (por su inexistencia 
comercial) se estima que Mesoamérica tiene más de 14 millones de ha de bosques latifoliados con 
caoba, en los que 1.6 millones de ha están en áreas de protección absoluta. Se estima que existen 
aproximadamente 12.5 millones de ha de bosques  de caoba con algún potencial comercial, aunque 
no todas sean aptas para el manejo.   
 
Aprovechamiento: el alto valor comercial  de la caoba ha favorecido su explotación  desde 
tiempos coloniales en sus sitios de origen. Hoy día las existencias comerciales exportables fueron 
agotadas en El Salvador y Costa Rica. La caoba  es una especie de dosel que produce abundantes 
semillas, es muy  conocida y apreciada por los industriales de la madera, sus características 
biológicas brindan un gran potencial para el aprovechamiento sostenible del bosque bajo prácticas 
silvícola controladas.  Sin embargo el aprovechamiento continua siendo extractivo ya que  solo se 
busca la cosecha de los árboles disponibles  sin importar la producción a  futuro.  Este sistema de 
aprovechamiento,  atenta contra la permanencia directamente de la especie en su área de 
distribución natural y favorece la competencia desleal para aquellos proyectos que pretenden 
manejar adecuadamente el recurso, porque al no incurrir en costos de manejo, y muchas veces al 
evadir impuesto, incluso el de “madera en pie”, afectan el precio  de la madera en el mercado 
perjudicando la economía de las áreas bien manejadas. (Calvo, 2000) 
 
Los  países  donde la desaparición del bosque latifoliado con caoba ha sido muy acelerado son El 
Salvador, Costa Rica, México y Panamá. (Cuadro 2) 
 
Estrategias de Protección 
 
La creación de áreas protegidas ha fomentado la protección de algunas importantes extensiones de 
bosques latifoliados.  En el caso de la caoba vale apuntar que en toda Mesoamérica se ha estimado 
que del área que aun existe con bosques solo 180 mil ha están dentro de unidades de conservación 
en protección absoluta como parques nacionales, lo que equivale al 4.3 % del área de distribución 
original y al 11. 5 % del área que aún existe con bosques. 
 

Cuadro 2 
Distribución de Área Original y Actual de Bosques con Caoba 

País Área 
Distribución 
Original de 
Caoba (ha) 

% del 
país 

Área 
Bosques 

Con Caoba 
(ha) 

% de 
Pérdida 

Área 
Protegida 
con caoba 

(ha) 

% de 
Bosque de 

Caoba 
Protegidos 

México 14,824,528 8 3,626,171 76 563,252 16 
Belice 1,414,391 66 950,028 33 138,111 15 
Guatemala 5,251,984 48 2,774,212 47 588,163 21 
El Salvador 708,070 34 136,584 81 0 0 
Honduras 3,793,006 34 1,728,389 54 163,691 9 
Nicaragua 9,404,289 77 5,052,702 46 126,431 3 
Costa Rica 1,795,766 35 290,773 84 28,007 10 
Panamá 4,024,151 53 1,049,682 74 263,382 25 
Total 41,216,185 17 15,608,541 62 1,871,037 12 
 
Notas:  La columna en el extremo derecho se refiere a las áreas protegidas absolutas.  Se omiten otras unidades en las 
cuales se permite la explotación y el uso múltiple. 
 



Razones para el comercio ilegal están: 
 
a) El aprovechamiento de madera por cambio de uso de la tierra ( deforestación), la evasión de 
impuestos y costos de permiso, poco control en planes de manejo, centralización de las oficinas 
forestales, y poco control en las aduanas y puertos. 
 
b) La cosecha ilegal de la especie es difícil de controlar, debido a que con aserraderos de mano se 
obtiene en el campo madera semiprocesada que se transporta a lomo de mula, botes o camiones.   
 
C) El destino de esta madera ilegal es incierto.  En estos casos es difícil dar seguimiento al trasiego 
de la madera dentro y fuera de los países generalmente se hace  pasar por madera de la especie 
Carapa guianensis, otra meliácea cosechada comúnmente en el Atlántico de Nicaragua y Honduras.  
madera rústica de estas os especies por quienes no las conocen. (Calvo,2000)           
 
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN SU 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2000-2004,  PARA LA REGIÓN NORORIENTE 
(CONAP,1999) 
 
Las tendencias negativas 
 
El crecimiento de la población y su limitado acceso a la educación,  la escasez  de fuentes de 
trabajo y la concentración de la tierra en una minoría de la población continuará provocando la 
ampliación de la frontera agrícola-ganadera y las invasiones de tierras privadas y estatales. 
 
Si los pobladores y los organismos de estado no atienden la conservación  y el manejo sostenible 
de los RN en las AP, los desastres naturales provocaran  daños irreversibles en las mismas. 
 
El ecoturismo esta en incremento junto al incremento de infraestructura  vial dentro de las áreas 
protegidas. Se tiende a la pérdida de ecosistemas representativos y únicos.  Ej: bosque espinoso, 
bosque, y Bosque Húmedo Tropical (nuboso) y humedales. 
 
Posibles tendencias positivas si los esfuerzos institucionales y de la población civil son 
constantes 
La socialización del conocimiento de la biodiversidad y el manejo sostenible provocará la 
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
La descentralización y desconcentración política y económica progresiva del país dará mayor 
importancia a la conservación de la biodiversidad y manejo sostenible delos RN  en las unidades 
regionales de conservación. Comienza a incrementarse y mejorar el conocimiento y aplicación de la 
normativa legal en materia de conservación y manejo de los RN, por parte de los pobladores, 
infractores y aplicadores de la ley. 
 
Se incrementa: a) la interacción  y coordinación entre CONAP, ONG`s y OG`s para la 
administración de las  áreas protegidas de la región, b) la presencia y liderazgo en los Consejos 
consultivos, asesores y ejecutivos que Co-administran las AP en la región, c) la presencia, control y 
liderazgo en el manejo de recursos por Consejo Nacional de Áreas Protegidas a nivel regional a 
través  de la capacitación del personal y de acciones de extensión y educación proyectadas hacia 
los diferentes actores regionales. 
 
 
 
 
 



V. METODOLOGÍA 
 
Fase inicial de Gabinete: 
 

• Durante esta fase se  consulto la Base de Datos de CECON (BCD)  y se procesaron 
documentos relacionados con estudios de flora del área de estudio (resúmenes de fuente y 
extracción de datos de flora para actualizar el BCD y los listados obtenidos inicialmente.  
 
Instrumentos para Recoger o Medir las Observaciones 

• Se utilizaron las boletas de campo. 
• La Base de Datos (BCD) del Centro de Datos para la Conservación. 
• El Sistema de Información Geográfica de FUNDAECO. 
• Hoja Electrónica. 
 
• Se busco información en los  herbarios  
• Se utilizó Sistema de Información Geográfica  
 
Fase de Campo 
 
• Durante los viajes de campo se hicieron los recorridos previstos en la fase de gabinete 

hasta donde las facilidades logísticas lo permitieron. Se hicieron observaciones de los sitios 
de colecta y se tomaron fotografías para evidenciar su estado. 

 
• Colecta: Los especimenes colectados fueron herborizados en campo y cuentan con una 

base de datos asociada, en la cual se indica el número, fecha, hábito, localidad de colecta, 
observaciones de característica perecederas de los especimenes y fotos.  

 
Fase final de Gabinete 

 
• Material colectado: las muestras botánicas herborizadas en campo, fueron secadas y 

tratadas para evitar el crecimiento de hongos. Fueron determinadas en su mayoría a 
especie y serán depositadas al Herbario de CECON y los duplicados a otros herbarios. 

 
• Con la información de campo obtenida se realizó el análisis del área de estudio y para cada 

área protegida.  
 

Análisis de Datos 
 
Se estableció el porcentaje de traslape de especies en las reservas, se actualizaron los registros 
para Guatemala con la Base de datos del Neotropico del Missouri Botanical Garden y con la visita al 
Herbario del Instituto Nacional de biodiversidad en Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VI. RESULTADOS 
 
Fase inicial de Gabinete: 
 

• De las consultas a la Base de Datos de CECON (BCD) se obtuvo un listado de 84 especies 
de plantas endémicas o amenazadas para el área de Izabal y de 45 para el área de estudio. 

 
• Se buscó información en los  herbarios de CECON y de la Escuela de Biología ambos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y en el de la Universidad del Valle de Guatemala. 
Para depurar lo listados de posibles endémicas y amenazadas del país se visito el herbario 
virtual del Missouri Botanical Garden (http//:WWW.mobot.org). y los herbarios (Instituto 
Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBIO), Universidad de Costa Rica (UCR) y 
Herbario Nacional de Costa Rica (CR) 

 
• Se contó con el apoyo de FUNDAECO facilitando el uso del  Sistema de Información 

Geográfica para ubicar la localización potencial de especies posiblemente endémicas 
listadas por la Base de Datos de CECON (Anexo 6 y 7), regiones de alto endemismo 
ubicadas principalmente en la zona núcleo y algunas otras en la zona de usos múltiples de  
Cerro San Gil, también fueron mapeados  los recorridos de viajes de campo. (Anexo 4 y 5) 

 
• El área de estudio fue interpretada con imagen satelar, que permite establecer la 

degradación de las área protegidas por avance de la frontera agrícola. El Biotopo Chocon 
Machacas es un área altamente fragmentada con el 56% de su extensión de cobertura 
boscosa de la cual solo el 36.32% es densa, esto se debe a que está rodeada de fincas y 
tiene 3 comunidades dentro: La Ensenada Puntarenas, Lagunita Salvador y Creeke Cáliz. La 
tendencia de estos poblados es a crecer, principalmente la comunidad Lagunitas Salvador 
que no tiene delimitado su polígono.  

 
• En el medio del Biotopo pasa el Río Chocon, cuya parte norte esta cambiando 

aceleradamente el uso de la tierra a ganadería, que presenta además de la compactación 
del suelo la introducción de pasto, lo cual es contraindicado para la protección del área.  El 
Cerro San Gil no corre mejor suerte que el Biotopo Chocon Machacas, pues la proporción 
aproximada de cobertura vegetal es de 40% concentrada principalmente en el  área 
núcleo, que se va convirtiendo en isla por la actividad productiva dominante ganadera y 
agrícola  de su zona de amortiguamiento y de usos múltiples . (Anexos 1, 2 y 3). 

 
Fase de Campo 
 
• Durante los viajes de campo se hicieron los recorridos previstos en la fase de gabinete 

hasta donde las facilidades logísticas lo permitieron. Se hicieron observaciones de los sitios 
de colecta y se tomaron fotografías para evidenciar su estado. Las imágenes evidencian los 
hábitat donde se colectó y el deterioro de las áreas protegidas, puede observarse la tala 
selectiva de especies maderables y las áreas habilitadas para cultivo de maíz. (Mapa 5 y 
fotografías sitios de estudio).  

 
• Colecta: Los especimenes colectados fueron herborizados en campo y cuentan con una 

base de datos asociada, en la cual se indica el número, fecha, hábito, localidad de colecta, 
observaciones de característica perecederas de los especimenes y fotos.  

 
 
 



Fase final de Gabinete 
 
• Colecta y determinación taxonómica de especimenes: las muestras botánicas herborizadas 

en campo, fueron secadas y tratadas para evitar el crecimiento de hongos. La 
determinación taxonómica se realizó principalmente en el Centro de Estudios 
Conservacionistas para lo cual se usaron claves  de familia de la Flora de Guatemala, Flora 
of Mesoamerica, Flowering plants of the Worl, Woody plants of Norwest of Southamerica, 
equipo de disección y microscoscopía.  

 
• Área de estudio Chocón-San Gil se registra un total de 622 especies agrupadas en 98 

familias de las cuales las mejor  representadas son Orchidaceae (84) Piperaceae (41).  
Fabaceae (35), Bromelliaceae (32), Arecaceae (28), Melastomataceae (27), Araceae (26), 
Acanthaceae (19), Rubiaceae (19), Apocynaceae (11), Cyperaceae (11), , y En el cuadro 3 
se presenta el listado de familias y el número de especies de cada una de ellas (cuadro 3 y 
Anexo 8).  
 
