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RESUMEN 

El presente informe de servicio social se realizó en el  santuario de aves el Nido, que 

es uno de los más grandes y diversos aviarios de Latinoamérica, dedicado 

principalmente a la conservación y reproducción de especies en peligro de extinción, 

y es considerado un sitio ideal para promover la educación ambiental, donde las 

personas que lo visitan establecen vínculos personales con la naturaleza, 

incrementando el interés por la conservación de las aves y de sus ecosistemas. Las 

actividades realizadas en el servicio social se basaron en búsquedas bibliográficas del 

2 de agosto de 2021 al 2 de febrero de 2022, referente a las aves que resguarda el 

aviario, principalmente de algunas especies de aves rapaces, y de psitácidos, 

incluyendo aspectos relevantes, datos sobresalientes y la importancia ecológica de 

estas especies. También se realizó una compilación sobre estrategias de 

enriquecimiento ambiental acerca de las formas más eficientes en la elaboración de 

suministros de alimentos, superficies de desplazamiento y construcción de nuevos 

nidos, para lograr un mejor bienestar animal. La información obtenida, también será 

utilizada por el aviario en la elaboración de un manual sobre las especies que 

resguardan. 

Palabras clave: Aviario el Nido, Aves, Confinamiento, Conservación, Enriquecimiento. 
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INTRODUCCION 

La pérdida de la diversidad biológica se ha incrementado en los últimos años y ya es 

una preocupación mundial, debido principalmente a la fragmentación, destrucción y 

pérdida de los hábitats; la introducción de especies exóticas; la sobreexplotación de 

poblaciones y recientemente el cambio climático (Enríquez et al., 2015). Se han 

desarrollado algunas estrategias de conservación para especies de fauna en riesgo 

de extinción, o con cierto tipo de valor utilitario, una de ellas es la conservación ex 

situ, que es la aplicación de una amplia variedad de recursos, técnicas e 

infraestructuras especializadas que contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de 

individuos o poblaciones fuera de su hábitat, y su objetivo central es reducir el riesgo 

de extinción de especies o poblaciones, en algunos casos con el propósito de 

restablecer poblaciones nuevas en el hábitat natural (Lascuráin et al., 2009). Entre las 

diferentes modalidades de conservación para fauna silvestre se encuentran los 

centros de tenencia y manejo de las especies de vida silvestre, que se dividen en 

centros de fauna, donde destacan los establecimientos o instalaciones, como 

zoológicos y acuarios, que han evolucionado desde ser simples atracciones curiosas, 

a ser instituciones que priorizan la investigación, la educación y la conservación 

(Barongi et al., 2015), y también los Centros para la Conservación e Investigación de 

la Vida Silvestre (CIVS), donde se llevan a cabo actividades como la recepción, 

rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización, y cualquier otra 

actividad que contribuya a la conservación de ejemplares producto de rescate, 

entregas voluntarias, o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente o la Procuraduría General de la República (LGVS, 2015). 

El Nido es de los más grandes y diversos aviaros en el mundo, dedicados a la 

conservación y reproducción de especies en peligro de extinción (El Nido, 2021). Este 

aviario tiene como objetivo sensibilizar a todas las personas, sobre la importancia que 

tiene la diversidad de aves y otras de las especies en riesgo, que habitan en nuestro 

país, y otras partes del mundo, lo que permite considerarlo como un sitio ideal para 

promover la educación ambiental. Se decidió realizar el servicio social en el Nido, 

aportando información derivada de una compilación bibliográfica sobre las aves que 
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se resguardan en el santuario, incluyendo aspectos relevantes, datos sobresalientes y 

la importancia ecológica de estas especies, y en la planeación de estrategias de 

enriquecimiento ambiental con base en formas más eficientes de suministros de 

alimentos, superficies de desplazamiento y construcción de nuevos nidos, para lograr 

un mejor bienestar animal. 

MARCO INSTITUCIONAL Y ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

El Nido es un santuario de aves y asociación civil con más de 50 años de experiencia, 

dedicados a la conservación y principalmente a la reproducción de especies de aves 

en peligro de extinción. Es considerado como el tercer aviario más grande de 

Latinoamérica y también como uno de los más grandes y diversos aviarios en el 

mundo. En sus más de 7 hectáreas de terreno, cuenta con áreas que representan a 

diversos ecosistemas (selva, desierto, pastizal, bosque de niebla y pantano), donde se 

cuenta con cercas de 1300 ejemplares y más 200 especies de aves originarias de 

México y de otros países de Sudamérica, África y Asia, en su mayoría amenazadas o 

en peligro de extinción (El Nido, 2021). 

