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Resumen 

En el sureste de México, norte de Guatemala y noreste de Belice se encuentra la Selva Maya, un 
bosque trinacional considerado el macizo forestal tropical más extenso en Mesoamérica, con más 
de 30,000 km2 bajo alguna categoría de protección. En la Selva Maya el agua se acumula en peque-
ños reservorios conocidos como “aguadas”. Se ha documentado que las aguadas son esenciales para 
la conservación de varias especies de fauna en peligro de extinción, por ejemplo, los jaguares, tapi-
res, pecaríes labios blancos, y zopilote rey que son sus visitantes asiduos. En 2015, investigadores 
de fauna silvestre de México y Guatemala decidieron de manera informal crear un grupo interna-
cional para compartir datos que ayudaran a monitorear las aguadas y su fauna a nivel de toda la 
Selva Maya. En 2016, gracias al proyecto “Fomento del Monitoreo de Biodiversidad y Cambio Cli-
mático en la Selva Maya” de la Cooperación Técnica Alemana - GIZ, se incluyó a Belice para conjuntar 
los esfuerzos de fototrampeo en cuerpos de agua entre instituciones de los tres países que confor-
man la Selva Maya. Desde 2018 se ha generado información más completa y robusta que ha permi-
tido la conservación de los cuerpos de agua y su fauna silvestre asociada en los tres países. En el 
2022, el grupo internacional de monitoreo de aguadas de la Selva Maya sigue vivo y trabajando 
dinámicamente para la conservación de las aguadas y su fauna asociada. Dentro de los principales 
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logros se tiene un protocolo para compartir datos que luego se traduce en un reporte anual com-
partido entre todos los involucrados. Cada año se realizan seminarios o talleres para hacer llegar la 
información a tomadores de decisiones de los tres países, miembros de comunidades, personal del 
gobierno, y académicos relacionados. 

Palabras clave: Selva maya, Aguadas, cuerpos de agua, biodiversidad, cambio climático 

Abstract 

The Maya Forest is considered the largest block of tropical forest in Mesoamerica with more than 
30,000 km2 under some protection status; it is a trinational forest shared by Mexico, Guatemala, 
and Belize. In the Maya Forest, rainwater is stored just in few ponds known locally as “aguadas”. 
Studies have documented that these ponds are essential for conservation of several endangered 
species that depend on water for their survival. Among these species are the jaguar, Central Amer-
ican tapir, white-lipped peccary, and king vulture. In 2015, researchers from Mexico and Guatemala 
that were monitoring ponds using camera traps, decided to join efforts and created informally an 
international group to share data to support the integral management of the Maya Forest. In 2016, 
and thanks to the Project “Enhancing the monitoring of biodiversity and climate change in the Maya 
Forest” of the German Technical Cooperation Agency - GIZ, Belize was included formally. Since 2018 
the three countries have generated solid information about the ponds and their associated wildlife. 
In 2022, the group is still alive and is working hard for pond and wildlife conservation in the Maya 
Forest. Among the main achievements is the establishment of a monitoring protocol that translates 
in an annual report shared among all involved parties, and a series of workshops and seminars that 
intend to bring the information to other stakeholders such as local governments, community mem-
bers, and NGO’s. 

Keywords: Maya forest, Aguadas body water, biodiversity, climate change 

 

“Llevamos 4 días esperando en una aguada, el clima esta seco, se oyen lagartijas y palomas al 
caminar en la hojarasca, ocasionalmente hocofaisanes y pavos acuden a beber en absoluto silen-
cio, incluso un venado cola blanca apareció y se alimentó sigilosamente de las hierbas que crecen 
en el borde de la aguada…, pero ellos no han venido…, finalmente, después de cuatro día se oye 
un ruido lejano que manda nuestros corazones al máximo…  después se ve una sombra oscura a 
lo lejos, otras mas se unen, son ellos…!!! 
Los pecaríes labios blancos han venido a la aguada, llegan haciendo mucho ruido, caminan en 
una sola fila que se abre al llegar a la aguada, se notan excitados de poder beber agua y bañarse 
en el lodo, pelean, gruñen, llenan de vida el bosque y la aguada…!! Acabamos de presenciar la 
llegada de uno de los animales mas raros de los bosques Neotropicales a una aguada en el medio 
de la Selva Maya… este es un espectáculo que se ha repetido por miles de años y que debe ser 
preservado para las generaciones futuras….” 
 
