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 Portada

Amanita muscaria

Corrían las primeras horas de la mañana en el 
cerro del Huitepec, municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. Tras los primeros rayos 

de luz el frío comienza a ceder. Durante ese periodo se 
comenzó la búsqueda de hongos guiadas por el equi-
po de Fungaria. Escondidos entre las miles de acículas 
de los pinos yacen tal vez, los hongos más famosos del 
mundo: el hongo matamoscas.

Su nombre científico es Amanita muscaria, y des-
de su descubrimiento, ha sido parteaguas cuando se 
nos viene a la mente la palabra hongo. Tiene una típica 
forma de sombrilla, láminas definidas, un anillo en el 
estípite que es de color blanco y contrasta muy bien al 
rojo sombrero. 

Autor: Arturo Candelaria Peña

Datos técnicos de la fotografía
Nikon D7000 + Sigma 18-50 f 2.8 

Macro | ISO 100, f/9, 1/30 seg | Flas ex-
terno y difusor
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Divulgar es publicar, extender, poner al alcance del público algo. CANTERA es un medio de co-
municación del Instituto de Ciencias Biológicas que pretende trascender los muros universita-
rios y socializar el conocimiento, aquel que se aprende y genera dentro de las aulas, los labora-

torios, las selvas y los bosques, también el que proviene de los saberes tradicionales y que son parte del 
quehacer diario de la biología. 

CANTERA tiene como tentativa inicial transmitir el conocimiento como a uno mismo le hubiera 
gustado que le contaran las cosas. 

Nadie mejor para popularizar la ciencia que quien la genera o la estudia. Los investigadores, profeso-
res y estudiantes tienen o deben tener dos tareas, porque además de generar conocimiento, aprenderlo 
y con ello contribuir al desarrollo social y económico de México, también deben explicar de manera 
sencilla su trabajo para que la sociedad se involucre activamente con la ciencia. 

Para este número CANTERA integra ocho notas de divulgación con temas muy diversos, entre 
ellas se narra sobre las plantas, los hongos, los animales y la enseñanza de la histología. Abrimos con 
la presentación por primera vez de la nueva sección Ilustración científica y naturalista, donde se pone 
de manifiesto el talento de los estudiantes en el arte de ilustrar a la biodiversidad. Cada ilustración va 
acompañada de la información sobre la técnica utilizada así como una breve explicación de cada tema 
ilustrado.  En esta ocasión la sección  tiene como protagonistas a tres ilustraciones, una de ellas que 
nos permite conocer al árbol de copal, la segunda es sobre una orquídea y su polinizador, y la última 
nos presenta el rostro del imponente puma. Se publican dos notas sobre plantas, una nos da a conocer 
las especies vegetales que habitan en nuestra Universidad y la segunda nos platica sobre los usos del 
zapote negro. La próxima nota nos ayuda a conocer a uno de los géneros de hongos más famosos, las 
Amanitas. Hay dos notas con tintes zoológicos, la primera nos señala que no todas las avispas tienen el 
aguijón para inyectar veneno, ni que todas construyen panales; la segunda narra la liberación exitosa de 
loros y pericos a su hábitat natural después de haber sido rescatados del tráfico ilícito. También, como ya 
es costumbre, está presente la sección Amasijo de arte y ciencia con un invitado quien nos narra el arte 
de la laca chiapacorceña; y por último, en Cuéntanos tu tesis se reseña la primera tesis de la Licenciatura 
en Biología de nuestro Instituto, obra de una connotada científica que nos cuenta de algunas anécdotas 
al respecto. 

Esperamos que este quinto número tenga la misma o una mejor recepción que los números ante-
riores. 

Buena lectura

Claudia Azucena Durán Ruiz 

Comité Editorial

Presentación
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Guacamayas, loros, cotorras y pericos, 
conforman el grupo de los psitácidos. 
Catorce de las 22 especies de México 

habitan en Chiapas, todas en alguna categoría de 
riesgo [1]. Las amenazas que enfrentan son: 1) 
destrucción y fragmentación del hábitat, 2) sa-
queo, tráfico y comercio ilegal y 3) introducción 
de especies exóticas invasoras [2]. Son el grupo 
de aves más amenazadas y comercializadas del 
mundo, la presión humana sobre sus poblacio-
nes ha contribuido al declive de este grupo de 
aves [3]. En nuestro país el 77% de los ejempla-
res de psitácidos traficados muere antes de llegar 
a un consumidor y más de 78 mil pericos son 
capturados ilegalmente al año [4].