Es un lugar reconocido internacionalmente por lograr por primera vez la 

reproducción exitosa de especies en riesgo, dentro de la cuales destaca el Quetzal 

Mesoamericano (Pharomachrus mocinno), que de las cinco especies del género 

Pharomachrus, esta se considera como la que tiene un mayor grado de amenaza, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) la cataloga como  

Especie Casi Amenazada (UICN, 2021) y en México se considera una especie de alta 

prioridad de conservación (SEMARNAT, 2018), ya que se encuentra catalogada en 

Peligro de Extinción según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) 

(SEMARNAT, 2010). También se ha logrado la reproducción del Pavón Cornudo 

(Oreophasis derbianus), una especie de crácido que se encuentra en Peligro de 

Extinción a nivel global (IUCN, 2021). 

 

El fundador del aviario fue el Dr. Jesús Estudillo López, Médico Veterinario 

Zootecnista egresado de la UNAM, quien llevó a cabo importantes contribuciones al 

crecimiento de la avicultura Mexicana y reconocido a nivel internacional como uno 
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de los principales ornitólogos del mundo, por haber logrado la reproducción en 

cautiverio de numerosas especies en peligro de extinción (EL NIDO, 2021). En un 

principio el aviario se creó como un centro de conservación llamado Vida Silvestre, 

durante 40 años sólo los académicos e investigadores tenían acceso al trabajo que 

Vida Silvestre desempeñaba. Sin embargo, se decidió abrir las puertas al público para 

que pudieran conocer la gran diversidad de aves que hay en México y en el mundo, 

e inspirar a que las nuevas generaciones cuiden a las especies y se involucren en 

resolver la problemática ambiental que estamos viviendo. En el aviario el Nido, las 

personas adquieren conciencia, conocimientos, valores y experiencias para resolver 

problemas ambientales, ya que en sitios como este, las personas establecen vínculos 

personales con la naturaleza, al entrar en contacto de una manera cercana y única, 

así incrementando el interés por la conservación de las aves y de sus ecosistemas 

(Ruvalcaba et al., 2017; White et al., 2018). 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Es un predio ubicado en la Av. Acozac s/n esquina con Progreso, Santa Bárbara, 

Ixtapaluca Centro, 56585, en la zona Oriente del Estado de México. El aviario se 

encuentra en la zona centro del Municipio, donde sobresale de gran manera, ya que 

es un área donde se recreó un micro ecosistema selvático rodeado de una zona 

urbanizada (figura 1). 

 

OBJETIVO  

El Nido tiene como objetivo, lograr una conciencia en todas las personas que asistan 

a este lugar, sobre la importancia que tiene la gran diversidad de aves y otras especies 

en riesgo, con énfasis en las que habitan en nuestro país, y así fomentar una cultura 

de respeto para con los animales y para con el planeta. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Ixtapaluca dentro del Estado de México y croquis del aviario el Nido.  

Fuentes: modificada de Arriaga-Rivera, (2014) & Google Maps. 
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ESPECIFICACIONES Y FUNDAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las actividades realizadas en el servicio social se basaron únicamente en investigación 

bibliográfica, referente a las aves que se resguardan en el aviario, resaltando aspectos 

relevantes, datos sobresalientes y la importancia ecológica de estas especies. La 

información recabada será empleada por el aviario para la elaboración posterior de 

algunos manuales actualizados, y para ser utilizada por los guías de los recorridos y 

para las personas que de manera individual o proveniente de instituciones visiten el 

aviario. Por otra parte, también se realizó una búsqueda de información sobre 

estrategias de enriquecimiento ambiental, basadas en las formas más eficientes en la 

elaboración de suministros de alimentos, superficies de desplazamiento y 

construcción de nuevos nidos. Esta información permitirá lograr un mejor bienestar 

animal, que incluye, no solo la salud física de las especies que se encuentran en el 

aviario, sino también su comportamiento, y de igual manera asegurar su 

reproducción, principalmente en especies que se encuentran en riesgo (Rivera, 2015). 