Del listado original de 45 especies reportadas como endémicas, raras o amenazadas por la 
Base de Datos CECON para el área de estudio se estableció que sólo 27 tienen  a la fecha 
registros exclusivos para Guatemala, o específicamente Izabal, 13 pueden considerarse de 
distribución mesoamericana y cinco ampliamente distribuidas en neotrópico. Se colectaron 
13 especies de plantas previamente reportadas de las cuales 10 diez son posibles 
endémicas, y soló dos especies de la familia Arecaceae se consideran endémicas, pues se 
ha estudiado su distribución y estado de la población en Izabal, en un estudio previo. Estas 
plantas se colectaron en Cerro San Gil y sólo una en Biotopo Chocón Machacas.   En la 
actualización de registros se estableció para algunas especies tales como: Clidemia 
capitellata var. dependens, está distribuida ampliamente en la zona neotropical desde el sur 
de México, Centroamérica y América del Sur en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y 
Ecuador por lo que no se debe considerar como de endémica (no se tuvo acceso a la 
información de la variedad y estudiar sus poblaciones para determinar con certeza su 
estaus en el páis.  Es interesante notar que algunas especies continúan a la fecha con 
escasos registros como Anaxagoraea Guatemalensis cuya distribución parece limitada a la 
Costa Atlántica de Guatemala, Belice y Honduras, está podría ser un ejemplo de 
endemismo regional. 

 
• El número total de especies para el área Chocón - San Gil es de 622 de las cuales las 

compartidas son 103 que dan un 16.5% de traslape de especies. 
• El listado de 45 plantas posiblemente endémicas y/o amenazadas para el área de estudio 

obtenido en la Base de Datos CDC/CECON (Anexo 6 y 7) fue depurado y actualizado con 
búsquedas en el Herbario virtual del Missouri Botanical Garden, e incluyendo datos de otros 
estudios enfocados a grupos específicos como el de  Arecaceae (Orozco, 2002 y Hodel, 
1995) (Anexo 10 y 11 y 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO 3 

Familias y Especies Reportadas, Colectadas y/o en Herbario de la Región de estudio 
Biotopo Chocón Machacas y Cerro San Gil 

No.          Familia  No. de 
Especies 

No.            Familia  No. de 
Especies 

1 Acanthaceae 19 50 Lentibulariaceae 1 
2 Agavaceae 1 51 Liliaceae 2 
3 Alismataceae 1 52 Lobeliaceae 2 
4 Amaryllidaceae 4 53 Loganiaceae 2 
5 Anacardiaceae 3 54 Loranthaceae 6 
6 Annonaceae 6 55 Lycopodiaceae 1 
7 Apiaceae  1 56 Lythraceae 1 
8 Apocynaceae 11 57 Macgraviaceae 1 
9 Araceae 26 58 Malphighiaceae 4 
10 Araliaceae 1 59 Malvaceae 2 
11 Arecaceae 28 60 Maranthaceae 6 
12 Asclepidaceae 3 61 Melastomataceae 27 
13 Asteraceae 5 62 Meliaceae 4 
14 Bignoniaceae 7 63 Mimosaceae 8 
15 Bombacaceae 2 64 Monimiaceae 1 
16 Boraginaceae 3 65 Moraceae 8 
17 Bromeliaceae 32 66 Myricaceae 1 
18 Burmaniaceae 1 67 Myrtaceae 5 
19 Burseraceae 2 68 Nymphaceae 2 
20 Cabombaceae 2 69 Ochnaceae 3 
21 Cactaceae 5 70 Onagraceae 2 
22 Caesalpiniaceae 4 71 Orchidaceae 84 
23 Campanulaceae 1 72 Papilionaceae 3 
24 Capparidaceae 1 73 Passifloraceae 8 
25 Ceratophyllaceae 1 74 Piperaceae 41 
26 Chrysobalanaceae 5 75 Poaceae 1 
27 Cochlospermacea 1 76 Polygonaceae 6 
28 Combretaceae 3 77 Polypodiaceae 10 
29 Commelinaceae 2 78 Pontederiaceae 2 
30 Compositae 2 79 Potamogetonaceae 2 
31 Convolvulaceae 3 80 Pteridaceae 1 
32 Costaceae 2 81 Ramnaceae 1 
33 Cucurbitaceae 2 82 Rizophoraceae 1 
34 Cyatheacae 1 83 Rubiaceae 27 
35 Cyclanthaceae 1 84 Rutaceae 1 
36 Cyperaceae 11 85 Sapindaceae 4 
37 Dilleniaceae 1 86 Sapotaceae 2 
38 Dioscoreaceae 2 87 Solanaceae 9 
39 Ebenaceae 1 88 Staphyllaceae 1 
40 Ericaceae 5 89 Theaceae 1 
41 Euphorbiaceae 12 90 Tiliaceae 2 
42 Fabaceae 42 91 Ulmaceae 1 
43 Gentianaceae 1 92 Urticaceae 2 
44 Gesneriaceae 6 93 Verbenaceae 4 
45 Guttiferae 5 94 Violaceae 3 
46 Heliconiaceae 5 95 Vitaceae 2 
47 Hippocrataceae 2 96 Vochysaceae 1 
48 Labiatae 2 97 Zamiaceae 1 
49 Lauraceae 3 

 

98 Zingiberaceae 2 

 



• Biotopo Chocon Machacas: 
 

El Biotopo presenta bosque inundable (25,4%), bosque tropical (36.32%), un área de 
guamil de (27.56%), cuerpos de agua con una superficie de (5.9%) de cobertura vegetal, 
una superficie de suelo desnudo del 1.67%, áreas agropastoriles (2.52%) y un bosque ralo 
de (1.2%),  por lo que se considera un área fuertemente degradada y fragmentada en sus 
hábitats terrestres. La destrucción del bosque tropical de tierras bajas dificulta la función 
del Biotopo como zona núcleo del Parque Nacional Río Dulce. Ver anexo 3 Mapa de uso del 
suelo 
 
Los parches de vegetación remanente, constituyen un corredor natural para otras especies 
del área. La parte terrestre del biotopo es la más relativamente documentada, y al ser 
comparada con otras áreas como Cerro Cahuí (88 especies), y Yaxhá (78 especies) Petén o 
La Selva en Costa Rica (96 especies), respecto a su diversidad arbórea o de escarabajos 
coprófagos resulta ser la menos diversa, pero al comparar el número de especies de 
murciélagos (36 especies de las 100 registradas para el país) resulta altamente diverso en 
este grupo particular.  (Pérez, et al, 2002) 
 
En cuanto a comunidades vegetales, debemos resaltar la importancia del biotopo Chocón 
Machacas, ya que en el se encuentra gran variedad  de ambientes acuáticos, además el 
biotopo forma parte del Parque Nacional Río Dulce, que al ser un río que conecta un lago 
con el mar, en el se presentan todos los subsistemas posibles de los ambientes acuáticos, 
desde marino a esturino, pasando por lacustrino, palustrino y riberino (Morales 2001 En 
Pérez et. al 2001).  
 
En el paisaje del biotopo Chocón Machacas pueden observarse tres condiciones principales, 
definidas por su grado de inundación: la estrictamente acuática,  la  inundada una parte del 
año y  la nunca inundada.  La primera de ellas esta dominada por comunidades sumergidas 
y flotadoras de Ceratophyllum demersum, Utricularia spp,  Potamogeton Illinoensis y la 
flotadora Schoenoplectus californicus. La condición de parcialmente inundada, esta poblada 
mayormente por Rhizophora mangle, Paquira aquatica y Pterocarpus oficinalis y mas hacia 
el interior por palmeras de la especie Orbygnia cohune. En estos estratos no se encontraron 
plantas endémicas. Finalmente el estrato nunca inundado, se forma por cerros con una 
altitud entre 75 y 250 msnm, estos parecen tener alta afinidad con las comunidades de 
Petén, y entre sus familias principales están: Arecaceae, Sapotaceae, Miliaceae y 
Rubiaceae.  
 
Consideramos que la importancia del Biotopo Chocón Machacas se incrementa al valorar 
sus zonas inundables y humedales. Ambientes acuáticos. Estos hábitat han sido poco 
estudiados y se espera que sean altamente diversos, pues son muy particulares del área en 
especial  el sistema de lagunas que  son parte del hábitat  del manatí, especie en peligro de 
extinción. 
  
Los resultados para está reserva son los siguientes: se registran  85 famillias y 311 
especies, de las cuales 164 fueron colectadas durante el estudio, son 76 reportadas y 44 
están en herbarios. Las familias mejor representadas son: Piperaceae (21 especies), 
Acanthaceae  (15 especies)  Araceae (10 especies), Melastomataceae (12 especies) y 
Apocynaceae (10 especies), respectivamente. No se reporta ninguna especie endémica 
para el Biotopo Chocón Machacas . (Cuadro 4) 
 
 
 
 



 
Cuadro 4 

Resumen de Resultados Biotopo Chocon Machacas 
 

Familias Total de 
Especies 

Especies 
Reportadas 

Especies en 
herbarios 

Especies 
colectadas 

Especies 
posiblemente 
endémicas 

85 311 76 44 164 0 
 

 
• Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil  

 
San Gil al igual que el Biotopo Chocón Machacas está altamente degradada como pudo 
establecerse con el mapa de uso del suelo. Su área abarca 47,428 Ha.,de las cuales el  
bosque submontano tiene (49.4%), Guamil (15.70%), bosque tropical (25.8%), bosque 
montano (13.31%), bosque nuboso (2.85%), plantaciones de coníferas (9.38%), tierras 
agropastoriles 2.95%, tierras urbanas (0.74%), cuerpos de agua (0.1%). Puede notarse 
que unos de los hábitats más diversos, el bosque nuboso es un pequeño parche dentro del 
sistema. Ver Anexo 3 Mapa de uso del suelo 
 
cuenta con 71 familias y  368 especies, de las cuales 156 fueron colectadas durante el 
estudio,  115 están reportadas y 128 están en herbarios. Las familias mejor representadas 
son: Orchidaceae (84), . Se colectaron 13 especies de plantas reportadas para el área de 
estudio como posibles endémica y/o amenazadas. (Cuadro 5) 
 

Cuadro 5 
     Resumen de Resultados Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil 

 
Familias Total de 

Especies 
Especies 

Reportadas 
Especies en 
herbarios 

Especies 
colectadas 

Especies 
posiblemente 
endémicas 

71 368 115 44 156 13 
 

Se incluyeron los datos de 4 especies reportadas y en herbario del  género  Chamaedorea  
reportadas a las cuales se les asignan las siguientes categorías: endémicas y raras C. 
nationsiana, C. castillo-Monti; y C. falcifera (está última no es endémica, solo rara); 
amenazadas C. simplex y C. tuerckheimii, vulnerables C. geonomiformis  y raras (Orozco, 
2002) (Cuadro 6) 
 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Endemismos: 
 
El Centro de Datos para la Conservación en sus proyectos anteriores ha considerado los registros 
únicos como sinónimos de endémicos. En el presente  estudio al revisar que muchas de estas 
especies continúan siendo registros únicos, y sabiendo que no hay información sobre el estado de 
sus  poblaciones ni de los factores que limitan su distribución, esto puede obedecer: a) que no se 
ha vuelto a levantar información botánica de las áreas en los países de la región ó a que 
efectivamente son de distribución restringida, pero no se puede ignorar que en los últimos 50 o 60 
años no se han vuelto a reportar. Por lo que consideramos que lo más apropiado es reconocerlas 
como posibles especies endémicas y orientar la investigación a conocer los vacíos señalados, 
estudiar sus respectivos taxones (familias o géneros) para comprender mejor su distribución y los 
ensambles de especies para comprender sus hábitats.  