 

1. La Selva Maya 

En el sureste de México, norte de Guatemala y no-
reste de Belice se encuentra la Selva Maya, un bosque 
trinacional compartido, considerado el macizo fores-
tal tropical más extenso en Mesoamérica, con más de 
30,000 km2 bajo alguna categoría de protección. La 

Selva Maya es un lugar impresionante que conserva 
las comunidades vegetales y animales en el mejor es-
tado de conservación en Mesoamérica y donde las co-
munidades vegetales conservan algunos de sus ele-
mentos prístinos con especies de árboles que sólo se 
encuentran aquí y los predadores topes aún recorren 
la selva buscando sus presas habituales. La Selva Maya 
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esta además salpicada de miles de vestigios arqueoló-
gicos de la civilización Maya que floreció en el periodo 
clásico entre 250 a 900 años de nuestra era; estos ves-
tigios van desde pequeños montículos hasta las im-
presionantes ciudades Mayas de Tikal y Calakmul, por 
mencionar algunas. Esta combinación de naturaleza y 
cultura hace de esta región una de las más interesan-
tes de Mesoamérica. 

La Selva Maya se compone de varias áreas protegi-
das (Figura 1): en México se encuentra la Reserva de 
la Biosfera de Calakmul (RBC) que con 7,238 km2 de ha 
es el bosque tropical protegido más grande de Mé-
xico, además de estar declarada Patrimonio Cultural y 
Mixto de la humanidad, la única en México con esta 
declaratoria de patrimonio mixto. Rodeando a Calak-
mul se encuentran además dos reservas estatales del 
Estado de Campeche, Balam Kú con 4,092 km2 y Balam 
Kin con 1,109 km2; ambas reservas estatales apoyan la 
protección del bosque continuo. En Belice se encuen-
tran dos reservas de bosque tropical húmedo en buen 
estado de conservación: Gallon Jug con 445 km2 ha y 
Rio Bravo con 934 km2. En Guatemala se encuentra la 

magnífica Reserva de la Biosfera Maya (RBM) con 
20,834 km2, que conecta México con Belice y repre-
senta un conjunto de unidades de manejo que suma-
das, constituyen el área protegida más grande de la 
Selva Maya (Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 
2015). 

2. Aguadas y fauna silvestre 

En la Selva Maya el suelo es en su mayoría de ori-
gen calcáreo (kárstico) y el agua de lluvia que se pre-
cipita, se filtra al subsuelo creando impresionantes 
ríos subterráneos, pero dejando muy poca agua en la 
superficie (García-Gil et al., 2002). Estos pocos lugares 
donde el agua se almacena se conocen localmente 
como aguadas y la mayoría son de unos pocos metros 
de diámetro, existiendo algunos de hasta varias ha de 
extensión. Las aguadas pueden mantener disponibili-
dad de agua durante todo el verano o secarse por va-
rias semanas, lo cual varía entre temporadas secas de 
distintos años (Moreira-Ramírez et al. 2016; García et 
al., 2018; Moreira-Ramírez et al., 2019; Reyna-Hur-
tado et al., 2019). Estas aguadas son la única fuente 

Figura 1. Mapa de la Selva Maya, bosque trinacional compartido por México, Guatemala y Belice 
(Elaboró: Lizzi Valeria Martínez Martínez; ECOSUR) 
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de agua para las especies que dependen de agua su-
perficial para suplir sus necesidades, e incluso para va-
rias comunidades humanas que dependen de dichas 
aguadas para cubrir sus necesidades básicas.  

Se ha documentado que las aguadas son esenciales 
para la conservación de varias especies de fauna en 
peligro de extinción, como lo son jaguares (Panthera 
onca), tapires (Tapirus bairdii) y pecaríes labios blan-
cos (Tayassu pecari), visitantes asiduos de las aguadas 
(García-Anleu y Radachowsky 2004, Reyna-Hurtado et 
al., 2009, 2012; González, 2015; Moreira-Ramírez et 
al., 2016, 2019). Estas especies dependen de las agua-
das al grado de registrarse mortalidad masiva cuando 
hay periodos de sequía como pasó en el periodo 2017-
2019, en el que se secaron varias aguadas de Calakmul 
y varios grupos de pecaríes labios blancos murieron 
(Reyna-Hurtado y Sánchez-Pinzón obs. pers.), o como 
sucedió en 2019, cuando en diferentes eventos debi-
dos a la falta de agua en las aguadas, más de 15 tapires 
salieron del bosque hacia carreteras y pueblos (D. 
Sima y G. Méndez obs. pers.). Estudios científicos han 
documentado desplazamientos de más de 17 km por 
parte de pecaríes labios blancos para acceder a algu-
nas aguadas (Reyna-Hurtado et al., 2009), tapires que 
dependen de aguadas para sobrevivir (Pérez-Cortez et 