 

Las actividades consistieron en la búsqueda de información, iniciando con algunas 

especies de aves rapaces. Estas aves se dividen en rapaces diurnas, grupo de aves 

pertenecientes al orden de las Falconiformes, y se caracterizan por cazar durante el 

día (Julivert, 2013), y rapaces nocturnas, las cuales pertenecen al orden de las 

Strigiformes, que se caracterizan por realizar un vuelo lento, pero silencioso, con 

adaptaciones para cazar de noche (Julivert, 2013). 

 

Se decidió trabajar en este grupo de aves ya que según el aviario estás son muy 

representativas del lugar, cumpliendo la función de dar un gran atractivo hacia los 

visitantes, ya que en el aviario se encuentran realizando algunas exhibiciones de vuelo 

libre, entre otras actividades recreativas dirigidas al público, por lo que es importante 

tener información relevante y actualizada de cada especie con la que se trabaja. 

Dentro de las especies diurnas que se abordaron, están algunas aves como el Aguililla 

Rojinegra (Parabuteo unicinctus), que presentan una amplia distribución en diferentes 

zonas del continente Americano (Gómez & Lires, 2015), y el Aguililla cola roja (Buteo 
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jamaicensis), una especie que presenta una amplia distribución continental y utiliza 

una gran variedad de ambientes (Tinajero & Rodríguez-Estrella, 2012), por ello se 

consideradas entre las rapaces más abundantes de Norteamérica (CONANP, 2015). 

También se investigó sobre el Aguililla Gris (Buteo nitidus), un halcón de tamaño 

mediano, que se encuentra desde el suroccidente de Estados Unidos hasta 

Sudamérica, (Vergara, 2010). Otras aves consideradas fueron el Cernícalo Americano 

(Falco sparverius), el cual es reconocido como el halcón más pequeño de 

Norteamérica (Tinajero & Rodríguez-Estrella, 2012), también sobre el Halcón Selvático 

de Collar (Micrastur semitorquatus), una especie de rapaz de afinidad neotropical 

(Domínguez, 2019), y que está catalogada como “sujeta a protección especial” dentro 

de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) (SEMARNAT, 2010). La 

siguiente especie fue el Caracará Quebrantahuesos (Caracara cheriway), un ave 

oportunista dietético que se alimenta de carroña y una variedad de presas vivas, 

habitando al sur de los Estados Unidos, América Central y del Sur (Morrison et al., 

2008).  

Las ultimas rapaces diurnas fueron las dos especies de mayor tamaño que resguarda 

el aviario, como lo es el Águila Real (Aquila chrysaetos), que es una de las aves rapaces 

más grandes de Norteamérica, con relevancia ecológica dada su posición trófica y 

por ser indicadora de la salud de los ecosistemas (Rodríguez-Estrella et al., 2020), y 

el Águila Arpía (Harpia harpyja) quien es considerado depredador tope en la cadena 

alimenticia, y también la rapaz más grande del Neotrópico, y la más poderosa del 

mundo (Vargas et al., 2006).  

Dentro de las rapaces nocturnas que se investigaron están, el Búho Cornudo (Bubo 

virginianus), que es considerado una especie común y de distribución amplia en 

México, que consume principalmente roedores y lagomorfos (Rueda-Hernández et 

al., 2012), y la Lechuza de Campanario (Tyto alba), la cual presenta un rango de 

distribución extremadamente amplio por todo el mundo, habitando en una gran 

variedad de paisajes, y posee un oído tan preciso que puede atacar a su presa en 

oscuridad total (Estay-Stange & Oidor-Méndez, 2017). Para esta actividad se 

consultaron 35 trabajos científicos, en su mayoría perteneciente a revistas sobre 
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biodiversidad, fauna terrestre, y principalmente de índole ornitológica, dedicadas a la 

presentación de información relevante y original sobre las aves, incluyendo aspectos 

de su historia natural, ecología, distribución, conservación, sistemática, entre otros 

aspectos. Dentro de estas revistas se encuentran algunas como: Nuestras Aves, de 

autores como (Gómez, 2015; Salvador, 2012), Acta Zoológica Mexicana (Tinajero & 

Rodríguez-Estrella, 2012), Revista Ecuatoriana de Ornitología (Cadena-Ortiz, 2020; 

