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RESUMEN 
 
En Guatemala la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) junto con áreas protegidas de 
México y Belice forman la Selva Maya, que ha sido identificada por el Programa 
para la Conservación del Jaguar  (JCP) como una Unidad de Conservación del 
Jaguar. La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS- Programa 
para Guatemala) ha desarrollado varias investigaciones para estimar la 
abundancia y densidad de jaguares dentro de la RBM utilizando trampas –cámara 
combinado con modelos de captura-recaptura.  
 
En está investigación utilizamos un método estándar basado en el registro 
fotográfico de individuos de jaguares obtenida por medio de trampas-cámaras y 
describimos el número de individuos fotocapturados en base a la diferencia de 
patrones en su pelaje. Colocamos 25 estaciones de trampeo (24 activas) en un 
período de 15 días, del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2009, cubriendo un 
polígono mínimo convexo (PMC) de 95.59 km2. En cada estación de trampeo se 
colocó un atrayente olfativo (Obsession de Calvin Klein© para hombre). Se 
realizó un esfuerzo de muestreo total de 384 trampas noche. El poco esfuerzo 
realizado fue debido a que el estudio tuvo que ser terminado previo a lo 
proyectado debido al robo de las trampas cámaras por vandalismo. Debido a esta 
situación se optó a una descripción de los datos obtenidos durante el tiempo que 
las trampas-cámara estuvieron activas en el área.  
 
Registramos 13 eventos de fotocapturas de jaguares correspondientes a 7 
individuos: 5 machos, 1 hembra y 1 indefinido. Todo esto basado en la 
abundancia de individuos diferenciándoles por el patrón de manchas de su 
pelaje. Se encontró a la vez el reporte de una hembra (H1) fotocapturada 
previamente e identificada en el estudio realizado en el 2005 por García et al. 
Está hembra fue capturada en la misma estación de muestreo de hace 5 años.  
También se registró la presencia de una pareja de jaguares que probablemente 
se encontraban en celo (M2 y H1). Las estaciones de muestreo con mayor número 
de eventos de fotocapturas de jaguar coincidieron con las estaciones del estudio 
del año 2005.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande que habita América, y es la 
única especie del género Panthera que se encuentra en este continente. En 
tamaño es el tercer felino más grande en el mundo, solo menor al león (Panthera 
leo) y al tigre (Panthera tigris) (Nowell y Jackson 1996; Caso et al. 2008). Habita 
simpátricamente con los pumas (Puma concolor) en gran parte de su área de 
distribución en Norte, Centro y Sudamérica. Actualmente está clasificado por la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como casi 
amenazado (Cat Specialist Group 2002), enfrentando serias amenazas debido a la 
destrucción del hábitat, la persecución directa cuando interactúan con animales 
domésticos y por pérdida de presas (Sanderson et al. 2002). En Guatemala la 
Reserva de la Biosfera Maya, junto con áreas protegidas de México y Belice 
forman la Selva Maya, la cual es el bosque continuo subtropical mejor conservado 
al norte del Amazonas. La Selva Maya ha sido identificada por el Programa para 
la Conservación del Jaguar (JCP por sus siglas en inglés) como una Unidad de 
Conservación del Jaguar Tipo 1 (JCU por sus siglas en inglés)1 (Marieb 2006). La 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS-Programa para 
Guatemala) ha desarrollado varias investigaciones para estimar la densidad de 
jaguares dentro de la Reserva de la Biosfera Maya utilizando el método de 
trampas-cámara combinado con modelos de captura-recaptura (García et al. 
2006, Moreira et al. 2007, Moreira et al. 2008a, Moreira et al. 2008b, Moreira et 
al. 2009). Este método no invasivo es la mejor forma hasta el momento para 
estimar abundancias y densidades de especies elusivas. Esta investigación 
registro descriptivamente la abundancia de jaguares presentes en El Parque 
Nacional Tikal en la Reserva de la Biosfera Maya. El Parque Nacional Tikal, 
además de su valor como sitio arqueológico, forma parte de la Zona Núcleo de la 
Reserva de la Biosfera Maya –RBM- y es una región relevante para la conservación 
de muchas especies altamente amenazadas como los jaguares. Es primordial para 
la conservación de los jaguares describir a través del tiempo y espacio sus 
tendencias poblacionales, medir los efectos de las amenazas y dar sugerencias 
con fundamento para lograr su conservación a largo plazo. 
 