 
Hay especies que han sido registradas para países vecinos pero que su distribución es localizada,  
tal como Anaxagorea guatemalensis que se distribuye en la costa Atlántica de Guatemala, Belice y 
Honduras, contando con registros únicos para estos países, debe considerarse como posible 
endémica regional. (Anexo 12) 
 
Izabal es tercer Departamento del país en importancia para orquídeas pues alberga entre 26 y 30% 
del total de especies nacionales. La diversidad de especies de la familia Orchidaceae esta 
relacionada con el gradiente altitudinal siendo muy diversa en el rango 200 a 2,400 msnm, y la 
diversidad máxima se reporta para el rango entre 1400 a 1800 msnm y arriba de los 2,400msnm la 
diversidad decrece drásticamente. (Dix, 2001)  Estando Cerro San Gil ubicado en el Departamento 
de Izabal y dentro del rango altitudinal de mayor diversidad, los resultados son concordantes. Es 
interesante notar que cuando los estudios son enfocados a alguna familia en particular se obtienen 
datos más consistentes sobre su diversidad, lo que se evidencia en los estudios de Epífitas y de 
Palmas de San Gil (Martínez, 1997 y Orozco, 2002) 
 
Similitud entre Chocon – San Gil 
puede explicarse atendiendo a la diferencia altitudinal y edáficas entre estas: Chocón Machacas 
(con un máximo de 250 msnm) con suelos de aluvión  y  San Gil (máximo de 1,267 msnm) y suelos 
kársticos. La diferencia en gradiente altitudinal y el pasado geológico de San Gil en Las Montañas 
del Mico, le confieren características de isla en las tierras bajas del Atlántico, proveyéndole de una 
mayor diversidad de paisajes: que van de zona marino costera, bosque inundable, bosque tropical 
de tierras bajas, bosque submontano, bosque montano y bosque nuboso, que se refleja en la 
diferencia en composición de especies. Para establecer la filiación de las especies reportadas en 
este estudio con las tierras bajas del país, es necesario hacer comparaciones con otros sitios tales 
como: Parte Norte de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, Bocas del Polochic Petén (Tikal ) y 
/ó Lachua. Está podría ser establecida a través de los coeficientes binarios como Sorensen y 
Jackard. (Krebs, 1999) 
 
 
En Guatemala los factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad pueden resumirse en: el 
avance de la frontera agrícola, los incendios, la tala de madera, reasentamientos en áreas 
forestales, cambio climático, desaparición de polinizadores  y extracción para venta callejera. En el 
área de estudio es crucial abordar  el factor de planificación y ordenamiento territorial, ya que las 
actividades económicas  desarrolladas  son contrarias a la protección de estas reservas. (Dix, 2001) 



VIII. CONCLUSIONES  
 
Las áreas protegidas abordadas en este estudio sufren un acelerado proceso de deterioro por  
fragmentación de hábitats Entre las amenazas generales podemos mencionar: el avance de la 
frontera agrícola,  la invasión de las áreas protegidas con su correspondiente depredación,  el 
incremento de áreas para residencias de veraneo e infraestructura turística no planificada, y la 
actividad petrolera que se realiza en el departamento, una amenaza importante a la integridad de 
las áreas protegidas y  particularmente a Cerro San Gil. Los oleoductos en área silvestres son 
factores de fragmentación de hábitat.  
 
Cerro San Gil es un área de alta diversidad y posiblemente de mayor endemismo debido su alta 
intensidad y frecuencia de  cambios climáticos y fisiográficos en el tiempo geológico 
(particularmente documentados en el Pleistoceno), y por su conformación como montaña ha 
presentado aislamiento geográfico efectivo. Estas características coinciden con la colecta del mayor 
número de especies posiblemente endémicas reportadas para el área de estudio.   
 
El Bosque nuboso de Cerro San Gil se considera una Comunidad Natural en peligro crítico debido a 
que el avance de la frontera agrícola en la reserva lo está aislando de otros remanentes 
importantes de bosque. 

 
Resulta impropio afirmar que especies son endémicas, raras o amenazadas cuando no se conoce su 
distribución y el estado de sus poblaciones, es por ello que en este trabajo se les plantea como 
posibles endémicas a un grupo de especies con registros únicos para el país, que desde la primera 
mitad del siglo XX no han sido vueltas a reportar para otros países y como endémicas regionales 
del Atlántico de mesoamerica a las que tienen limitada su distribución a está región.   
 
Las especies Chamaedorea nationsiana y C. castillo-monti se ha considerado dejarlas en la 
categoría de endémicas porque existe información sobre su distribución y estado de poblaciones 
para el área de San Gil, por un reconocido experto nacional en palmas. 
 
Se consideran especies amenazadas a las de la familia Arecaceae, importante componente 
estructural, fisonómico y ecológico de la vegetación del Atlántico, y a las especies reportadas como 
posibles endémicas aún que no se conozca el estado de sus poblaciones por el hecho de estar 
asociadas a los distintos tipos de bosque natural de las reservas,  particularmente en Cerro San Gil 
porción importante de su área de distribución. La amenaza está asociada al cambio de uso del 
suelo provocado por el avance de la frontera agrícola y los efectos asociados: deforestación y la 
extracción de algunas especies usadas como alimento, ornamentales y medicinales. 
 
Dentro de los factores de amenaza para algunas especies en particular esta la perdida de algunos 
hábitats específicos y el consumo o uso desmedido de algunas especies. Como ejemplo de esto 
podemos mencionar una palma cuyos tallos se utilizan para consumo humano y de las cuales no 
encontramos ninguna en buen estado, pues todas las que encontramos habían sido cortadas. No 
fue posible identificarlas, pero se evidencia que el aprovechamiento que se hace de las mismas es 
insostenible y pone en alto riesgo este grupo vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX. RECOMENDACIONES 

 
Monitorear las tendencias en el del uso de la tierra  y  establecer un monitoreo de la vegetación en 
las áreas protegidas con metodología que permita comparación efectiva de la información. Los 
cambios macro pueden medirse a través de fotografía aérea o imágenes de satélite y verificar la 
magnitud de los cambios registrados en campo. 
 
Guatemala es un país muy importante debido a su flora, que es una importante alternativa de 
desarrollo para sus habitantes pues brinda alimento, techo, madera, combustible, medicina y es 
materia prima de artesanía e industria, pero debe mejorarse el conocimiento actual y  valorase sus 
múltiples funciones para la calidad de vida de los habitantes del país. Para un uso sostenible es 
necesario apoyar el trabajo de los herbarios a través de la mejora de su infraestructura, 
presupuestos, acceso a literatura especializada, formación de taxónomos botánicos y 
enriquecimiento de  las  colecciones de referencia del país, pues estas constituyen la evidencia de 
la existencia de los especies reportadas en las investigaciones y permiten hacer nuevas revisiones y 
análisis de la información que contienen.  
 
Es necesario repatriar la información de las colecciones nacionales para Las plantas posiblemente  
endémicas reportadas para Guatemala, ya que son pocas las especies que se encuentran en las 
colecciones del país, la mayor parte de información se encuentra fuera del país, lo que dificulta y 
limita  la investigación cuando se suma el hecho de los limitados recursos e infraestructura 
disponible en las Universidades y Centros de investigación.  

 
Los coadministradores de áreas protegidas en Izabal deben dar prioridad a la investigación de base 
para caracterizar, comprender y valorar los procesos que se prentenden mantener con la existencia 
de estas reservas, dada la inminente amenaza de la actividad petrolera y  poder aplicar 
evaluaciones de impacto ambiental con conocimiento de causa-efecto que nos lleven a prevenir la 
toma de decisiones nocivas para la protección del patrimonio natural como el triste caso de Laguna 
del Tigre, en Petén. Un buen aporte al enriquecimiento de herbarios lo puede constituir la colecta 
de  material botánico realizada por  guardarecursos capacitados y en contacto con especialistas 
taxónomos para realizar el control de calidad del material. 
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Anexo 1.  
 Mapa de Ubicación de  la Reserva  Protectora de Manantiales Cerro 

San Gil y  Biotopo Chocón Machacas (Hoja Cartográfica) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. 
 

Mapa de Ubicación de  la Reserva  protectora de Manantiales Cerro 
San Gil y  Biotopo Chocón Machacas (Imagen Satelar) 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3. 
 

Mapa de Uso Actual del Suelo en la Reserva  protectora de 
Manantiales Cerro San Gil y  Biotopo Chocón Machacas  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. 
“Distribución Potencial de Especies de Flora, reportadas como 

Endémicas en la Base de  Datos  del CDC-CECON” 



 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. 
Cuadro 6. “Plantas de Izabal  obtenidas de la Base de Datos del CDC-

CECON 



 
Listado de Plantas posiblemente endémicas reportadas por el Centro de 

Datos para la Conservación para el Departamento de Izabal 
 

Familia Nombre cientifico 
Acanthaceae Megalostoma viridescens Leonard 
Acanthaceae Streblacanthus parviflorus Leonard 
Agavaceae Beaucarneas guatemalensis Rose 
Annonaceae Anaxogorea guatemalensis Standl 
Annonaceae Desmopsis izabalensis Standl & Steyerm. 
Annonaceae  Guatteria grandiflora Donn. Smith. 
Arecaceae Chamaedorea brachypoda Standl. & Steyerm. 
Arecaceae Chamaedorea castillo-montii Hodel 
Arecaceae Chamaedorea digitata Standl. & Steyrm. 
Arecaceae Chamaedorea falcifera H. E. Moore 
Arecaceae Chamadorea lehmanii Burret 
Arecaceae Chamedorea stenocarpa Standl. & Steyerm. 
Arecaceae Geonoma seleri Burret 
Asclepiadaceae Matalea tenui Woodson  
Asteraceae Euphatorium crocodillum Standl. & Steyerm 
Asteraceae Liabum vagans Blake 
Bignoniaceae Amphitecna costata A. Gentry 
Bignoniaceae Amphitecna oblanceolata L. Wms. 
Bromeliaceae Tillandsia filifolia Schlect & Cham. 
Bromeliaceae Tillandsia streptophylla Scheiw. 
Caesalpinaceae  Cassia mayana Lundell 
Caesalpinaceae Crudia lacus Standl. & Steyerm. 
Capparaceae Capparis steyermarkii Standl. 
Clusiaceae Clusia conferta Standl. 
Convolvulaceae Ipomoea enisomeris var. Sagittiformi L. Wms. 
Dichapetalaceae Dichapetalum bullatum Standl. & Steyerm. 
Euphorbiacae Dalechampia molliuscula Blake 
Euphorbiaceae Alchornea integrifolia Pax & Hoffm. 
Euphorbiaceae Manihot romboidea Müller 
Euphorbiaceae Phyllantus austinii Standl. 
Fabaceae Stylosanthes eriocarpa Blake 
Flacourticaceae Bartholomaea mollis Standl. & Steyerm. 
Gesneriaceae Drymonia psila Gibson 
Gesneriaceae Solenophora wilsonii Standl. 
Lauraceae Alouea guatemalensis (lundell) Renner 
Laurceae Alouea parvissima (lundell) Renner 
Liliaceae Hymenocallis guatemalense Standl. & Steyerm. 
Magnoliaceae Magnolia guatemalnsis Donn. Smith. 
Melastomataceae Clidemia cymifera Donn. Smith. 
Melastomataceae Mouriri steyermarkii Standl. 
Melastomataceae Triolena izabalensis Standl. & Steyerm. 
Melastomataceae Triolena roseiflora (Standl. & Steyerm.) Standl. & L. Wms. 
Menispermaceae Abuta steyermarkii Standl. 
Menispermaceae Hyperbaena brunscens Standl. 
Mimosaceae Inga Cooki Pittier 
Mimosaceae Inga subvestita Standl. 