Orihuela Torres et al., 2019), Acta Zoológica Lilloana (Monter-Pozos & Hernández-

Hernández, 2022), Journal of Raptor Research (Morrison et al., 2008), Revista 

Mexicana de Biodiversidad (Guerrero-Cárdenas et al., 2013), Ornitología Neotropical 

(Vargas et al., 2006), Revista Electrónica de Veterinaria (Estay-Stange & Oidor-

Méndez, 2017), Huitzil (Rueda-Hernández et al., 2012), Unión de Ornitólogos del Perú 

(Vásquez Arévalo et al., 2016), Boletín de la Red de Rapaces Neotropicales (Chávez-

Villavicencio, 2009), Biodiversitas (Ramírez-Albores et al., 2017), Xilema (Robladillo, 

2019) y Hornero (González-Acuña et al., 2004).También, se consultaron algunos 

trabajos de fin de grado, tesis de maestría, doctorado y licenciatura, enfocados en 

temas relacionados con: biología, veterinaria, ciencias de la producción y salud 

animal, ciencias ambientales y uso, manejo y preservación de los recursos naturales, 

de autores como: Charpentier-Astudillo & Martínez-Martínez (2007), Domínguez 

(2019), Lavado-Solís (2015), Lugo-Elías (2016), Muñiz (2016), Ortega-Guzmán (2015), 

Razusta (2021), Sarmiento (2015) y Solís-Ceja (2009), así como la consulta de la NOM-

059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) y La Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la UICN (UICN, 2021). 

La siguiente actividad que se realizó fue investigar sobre Agapornis, un Género de 

aves pertenecientes a los psitácidos, y que habitan en gran parte del continente 

africano y algunas de sus islas. Son de reducido tamaño, con cola corta, pico 

relativamente grande respecto al tamaño del ave y con gran fuerza, y generalmente 

tienen un plumaje de color verde con diferencias apreciables entre cada una de sus 

nueve especies y sus correspondientes subespecies que suman un total de quince 

variedades (Valencia, 2018). Se consultaron referencias bibliográficas afines a las 

estrategias que puedan favorecer la reproducción de estas aves, tomando en cuentas 
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posibles nuevos suministros de alimento (semillas, frutas, verduras, germinados) y los 

aportes nutricionales que estos alimentos les brindan, para así poder garantizar una 

buena producción de huevos fértiles. También información sobre su 

comportamiento, edad reproductiva, incubación, algunos problemas que se pueden 

presentar con las crías y su manejo adecuado, así como algunas mejoras en las 

instalaciones donde habitan estas aves en el aviario, abordando aspectos como la 

ubicación del aviario, temperatura optima, iluminación, dimensiones, además sobre 

una buena ambientación, nidos, bebederos y comederos, con la finalidad de reforzar 

el bienestar de la especie, ya que, tanto en vida libre como en cautiverio, los cambios 

en su entorno que afecten negativamente sus condiciones normales de vida pueden 

ocasionar disminución de su capacidad de respuesta inmunitaria y un rápido 

deterioro de salud que muchas veces se comienza a manifestar con apatía y 

disminución de la reproducción o cambios de carácter frente sus congéneres, 

llegando a mostrar agresividad (Salvatierra-Arias, 2016). La información veterinaria se 

obtuvo de algunas tesis de licenciatura y maestría, entre las cuales se encuentran los 

autores: Salvatierra-Arias (2016), Solís-Maldonado (2015) y Valencia-Pacheco (2018). 

Y también de algunas revistas dedicadas a la divulgación de trabajos profesionales 

vinculados a la actividad de los zoológicos, acuarios e instituciones afines, y al manejo 

de las colecciones zoológicas en cautiverio y el conocimiento general de la fauna 

silvestre, como lo son la Revista Científica del Parque Zoológico Nacional de Cuba 

(Suárez & Oliva ,2017) y de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en 

Pequeñas Especies (Álvarez et al., 2005). 

