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RESUMEN 
 

Tal y como se enuncia en el Decreto de creación, el Monumento Natural Marino de Cayos Cochinos 

fue establecido con los propósitos de:  a) conservar muestras representativas de la biodiversidad marina 

y terrestre, principalmente arrecifes coralinos, sitios de agregación y ecosistemas insulares, y b) para 

respetar el modo de vida y costumbres de las comunidades locales y particularmente de los garífunas, 

asociados al uso de los recursos naturales del área, siendo las principales usuarias de los recursos 

asociados al archipiélago las comunidades costeras de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Cacao 

Río Esteban y Balfate, y Chachahuate, East End y Bolaños en el archipiélago. 

El Monumento Natural Marino Cayos Cochinos cuenta actualmente con un plan de manejo que ha sido 

revisado y actualizado en dos ocasiones la primera vez en el 2004 y la segunda en 2008, la primera 

versión fue liderado por el WWF en apoyo a la Fundación Cayos Cochinos, en la cual desarrollaron 

una serie de estudios de línea base que permitieron conocer el estado de los recursos naturales e 

identificar las amenazas existentes  en ese momento, esto permitió sentar las bases para el manejo del 

Area Protegida.  En el 2008 a solicitud del Comité para la Conservación del Monumento Natural 

Marino, se encomendó a la Fundación Cayos Cochinos con el apoyo técnico de  TNC liderar la revisión 

del plan de manejo, utilizando como base la metodología de Planificación para la Conservación de 

Areas (PCA) creada por TNC, la cual es una herramienta efectiva que permite evaluar  las acciones de 

conservación y desarrollo sostenible que se realizan en las áreas protegidas a través de la participación 

de todos los actores, permitiendo esto la selección de objetos de conservación sobre los cuales definir 

estrategias y acciones.  

Como parte de los estudios realizados en el 2004, se identificaron hábitat críticos marinos como los 

arrecifes coralinos, pastos marinos, formaciones de octocorales, rocas coralinas, arena, algas y 

manglares con su correspondiente fauna asociada: el yalatel,  el calale, la langosta espinosa el caracol 

reina,  la tortuga carey y el tiburón ballena.  En  la parte  terrestres, se identificaron 8 asociaciones 

vegetales entre las que dominan las de encino-roble, de tike, de indio desnudo y el llamado bosque 

peinado, en los que albergan una  fauna muy particular, como la boa rosada, el jamo  y colonias de 

pelícano café, golondrinas marinas, y otras aves marinas residentes y migratorias. 

 

El presente Plan, considerado a ejecutarse dentro del período 2014-2025, plantean nuevos retos por un 

lado el tiempo de duración de la implementación ya que anteriormente se tenía un tiempo de 5 años de 

duración, sin embargo por disposiciones recientes del ICF la duración de los planes de manejo serán de 

12 años con periodos intermedios de revisión y evaluación, otro de los retos es la implementación de un 

nuevo esquema de zonificación manteniendo los esfuerzos de conservación en una Zona Central y la 

necesidad de incrementar los esfuerzos en la Zona de Amortiguamiento la cual ha sido fuertemente 

impactada y dañada por la pesca industrial de arrastre ya que han sido históricamente zonas 

tradicionales de pesca de camarón, con lo cual se espera recuperar la conectividad biológica entre 

Cayos Cochinos y los ecosistemas aledaños.  Tal y como lo indica una parte de la visión planteada en 

este plan de manejo ñEs un área modelo de  participación  comunitaria en la toma de  decisiones 

basadas en sólidos conocimientos científicos y la experiencia del conocimiento local con un alto 

compromiso en la implementaci·n de acciones en el manejo de los recursos del §reaò, será un reto la 

participación comunitaria y el compromiso de los mismos en implementar acciones que conlleven a  

mejorar las condiciones del estado de los recursos y paralelamente al mejoramiento de las condiciones 

socioeconómica de las comunidades.   
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Al igual que en las versiones anteriores del plan de manejo y siguiendo el formato ya establecido, se 

desarrollan los siguientes programas y subprogramas de manejo: programa de conservación y manejo 

integrado de recursos naturales, con el subprograma de conservación de la biodiversidad terrestre y el 

de manejo de pesquerías; el programa de uso público, con el subprograma de turismo e interpretación, 

y el de investigación y monitoreo; programa de educación y gestión comunitaria; y programa de 

administración que incluye las actividades de control y vigilancia, la estructura de toma de decisiones y 

ejecución de medidas de manejo, finanzas y concertación. 