 
 
 

Listado de Plantas posiblemente endémicas reportadas por el Centro de Datos 
para la Conservación para el Departamento de Izabal 

 
 

Familia Especie 
Mimosaceae Mimosa watsonii Robisnson 
Mimosaceae Pithecolobium turckheimii (Briton) Standl. & Steyerm. 
Moraceae Ficus cabusana Standl. & Steyerm. 
Myrsinaceae Ardisia apoda Standl. & Steyerm. 
Myrsinaceae Parathesis tomentosa Lundell 
Myrtaceae Psidium musarum (Standl. & Steyerm.) Mc. Vaugh 
Orchidaceae Stanhopaea lewisae Ames & Correll 
Oxalidacea Oxalis stenomeres Blake 
Piperaceae Peperomia grigsii C.DC. 
Piperaceae Peperomia santa-helenae Trel. 
Piperaceae Piper barriosense Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper cheyennense Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper cristianum Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper imberbe Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper oblique-ovatum Trel. 
Piperaceae Piper ovadendrum Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper paganioneuron Trel. & Standl. 
Piperaceae Piper phillodendroides Standl. & Steyerm. 
Piperaceae Piper virginicun Trel. & Standl. 
Poaceae Dichanthellium viscidellum (Scribner) Gould 
Polygoniaceae Coccoloba styermarkii Standl. 
Rubiaceae Blepharidium guatemalense Standl. 
Rubiaceae Chione guatemalensis Standl. & Steyerm. 
Rubiaceae Duroia genipifolia Standl. & Steyerm. 
Rubiaceae Faramea standleyana L. Wms. 
Rubiaceae Hoffmania racemifera Standl. & Steyerm.  
Rubiaceae Randia guatemalensis  Standl. 
Rubiaceae Rondeletia izabalensis Standl. & Steyerm. 
Rubiaceae Rondeletia linguiformis Hemsl. 
Rubiaceae Rondeletia macroclix Standl. & Steyerm. 
Rubiaceae Rudgea simiarum Standl. & Steyrm. 
Rutaceae Galipea guatemalensis Standl. & Steyerm. 
Sabiaceae Melliosma máxima Standl. & Steyerm. 
Sapotaceae Pouteria squamosa Cronquist 
Scrophulariaceae Tetranema cymosum L. Wms. 
Scrophulariaceae Uroskinnera spectabilis Lindl. 
Urticaceae  Pilea ecbollophylla Donn. Smith. 
Verbenaceae Cithaeroxylum guatemalensis (Moldenke) D. Gibsson 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. 
Cuadro 7. “Plantas  Endémicas y Amenazadas reportadas  en  Chocón 

Machacas y Cerro San Gil ” 
 
 



 NOMBRE ELEVMIN ELEVMAX CODMAPA: 

 ANAXAGOREA GUATEMALENSIS STANDL 20  2462-I 

 PARATHESIS TOMENTOSA LUNDELL 15  2462-I 

 PIPER BARRIOSENSE TREL & STANDL 60  2462-I 

 PIPER GENICULATUM SWARTZ   2462-I 

 PIPER GENICULATUM SWARTZ   2462-I 

 CHAMAEDOREA BRACHYPODA STANDL & STE 50  2462-III 

 CHAMAEDOREA FALCIFERA H.E. MOORE 40  2462-III 

 DALECHAMPIA MOLLIUSCULA BLAKE 300  2462-III 

 MELIOSMA MAXIMA STANDL & STEYERM 300  2462-III 

 PIPER VIRGINICUM TREL & STANDL 50  2462-III 

 RUDGEA SIMIARUM STANDL & STEYERM 250  2462-III 

 ARDISIA APODA STANDL & STEYERM 900  2463-II 

 CHAMAEDOREA STENOCARPA STANDL & STE 775  2463-II 

 DICHAPETALUM BULLATUM STANDL & STEY 5  2463-II 

 GALIPEA GUATEMALENSIS STANDL & STEY 150  2463-II 

 HYMENOCALLIS GUATEMALENSE STANDL & 450  2463-II 

 HYPERBAENA BRUNNESCENS STANDL 10  2463-II 

 LENNEA MODESTA STANDLEY & STEYERMAK  350 2463-II 

 MEGALOSTOMA VIRIDESCENS LEONARD 1  2463-II 

 PHYLLANTHUS AUSTINII STANDL. 5  2463-II 

 PIPER BARRIOSENSE TREL & STANDL 10  2463-II 

 PIPER IMBERBE TREL & STANDL 10  2463-II 

 RONDELETIA IZABALENSIS STANDL & STE 1  2463-II 

 STREBLACANTHUS PARVIFLORUS LEONARD 1  2463-II 

 SWIETENIA MACROPHYLLA KING 0 200 2463-II 

 TETRANEMA CYMOSUM L. WMS. 100  2463-II 

 ABUTA STEYERMARKII STANDL 10  2463-III 

 ALCHORNEA INTEGRIFOLIA PAX & HOFFM 20  2463-III 

 AMPHITECNA COSTATA A. GENTRY 50  2463-III 

 BARTHOLOMAE MOLLIS STANDLEY & STEYE 20  2463-III 

 BARTHOLOMAE MOLLIS STANDLEY & STEYE 5  2463-III 

 CAPPARIS STEYERMARKII STANDL 5  2463-III 

 CHAMAEDOREA FALCIFERA H.E. MOORE 400 1000 2463-III 

 CHIONE GUATEMALENSIS STANDL & STEYE 1  2463-III 

 CITHAREXYLUM GUATEMALENSE (MOLDENKE 50  2463-III 

 CLUSIA CONFERTA STANDL 60  2463-III 

 COCCOLOBA STEYERMARKII STANDL 40  2463-III 

 DRYMONIA PSILA D. GIBSON 1250  2463-III 

 DUROIA GENIPIFOLIA STANDL & STEYERM 1  2463-III 

 GALIPEA GUATEMALENSIS STANDL & STEY 1  2463-III 

 GUATTERIA GRANDIFLORA DONN SMITH 20  2463-III 

 JUSTICIA MONTANA (STANDL & LEONARD) 1200  2463-III 

 JUSTICIA SILVICOLA D. GIBSON 1250  2463-III 

 MOURIRI STEYERMARKII STANDL 1  2463-III 

 OECOPETALUM GREENNMANUANUM STANDLY   2463-III 

 PIPER PHYLODENDROIDES STANDL & STEY 400  2463-III 

 RONDELETIA IZABALENSIS STANDL & STE  100 2463-III 

 RONDELETIA LINGUIFORMIS HEMSL  100 2463-III 

 SWIETENIA MACROPHYLLA KING 0 300 2463-III 

 TILLANDSIA FILIFOLIA SCHLECHTENDAL 500 1000 2463-III 

 TILLANDSIA STREPTOPHYLLA SCHEIWEILE 10  2463-III 

 TRIOLENA IZABALENSIS STANDL & STEYE 1  2463-III 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7. 
 “Plantas Colectadas en el Biotopo Chocón Machacas y Cerro San Gil” 

 
       Listado por Familia y  Especie 



 
Nombre científico Numero de colecta Nombre del lugar 
Aphelandra aurantiaca (Scheidw) Lindl. 2948 Cerro San Gil 
Aphelandra aurantiaca (scheidw) Lindll. 3041 Chocón Machacas 
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) 3178 Cerro San Gil 
Blechum grandiflorum Oerst 3324 Cerro San Gil 
Bravaisia grandiflora Donn.-Sm. 3201 Chocón Machacas 
Habracanthus sp. 2993 Cerro San Gil 
Hanstenia glabra (Leonard) D. Gibson 2419 Cerro San Gil 
Hanstenia monolopha (Donn.-Sm.) D. Gibson. 3071 Chocón Machacas 
Hygrophila costata Nees 3074 Chocón Machacas 
Justicia breviflora (Nees) Rusby 3192 Chocón Machacas 
Justicia magniflora (Blake) D. Gibson 3025 Chocón Machacas 
Justicia sp. 2989 Cerro San Gil 
Justicia sp. 3200 Chocón Machacas 
Louteridium donnell-smithii S. Wats 3047 Chocón Machacas 
Mendoncia lindavii Rusby, Mem. 3244 Chocón Machacas 
Odontonema albiflorum Leonard 3133 Cerro San Gil 
Odontonema albiflorum Leonard 3034 Chocón Machacas 
Odontonema albiflorum Leonard 3064 Chocón Machacas 
Odontonema albiflorum Leonard 3196 Chocón Machacas 
Odontonema albiflorum leonard 3253 Chocón Machacas 
Odontonema calistachyum (Schlecht. & Cham.) Kuntze 3383 Cerro San Gil 
Odontonema callistachum (Schlecht & Cham) 3012 Cerro San Gil 
Odontonema callistachyum (Schlecht. & Cham.) Kuntze 3186 Chocón Machacas 
Odontonema hondurensis (Lindau) D. Gibson 3199 Chocón Machacas 
Streblacanthus parviflorus Leonard 2400 Cerro San Gil 
Teliostachya alopecuroidea (Vahl) Ness in Mart. 3255 Chocón Machacas 
Vallesia mexicana Muell.-Arg. 3103 Chocón Machacas 
Justicia magniflora (Blake) D. Gibson 2417 Cerro San Gil 
Crinum cruentum Ker in Lind. 3083 Chocón Machacas 
Crinum cruentum Ker. In Lindl 3239 Chocón Machacas 
Crinum erubescens Ait. 2422 Cerro San Gil 
Annona glabra L. 3220 Chocón Machacas 
Annona muricata L. 3286 Chocón Machacas 
Guatteria amplifolia Triana & Planch 3019 Chocón Machacas 
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 3150 Cerro San Gil 
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 3309 Chocón Machacas 
Guatteria amplifolia Triana & Plnach (M.L.) 3066 Chocón Machacas 
Allamanda catártica L. 3085 Chocón Machacas 
Malouetia guatemalensis (Muell.-Arg.-) Standl. 3072 Chocón Machacas 
Mesechites trifida (Jacq.) Muell-Arg. 2434 Cerro San Gil 
Odontadenia caudigera Woodson, Ann. 3214 Chocón Machacas 
Rhabdadenia biflora (Jaacq.) Muell.-Arg. 3211 Chocón Machacas 
Rhabdadenia biflora (Jacq.) 2421 Cerro San Gil 
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell.-Arg. 3095 Chocón Machacas 
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Wooson 3207 Chocón Machacas 



Tabernaemontana chrysocarpa Blake 2424 Cerro San Gil 
Tabernaemontana chrysocarpa Blake 3231 Chocón Machacas 
Anthurium bakeri Hook. F. 3301 Chocón Machacas 
Anthurium aemulum Schott 3055 Chocón Machacas 
Anthurium bakeri Hook 3333 Cerro San Gil 
Anthurium concinatum Schott. 3011 Cerro San Gil 
Anthurium concinnatum Schott 3223 Chocón Machacas 
Anthurium concinnatum Schott. 3322 Cerro San Gil 
Anthurium montanum Hemsl. 2402 Cerro San Gil 
Anthurium scandens ( Aubl.) Engler in Mart 3275 Chocón Machacas 
Anthurium seamayense Standl. 3303 Chocón Machacas 
Anthurium sp. 2974 Cerro San Gil 
Monstera friedrichstalii Schott. Oesterr. 3078 Chocón Machacas 
Montrichardia arborescens (L.) Schott 3320 Cerro San Gil 
Philodendron guttiferum Kunth 3256 Chocón Machacas 
Spathiphyllum blandum Schott, Oesterr. 2990 Cerro San Gil 
Spatiphyllum blandum Schott, Oesterr. 3042 Chocón Machacas 
Syngonium podophyllum Schott 3077 Chocón Machacas 
Syngonium podophyllum Scshott 2453 Cerro San Gil 
Urospatha tuerckheimii Engler 3111 Chocón Machacas 
Marsdenia maculata Hook. 2475 Cerro San Gil 
Neurolaena lobata (L.) R. Br. 3187 Chocón Machacas 
Begonia glabra Aubl. 3172 Cerro San Gil 
Begonia glabra Aubl. 3184 Cerro San Gil 
Begonia nelumbifolia Schelecht. & Cham 3384 Cerro San Gil 
Begonia nelumbiifolia Schlecht & Cham 3252 Chocón Machacas 
Begonia nelumbiifolia Schlecht. & Cham. 3343 Cerro San Gil 
Begonia nelumbiifolia Schlecht. & Cham. 3203 Chocón Machacas 
Begonia Popenoei Standl. 2964 Cerro San Gil 
Begonia pustulata Liebm. 3152 Cerro San Gil 
Begonia sp. 3165 Cerro San Gil 
Amphitecna macrophylla (seem) Miers ex Baill. Rev Hort. 3332 Cerro San Gil 
Anemopaegma chrysoleucum (HBK) 2414 Cerro San Gil 
Anemopaegma chrysoleucum (HBK) Sandwith 3230 Chocón Machacas 
Clytostoma binatum (Thumb.) Sandwith, Rec. 3272 Chocón Machacas 
Clytostoma binatum (Tumb.) Sanwith, Rec. 3226 Chocón Machacas 
Crescentia cujete L. 3112 Chocón Machacas 
Paragonia pyramidata (L. Rich.) 2431 Cerro San Gil 
Urechites andrieuxii Muell.-Arg. 3107 Chocón Machacas 
Pachira acuatica Aubl. 3076 Chocón Machacas 
Cordia spinescens L. 3126 Cerro San Gil 
Tournefortia bicolor  Swartz. 2433 Cerro San Gil 
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 3086 Chocón Machacas 
Aechmea tillandsioides (Mart) Baker 3299 Chocón Machacas 
Pitcairna puniceae Scheidw. 2978 Cerro San Gil 
Pitcairnia imbricata (Brong.) 2471 Cerro San Gil 
Pitcairnia puniceae Sheidw. 3364 Cerro San Gil 