La siguiente actividad fue la investigación de información sobre las especies de 

guacamayas que se resguardan en el aviario, estas aves resultan muy atractivas por 

sus características físicas, como lo son sus coloridas plumas y sus tan peculiares 

comportamientos. Se investigaron primeramente las 2 especies de guacamayas que 

habitan en México, la Guacamaya Roja (Ara macao), una especie altamente cotizada 

en el comercio por su rareza (Estrada, 2014), actualmente su área de distribución en 

México se ha reducido considerablemente, como resultado del tráfico ilegal, la caza 

y la pérdida de hábitat (PACE, 2009). Y la Guacamaya Verde (Ara militaris), que se 
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distribuye desde México hasta América del sur, de igual manera las causas más 

importantes de la disminución de las poblaciones son la pérdida de hábitat y la 

captura de individuos para el mercado ilegal (Reyes, 2007). Ambas especies de 

guacamayas está catalogada como “en peligro de extinción” en la NOM-059-

SEMARNAT 2010 (SEMARNAT, 2010). 

Las siguientes especies que se abordaron fueron: Guacamayo Aliverde (Ara 

chloropterus), que habitan gran parte de los bosques de Sudamérica, de cuerpo color 

rojo obscuro, la cobertura de sus alas es verde y en las puntas de color azul pálido, y 

se caracteriza por que su llamado es el más grueso y áspero de entre los guacamayos 

(Yunes Gorri, 2005). La siguiente especie considerada fue la Guacamaya Frente Roja 

(Ara rubrogenys), un ave endémica de Bolivia, de cuerpo color verde oliváceo, y que 

se distingue por presentar una faja frontal y parches auriculares de color rojo. 

Desafortunadamente, también es una especie amenazada, debido al tráfico y la 

degradación de su hábitat (Covarrubias, 2010), está incluida dentro del libro rojo de 

los vertebrados de Bolivia con la categoría de en peligro crítico de extinción 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). También se abordó la Guacamaya 

Barba Azul (Ara glaucogularis), se la distingue por su cuello azul, su frente y corona 

presenta también un color azul verdoso; su cuerpo, pecho y las partes bajas de sus 

alas son anaranjadas y al igual que la especie anterior, habita en Bolivia y se encuentra 

en peligro crítico de extinción (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). Seguido 

fue la Guacamaya Azul-Amarillo (Ara ararauna), su plumaje es de color azul brillante 

en la parte dorsal de su cuerpo, de color amarillo brillante en la parte ventral, barbilla 

es de color azul oscuro y la frente verde (Yunes-Gorri, 2005), es de las especies más 

traficadas por su belleza y la cual está sufriendo fuertes presiones por la tala de 

bosques, contaminación de los recursos hídricos y perdida de áreas donde anidar, se 

distribuye desde Panamá, hasta Brasil (Liza-Rodríguez, 2006). Y por último la 

Guacamaya Jacinta (Anodorhynchus hyacinthinus), con un plumaje totalmente azul-

cobalto, y es considerado el psitácido más grande del mundo y se encuentra 

distribuido tanto en Brasil, Bolivia y Paraguay (Pinto-Ledezma et al., 2011), a nivel 
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global es considerada como una especie en peligro, por la destrucción del hábitat y 

el intenso comercio ilegal (Presti et al., 2015). Se consultaron un total de 31 fuentes 

de información para esta actividad, entre las cuales están algunas revistas donde se 

publican resultados de investigaciones relacionadas a temas sobre la conservación 

de las selvas y otros ecosistemas tropicales, con énfasis en ciencias veterinarias, de la 

salud animal, biomédicas y áreas afines, también sobre la conservación de las aves e 

investigaciones afines a la historia natural, ecología, biogeografía, taxonomía y 

conservación de los recursos naturales. Entre las revistas consultadas se encuentran: 

Ciencias de la Conservación Tropical (Estrada, 2014), Mesoamérica (Chinchilla, 2006), 

Acta Zoológica Mexicana (Mendoza-Cruz et al., 2017), Ornitología Neotropical (Ruz 

et al., 2014), Revista de Medicina Veterinaria (Bagilet & Bering, 2019), Bird 

Conservation International (Rojas et al., 2014), Ecological Modelling (Maestri et al., 

2017), Biotemas (Tubelis, 2009), FAGROPEC-Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(Castaño et al., 2011), Journal of Wildlife Diseases (Allgayer et al., 2009), Ecología en 