En Chiapas existen importantes rutas de trá-
fico de psitácidos [2]. Éstos se capturan principal-
mente dentro de áreas naturales protegidas, se 
ofertan en el comercio local y se extraen de forma 
ilegal por cuatro rutas identificadas hacia diferen-
tes ciudades, donde son vendidos en mercados, 
clínicas veterinarias, acuarios y ambulantaje. En el 
estado no existen Centros para la Conservación 
e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), por 
lo que los decomisos se entregan a asociaciones 
civiles, Unidades de Manejo de Vida Silvestre 
(UMAS), clínicas particulares o depositarios tem-
porales. Ante este panorama, en 2019 se creó 
la Red Interinstitucional para la Conservación de 
Psitácidos en Chiapas (RICPCH) que involucra a 
instituciones y asociaciones civiles para hacer un 
frente común que proponga soluciones para su 
conservación, y que se enfoque en el manejo de 
los decomisos derivados del tráfico ilícito. 

Decomiso y atención de ejemplares
Durante el trabajo organizativo para crear la RI-
CPCH, ocurrió un decomiso de 383 ejemplares 
de psitácidos (8/septiembre/2020), que fue 
entregado al Servicio Veterinario y Rescate Tivú, 
A.C. De dicho número, 262 ejemplares eran de 
Loro Frente Blanca (Amazona albifrons), 75 de 
Perico Frente Naranja (Eupsittula canicularis) y 
46 de Perico Alas Amarillas (Brotogeris jugularis) 
(figura 1). La admisión de los ejemplares implicó 
escribir un acta de recepción, así como seleccionar 
los ejemplares en alto riesgo (triaje) y realizar una 
inspección clínica de su condición corporal (figura 
2). La recepción ocurrió bajo la condición de que, 
una vez rehabilitados, los animales serían libera-
dos a su medio silvestre. Se seleccionó la Reserva 
de la Biósfera La Encrucijada (REBIEN) para la 
liberación, debido a que los ejemplares decomisa-
dos provenían de esta área natural protegida. En 
este proceso intervinieron la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la 
RICPCH, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la World Parrot Trust (WPT).

Una vez revisados los ejemplares, se coloca-
ron en una jaula de vuelo rústica de 3x10x2.5 
m, ubicada en el Predio para el Manejo de Vida 
Silvestre (PIMVS) Itzamkanak. A pesar de los es-
fuerzos realizados, después de la recepción, hubo 
una mortalidad de más de 40 ejemplares por día, 
debido a las graves condiciones en que fueron en-
tregados y a los escasos recursos para atenderlos. 
Las aves más débiles fueron trasladadas a Tivú 
A.C. para recibir cuidados intensivos, debido a las 

Una experiencia alentadora para la 
conservación de los psitácidos de Chiapas

manUel aleJandro gUtiérrez-Jiménez, José Jordán canales-garcía, elsy angélica caBrera-Baz, 
claUdia macías-caBallero y marco antonio altamirano-gonzález ortega.
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Figura 1. Condición 
de ejemplares 
decomisados. Foto: 
Tivú, A.C.
Figura 2. Revisión 
y selección de 
ejemplares en alto 
riesgo (triaje). Foto: 
Tivú, A.C.
Figura 3. Actividades 
para la alimentación 
de ejemplares. Foto: 
Tivú, A.C.
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grandes pérdidas que estaban ocurriendo. Debido 
a ello, se hizo una convocatoria en las redes so-
ciales para solicitar donativos y, afortunadamente, 
tuvo una respuesta inmediata por parte de la so-
ciedad civil, dentro y fuera de Chiapas. Con el apo-
yo de la gente se adquirieron cajas de plástico para 
la protección de los psitácidos mayormente afec-
tados, y de esta manera, disminuyó la mortalidad 
a nueve ejemplares diarios. También se recibieron 
medicamentos, frutas, verduras, papillas y manos 
voluntarias para los cuidados cotidianos.

Las aves fueron alimentadas dos veces al día, 
por la mañana con una dieta de mezcla de ver-
duras y de semillas, por la tarde con alimento ba-
lanceado (Zupreem® y/o Psittacus®) y frutas de 
temporada, adicionadas con vitaminas y antibió-
ticos (figura 3). Se evaluaba con frecuencia su 
salud y comportamiento, no obstante, y a pesar 
de los esfuerzos, la mortandad total fue de más de 
200 ejemplares. A los sobrevivientes se les puso 
un chip y anillo de identificación que permitirán 
identificar a los ejemplares recapturados por de-
comisos, y fueron situados en una jaula temporal. 
A un porcentaje de los ejemplares se les realizaron 
exámenes coproparasitoscópicos (detección de 
parásitos gastrointestinales), biometrías hemáti-
cas (evaluación de células presentes en la sangre 
como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaque-
tas), químicas sanguíneas (determinación de ele-

mentos en sangre como glucosa y urea) y rayos X 
(detección de lesiones, fracturas, tumores u otras 
masas anormales); también se tomaron muestras 
para realizar estudios de genética, en alianza con 
instituciones académicas. Asimismo, les hicieron 
pruebas obligatorias para las enfermedades virales 
de influenza y Newcastle, por parte del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASICA), y de esta manera asegu-
rar la liberación de ejemplares sanos.