Tillandsia bulbosa Hook 3097 Chocón Machacas 
Tillandsia sp. 3366 Cerro San Gil 
Tillandsia sp. 3265 Chocón Machacas 
Tillandsia sp. 3270 Chocón Machacas 
Tillansia sp 3075 Chocón Machacas 
Burmania capitata Walt. 3059 Chocón Machacas 
epiphyllum sp. (m.i.) 3173 Cerro San Gil 
Swartzia standleyi (Britt. & Rose) Standl. 3065 Chocón Machacas 
Chrysobalanus icaco L. 3114 Chocón Machacas 
Chrysobalanus icaco L. 3279 Chocón Machacas 
Hirtella racemosa Lam. 3115 Chocón Machacas 
Combretum cacoucia Exell in Sandwith 3234 Chocón Machacas 
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. & Calderón 3070 Chocón Machacas 
Eupatorium 3101 Chocón Machacas 
Maripa nicaraguensis Hemsl. 2427 Cerro San Gil 
Merremia sp. 2962 Cerro San Gil 
Costus ruber Griseb 3350 Cerro San Gil 
Costus ruber Griseb 3362 Cerro San Gil 
Anguria warscewiczii Hook f., Curt. 2451 Cerro San Gil 
Clusia quadrangula Bartlet 3321 Cerro San Gil 
Momordica charantia L. 2392 Cerro San Gil 
Dioscorea macrostachya Benth. Pl. 2457 Cerro San Gil 
Cavendishia guatemalensis Loes. Bull 3360 Cerro San Gil 
Cavendishia sp. 2991 Cerro San Gil 
Acalypha ferdinandi K. Hoffm. 3373 Cerro San Gil 
Acalypha lancetillae Standl. 3388 Cerro San Gil 
Croton glabellus L. 3027 Chocón Machacas 
Croton glabellus L. 3229 Chocón Machacas 
Dalechampia tilifolia Lam. 3118 Cerro San Gil 
Dalbergia monetaria L. 3210 Chocón Machacas 
Desmodium axillare (Swartz) D. 2407 Cerro San Gil 
Erythrina folkersii Krukoff & Moldenke 3233 Chocón Machacas 
Erythrina sp. 3338 Cerro San Gil 
Lonchocarpus latifolius(willd.) 3319 Chocón Machacas 
Lonchocarpus sp 3382 Cerro San Gil 
Mucuna pruriens (L.) DC. 3228 Chocón Machacas 
Pterocarpus sp. 3292 Chocón Machacas 
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle, Enum. 3122 Cerro San Gil 
Besleria laxiflora Benth. 2959 Cerro San Gil 
Columnea sulfurea Donn.-Sm. 3295 Chocón Machacas 
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. Ex. DC. 2467 Cerro San Gil 
Solenophora wilsonii Standley 2472 Cerro San Gil 
Besleria laxiflora Benth 3154 Cerro San Gil 
Clusia cuadrangula Bartlett 3145 Cerro San Gil 
Clusia lundellii Standl. 3093 Chocón Machacas 
Clusia quadrangula Barlett 3110 Chocón Machacas 
Clusia quadrangula Bartlett 3088 Chocón Machacas 



Hippocratea volubilis L. 3221 Chocón Machacas 
Hippocratea floribunda Benth 3098 Chocón Machacas 
Stachys coccinea Jacq. 2456 Cerro San Gil 
Nectandra globosa (Aubl.)  Mez 3380 Cerro San Gil 
Desmodium matallicum (Rose & Standl.) Standl. 2455 Cerro San Gil 
Pitecoloboum sp. (M.I.) 3102 Chocón Machacas 
Pithecolobium 3067 Chocón Machacas 
Swartzia standleyi (Britt.& Rose) Standl. 2977 Cerro San Gil 
Cassia stenocarpoides (Britton) Lundell 2406 Cerro San Gil 
Phaseolus peduncularis HBK 2404 Cerro San Gil 
Centropogon cordifolius Benth. 2469 Cerro San Gil 
Hippobroma longiflora (L.) G. Don 3330 Cerro San Gil 
Spigelia humboldtiana Cham. & Schlecht. 3163 Cerro San Gil 
Spigellia humboldtiana Cham & Schlecht 3029 Chocón Machacas 
Spigellia humboldtiana Cham. & Sclecht. 3069 Chocón Machacas 
Phoradendron crassifolium (Pohl) 2468 Cerro San Gil 
Phoradendron crassifolium (Pohl.) 3015 Cerro San Gil 
Psittacanthus calyculatus DC. G. Don 2445 Cerro San Gil 
Struthanthus sp. 3209 Chocón Machacas 
Cuphea hyssopifolia HBK. 3327 Cerro San Gil 
Hiraea quapara (aubl.) Morton (M.I.) 3099 Chocón Machacas 
Hampea 2437 Cerro San Gil 
Heteropteris multiflora (DC.) Hochr. 3235 Chocón Machacas 
Pavonia spicata Pav. Monad. 2411 Cerro San Gil 
Calathea 3044 Chocón Machacas 
Calathea microcephala (Poepp. & Endl.) 2999 Cerro San Gil 
Myrosma sp. 2486 Cerro San Gil 
Calathea insignis Peters. 2947 Cerro San Gil 
Calathea sp. 2996 Cerro San Gil 
Souroubea guiansnsis Aubl. 3378 Cerro San Gil 
Blakeae cuneata Standl. 2949 Cerro San Gil 
Centradenia sp. 3033 Chocón Machacas 
Clidemia capitellata var. Dependens ([pavón] D. Don) Macbr. 3116 Cerro San Gil 
Clidemia involucrata DC. 3176 Cerro San Gil 
Clidemia setosa (Triana) Gleason 2998 Cerro San Gil 
Clidemia sp. 3369 Cerro San Gil 
Clidemia sp. 3023 Chocón Machacas 
Gurania makoyana (Lem.) Cogn 3374 Cerro San Gil 
Hamelia rovirosae Wemham 2425 Cerro San Gil 
Miconia calvescens DC. 2997 Cerro San Gil 
Miconia holosericeae (C.) DC. 2438 Cerro San Gil 
Miconia hyperbaena Naudin 3232 Chocón Machacas 
Miconia hyperprasina Naudin 3030 Chocón Machacas 
Miconia inpetiolartis (Swartz) D. Donn 3202 Chocón Machacas 
Miconia lacera (Bonpl.) Naudin 3032 Chocón Machacas 
Miconia lacera (Bonpl.). Naudin 3125 Cerro San Gil 
Miconia oinocrophylla Donn.-Sm. 3119 Cerro San Gil 



Miconia oligocephala Donn.-Sm. 3130 Cerro San Gil 
Miconia sp. 3003 Cerro San Gil 
Ossaea micrantha (Swartz) Mc Fadyen 3361 Cerro San Gil 
Ossaea trichocalyx Pittier 3050 Chocón Machacas 
Triolena roseiflora (Stands. & Steyerm.) 2956 Cerro San Gil 
Inga spuria Hunb. & Bonpl. Ex Willd. 3217 Chocón Machacas 
Mimosa pudica L. 2398 Cerro San Gil 
Mimosa pudica L. 
 
Mimosa pudica L. 3189 Chocón Machacas 
Pithecolobium Donnell Smithii (Britt & Rose) Standl. 2410 Cerro San Gil 
Pithecolobium sp. 3013 Cerro San Gil 
Dorstenia choconiana Wats 3135 Cerro San Gil 
Ficus glabrata HBK. Nov. 3225 Chocón Machacas 
Ficus involuta (Liebm.) Miq 3108 Chocón Machacas 
Justicia magniflora (Blake) D. Gibson 3135 Cerro San Gil 
Heliconia subulata Ruiz & Pavón 2975 Cerro San Gil 
Heliconia subulata Ruiz & Pavón 3038 Chocón Machacas 
Calyptranthes millspaughii Urb. Symb. 3273 Chocón Machacas 
Calyptranthes sp. 3293 Chocón Machacas 
Eugenia aeruginosa DC 3094 Chocón Machacas 
Eugenia sp. 3241 Chocón Machacas 
Nymphaea ampla (Saliseb.) DC. 3113 Chocón Machacas 
Ouratea lucens (HBK) Engler in Mart 3294 Chocón Machacas 
Ouratea lucens (HBK). 3026 Chocón Machacas 
Jussiae leptocarpa Nutt. 3277 Chocón Machacas 
Jussiae suffruticosa var ligustrifolia (HBK.) Griseb. 3328 Cerro San Gil 
Jussiaea suffruticosa Var. Octofila C. DC. Munz, Darwiniana 3100 Chocón Machacas 
Mucuna pruriens (L.) DC. 3084 Chocón Machacas 
Mucuna rostrata Benth. 3087  
Gouania sp. 3215 Chocón Machacas 
Passiflora biflora Lam. 3213 Chocón Machacas 
Passiflora capsularis L. 2483 Cerro San Gil 
Passiflora capsularis L. 2983 Cerro San Gil 
Passiflora helleri Peyr. 2391 Cerro San Gil 
Passiflora Oerstedii Masters in Mart. 2960 Cerro San Gil 
Passiflora Rovirosae Killip. 2987 Cerro San Gil 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3298 Chocón Machacas 
Piper virginianum Trelease & Standley 3167 Cerro San Gil 
Peperomia 3068 Chocón Machacas 
Peperomia alata Ruiz & Pavón 3144 Cerro San Gil 
Peperomia alata Ruiz & Pavón 3264 Chocón Machacas 
Peperomia collocata Trelease in Yunker 3349 Cerro San Gil 
Peperomia floribunda (Miq.) Dahlstedst, Svenks 2955 Cerro San Gil 
Peperomia floribunda (Miq.) Dahlstedt, Svensk. 2994 Cerro San Gil 
Peperomia floribunda (Miq.)Dahlstedt., Svensk. 2491 Cerro San Gil 
Peperomia granulosa Trelease 2986 Cerro San Gil 
Peperomia granulosa Trelease 3142 Cerro San Gil 