Bolivia (Pinto-Ledezma et al., 2014), Kempffiana (Pinto-Ledezma et al., 2011) y Revista 

de Herencia (Presti et al., 2015). De igual manera, se consultaron trabajos de maestría 

y licenciatura, enfocados en las materias de ciencias biológicas, conservación y 

aprovechamiento de recursos naturales, veterinaria y ecología, de autores como: 

Covarrubias (2010), Liza-Rodríguez (2006), Orbe Alván (2017), Reyes (2007), Yunes-

Gorri (2005) y Zumaran-Rivera (2014). También trabajos de organizaciones como: 

WWF (World Wildlife Fund) (2014) y Aviornis Internacional (Gómez Pina & Valero 

Pérez, 2012), el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia (Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua, 2009), así como la consulta de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 (SEMARNAT, 2010) y La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

(UICN, 2021). 

La siguiente actividad fue la búsqueda de los diferentes tipos y técnicas de 

enriquecimiento ambiental que se pudieran aplicar para estas mismas aves, y la 

importancia que tienen, para así tener una mejor idea sobre la elaboración de nuevos 
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suministros de alimentación, superficies de desplazamiento, uso de distractores y la 

elaboración de nuevos nidos, lo que Implica la introducción de modificaciones en el 

entorno que sean capaces de simular situaciones naturales y que proporcionen al 

animal diferentes oportunidades de expresar su comportamiento (Péron & Grosset, 

2014), permitiendo de esta manera desarrollar un comportamiento propio de la 

especie, eliminando frustración o aburrimiento, logrando un bienestar animal para 

estas aves. Para esta actividad se consultaron ocho trabajos, algunas revistas de 

divulgación científica, veterinaria, conservación y nutrición animal, entre las que se 

encuentran Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Péron & Grosset, 

2014), Revista Ciencia (Claudi-Rodríguez, 2019) y Revista de Medicina Veterinaria 

(Gorriti & Origlia, 2008). Tesis doctorales y de licenciatura en biología y veterinaria de 

los autores: Morales Botello (2011), Mosso-Bautista (2020), Ramos-Santonja (2021) y 

Yepes (2015), así como el Programa de Reproducción y Cría de Psitácidos en 

Cautiverio (Fundación Zoológica De Cali, 1999). 

Finalmente, se trabajó en la búsqueda de información de algunas especies, 

específicamente de aves que se encuentran en una de las principales y más grandes 

áreas de vuelo libre dentro del aviario, la cual recibe el nombre de “Aviario de los 

Chimalapas”, en honor a la selva de los chimalapas que se ubica al oriente del Estado 

de Oaxaca, limitando al norte con Veracruz; al este con Chiapas, considerada como 

uno de los sitios de mayor riqueza biológica de México y Mesoamérica (Briones-Salas 

et al., 2016). Las especies que se investigaron fueron el Loro Cachetes Amarillo 

(Amazona autumnalis), un loro de plumaje verde brillante con lores y frente rojas, 

parte anterior de la corona azul, cachetes amarillos, su rango de distribución se 

extiende desde Tamaulipas, México, hasta Nicaragua (Comisión para la Cooperación 

Ambiental, 2017). También sobre el Loro Cabeza Amarilla (Amazona oratrix), perico 

de tamaño mediano, que presenta plumaje verde brillante con cabeza, cuello y 

plumas de las patas color amarillo, con rojo en el borde anterior del ala (Gómez de 

Silva et al., 2005), se distribuye en México, Belice, Guatemala y Honduras, y la pérdida 

y transformación de hábitat, así como la gran demanda que existe en el mercado 
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nacional e internacional para esta ave, han ocasionado una reducción alarmante de 

sus poblaciones silvestres en el país (Macías, 2003). La siguiente especie fue el Loro 

Corona Azul (Amazona farinosa), que es una de las especies de amazonas más 

grandes, y se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Bolivia, el oeste de 

Ecuador y el sureste de Brasil, su plumaje es básicamente verde con una corona azul 

en la cabeza y presentan en ocasiones plumas rojas o amarillas por debajo de las alas 