El objetivo de esta investigación fue estimar la abundancia de jaguares presentes 
en el Parque Nacional Tikal, Reserva de la Biosfera Maya. 
 

                                                 
1 JCU (Jaguar Conservation Unit): áreas identificada como importantes para la sobrevivencia a 
largo plazo de lo jaguares. Un área JCU se define como: Tipo I: un área con una comunidad 
estable de presas, en la que se conoce o se cree que contiene una población residente de 
jaguares suficientemente grande (por lo menos 50 individuos reproductivos) para ser 
potencialmente auto-sostenible en los próximos 100 años, o Tipo 2: áreas con menos jaguares 
pero con un hábitat adecuado y una base de presas estable y diversa, en la que las poblaciones 
de jaguares pueden incrementar si se disminuyen las amenazas.  
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2. MÉTODO 

2.1. Área de Estudio 

El Parque Nacional Tikal (PANAT) fue reconocido por la UNESCO como patrimonio 
cultural mundial en el año 1979 y desde 1955 funciona como Parque Nacional 
(Barrios 1995). Forma parte del área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya 
desde su declaratoria en 1990. El parque limita al Norte con la Concesión 
Forestal de Uaxactún, al Sur con la Zona de Amortiguamiento, al Oeste con el 
Biotopo El Zotz y al Este con el Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Mapa con la ubicación del Parque Nacional Tikal en la Reserva Biosfera 
Maya. 
 

2.2. Diseño de Muestreo 

 
Los jaguares son animales elusivos y con hábitos nocturnos y crepusculares, lo 
que hace difícil estudiarlos a nivel poblacional. Por esta razón, utilizamos un 
método estándar basado en el registro fotográfico de individuos de jaguares 
obtenida por medio de trampas-cámaras (Karanth y Nichols 1998).  
 
El método para estimar densidades de animales con trampas-cámara está basado 
en modelos tradicionales de captura-recaptura de cada individuo, en donde una 
recaptura consiste en que el mismo individuo sea fotografiado en diferentes 
fechas durante un determinado tiempo de muestreo (Karanth y Nichols 1998; 
Karanth 1995; Otis et al. 1978). Jaguares individuales son identificados por medio 
de los patrones de manchas en forma de roseta presentes en su pelaje. Esta 
información obtenida a través de las fotografías de las trampas-cámaras es 
utilizada para desarrollar la “historia de captura” de cada individuo en el área de 
estudio.  
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Este método ha sido perfeccionado por Karanth y Nichols (1998) para estimar 
abundancias de tigres (Panthera tigris) en la India. Actualmente este método ha 
sido usado en varios países para estimar abundancias de jaguares a lo largo de su 
distribución (Wallace et al. 2003, Maffei, Cuellar y Noss 2004; Silver et al. 2004; 
Moreno 2006, Salom-Pérez et al. 2007; Astete 2008).  
 
Para realizar esta investigación utilizamos el protocolo estandarizado para el 
muestreo de jaguares propuesto por el Programa para la Conservación del Jaguar 
(JCP por sus siglas en inglés) (Silver 2004). El diseño del estudio esta basado en 
las publicaciones de Karanth y Nichols (1998) y Nichols y Karanth (2002) y el 
análisis de los datos fue basado solo en una forma descriptiva de los datos 
encontrados. 
 
Para medir la abundancia de jaguares utilizamos 25 estaciones de trampeo (50 
trampas cámara) en un período de muestreo de 15 días (Fig. 2). 

 
Figura 2. Distribución de las estaciones de muestreo en el Parque Nacional Tikal. 
Cada estrella anaranjada representa una estación de muestreo con dos trampas 
cámara. 
 