Peperomia granulosa Trelease 3365 Cerro San Gil 
Peperomia granulosa Trelease 3204 Chocón Machacas 
Peperomia granulosa Trelease 3280 Chocón Machacas 
Peperomia granulosa Trelease 3290 Chocón Machacas 
Peperomia granulosa Trelease 3306 Chocón Machacas 
Peperomia granulosa Trlease 3243 Chocón Machacas 
Peperomia grigsii C. DC. 3159 Cerro San Gil 
Peperomia minarum Standl. & Steyermark 2992 Cerro San Gil 
Peperomia nigropunctata Myquel. Syst. 3307 Chocón Machacas 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr 3048 Chocón Machacas 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3331 Cerro San Gil 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3370 Cerro San Gil 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3222 Chocón Machacas 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3240 Chocón Machacas 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 3263 Chocón Machacas 
Peperomia pellucida (L.) HBK 3357 Cerro San Gil 
Peperomia pelucida (L.) HBK 2490 Cerro San Gil 
Peperomia rotundifolia (L.) HBK 3346 Cerro San Gil 
Peperomia santa-helenae Trelease in Standl. 3339 Cerro San Gil 
Piper aduncum L. 2440 Cerro San Gil 
Piper aeruginosibaccum Trelease 2405 Cerro San Gil 
Piper aeruginosibaccum Trelease 2448 Cerro San Gil 
Piper aeruginosibacum Trelease 3205 Chocón Machacas 
Piper auritum HBK 2439 Cerro San Gil 
Piper brevilimbum C. DC. 3139 Cerro San Gil 
Piper curvatipes Trelease in Standl. 3267 Chocón Machacas 
Piper diandrum C. DC. 3348 Cerro San Gil 
Piper flavidum C.DC. Ex Donn. Smith 3385 Cerro San Gil 
Piper fraguanum Trelease 3151 Cerro San Gil 
Piper Imberbe Trelease & Standley 3141 Cerro San Gil 
Piper peltatum L. 2429 Cerro San Gil 
Piper philodendroides Standl. & Steyerm. 2995 Cerro San Gil 
Piper philodendroides Standl. & Steyerm. 3353 Cerro San Gil 
Piper planadoense Trelease & Steyermark 2441 Cerro San Gil 
Piper planodosense Trelease & Standley o Piper amalogo L. 2395 Cerro San Gil 
Piper pseudoasperifolium C. DC in DC. 3128 Cerro San Gil 
Piper pseudoasperifolium C.DC. 2396 Cerro San Gil 
Piper scabrum Swartz 3117 Cerro San Gil 
Piper scabrum Swartz 3335 Cerro San Gil 
Piper scabrum Swartz 3342 Cerro San Gil 
Piper scabrum Swartz 3246 Chocón Machacas 
Piper sp. 2485 Cerro San Gil 
Piper sp. 3268 Chocón Machacas 
Piper tuerckheimii C. DC. Ex Donn. Smith 3340 Cerro San Gil 
Piper tuerckheimii C. DC. Ex Donn. Smith 3053 Chocón Machacas 
Piper tuerckheimii C. DC. Ex Donn. Smith 3058 Chocón Machacas 
Piper Tuerckheimii C.DC. ex. Donn. Smith 2966 Cerro San Gil 



Piper Uspantanense C. DC. 3169 Cerro San Gil 
Piper virginianum Trelease & Standley 3136 Cerro San Gil 
Piper yzabalanum C. CDC. Ex Donn. Smith 3250 Chocón Machacas 
Piper yzabalanum C. DC. Ex Donn. Smith 3341 Cerro San Gil 
Piper yzabalanum C. DC. Ex Donn.-Smith. 3143 Cerro San Gil 
Coccoloba mayana Lundell, Bull 3317 Chocón Machacas 
Trema micrantha var. Strigillosa (Lundell) Standl. 2454 Cerro San Gil 
Pittoniotis tricantha Griseb. 2415 Cerro San Gil 
Cephaelis elata Swartz. 3002 Cerro San Gil 
Cephaelis elata Swartz. 3005 Cerro San Gil 
Cephaelis glomerulata Donn.-Sm. 3132 Cerro San Gil 
Coccocypselum herbaceum Lam. 3016 Cerro San Gil 
Guettarda combsii Urban 3287 Chocón Machacas 
Hamela longipes Standl. 3387 Cerro San Gil 
Hippobroma longiflora 2443 Cerro San Gil 
Hoffmania bullata L. 3363 Cerro San Gil 
Hoffmania ghiesbreghtii (Lem. ) Hemsl. 3175 Cerro San Gil 
Isertia haenkeana DC. 2416 Cerro San Gil 
Isertia haenkiana DC. 3009 Cerro San Gil 
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 2399 Cerro San Gil 
Psychotria flava Oerst. Ex Standl. 3259 Chocón Machacas 
Psychotria flava Oert. ex Standl. 3347 Cerro San Gil 
Psychotria marginata Swartz Prodr. 3043 Chocón Machacas 
Psychotria sp. 3014 Cerro San Gil 
Psychotria sp. (M.L.) 3004 Cerro San Gil 
Psycotria erecta (Aubl.) Standl & Steyerm 3028 Chocón Machacas 
Rondeletia sp. 3386 Cerro San Gil 
Sabiaceae panamensis Wernham 3007 Cerro San Gil 
Allophyllus 2418 Cerro San Gil 
Paullinia sp. (M.I) 3109 Chocón Machacas 
Dipholis salicifolia (L.) 3018 Chocón Machacas 
Lycianthes amatitlanensis (Coult. & Donn. -Sm.) Bitter, Abh. 3157 Cerro San Gil 
Lycianthes nitida Bitter 3336 Cerro San Gil 
Solanum lanceifolium Jacq. 2394 Cerro San Gil 
Solanum nudum HBK 2957 Cerro San Gil 
Solanum o Lycianthes (muestra incompleta) 2963 Cerro San Gil 
Solanum torum Swartz 2442 Cerro San Gil 
Witheringia meiantha (Donn.-Sm) A.T. Hunziker 2452 Cerro San Gil 
Eliconia bihai L. 3337 Cerro San Gil 
Heliconia bihai L. 2446 Cerro San Gil 
Heliconia psittacorum 3262 Chocón Machacas 
Heliconia psittacorum L. 2970 Cerro San Gil 
Heliconia psittacorum L. 3082 Chocón Machacas 
Heliconia psittacorum L. 3247 Chocón Machacas 
Heliconia sp. 3376 Cerro San Gil 
Heliconia suulata Ruiz & Pavon 3195 Chocón Machacas 
Pilea irrorata donn. Smith 3285 Chocón Machacas 



Urera alceifolia Gaud. 3170 Cerro San Gil 
Cornutia grandiflora (Schlecht & Cham.) 2397 Cerro San Gil 
Stachytarpheta sp. (M.I) 2428 Cerro San Gil 
Rinorea guatemalensis (Watts.) Bartlett 3120 Cerro San Gil 
Cissus erosa L. Rich 3208 Chocón Machacas 
Calathea microcephala (OPEP. B. Endl.) Koernick 2973 Cerro San Gil 
Costus sanguineus Donn. Smith 3051 Chocón Machacas 
Costus sanguineus Donn. Smith. 2954 Cerro San Gil 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8. 
 
Cuadro 8.  “Listado de Plantas reportadas, colectadas y/o en Herbario  

para el Biotopo Chocón Machacas y la Reserva Protectora de 
Manantiales Cerro San Gil” 



   Herbario  Colecta  

No. Familia Especie  CECON UVG Chocón San Gil 
1 Acanthaceae Aphelandra aurantiaca (scheidw) Lindll.   h x x* 

2 Acanthaceae Blechum grandiflorum Oerst       x 

3 Acanthaceae Bravaisia grandiflora Donn.-Sm.     x   

4 Acanthaceae Habracanthus sp.       x 

5 Acanthaceae Hanstenia glabra (Leonard) D. Gibson       x 

6 Acanthaceae Hanstenia monolopha (Donn.-Sm.) D. Gibson.     x   

7 Acanthaceae Hygrophila costata Nees     x   

8 Acanthaceae Justicia breviflora (Nees) Rusby     xr   

9 Acanthaceae Justicia magniflora (Blake) D. Gibson     x x 

10 Acanthaceae Justicia sp.     xr x 

11 Acanthaceae Louteridium donnell-smithii S. Wats     x   

12 Acanthaceae Megalostoma viridescens Leonard     x   

13 Acanthaceae Mendoncia lindavii Rusby, Mem.     r r 

14 Acanthaceae Odontonema albiflorum Leonard     x   

15 Acanthaceae Odontonema calistachyum (Schlecht. & Cham.) Kuntze     x x 

16 Acanthaceae Odontonema hondurensis (Lindau) D. Gibson     x x 

17 Acanthaceae Streblacanthus parviflorus Leonard     x   

18 Acanthaceae Teliostachya alopecuroidea (Vahl) Ness in Mart.       x 

19 Acanthaceae Vallesia mexicana Muell.-Arg.     x   

20 Agavaceae Dracaena americana Donn-Smith      r   

21 Alismataceae Sagitaria lancifolia L. h*   r   

22 Alismataceae   h  h *   

23 Amaryllidaceae Crinum cruentum Ker. In Lindl     x   

24 Amaryllidaceae Crinum erubescens Ait.     x   

25 Amaryllidaceae Pancratium littorale Jacq.   h * x 

26 Amaryllidaceae Pancratium guatemalensis Standl. & Steyerm.       x 

27 Anacariaceae Metopium brownei(Jacq.)   h *   

28 Anacardiaceae Spondias mombin L.     r   

29 Anacardiaceae Tapirina macrophylla Lundell      r   

30 Annonaceae Annona glabra L.     x   

31 Annonaceae Annona muricata L.   h x*   

32 Annonaceae Cananga odorata (Lam.) Hook & Thomas     x   

33 Annonaceae Guatteria amplifolia Triana & Planch (M.L.)   h   x* 

34 Annonaceae Sapranthus sp.   h x* x 

35 Annonaceae Xilopia frutescens Aubl h*   *   

36 Apiaceae  Hydrocotyle sp.     x   

37 Apocynaceae Allamanda catártica L.   h *   

38 Apocynaceae Malouetia guatemalensis (Muell- Arg) Standl.      xr   

39 Apocynaceae Mesechites trifida (Jacq.) Muell-Arg.   h * x 

40 Apocynaceae Odontadenia caudigera Woodson, Ann.       x 

41 Apocynaceae Prestonia concolor (Blake) Woodson ex. Standl.     x   

42 Apocynaceae Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell.-Arg. h* h x* x 

43 Apocynaceae Stemmadenia decipiens Woodman    h x*   

44 Apocynaceae Stemmadenia Donnell-Smithii (Rose) Woodson      r   

45 Apocynaceae Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Wooson     x   

46 Apocynaceae Tabernaemontana chrysocarpa Blake h*   x* x 

47 Apocynaceae Tabernaemontana sp.     x   

48 Araliaceae Dendropanax sp       r 

49 Araceae Anthurium aemulum Schott   h   * 

50 Araceae Anthurium bakerii Hook. F. h* h x *r 

51 Araceae Anthurium crassiervium (Jacq.)Schott   h r x*r 

52 Araceae Anthurium concinnatum Schott. h   x x 

53 Araceae Anthurium montanum Hemsl.     x x 

54 Araceae Anthurium scandens ( Aubl.) Engler in Mart       xr 

55 Araceae Anthurium seamayense Standl.   h xr * 

56 Araceae Anthurium sp. x 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9. 
 

Cuadro 9. “Actualización del Listado de Plantas Endémicas y 
Amenazadas en el Área de Estudio”



 
Listado de Plantas  del la Base de CDC/CECON reportadas para área de estudio (Biotopo Chocon Machacas y Reserva Protectora de manantiales  Cerro San Gil, 

Izabal) como N1 o elemento especial de conservación 
 

La categoría N1 comprende: comunidades naturales, poblaciones, especies posiblemente endémicas, amenazadas, raras y/o en peligro) revisadas y actualizadas 
con información del Missouri Botanical Garden, www.mobot.com septiembre del 2003).   Abreviaturas: T=tipo, y se refiere al lugar de origen del especímen que 
sirvió para describir la especie incluyen las abreviaturas de Guatemala (GT), México (MX), Belice (BZ), Honduras (HN), Nicaragua (NC), Costa Rica (CR), Panamá 
(PN), Colombia (CO), Perú (PE) y Ecuador (EC). En negrita se incluye nombre usado actualmente 
 

Categoría Familia especie Distribución Elevación 
msnm 

Hoja 
Cartográfica 
1:50,000 E

n 
E
p 

r a 

Acanthaceae Megalostoma viridescens Leonard T:GT(1939) Las Escobas, Río Dulce, Izabal/ 1 2463-II x    
Acanthaceae Streblacanthus parviflorus Leonard 

Schaueria parviflora (Leonard) T.F. Daniel 
T:GT(s.f) MX 1 2463-II     

Acanthaceae Justicia  montana (Standl. & Lonard) D.N. Gibson T:GT(1941)Cerro San Gil 1200 2463-III x    
Acanthaceae Justicia silvícola D.N. Gibson T:GT(s.f) Cerro San Gil 1250 2463-III x    
Annonaceae Anaxagorea guatemalensis Standl. T:GT(1926) Entre Ríos, Izabal/BZ y HN costa 

Atlántica 
20 2462-I y 

2463II 
    

Annonaceae Guatteria grandiflora Donn. Sm. 
 