(Veras Wong, 2011). Después se abordó el Tucán Pico de Canoa (Ramphastos 

sulfuratus), se distribuye desde México hasta el norte de Suramérica, es residente 

permanente en México, habita bosques y selvas de tierras bajas, bosque tropical, 

bosque secundario y parches de bosque (Espinoza-Domínguez, 2020), esta especie 

es muy atractiva por su colorido y lo llamativo de su pico multicolor, y actualmente 

la especie se encuentra listada en la NOM059-SEMARNAT-2010 de especies en 

riesgo, bajo la categoría de Amenazada (SEMARNAT, 2010). Después se investigó 

sobre el Hocofaisán (Crax rubra), ave de la región Neotropical con amplia distribución, 

desde el sur de México hasta el oeste de Ecuador, a nivel nacional se encuentra dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010, considerada como una especie amenazada 

(SEMARNAT, 2010) debido a la pérdida y fragmentación del hábitat, la cacería, la 

sobreexplotación, la extracción y el comercio ilegal (Morales-Contreras et al., 2019). 

La siguiente especie considerada fue la Oropéndola de Moctezuma (Psarocolius 

montezuma), especie neotropical que se distribuye en México, Guatemala, Belice, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, posee una coloración negro en la cabeza 

y cuello, mientras que el resto del cuerpo es color marrón castaño; las timoneras son 

amarillas, piel pálida en el rostro, ojos oscuros y pico con la punta anaranjada 

(Sánchez-Monge, 2012), y se caracteriza por construir nidos conspicuos, largos y en 

forma de péndulo que construyen en árboles aislados. Por último, la Urraca Cara 

Negra (Calocitta colliei), es un córvido endémico del occidente de México, presenta 

plumaje de color azul intenso en dorso, nuca y cola larga, y su alimentación es de 

tipo omnívora, a base de restos de comida humana, así como depredadora de huevos 

y polluelos de otras especies de aves (Rodríguez-Ruíz et al., 2017). Para esta última 
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actividad se consultaron 25 trabajos, de los cuales se encuentran en algunas revistas 

donde se publican resultados de investigaciones científicas enfocadas en biología 

tropical y conservación, principalmente sobre avifauna, como lo son: Biota Neotropica 

(Morales-Contreras et al., 2019), Zeledonia (Sánchez-Monge & Calderón, 2012), 

Revista de Biología Tropical (Monterrubio-Rico et al., 2014), Ornitología Neotropical 

(Monterrubio-Rico et al., 2007; Fournier & Janik, 2008), REDVET (Porras-Morfín, et al., 

2018), Acta Zoológica Mexicana (Sánchez-Soto & Gómez-Martínez, 2013), Therya 

(Briones-Salas et al., 2016), Huitzil  (Pineda et al., 2019; MacGregor-Fors, 2005; Álvarez-

Jara et al., 2012; Rodríguez-Ruiz et al., 2017). También algunos trabajos de tesis de 

maestría y licenciatura enfocados en las materias de médico veterinario, ciencias del 

ambiente, biología y recursos naturales y desarrollo rural, de los autores: Caballero 

Cruz (2007), Espinoza-Domínguez (2020), Gómez-Garza (2017), Peña (2014) y Veras 

Wong (2011). De igual manera se consultaron el libro de la Historia Natural de 

Chamela (Renton, 2002) y el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Mena Valenzuela et 

al., 2002), así como la consulta de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) 

y La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (UICN, 2021), el Plan de Acción 

de América del Norte para un Comercio Sustentable de Especies de Loro (Comisión 

para la Cooperación Ambiental, 2017) y los informes finales de Macías (2003) y Gómez 

de Silva et al. (2005). 

IMPACTO DE LA ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL 

Las actividades realizadas durante el servicio social fueron de gran ayuda para el 

santuario de aves ya que, por ejemplo, la información recabada sobre las especies de 

aves rapaces, psitácidos y las especies que se encuentran en el aviario de los 

chimalapas, estará actualizada y se incluirá en un manual donde se encuentren todas 

las especies que se resguardan en el aviario, ya que incluirá algunas especies que no 

estaban consideradas. Cabe resaltar que la información principalmente está siendo 

de ayuda para los guías de los recorridos, quienes se encargan de transmitir el 

conocimiento a los visitantes que llegan al aviario, y que se interesan por saber 
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información específica sobre una especie, y que también se encargan de hacerles 

crear conciencia sobre la importancia que tiene las aves y el aviario en general. 