Se mantiene las consideraciones respecto al monitoreo y evaluación  basado en las directrices del 

Departamento de Areas Protegidas, mismas que deberán ser revisadas y ajustadas según corresponda, 

proponiendo que se aplique anualmente y servirá para realizar un manejo adaptativo.
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INTRODUCCIÓN  
El Monumento Natural Marino del Archipiélago de Cayos Cochinos (MNMACC), a diez años de 

haberse emitido el Decreto Legislativo  No 114-2013  que la reconoce como un área bajo protección 

legal, sigue siendo reconocida, a nivel regional, como un área de gran importancia en el sureste del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano y como un área importante para la pesca; pero al mismo tiempo se 

reconoce que los arrecifes de las Islas de la Bahía (de las cuales, políticamente, el archipiélago de 

Cayos Cochinos forma parte) están bajo amenaza por el rápido crecimiento económico y poblacional 

(Kramer y Kramer, 2002) (Arrivillaga y M.A.García, 2004).   

Han sido varias iniciativas regionales las que han evaluado la situación del Arrecife Mesoamericano en 

el 2002 el WWF elaboro el primer plan Ecorregional para la conservación en el Arrecife 

Mesoamericano, el cual reconoce que la Subregión de la Costa Norte de Honduras constituye un área 

prioritaria por su alta importancia biológica, por la conectividad de la eco-región, por contener 

muestras representativas de hábitats intermareales, insulares y oceánicos, así como una variedad de 

gradientes batimétricos. En el 2008, TNC actualizo el primer plan elaborado por el WWF del 2002 y 

agrego nueva información existente a través de una evaluación Ecorregional  del Arrecife 

Mesoamericano (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). En esta última evaluación se reconoce al 

archipiélago de Cayos Cochinos como un sitio prioritario y que enfrenta a un alto grado de amenazas 

por la presión turística y la pesca, además por el vertido de sedimentos y químicos provenientes de la 

costa que afectan en primera instancia los arrecifes del MNMACC (CRPMS-MNMCC, 2004)
1
. En el 

2012 una evaluación del estado de salud del Arrecife Mesoamericano elaborada por la Iniciativa 

Arrecife Saludable para Gente Saludable/Healthy Reef for Healthy People (HRI), considera que los 

existen nuevas amenazas que podrían afecta la alta fragilidad de los arrecifes  de esta región, como ser 

la exploración y perforación petrolera cerca a las costas, la presencia generalizada del pez León, la 

deforestación, la agricultutra y el desarrollo urbano (Figura 1).  

Al presente, esas amenazas siguen vigentes y se ha procurado atenderlas a través de la ejecución de 

actividades que fueron consideradas en el Plan de Manejo que se elaboró en el año 2004 (con el apoyo 

financiero y técnico del World Wildlife Fund, la Fundación AVINA, la Fundación Interamericana, la 

Fundación Summit, y la Fundación Cayos Cochinos) y que han sido retomadas y actualizadas en el 

Plan de Manejo 2008 (con el apoyo financiero y técnico de TNC y la Fundación Cayos Cochinos) 

particularmente en cada uno de los 4 Programas de manejo (Conservación y manejo integrado de 

recursos naturales, uso público, educación y gestión comunitaria y administración).   

Por Decreto Legislativo el MNMACC fue creado para: ñconservar muestras representativas de la 

biodiversidad marina y terrestre, principalmente arrecifes coralinos, sitios de agregación y ecosistemas 

insulares, y para respetar el modo de vida y costumbres de las comunidades locales y particularmente 

de los Gar²funas, asociados al uso de los recursos naturales del §rea.ò  La porci·n del enunciado 

referente al respeto de las comunidades locales cobró relevancia el año 2006 cuando las comunidades 

Garífunas se manifiestan respecto al registro de títulos de propiedad a nombre de las comunidades, a la 

desmilitarización de los Cayos y respeto a los pobladores, y a la revisión y reelaboración del plan de 

manejo (Honduras Coral Reef Fund/TNC, 2008).  

 

                                            
1
 Comité para la Restauración, Protección y Manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos. 
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Figura 1. El Arrecife Mesoamericano (USAID, 2011) 
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Los Planes de Manejos elaborados en el 2004 y en el 2008, han sido reconocido por las instancias 

gubernamentales relacionadas a la administración del área, como lo son la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto de Conservación Forestal antiguamente conocido como 

AFE-COHDEFOR, y la Fundación Cayos Cochinos quien colabora con el ICF en el co-manejo del 

sitio; pero principalmente por la instancia que dicta las políticas y directrices para el manejo del área 

como lo es el Comité para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible del Monumento Natural 

Marino Cayos Cochinos.  Sin embargo aun cuando en la elaboración de los planes de manejos antes 

mencionados  han sido en coordinación entre todas las instituciones y organizaciones relacionadas con 

Cayos Cochinos, en el 2007 hubo manifestaciones de disconformidad de algunas organizaciones 

debido a las medidas de manejo implementadas en ese momento en el área protegida (Honduras Coral 

Reef Fund/TNC, 2008). Por lo que gracias al apoyo de The Nature Conservancy (TNC) se logró 

actualizar el plan de manejo 2008-2013, utilizando la metodología práctica de planificación en áreas 

protegidas denominada Planificación para la Conservación de Áreas o PCA (Granizo, Tarsicio et al. 