Rehabilitación y liberación
La rehabilitación inició con la reintegración de 
ejemplares que cumplían un peso mínimo de 
200g en la clínica veterinaria. Así, el 3 de mar-
zo de 2021, fueron trasladados a “Itzamkanak”, 
en coordinación con la PROFEPA. Este proceso 
implicó preparar una jaula grande con medidas 
de 20x5x3.5 m donde las aves se ejercitaron de 
marzo a octubre de 2021. Diariamente se les 
estimulaba incrementando el tiempo de vuelo, 
inicialmente de 30 segundos, entre los primeros 
cinco días, llegando a los 240 segundos el resto 
de los días.

Reunidas las condiciones de peso y vuelo, se 
notificó a las autoridades correspondientes (CO-
NANP, PROFEPA, FGR y Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-) 
para realizar los trámites de liberación. Para esto 
la CONANP construyó una jaula de preliberación 
de 10x4 m en la zona núcleo de la REBIEN, en un 
sitio seleccionado junto con la RICPCH. Debido a 
las características del sitio (manglar), la logística 
del traslado no fue fácil debido a que las vías de 
comunicación son precarias, el transporte se rea-
liza por vía fluvial entre pantanos, con vegetación 
abundante e intricada, y un clima extremadamen-
te caluroso.

La preliberación implicó una fase de habitua-
ción de una semana en jaula, en el sitio seleccio-
nado (figura 4). Finalmente se trasladaron los 
ejemplares el 11 de octubre de 2021, y el 18 de 
octubre de 2021 se realizó la liberación definitiva 
de 57 ejemplares de Loro Frente Blanca, ocho de 
Perico Alas Amarillas y ocho de Perico Frente Na-

Figura 4. Condición de ejemplares, previa liberación. Foto: 
Tivú, A.C.
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ranja. Posteriormente se continuó el monitoreo de 
las aves hasta pasadas dos semanas, concluyendo 
así un proceso de rescate-liberación satisfactorio 
que necesitó de la voluntad y conocimientos de 
médicos veterinarios, biólogos, comunicólogos y 
guardarecursos, así como de un importante nú-
mero de voluntarios, y estudiantes provenientes 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH) (figura 5) y de la Universidad Autó-
noma de Chiapas (UNACH), principalmente.

Las acciones realizadas [5], permitieron pro-
bar los efectos de la intervención oportuna, como 
la adquisición de información científica, el cum-
plimiento de normas oficiales mexicanas, y la 
aplicación de nuevos aprendizajes en manejo y 
liberación de psitácidos. Asimismo, se pudo ver 
la efectividad de las convocatorias para la partici-
pación de la sociedad y de organizaciones civiles 
aliadas como Tivú, Pronatura Sur, Tierra Verde 
Naturaleza y Cultura, World Parrot Trust (Mau-
ricio Cuevas-Avendaño) y la Asociación Latinoa-
mericana de Cetrería y Conservación Ambiental 
–ALCCA- (Martha Soledad Torres-Tafolla). La 
experiencia vivida, reafirma el valor del esfuerzo 
colectivo en la conservación y rehabilitación de 
psitácidos, que requiere de la participación de ins-
tituciones, asociaciones civiles y sobre todo de la 
sociedad civil organizada.
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Figura 5. 
Voluntarios que 
participaron en 
la rehabilitación-
liberación. 
Foto: Tivú, A.C.

Fue necesaria la voluntad y 
conocimientos de médicos 
veterinarios, biólogos, 
comunicólogos y guardarecursos, 
así como de un importante número 
de voluntarios, y estudiantes 
provenientes de universidades
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Contraportada

Amanita secc. Roanokenses 

Es una especie nueva por lo tanto solo 
se puede identificar hasta sección, se 
considera un nuevo descubrimien-

to dado que las características  morfoló-
gicas  no coinciden con ninguna otra,  no 
solo macroscópicamente, si no también, 
microscópicamente; en el tamaño de las 
esporas, los basidios, etc. Cabe agregar que 
es una de las especies más grandes dentro 
del género Amanita. La foto se realizó jun-
tando ejemplares de la misma especie 
mostrando las partes más importantes de 
dicha especie: láminas, píleo, estípite, velo 
parcial y bulbo.

Autor: Alejandro Estrada Avendaño

Datos técnicos de la fotografía
Canon EOS Rebel T6 + Canon 18-55 

EF-S f 3.5-5.6 | ISO 100, f/22, 1/6 seg 
| Luz natural