En cuanto al enriquecimiento ambiental, la información brindada también está siendo 

de gran ayuda, ya que, para las especies de Agapornis, se está usando la información 

como complemento y nuevas ideas para el acondicionamiento de recintos donde se 

tiene estas aves, instalando nuevos nidos y suministrando alimentos que 

anteriormente no se les brindaba a las aves, a la fecha obteniendo resultados 

positivos que están favoreciendo a la reproducción de estas aves.  

Para las guacamayas también se acondicionan nuevos recintos, tomando en cuenta 

la información brindada y obteniendo nuevas ideas, en estos recintos nuevos se están 

integrando guacamayas que llegan por medio de donaciones, ya que la mayoría 

fueron aves de compañía y algunas se encuentran en condiciones desfavorables, 

estas especies se están integrando de buena forma a otros grupos de guacamayas. 

También, la información recabada está contribuyendo a lograr un buen 

emparejamiento de algunas de estas aves, y obteniendo un buen éxito reproductivo, 

principalmente en las guacamayas roja (A. macao) y verde (A. militaris). 

APRENDIZAJE Y HABILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL DESARROLLO  

Durante los módulos de la licenciatura realice diferentes investigaciones bibliográficas 

sobre fauna silvestre y sobre aves específicamente, por lo que el tema no era 

totalmente nuevo, ya que tenía conocimientos previos sobre ello. Al realizar las 

búsquedas bibliográficas para el servicio social, me percaté que había temáticas que 

desconocía sobre las aves, principalmente en algunas especies de rapaces y de 

psitácidos, como datos relevantes, sobre sus características externas, distribución, 

estatus de riesgo y su importancia ecológica que tienen no solo en México, si no en 

algunos otros países. También aprendí sobre todos los requerimientos para su 

cuidado, y la responsabilidad que implica tener en cautiverio a estas especies. Fue 

particularmente interesante el acercamiento hacia el enriquecimiento ambiental para 

estas aves, ya que no es una tarea fácil y de suma responsabilidad para lograr un 

bienestar animal. Esto era algo en lo cual no tenía mucho conocimiento, por ello 
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considero que a la vez que realicé mi servicio social, pude enriquecer mi 

conocimiento sobre el tema y desarrollar algunas competencias de búsqueda, que 

me servirán favorablemente en mi formación como biólogo. 

Cabe resaltar que por parte del aviario se me brindó la oportunidad de poder 

integrarme a sus actividades en un futuro si eran requeridas y si se me presentara la 

oportunidad, ya no solo de manera virtual, sino de forma presencial, y así también 

poder conocer e involucrarme en algunas otras actividades que se realizan en el 

aviario. 

FUNDAMENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE AL PLAN DE ESTUDIOS  

Las actividades se realizaron bajo el perfil de biólogo, al desarrollar las actividades 

sobre búsqueda bibliográfica en el servicio social, se emplearon los conocimientos, 

las habilidades y las competencias adquiridas durante la Licenciatura en Biología, 

donde después de haber realizado diferentes trabajos de investigación a lo largo de 

mi formación académica, fue una gran oportunidad para realizar una búsqueda 

objetiva sobre la información que fue requerida por el aviario.  

Durante la Licenciatura, en el Módulo de Análisis de Comunidades llevé a cabo un 

monitoreo de fauna silvestre en Tehuacán, Puebla, específicamente de aves, 

desarrollando un trabajo de investigación modular donde realicé una búsqueda de 

información a fondo sobre las especies que fueron encontradas, por lo cual los 

conocimientos aprendidos y desarrollados sobre el manejo de la información de aves 

pudieron ser aplicados al momento de llevar a cabo las actividades requeridas en el 

servicio social. También se pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en el 

Módulo de Biodiversidad y Recursos Naturales, considerando a las aves como un 

recurso natural biótico muy diverso, comprendiendo algunos factores que influyen 

en su manejo y conservación, y proponiendo estrategias para su mejoramiento y 

aprovechamiento. 

Cabe resaltar, que como alumno y biólogo en formación he podido contribuir en la 

conservación y restauración de un recurso natural como se menciona en la Misión de 
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la Licenciatura en Biología de la UAM-Xochimilco, en este caso, de las especies de 

aves que se resguardan en el aviario.  
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