al., 2012; Reyna-Hurtado et al., 2016 y 2019; Sando-
val-Serés et al., 2016, Sandoval, 2020), jaguares que 
visitan frecuentemente las aguadas en busca de agua 
y presas (Sánchez-Pinzón et al., 2020; Gaitán et al., 
2021;) y dormideros de zopilote rey (Sarcoramphus 
papa, una ave en peligro de extinción) asociados a 
aguadas (Martínez, 2008). Monitoreo de fauna en Ca-
lakmul ha indicado que la abundancia y riqueza de es-
pecies de aves, murciélagos, reptiles, anfibios, prima-
tes, felinos, y ungulados siempre es mayor en las cer-
canías de aguadas, y los cambios en abundancia y ri-
queza de especies en relación con la distancia a agua-
das son especialmente dramáticos para anfibios y rep-
tiles, de los cuales muchas especies endémicas sólo se 
encuentran asociadas a ellas (Slater 2020; Barão-No-
brega 2021). 

Se ha documentado que las aguadas son tan im-
portantes para la fauna silvestre que incluso una de 
ellas de tan solo 4 x 6 metros, fue visitada por siete 
especies en peligro de extinción en menos de diez días 
en abril del 2016. En ese plazo un grupo de pecaríes 
labios blancos, una hembra de jaguar y una hembra 
de tapir visitaron la aguada con sus respectivas crías. 

Figura 2. Jaguar (Panthera onca) visitando una aguada en la Selva Maya, Campeche, México. 
Foto: Rafael Reyna, ECOSUR. 
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Además, fue visitada por puma, ocelote, hocofaisanes 
y pavos ocelados (Sánchez-Pinzón y Reyna-Hurtado, 
datos no publicados). Estos eventos se repiten cada 
año en varias de las aguadas, en las que incluso en un 
mismo día se pueden observar las tres especies de 
mamíferos mayores visitando una aguada (como ocu-
rrió el 7 de julio del 2017, en la aguada mencionada 
anteriormente, donde un jaguar visitó el sitio a las 

06:11 am, después un grupo de pecaríes labios blan-
cos a las 11:36 am, y por la noche a las 21:39 un tapir 
entró a refrescarse y beber del mismo sitio (Sánchez-
Pinzón y Reyna-Hurtado, datos no publicados). 

En el Biotopo Protegido Naachtún Dos Lagunas en 
Guatemala, del 2013 al 2019 se ha documentado la vi-
sita a aguadas de un promedio de dos especies por 
día, con un máximo de hasta 10 especies en un mismo 
día (CECON-USAC, datos no publicados). De manera 

Figura 3. Pecarí labios blancos (Tayassu pecari) visitando una aguada en la Selva Maya, Campeche, México. 
Foto: Rafael Reyna, ECOSUR. 

Figura 4. Tapir (Tapirus bairdii) visitando una aguada en la Selva Maya, Campeche, México. 
Foto: Rafael Reyna, ECOSUR. 
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similar a lo reportado en la RBC en México para el 
07/07/2017, el 1 de mayo 2013, el 10 de abril 2013 y 
el 1 de mayo 2017, un jaguar, un grupo de pecaríes 
labio blanco y un tapir visitaron una misma aguada 
(CECON-USAC, datos no publicados), siendo muy co-
mún la coincidencia de estas tres especies en un 
mismo sitio en periodos de 2-3 días, o dos de estas es-
pecies el mismo día. Entre 2016 y 2018 se documen-
taron diez especies amenazadas, de las cuales varias 
son cinegéticas, con presencia de crías en aguadas (Si-
rin, 2020). 