El periodo de muestreo tan corto fue debido a la falta de seguridad y patrullaje 
en el Parque Nacional Tikal – PANAT - que provocó la perdida de 7 trampas 
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cámara (3 estaciones de trampeo) y el robo de 4 rollos de película, provocando 
sesgo en los datos, lo que conllevo a la terminación del estudio varias semanas 
antes de lo proyectado. Cada estación de trampeo consistió en dos trampa-
cámara de rollo (Leaf River™ modelo C-1BU con cámara Canon© Sure Shot Owl) 
situadas a los costados de los caminos o senderos, permitiendo así fotografiar los 
dos flancos de cada individuo. En cada estación de trampeo se colocaron dos 
trampas-cámara a una distancia promedio de 5.0 m entre sí, y a una altura 
promedio de 45cm. Para cumplir con el supuesto que todos los individuos tienen 
la misma probabilidad de ser capturados por las trampas-cámara, las estaciones 
de trampeo fueron distribuidas y espaciadas no más de 2 Km lineales sobre 
caminos amplios y senderos. Esta distancia lineal está basada en el ámbito de 
hogar mínimo reportado para una jaguar hembra en Belice (Rabinowitz y 
Nottingham, 1986), el cual permite un distanciamiento máximo de 3.6 km (el 
diámetro de un círculo con superficie de 10 km2) entre estaciones de muestreo.  
 
Cuando un animal pasa por el área de detección de la trampa-cámara, su 
movimiento y temperatura es detectada por un sensor, este sensor activa la 
cámara y se toma la fotografía. Las trampas-cámara fueron programadas para 
tomar fotografías las 24 h del día, para imprimir en cada fotografía la fecha y la 
hora, con un intervalo entre fotografías de 1 minuto. Para evitar problemas con 
el registro de los rollos, antes de introducirlo a la cámara, anotamos el número 
de la trampa cámara con ayuda de un marcador indeleble marca Sharpie®. Cada 
trampa-cámara solamente fue sujetada a un árbol por medio de un cincho de 
poliéster. Cada 8 días se revisó el nivel de energía de las baterías (Maxcell©), 
cambio de rollos (35mm ASA 400, Konica Minolta) y se revisó el buen 
funcionamiento del sensor y cámara. Si alguna trampa-cámara se encontraba 
defectuosa, fue reemplazada por otra en buen estado. Desde el primer día de 
muestreo, se colocó un atrayente olfativo (Obsession de Calvin Klein® para 
hombre) en todas las estaciones de trampeo. Se roció el atrayente en wipe 
comercial y posteriormente se amarró a una estaca. Cada estaca fue insertada en 
el suelo en medio de las dos trampas-cámara. Para evitar el agotamiento del 
atrayente por la lluvia, encima del wipe se colocó la mitad de un bote plástico. 
 

2.3. Análisis de los Datos 

 
Para estimar la abundancia de jaguares, los “historiales de captura” de cada uno 
de los individuos reportados fueron combinados en una sola matriz. De haber 
concluido el muestreo con mayor esfuerzo se hubiera logrado estimar la densidad 
y abundacia de jaguares utilizando el programa Density ver. 4.3 y el programa 
CAPTURE (Otis et al. 1978; Rexstad y Burnham 1991). El estudio se realizó 
durante 15 días, un tiempo muy corto para obtener suficientes recapturas y un 
estimado fiable de la abundancia y densidad utilizando modelos de captura-
recaptura (Karanth y Nichols 1998; Nichols y Karanth 2002). Debido a esto, se 
optó por solo describir cuantos individuos fueron identificados y si estos eran los 
mismos que se encontraron en el estudio realizado en el 2005 por García et al.  
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Para estimar la abundancia de las especies de aves y mamíferos fotocapturados 
durante el estudio, se calculó la abundancia relativa de cada especie.  La 
abundancia relativa de cada especie se obtuvo por medio de las fotos realizando 
un filtrado de éstas (una especie no se puede repetir en la misma estación un 
mismo día) aplicando la fórmula: [(# de capturas por especie/esfuerzo de 
muestreo (No. Trampas cámara * días de muestreo)*100] (Moreno 2006).  
 

3. RESULTADOS 

 
Se colocaron 25 estaciones de muestreo durante 15 días, del 30 de septiembre al 
14 de octubre de 2009, cubriendo un polígono mínimo convexo de 95.59 km2. El 
esfuerzo de muestreo total fue de 384 trampas noche.  