T:GT(1887)Alta Verapaz Pansalamá 20 2463-III x    

Bignoniaceae Amphytecna costata A.H.Gentry T:GT (1940)Río Juyama, Izabal 50 2463- III x    
Bromeliaceae Tillandsia filifolia Schlech. T:Mx (1831), NC, BZ, HN y CR 500-1000 2463-III     
Bromeliaceae Tillandsia streptophylla Scheidw. ex C. Morren T:Mx (1836), BZ y NC 10 2463-III     
Capparacae Capparis steyermarkii Standl. T:GT(1969)Río Dulce, Livingston 5 2463-III x    
Chamadoraceae Chamaedorea brachypoda Standl.  & Steyerm. T:GT(1940) Izabal,/ CR y HN 50 2462-III     
Chamadoraceae Chamaedorea falcifera H.E. Moore T:GT(1941) Río Frío, Izabal 40 a 1000 2462-II 

y 2463III 
x    

Chamadoraceae Chamaedorea  estenocarpa  Standl. & Steyerm. T:GT (s.f) Cerro San Gil/CR,Y PN 775 2463-II     
Clusiaceae Clussia conferta Standl. 

(Sinónimo C. stenophylla Standl.) 
T:GT(1939)Montañas del Mico y Río Dulce, 
Izabal/ MX ,BZ, NC,CR,PN,CO y EC 

60 2463-III     

Dichapetalaceae Dichapetalum bullatum Standl. & Steyerm. T:GT(1941) Izabal, HN, NC y PN  2463-II     
Euphorbiaceae Dalechampia molliuscula S.F. Blake T:GT(1919) Izabal  2462-III x    
Euphorbiaceae Phyllantus austini Standl. 

(Sinonimo: Astrocacia austinii (Standl.)G.L. Webster) 
T:GT (1939) Las Escobas, Izabal 5 2463-II x    

Euphorbiaceae Alchornea integrifolia Pax & K. Hoffm T:GT(1914)Coban, Alta Verapaz 20 2463-III x    
Fabaceae Lennea Modesta (Standl. &  Styerm.) Standl. & Steyerm. T:GT(s.f)  Izabal/MX Hasta 350 2463-II     
Flacourticacae Bartholomaea mollis Standl & Steyerm. T:GT(1940) Río Dulce, Izabal 5-20 2463-III x    
Gesneriaceae Drymonia Psila D.Gibson T:GT(s.f.) Cerro San Gil, Izabal 1250 2463-III x    
Icacinacae Oecopetalum greenmanii Standl & Styerm T: GT (1940) Río Dulce. MX, NC, CR  2463-III     

http://www.mobot.com/


 
 

Listado de Plantas  del la Base de CDC/CECON reportadas para área de estudio (Biotopo Chocon Machacas y Reserva Protectora de manantiales  Cerro San Gil, Izabal) 
como N1 o elemento especial de conservación 

 
La categoría N1 se refiere a: Comunidads naturales, poblaciones o especies endémicas, posiblemente endémicas, amenazadas, raras y/o en peligro) revisadas y actualizadas 
con información del Missouri Botanical Garden, www.mobot.com septiembre del 2003.  Abreviaturas: T=tipo, y se refiere al lugar de origen dl especímen que sirvió para 
describir la especie incluyen las abreviaturas de Guatemala (GT), México (MX), Belice (BZ), Honduras (HN), Nicaragua (NC), Costa Rica (CR), Panamá (PN), Colombia (CO), 
Perú (PE) y Ecuador (EC).  En negrita se incluye nombre usado actualmente. 

categoría Familia Especie Distribución altitud Ubicación 
Hoja cart.     

Liliaceae Hymenocallis guatemalensis Standl. & Styerm. T:GT(1944)Las Escobas, Izabal 450 2463-II x    
Melastomataceae Mouriri Steyermrkii Standl. T:GT(1940) 1 2463-III x    
Melastomataceae Trioloena izabalensis Standl & Steyerm T:Gua (1939) cerca Río Lámpara, Izabal 1 2463-III x    
Melliacea Swetnia macrophylla King. T:HN(1872) Neotrópico y Antillas 0-300 2463-II  x   
Menispermaceae Hyperbaena Brunnescens Standl. T:GT (1939) Puerto Barrios, Izabal 10 2463-II x    
Menispermaceae Abuta steyrmarkii Standl. 

(Sinónimo Hyperbaena steyerm) 
T:GT(1940) Río Dulce, Izabal/ MX, BZ y CR 10 2463-III     

Myrsinaceae Parathesis tomentosa Lundell T:GT (1963) Entre Ríos, Izabal 15 2462-I x    
Myrsinaceae Ardisia apoda Standl.& Steyerm. T:GT(s.f.)Cerro San Gil, Izabal  2463-II x    
Piperaceae Piper barriosense Trel & Standl T:GT(1952)Entre Ríos, Izabal 10-60 2462-I x    
Piperaceae Piper geniculatum Swartz  Sinonimo  P. arborum T:Jamaica -- 2462-I     
Piperaceae Piper virginicum Trel & Standl T:GT (1952) Montañas del Mico, Izabal 50 2462-III x    
Piperaceae Piper imberbe Trel & Standl. T:GT(1952) Las Escobas, Izabal 10 2463-II x    
Piperaceae Piper Phylondroides Standl & Steyerm. (s.f)Cerro San Gil, Izabal 400 2463-III x    
Polygoniaceae Coccoloba setyermarkii Standl. T:GT(1940) Río Dulce, Izabal 40 2463-III x    
Rubiaceae Chione guatemalensis Standl. & Steyerm. T:GT(1940) Río dulce, Izabal/CR, NC y PN 1 2463-III     
Rubiaceae Duroia Genipifolia Standl. T:GT(1940) Río Dulce, Izabal/ y BZ 1 2463-III     
Rubiacea Rondeletia izabalensis Standl. & Steyerm 

Arachnothryx izabalense (Standl. & Styerm) Borhidi 
T:GT(1939) Río Las Escobas, Izabal 1 2463-II x    

Rubiaceae Rondoletia linguiformis Hemsl. 
Arachnothryx linguiformis (Hemsl.)Borhidi 

T:GT(1857) Estor, Izabal/MX 100 2463-III x    

Rubiacae Rudgea simiarum Standl. & Steyerm. 
(Sinónimo Psichotria euricarpa Standl.) 

T:GT(1940)Montañas del Mico, Izabal/CR, NC y 
PN 

250 2462-III     

Rutaceae Galipea guatemalensis Standl. & Steyerm. 
Peltostigma guatemalense (Standl.& Steyerm.)Gereau 

T:GT(1940) Río Dulce, Izabal/CR,PN y PE 1-150 2463-II y III     

Sabiaceae Meliosma máxima Standl & Steyerm 
(sinónimo M. grandiflora Liebm.Urb ) 

T:GT(1940) Bananera y Montañas del Mico, 
Izabal/ HN, NC Costa Atlántica 

 2462-III     

Scrophulariaceae Tetranema cymosum L. O. Williams T:GT(1940) Las Escobas, Izabal 100 2463-II x    
Verbenaceae Citharexylum guatemalense (Moldenke) D.N. Gibson 

C. hirtellum var guatemalense moldenke 
T:GT (1941)Río Tameja, Cerro San Gil, Izabal 50 2463-III x    

http://www.mobot.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10. 
Cuadro 10. “Plantas Endémicas y posiblemente Endémicas  colectadas y 
reportadas  para el Biotopo Chocón Machacas Y Cerro San Gil. Proyecto 

Concyt 48-01” 



PLANTAS ENDÉMICAS Y POSIBLEMENTE ENDÉMICAS  COLECTADAS Y REPORTADAS  PARA EL BIOTOPO CHOCON MACHACAS Y CERRO SAN GIL 
PROYECTO CONCYT 48-01 

Nomenclatura de la tabla: 
Localidad tipo(T) y abreviaturas del país de la localidad tipo: Guatemala (GT).  Muestras de herbarios (UVAL= Herbario de la Universidad del Valle, y 
AGUAT=Herbario Facultad de Agronomía Universidad  de San Carlos de Guatemala).  Especie endémica (en, marcadas con X y posiblemnte endémicas  x), Especie en pe 
especie amanazada (a) y especie rara (r). Chocon (Choc) y San Gil (SG) 

Área 
Protegida 

categorías Familia especie Distribución No. de colecta 

Cho SGl en r a 
Amaryllidaceae Pancratium guatemalense 

Standl.&Styerm. 
T:GT(1944) Las escobas, Río Dulce, Izabal 3095  x   X 

Araceae Urospatha tuerckheimii Engl. T: GT(1905) Livingston, Izabal y Alta 
Verapaz 

3111  x x x X 

Arecaeae Chamaedorea  Castillo Monti Hodel 
(Posiblemente) 

T:GT(1995) San Gil, Izabal y Alta Verapaz. Registro  AGUAT con 
duplicado en UVAL) 
(12565)  

 x X  X 

Arecaceae C, falcífera H.E.Moore T:GT (1941) Río Frío, Izabal registro AGUAT  con 
duplicado en UVAL 
(12555) 

  X  X 

Arecaceae C. tuerckheimii (Dammer)Burret 
(Sinónimo )Malortiea tuerckheimii Dammer 

T:GT (1904) Alta Verapaz y 
HON (1933) 

2,479 registro AGUAT  
con duplicado en UVAL 
(12566)  

  X  X 

Arecaceae C. nationsiana Hodel & Castillo T: (GT) (1991)Costa Atlántica, Cerro San Gil, 
Izabal 

Registro AGUAT 
duplicado UVAL(12563) 

 X X  X 

Gesneriaceae Solenophora wilsonii Standl. T:GT(s.f) Fca. Seamay, Senahú, Alta 
Verapaz 

2472  X X x X 

Melastomataceae Clidemia capitellata var, Dependes 
([Pavón] D.Don Macbr.) 

T: Nueva Granada (s.f), Fusagasuga y en 
GT (Izabal y Peten,1988)NC, HN, MX, CR; 
BZ, BO, CO, EC, PU y VE 

3116  X    

Melastomataceae Miconia oligocephala Donn-Sm. BZ,GT y MX 3130  X X  X 
Piperaceae Peperomia griggsii  C.DC. T:GT(1926) Fca.Sepacuite, Alta Verapaz 3159  X X x X 
Piperaceae Peperomia santa-helenae Trel. T:GT(1940) Tecpan, Santa Helena 3339  X X x X 
Piperaceae Piper brevilimbum C.DC. T:GT(1926) Alta Verapaz 

 
3139  X X x X 

Piperaceae P. flavidum C.DC.ex Donn. Sm. T:GT (1988) Barranca Rubel Cruz, Alta 
Verpapaz/MX y NC 

3385  X X x x 

Piperaceae P. imberbe Trel. T:GT (1952) Las  Escobas, Izabal 3140  x X x X 
Piperaceae P. philodendroides Standl.& Styerm. T:GT (s.f) Cerro San Gil, Izabal 2995  x X x  
Piperaceae P. Uspantanense C.DC. ex Donn. Sm. T:GT (1894) San Miguel Uspantan, Quiché y 

Cerro Gordo, Santa Rosa (1952) 
3169  x X x X 

 
Nota: Los números en negrilla son los especimenes colectados por el estudio. 



PLANTAS AMENAZADAS  COLECTADAS EN BIOTOPO CHOCON MACHACAS Y CERRO SAN GIL 
PROYECTO CONCYT 48-01 

 
Nomenclatura de la tabla: 
Localidad tipo(T) y abreviaturas del país de la localidad tipo: Guatemala (GT).  Muestras de otros herbarios (UVAL= Herbario de la Universidad del Valle, y 
AGUAT=Herbario Facultad de Agronomía Universidad  de San Carlos de Guatemala).  Especie endémica (ed y marcadas con X, y posiblemente endémicas  x), Especie en 
peligro (ep), especie amanazada (a) y especie rara (r). 

Área 
Protegida 

categorías Familia Especie Distribución No. de colecta 

Choc SGil en ep 
r 

a

Arecaceae Chamaedorea tuerckheimii (Dammer) Burret 
Malortiea tuerckheimii Dammer 

T:GT (1904) Alta Verapaz y 
HON (1933) 

Registro 
AGUAT 
duplicado 
UVG (12566) 

 X  X X

Arecaceae C.geonomiformis H. Wendell  
Nunenzharia geonomiformis (H.Wendl) Hook.f. 