3. Conformación del grupo  
internacional 

Los esfuerzos de monitoreo de las aguadas en los 
tres países se intensificaron con el surgimiento del 
foto trampeo, como una técnica de monitoreo más 
efectiva y eficaz para los bosques tropicales. Las pri-
meras pruebas del uso de trampas-cámara en aguadas 
en la Selva Maya se realizaron en el Parque Nacional 
Mirador-Rio Azul, durante la evaluación ecológica rá-
pida de la sección este del parque en los años 2003-
2004, dirigida por la Wildlife Conservation Society 
(García-Anleu & Radachowsky 2004), además de los 
estudios de abundancia relativa y patrones de activi-
dad de los pecaríes de labios blancos y fauna asociada 

a las aguadas (2007-2009) en el mismo sitio, repor-
tando veinte especies de vertebrados, y los pecaríes 
labios blancos sobresaliendo en el índice de abundan-
cia en una relación de 17:1 con la siguiente especie en 
el orden de abundancia, los hocofaisanes (Crax rubra) 
(Moreira 2009). El fototrampeo demostró también 
ser un método efectivo para estimaciones del tamaño 
de grupos de pecaríes labios blancos, con resultados 
muy parecidos a los obtenidos por observaciones di-
rectas (Moreira 2009). Adicionalmente, a partir del 
2014 se monitorean aguadas en el Biotopo Protegidos 
Naachtún Dos Lagunas por parte del Centro de Estu-
dios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC). 

En México, los esfuerzos iniciaron desde el 2004 
cuando se hizo un estudio sobre los pecaríes labios 
blancos y se documentó la estrecha relación entre 
esta especie con las aguadas (Reyna- Hurtado 2007); 
en 2008, Pronatura Península de Yucatán A.C. unió sus 
esfuerzos con la Dirección de la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul, la Universidad de McGill de Canadá y El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), al iniciar un mo-
nitoreo sistemático de varias aguadas. Esta colabora-
ción fue reforzada en Calakmul desde 2013 con el pro-
yecto “Operation Wallacea” que en colaboración con 
Pronatura Península de Yucatán A.C. y Dirección de la 

Figura 5. Tortuga de agua en una aguada de la Selva Maya, Campeche, México. 
Foto Jose Barão-Nobrega, Operación Wallacea. 
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Reserva de la Biosfera de Calakmul (CONANP), ha mo-
nitoreado flora, fauna y aguadas de manera continua. 

En 2015, estos esfuerzos que se estaban dando en 
México y Guatemala, fueron conocidos por los inves-
tigadores involucrados, quienes decidieron de manera 
informal crear un grupo internacional para compartir 
datos que ayudaran a monitorear las aguadas y su 
fauna a nivel de toda la Selva Maya (Reyna-Hurtado et 
al., 2015). Sin embargo, aún faltaba la inclusión de Be-
lice, pero fue hasta el 2016 que gracias al proyecto 
“Fomento del Monitoreo de Biodiversidad y Cambio 
Climático en la Selva Maya” de la Cooperación Técnica 
Alemana - GIZ, se conjuntaron los esfuerzos de foto-
trampeo en cuerpos de agua entre instituciones de los 
tres países, con el objetivo de ampliar el monitoreo a 
un mayor número de cuerpos de agua en toda la re-
gión. Desde 2018 se ha generado información más 
completa y robusta, lo que ha permitido la conserva-
ción de los cuerpos de agua y su fauna silvestre aso-
ciada en los tres países. 

3.1 Trabajo continuo del grupo internacional de 
monitoreo 

En 2022, el grupo internacional de monitoreo de 
aguadas de la Selva Maya sigue vivo y trabajando di-
námicamente para la conservación de las aguadas y su 
fauna asociada en la Selva Maya. Dentro de los princi-
pales logros se tiene la edición de un protocolo para 
compartir datos que se traducen en un reporte anual 
compartido por todos los involucrados. Cada año se 
realiza además una serie de seminarios o talleres para 
hacer llegar la información a tomadores de decisiones 
de los tres países, miembros de comunidades, perso-
nal del gobierno, y académicos relacionados. 

El grupo trabaja a distancia principalmente, pero 
ocasionalmente y gracias al apoyo de la Cooperación 
Técnica Alemana- GIZ, se realizan talleres presenciales 
y pequeños simposios donde se presentan los princi-
pales resultados del monitoreo en las diferentes 
áreas. Dichos talleres se han realizado en Flores, Gua-
temala (2017, 2018 y 2019). Estos talleres han servido 
para incorporar más grupos de investigación que es-
tán monitoreando aguadas en la región y para confor-
mar protocolos de captura y análisis de datos. Se ha 
conformado también un sitio web que presenta los 
objetivos del grupo (https://bit.ly/3Lvat1g), los miem-
bros del mismo, fotos y otros recursos como literatura 

relevante. El grupo es activo en México y Guatemala, 
y quizás necesita más apoyo en Belice donde sólo un 
grupo de investigadores están participando (Founda-
tion for Wildlife Conservation of Runaway Creek). A 
pesar de ello, el grupo está activo, ha compartido da-
tos por tres años consecutivos y actualmente se mo-
nitorean cuatro sitios en México, dos en Belice y cinco 
en Guatemala. 