3.1. Jaguares 

 
Registramos 13 fotocapturas y 8 eventos de captura de jaguares correspondientes 
a 7 individuos: 5 machos, 1 hembra y 1 indefinido. Todo esto basado en la 
identificación de individuos diferenciándoles por el patrón único de manchas en 
su pelaje. También fue posible registrar el comportamiento de algunas especies. 
Registramos la presencia de una pareja de jaguares que probablemente se 
encontraban en estado reproductivo (Rosario = H1 y M2, Fig. 3).  
 
 

 

 
 

Figura 3. Pareja de jaguares probablemente en estado reproductivo (M2 y 
Rosario = H1). 
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Se determinó la presencia de una hembra (Rosario) fotocapturada e identificada 
en el estudio realizado en el año 2005 por García et al. (Fig. 4). Este fue el único 
individuo registrado en los años 2005 y 2006 en el PANAT. A la vez se encontró la 
presencia de un Subadulto (I1, Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)     b) 
Figura 4. a) Comparación del Patrón de manchas de la Hembra Rosario  
fotocapaturada en el año 2005 y en el presente estudio. b) Hembra Rosario 
fotocapturada en el año 2005 (García et al., 2005).     
 

 
 

Figura 5. Subadulto fotocapturado en la estación de muestreo 12. 
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Figura 6. Fotocaptura del macho M1 en la estación de muestreo 5. 

 

 

 
Figura 7. Fotocaptura del macho M3 en la estación de muestreo 11. 
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Figura 8. Fotocaptura del macho M4 en la estación de muestreo 12. 
 
 

 
Figura 9. Fotocaptura del macho M5 en la estación de muestreo 12.  
 

 

En comparación con otros estudios realizados en el área de estudio se pudo 
indicar que el número de individuos registrados no fue diferente a lo encontrado 
en el año 2005. A pesar de tener menos esfuerzo y eventos de captura se 
identificó  el mismo número de individuos (7). Cabe mencionar que el PMC de 
este estudio fue más grande que el del 2005 y que esto pudo ayudar a obtener 
más fotocapturas de individuos por abarcar una mayor área donde se pueden 
encontrar más áreas de acción mínima (Cuadro 1).  
 



 12 

 
Cuadro 1. Estudios de las poblacionales de jaguares realizados en el Parque 
Nacional Tikal. 

 
                

           Fuente: (Kaewanishi, 1995; García et al., 2005). 

 

Las estaciones muestreo con mayor número de eventos de fotocapturas de jaguar 
coincidieron con las estaciones de muestreo del estudio realizado en el año 2005.  
Los sitios que presentaron mayor actividad están relacionados con las brechas 
principales del PANAT. Para el año 2009 las brechas que presentaron mayor 
actividad fueron la brecha Este y Oeste (Fig. 10). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9. El Mapa muestra las estaciones de muestreo en el 2005. Los círculos 
rojos representan las fotocapturas de 2005 y los círculos azules representan las 
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fotocapturas de 2009. El tamaño de los círculos indica el número de eventos de 
fotocaptutas. 

3.2. Abundancias Relativas de Fauna 

 
Se registraron 24 especies,  de mamíferos y 5 especies de aves, sin incluir al 
jaguar. Las abundancias relativas de las especies se presentan en el Cuadro 2.  
 

 

Cuadro 2. Especies fotocapturadas durante el estudio y sus abundancias 
relativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La abundancia relativa de las especies se calculó de la siguiente manera (no. 
fotocapturas/esfuerzo de muestreo)*100 (Moreno 2006). 
 
 

Las especies que presentaron las mayores abundancias relativas fueron Meleagris 
ocellata, Didelphis sp., Puma concolor, Crax rubra, Leopardus pardalis, Urocyon 
cineroargenteus y Dasyprocta punctata. Respecto a los felinos, la mayor 
abundancia relativa se registró para los pumas (Puma concolor), ocelotes 
(Leopardus pardalis) seguido del jaguar (Panthera onca).  
 
Cuadro 3. Comparación de Indices de abundancia relativa y presencia de 
especies fotocapturadas en el PANAT en el año 2005 y 2009. 
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  Fuente: (García et al., 2005). 

La abundancia relativa de las especies fue calculada de la siguiente manera (no. fotocapturas/esfuerzo de 
muestreo)*100 (Moreno 2006). El esfuerzo fue estandarizado para los dos años a un esfuerzo de 384 trampas-
cámara/Noche. 