T: de semillas cultivadas en Europa 
en la Costa Atlántica en: MX(Chiapas, 
Oajaca y Veracruz),GT(Alta verapaz, 
Petén), BZ, HN, en Pacífico HN y CR 

Registro 
AGUAT 
duplicado 
UVG (12544) 

 X   x

Arecaceae C.simplex Burret T(GT) (1912) Alta Verapaz, Coban y MX 
(Chiapas) 

Registro 
AGUAT 
duplicado 
UVG (12552) 

 X  x x

Arecaceae C. Pinnatifrons (Jacq.)Oerst. Sur de MX, GT,HN,NC,CR, 
PN,VZ,CO,PU,Brasil y BO. 

Registro 
AGUAT 
duplicado 
UVG (12549) 

 X   X

Bromeliaceae Todas las especies  Familia que se distribuye en el tropico 
americano (con excepción del género 
Vriesia que también se localiza en Africa) 

* *     X

Melliacea Swetnia macrophylla King. T:HN(1872) Neotrópico y Antillas      X
Orchidacae Todas las especies  Ampliamente distribuida * *     X
 
Nota: Los números en negrilla son los especimenes colectados por el estudio. (Ver. Listado de especies y familias colectadas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11. 
“Plantas Endémicas de Cerro San Gil” 

   Foto 1. Streblacanthus parviflorus Leonard 
   Foto 2. Solenophora wilsonii Standl. 
   Foto 3. Megalostoma viridescens Leonard 
   Foto 4. Piper philodendroides Standl. 
   Foto 5. Piper imberbe Trelease $ Standley 
   Foto 6. Chamaedorea Castillo-montii Hodel 
   Foto 7. Pancratium guatemalense 
   Foto 8. Piper flavidum 



 
 

 

 Fig. 1. Streblacanthus parviflorus Fig. 2. Solenophora wilsonii 

Fig. 3. Megalostoma viridescens Leonard 

 
Fig. 4.  Piper philodendroides Standl. 

Fig.  5. Piper imberbe Trelease & Standley  

 
Fig. 6. Chamaedorea castillo-montii Hodel

 Plantas endémicas de Cerro San Gil  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Piper flavidum Colectada en el área de estudio. 

Foto 7. Pancratium guatemalense.  Colectada en el área de estudio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12. 
Chamaedorea tuerkheimii (Dammer) Burret.  Planta Amenazada 

colectada en el área de estudio 
 

Foto 9. Chamaedorea tuerkheimii. Vista completa de la especie 
 
Foto 10. Chamaedorea tuerkheimii. Inflorescencia.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 y 10. Chamaedorea tuerkheimii (Dammer) Burret . Vista  completa e  inflorescencia  
de la especie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13. 
Muestras de Herbario de Plantas Endémicas o Amenazadas de 

Guatemala, presentes en Izabal. 



 

Muestras de plantas endémicas de Guatemala o amenazadas  
presentes en Izabal 

Fig. 11. Piper imberbe Fig.  12. Piper imberbe 

Fig. 13. Piper geniculatum 
Fig.  14. Piper geniculatum 

Fig. 15. Piper geniculatum 

Proyecto 48-01 
Especies de flora endémica y amenazada 
De la Reseva protectora de manatiales 
Cerro San Gil y Biotopo Chocón Machacas 
Para la Conservación del Manatí, 
Izabal, Guatemala. 
Fotos tomadas de muestras en el  herbario 
Del Centro de Estudios Conservacionistas  
CECON.   
   



Muestras de plantas endémicas de Guatemala o amenazadas  
presentes en Izabal 

Fig. 16. Blepharidium guatemalense Fig. 17. Blepharidium guatemalense 

Fig.  18. Piper oblique obatum 
Fig. 19. Piper oblique obatum 

Fig.  20. Piper oblique obatum 

Proyecto 48-01 
Especies de flora endémica y amenazada 
De la Reseva protectora de manatiales 
Cerro San Gil y Biotopo Chocón Machacas 
Para la Conservación del Manatí, 
Izabal, Guatemala. 
Fotos tomadas de muestras en el  herbario 
Del Centro de Estudios Conservacionistas  
CECON.   
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14.  
Muestra Tipo de Parathesis tomentose Lundell.    

Herbario Virtual mobot.org. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 15. 
Fotografías de los sitios visitados en el Estudio: “Especies de Flora 
Endémica y Amenazada de la Reserva Protectora de Manantiales 

Cerro San Gil y Biotopo Chocón Machacas para la Conservación del 
Manatí, Izabal, Guatemala  



Fig.  21. Cerro San Gil. Las Escobas, cascada 
cerca de la entrada al sendero. Fig.  22. Cerro San Gil. Vista de la bahia desde 

el camino a las torres. 

Fig.  23. Cerro San Gil. Quebrada en  
el camino entre la estación Científica de  
Carboneras y el Hospital. 

Fig.  24. Chocón Machacas. Terreno anegado  
 en el interior del Biotopo. 

Fig.  25. Chocón Machacas. Vista del Biotopo 
desde el Golfete del Río Dulce. 

Fig.  26. Chocón Machacas. Vista del 
atardecer.  

 Sitios visitados 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 16. 
Gráficas 

No.    
Gráfica 1.
  

Especies de Flora Colectada, reportada y/o en Herbarios del Biotopo 
Chocón Machacas (BCM) y la Reserva Protectora de Manantiales 
Cerro San Gil (CSG). 
 

 

Gráfica 2.
  

Especies de Flora Reportadas para el Biotopo Chocón Machacas y 
para la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil. . 

 

Gráfica 3. Especies de Flora registradas en el Herbario CECON para la Región 
de Izabal, Biotopo Chocón Machacas y Cerro San Gil. 
 

 

Gráfica 4.
  

Muestras  de Especies de Flora del Biotopo Chocón Machacas y 
Reserva de Manantiales Cerro San Gil registradas en el Herbario UVG. 
 

 

Gráfica 5. Especies de Flora Colectadas en el Biotopo Chocón Machacas. 
 

 

Gráfica 6.
  

Especies de Flora Colectadas en la Reserva Protectora de Manantiales 
Cerro San Gil. 
 

 

 
 
 

 



Flora colectada, reportada y/o en Herbarios para el Biotopo 
Chocón Machacas (BCM) y la Reserva Protectora de 

Manantiales Cerro San Gil (CSG)
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Especies de Flora Colectadas en el Biotopo Chocón Machacas 
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II. INFORME FINANCIERO 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2 de septiembre del 2002 al 2 de septiembre del  2003 

Especies de Flora Endémica y amenazadas de Protectora de manantiales Cerro San Gil y Biotopo Chocón Machacas, Izabal/Proyecto 48-01 
 

TRANSFERENCIA Q EN EJECUCIÓN Q Grupo Renglon Nombre del gasto ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA Q MENOS MAS Ejecutado 

 
PENDIENTE 

0  
031 

Servicios Profesionales 
Personal/jornal 

---------------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

1  
 
122 
 
133 
 
181 

Servicios no personales 
 
Impresión,encuadernación y reproducción 
  
Viáticos en el interior 
 
Estudios investigaciones y proyect. Factibilidad 

5,000.00

24,500.00

80,125.00

   
 

23,750.00

80,125.00

 
 

*5,000.00 
 

*750.00 
 
 

--------- 

2  
241 
 
262 
 
267 
 
269 
 
293 
 
299 

Materiales y suministros 
Papel de escritorio 
 
Combustible y lubricantes 
 
Tintes, pinturas y colorantes 
 
Otros productos Químicos y conexos 
 
Materiales de enseñanza CDs 
 
Otros materiales y suministros (disketes, Cd) 

792.50

4,650.00

1,147.50

1,232.50

0.00

280.00

  
 
 
 
 
 
 

35.35

65.65

792.50

3,416.00

1,147.50

1267.85

280.00

 
------------- 

 
*1,234.00 

 
------------ 

 
---------- 

 
     ----------- 
 
     ----------- 

3  
323 
(-) 

Propiedad, Planta y equipo 
Equipo médico, sanitario y de laboratorio 
Gastos de administración 10% 

---------------------------
11,172.75

  

11,172.75

 
 

------------ 

TOTAL 128,925.25  100.1 121,951.60 **6,984.00 
Nota: el presupuesto original tiene un error en la sumatoria de la primera columna que tiene la cantidad de Q129,525.25; el remanente de combustibles y lubricantes se solicitó sea 
trasladado para impresión de versión resumida y popular. Pendiente  ( **) se solicito para la impresión encuadernación y reproducción  
 
 
 

Elaborado por: Mercedes Barrios 
Investigadora principal EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2 de septiembre del 2002 al 2 de septiembre del  2003 


	Guatemala septiembre del 2003 
	Investigadores Asociados: 
	Rodolfo Fabián 
	EQUIPO INVESTIGADOR DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION  
	 
	 
	 
	 
	FOTOGRAFIAS 
	Piper geniculatum 
	CUADROS 
	GRAFICAS 


	 
	El interés del estado de Guatemala en la protección del patrimonio natural se  refleja en las Leyes existentes relacionadas con Áreas Protegidas que contiene artículos vinculados con  la conservación de la diversidad genética de flora y fauna silvestre del país. Se señala ” de urgencia y necesidad nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de extinción, de las amenazadas y la protección de las endémicas" y la de creación del Ministerio de Ambiente (Decreto 68-86; 4-89, 5-90, 90-2000)  
	Entre los principales esfuerzos de conservación de la Biodiversidad  en el país podemos mencionar  las estrategias de protección en el lugar de ocurrencia natural ó in situ: Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y Corredor Biológico. Las estrategias ex situ incluyen: Bancos de Semillas, Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Colecciones in Vitro de tejidos. La trilogía “Conocimiento, Uso y Conservación” de la biodiversidad se ha planteado como única alternativa para asegurar nuestro futuro.   
	Cuadro 1 
	Rareza de especies 
	R  a   n  g  o         G  e   o   g   r  á   f   i   c   o
	Tipos de endemismo 



	 
	El trabajo más completo que trata la biodiversidad de Guatemala fue realizado con financiamiento de Inglaterra y se encuentra en la monumental Biología Centrali-Americana, (Godman 1915), iniciada en 1879 y terminada en 1915. En los  67 volúmenes de la “Biología” incluyendo la disgreción de 9 volúmenes dedicados a la arqueología de Mesoamérica, se tratan 38,637 especies de fauna y 11,626 especies de plantas, con el mayor porcentaje del material colectado de Guatemala.  Casi 100 años después Standley & Steyermark (1946-1976) y colaboradores, auspiciados por el Field Museum de Chicago concluyen la obra La Flora de Guatemala, con 15 Volúmenes que describen  8,646 especies de la flora del país. se realiza  Flora of  Guatemala con  15 volúmenes (Standl & Steyermark, 1952-1958). 
	Posibles tendencias positivas si los esfuerzos institucionales y de la población civil son constantes 
	CUADRO 3 
	 No. de Especies
	 No. de Especies
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	Cuadro 7. “Plantas  Endémicas y Amenazadas reportadas  en  Chocón Machacas y Cerro San Gil ” 
	 “Plantas Colectadas en el Biotopo Chocón Machacas y Cerro San Gil” 

	       Listado por Familia y  Especie 
	  
	 
	  
	Cuadro 8.  “Listado de Plantas reportadas, colectadas y/o en Herbario  para el Biotopo Chocón Machacas y la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil” 

	Familia
	Distribución
	Drymonia Psila D.Gibson
	Mouriri Steyermrkii Standl.
	Trioloena izabalensis Standl & Steyerm
	Parathesis tomentosa Lundell
	Piper barriosense Trel & Standl
	T:Jamaica
	Piper virginicum Trel & Standl
	Chione guatemalensis Standl. & Steyerm.
	Duroia Genipifolia Standl.

	Peltostigma guatemalense (Standl.& Steyerm.)Gereau

	Familia
	Distribución
	Chamaedorea  Castillo Monti Hodel 
	X
	(Sinónimo )Malortiea tuerckheimii Dammer
	X
	C. nationsiana Hodel & Castillo






	Familia
	Chamaedorea tuerckheimii (Dammer) Burret 
	X
	X
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