3.2 Conservación de aguadas y fauna en la Selva 
Maya 

Compartir datos y conformar un sistema de moni-
toreo a nivel de toda la Selva Maya es un gran logro, 
porque se han roto barreras que imponen las fronte-
ras políticas y la Selva Maya da un paso adelante para 
un futuro ser manejada de forma integral y coordi-
nada por los tres países. La fauna y las aguadas de la 
Selva Maya son muy similares en los tres países, e in-
cluso hay evidencia de que animales se dispersan en-
tre países (pecaríes labios blancos, R. Reyna-Hurtado 
2005, obs. pers.; Jaguares, García-Anleu et al. 2020) 
manteniendo la integridad ecológica del sistema y la 
diversidad genética de sus poblaciones. Estos movi-
mientos de animales entre las fronteras hacen que sea 
urgente y esencial mantener esta conectividad entre 
los países y mantener la integridad ecológica de la 
Selva Maya. 

Un monitoreo de la fauna asociada a las aguadas 
es importante también porque se pueden detectar 
cambios que ocurren a nivel de paisaje como en los 
años 2018 y 2019 cuando, debido a una gran sequía 
en Calakmul (Reyna-Hurtado et al., 2019) los pecaríes 
labios blancos no fueron detectados en ninguna cá-
mara en México (Reyna-Hurtado, datos no publica-
dos), pero sí en Guatemala, aunque en pocas cámaras. 
Esto indicó un efecto de la sequía más allá de las fron-
teras y que pudo tener consecuencias dramáticas para 
la especie si no existiera conectividad entre los países. 
Afortunadamente, en 2020 los niveles de agua subie-
ron y en 2021 ya se reportaron grupos de pecaríes la-
bios blancos en algunas de las aguadas de México, si 
bien no se tienen certeza si se movieron de Guate-
mala, Belice o estuvieron dentro de México solo qui-
zás en zonas más húmedas (Reporte Regional 2019, 
2020: https://bit.ly/3Lvat1g). 
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Un ejemplo similar lo podemos encontrar con los 
tapires cuando en el 2019 por alguna razón aun no to-
talmente entendida (aunque coincide con falta de 
agua) varios individuos salieron a carreteras, a pobla-
dos buscando agua en apiarios, en jagueyes (aguadas 
artificiales creadas por maquinas) e incluso en las pro-
pias casas de los habitantes de las comunidades (D. 
Sima, R. Reyna-Hurtado, K. Sánchez-Pinzón, obs. 
pers.). Esta situación fue similar a los observado en 
Guatemala (R. Garcia-Anleu obs. pers.) y Belice en el 
mismo año. Esta situación indicó que, para los tapires, 
2019 fue un año terrible y que quizás se deban tomar 
acciones concretas como instalar bebederos en sitios 
claves como se hizo en Calakmul por la Dirección Ge-
neral de la Reserva de la Biosfera de Calakmul (CO-
NANP) con el apoyo de WWF-México, Fundaeco- CO-
NAP en el PNMRA y el Ministerio de Cultura y Depor-
tes en Tikal, o evaluar otras opciones como permitir 
acceso libre de la fauna a cuerpos de agua artificiales 
en la época de secas. 

Monitorear la fauna de la Selva Maya a través de 
las aguadas es como abrir una ventana al corazón de 
la Selva Maya, a los sitios donde coinciden y coexisten 
especies animales que están adaptadas a la región 
desde hace miles de años y donde las condiciones no 
han sido alteradas dramáticamente. Las aguadas de la 
Selva Maya son espacios que permiten conocer tanto 
la dinámica como las relaciones entre la fauna y el 
agua en uno de los bosques Neotropicales mejor con-
servados de Latinoamérica, en donde se conservan las 
comunidades bióticas más parecidas a cuando los Ma-
yas abandonaron la región, hace más de mil años. Es 
importante que los gobiernos, personal comunitario, 
academia y sociedades civiles sumen esfuerzos para 
conservar estos magníficos sitios y la integridad de la 
Selva Maya, para que así futuras generaciones se pue-
dan maravillar con el avistamiento de un ruidoso 
grupo de pecaríes labios blancos o fotografiar un elu-
sivo jaguar o un tímido tapir, y también podrán tener 
aíre y agua limpia y se minimizará el efecto negativo 
del cambio climático sobre la diversidad biológica. 
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