 

La riqueza de especies encontrada es mayor que la reportada en el estudio de 
trampas cámara realizado en el 2005 por García et al. (14 sp.). En este estudio 
fue de 18 sp. Entre las diferencias importantes cabe mencionar que el jabalí 
(Tayassu pecari) no fue reportado en este estudio, pero si fue reportado el coche 
de monte (Pecari tajacu). Se encontró que la mayoría de índices tuvieron mayor 
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valor en el año 2009, indicando mayor actividad para este año. El único animal 
que presento un índice mayor en el 2005 fue el cabrito (Mazama temama). 
Posiblemente el bajo esfuerzo realizado en el año 2009 no permitió fotocapturar 
al tigrillo (Leopardus wiedii), el cual es una especie bastante esquiva y con 
hábitos principalmente arbóreos.  
 
 

4. DISCUSIÓN 
 

En este segundo estudio realizado en el Parque Nacional Tikal - PANAT - 
abarcamos un polígono mínimo convexo - PMC - mayor comparado con el del año 
2005. Las diferencias en el tamaño del PMC de muestreo mejoraría la 
probabilidad de detección de jaguares y la estimación de la abundancia relativa 
de presas en toda el área (Maffei y Noss, 2008; Bustamante, 2008). Para el 
presente estudio obtuvimos un PMC de 94.8 km2, está área fue superior al diseño 
hecho en el 2005 y también fueron implementadas las observaciones para 
obtener estimados representativos para el PANAT (García et al., 2005).  Por 
motivo de vandalismo y robo de equipo, este estudio terminó con un esfuerzo de 
muestreo bajo de 384 trampas noche, durante 15 días de muestreo. El esfuerzo 
realizado fue suficiente para registrar 13 eventos de fotocaptura de jaguar, lo 
cuál mostraba que el estudio podría obtener varias recapturas como lo sucedido 
en el año 2005. Con un esfuerzo de 384 trampas noche identificamos 7 individuos 
de jaguares. Este mismo número de individuos fueron identificados en el año 
2005 (Cuadro 1). Lamentablemente el esfuerzo realizado no fue suficiente para 
obtener recapturas de los individuos y poderlos analizar con modelos de captura-
recaptura para luego estimar la abundancia y densidad de jaguares para el 
PANAT (Karanth y Nichols 1998; Nichols y Karanth 2002). Aunque la información 
comparada en el cuadro 1 es únicamente descriptiva nos da cierta idea de la 
ventaja de tener el mismo método en repetidas ocasiones en un área. Los dos 
estudios fueron realizados en la época lluviosa para que fueran comparables. Los 
resultados muestran que como mínimo el PANAT presenta 7 jaguares, 
manteniendo la misma abundancia comparada con el año 2005.  
    
En esta investigación registramos la presencia de 5 machos que no habían sido 
fotocapturados durante el primer estudio en el año 2005, siendo estos M1, M2, 
M3,  M4 y M5 (Fig. 6, 7, 8, 9), a la vez identificamos la presencia de una hembra 
(Rosario) que había sido fotocapturada anteriormente (Fig. 4). Cabe mencionar 
que ésta hembra fue también la única encontrada hace 5 años en el PANAT y fue 
fotocapturada en la misma estación de trampeo, lo que sugiere que su ámbito de 
acción no ha variado en estos últimos 5 años. Existen varias posibilidades por las 
cuales no registramos la presencia de los 6 individuos restantes identificados en 
el año 2005, entre las que podemos mencionar: Primero, posiblemente el bajo 
esfuerzo de muestreo realizado en el año 2009 no fue suficiente para poder 
fotocapturar a estos individuos. Segundo, posiblemente los machos que 
fotocapturamos este año hayan desplazado a los machos fotocapturados en el 
año 2005. Tercero, posiblemente algunos de estos individuos hayan fallecido. Por 
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ultimó registramos la presencia de un individuo subadulto al cual no se le 
identificó el sexo (Fig. 5). El macho M1 fue el único que obtuvo más de 2 
recapturas.  
 
Se ha evidenciado en algunos estudios que los jaguares machos presenten mayor 
dispersión que las hembras (Soisalo y Cavalcanti, 2006; Rabinowitz y Nottingham, 
1986). Según los registros de Rosario encontrados en el PANAT, apoya este 
supuesto, en donde la presencia de ésta hembra se ha mantenido en la misma 
área, incluso después de 5 años de haber sido fotocapturada. También se 
encontró que la mayor frecuencia de eventos fueron presenciados en las mismas 
estaciones de muestreo (estación de trampeo 11) en los dos estudios, por lo que 
nos hace pensar que esa sección del parque podría tener variables importares 
para la presencia de esta especie. 
 
De acuerdo a las abundancias relativas calculadas, los pumas son los felinos más 
abundantes en el área comparada con la abundancia relativa estimada para  
ocelotes. Los pavos ocelados (Meleagris ocellata) y tacuazines (en este caso 
Didelphis sp. incluye juntos D. marsupiales y D. virginiana) se registraron como 
las especies con la mayor abundancia relativa.  
 
Cabe resaltar la importancia de las abundancias relativas de presas preferidas del 
jaguar como el coche de monte (Pecari tajacu), pizote (Nasua narica) y el 
armadillo (Dasypus novemcinctus). Se encontró la presencia de las tres presas 
que representan la mayor biomasa consumida por los jaguares en la Reserva de la 
Biosfera Maya (Novack, 2003 y 2005; Estrada 2006) y con índices más grandes 
comparados con los del año 2005. Estas abundancias relativas sugieren una base 
de presas sanas, lo cual permitirá la conservación de las cadenas tróficas del 
ecosistema. El coche de monte y el pizote son una de las principales presas del 
jaguar en la RBM (Novack, 2003 y 2005; Estrada 2006). Aunque el uso de trampas 
cámara y de otros métodos de estimación de abundancias relativas ha sido 
recientemente criticada por las diferentes probabilidades de captura que tienen 
las presas en las redes de caminos (muchas presas no los utilizan y solo cruzan 
horizontalmete los caminos o están anidadas en microhábitat específicos) y hace 
que estas relaciones entre la potencionalidad de presas para jaguar podría no ser 
del todo correctas (Harmsen et al., 2009) y al mismo tiempo con un esfuerzo 
bajo hace poco robusto está relación. Sin embargo, el uso de trampas cámara ha 
permitido registrar la riqueza de presas potenciales para el jaguar en el PANAT. 
 
Esta área está ubicada en una posición estratégica en la RBM, pues se encuentra 
en el área de influencia de las presiones del sur-Centro de la Reserva de la 
Biosfera Maya y su integridad determina en mucho la integridad de la región 
central (Zona de Usos Múltiples y Zonas Núcleo del este) de la RBM.  Podría ser 
que la situación de conservación podría estar empeorando desde los últimos 
años, por la detección de bastantes personas extrayendo flora y fauna silvestres 
de está área núcleo. Este estudio registró el mismo número de individuos de 
jaguares y fauna en general, mostrando una estabilidad de la vida silvestre.  La 



 17 

excepción ha sido la ausencia de jabalí (como especie indicadora de áreas mejor 
conservadas) por la presencia de coche de monte. Está región es un lugar de 
importancia para fortalecer los esfuerzos de conservación. Estos esfuerzos deben 
estar enfocados en fortalecer los patrullajes de control y vigilancia en el área, 
sobre todo en las brechas principales del PANAT.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
Para el Parque Nacional Tikal – PANAT - registramos en un polígono mínimo 
convexo (PMC) de 95.59 km2 un número de 7 individuos de jaguares. Solamente la 
1 hembra (Rosario) fue fotocapturada en el 2005. La mayor frecuencia de 
eventos de captura fueron presenciados en la misma estación de muestreo, la 
cuál corresponde a una brecha principal en el PANAT. 
  
Registramos abundancias relativas de especies presa importantes para la dieta 
del jaguar, las cuales se han mantenido comparado con lo registrado en el año 
2005. 
 
Está región es de importancia para fortalecer los esfuerzos de conservación en la 
parte centro-sur de la RBM. Estos esfuerzos deben estar enfocados en fortalecer 
los patrullajes de control y vigilancia en el área, sobre todo en las brechas 
principales del PANAT, para evitar actos de vandalismo. 
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