2006), la cual puede ser utilizada para la elaboración de planes de manejos de áreas protegidas o  puede 

ayudar a completar o priorizar acciones de planes de manejo elaborados con otras metodologías 

(Granizo, Tarsicio, et.al. 2006).  Por lo que, se tomó como punto de partida la información generada en 

la elaboración del plan en el año 2004 que implicó la participación de un equipo técnico de 

aproximadamente 15 profesionales quienes hicieron una recopilación exhaustiva de la documentación 

necesaria para la elaboración del documento.  Con eso en mente, la metodología se utilizó 

principalmente para completar o priorizar acciones de conservación pasando por una definición de 

objetos de conservación, revisión de la viabilidad de tales objetos, definición de las amenazas más 

importantes, y las consideraciones para el monitoreo de la implementación de las acciones (Honduras 

Coral Reef Fund/TNC, 2008). 

Al igual que en el año 2004 y 2008, el propósito de este plan de manejo es brindar una herramienta 

conjunta para guiar las acciones de conservación y desarrollo sostenible del área, y que sirva también 

para promover la coordinación y la participación de todos los sectores (CRPMS-MNMCC, 2004), 

(Honduras Coral Reef Fund/TNC, 2008). 

Para lograrlo se mantiene la directriz de generar un proceso participativo en el que tanto las 

instituciones gubernamentales, las no gubernamentales, las comunidades y otros sectores, tuvieran el 

derecho y el deber de participar en su elaboración, partiendo de la realidad y antecedentes del área. Tal 

y como se mencionara en los años 2004 y el 2008, el alcance de este plan llega hasta hacer realidad las 

medidas de manejo expresadas en este documento, fortaleciendo el proceso de colaboración y 

generando beneficios para el §rea. De igual manera, sigue siendo vigente la idea que ñSu revisión 

periódica y adaptación son la clave para un manejo adaptativoò, planteada los a¶os antes referidos 

(CRPMS-MNMCC, 2004), (Honduras Coral Reef Fund/TNC, 2008). 

Esta versión del plan, se incorpora la ampliación del Area Marina Protegida a través de la Zona de 

Amortiguamiento creada bajo el decreto No 420-2009 y que para fines de zonificación se le conoce 

como Macro Zona de Amortiguamiento, ademas se proyecta las acciones de manejo para un periodo de 

vigencia de 12 años según lo establecido en el Acuerdo Ministerial del ICF No 040-2012.  

El Plan conserva la estructura acorde a algunos de los objetivos que guiaron su elaboración en el año 

2004 y 2008; sin embargo, en ésta versión se consideran otros que se citan a continuación: 

1. Incorpora a la zonificación y normatividad la Zona de Amortiguamiento Pesquera. 
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2. Consolida dentro del plan de manejo el mecanismo que otorga derechos exclusivos  de acceso a la 

pesca  concedido por ley a las comunidades de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Lis Lis, 

Cacao, Balfate, Rio Esteban, Chachahuate, East End y Bolaños.  

3. Incorpora nuevas zonas de no pesca y modifica de forma participativa la ubicación de las zonas de 

pesca artesanal. 

4. Incluye como objeto  focal de conservación la Cultura Garífuna con el fin del rescate de la 

identidad cultural. 

5. Adapta el plan de manejo a un periodo de vigencia de 12 años según lo establecido en el acuerdo 

del ICF. 

6. Integra al Plan de manejo las acciones definidas en el plan de adaptación al cambio climático. 

Igual que en las versiones del plan de manejo, para el año 2004 y 2008,  se elaboraron 

participativamente talleres con representantes de los principales actores, trabajo de campo, reuniones 

técnicas de coordinación, talleres intermedios con líderes de las comunidades y otros sectores de 

interés, talleres con amplia representación de todos los sectores, igualmente se constituyó  un Equipo 

Planificador cuya función es  mantener al tanto del proceso a los actores clave, y dar un soporte político 

al equipo central de planificación (Granizo, Tarsicio, et.al., 2006), un taller para revisar la Visión del 

área y definir los Objetos de Conservación, un taller para revisar la viabilidad de los objetos de 

Conservación, un taller para definir las amenazas, un taller para definir la zonificación (sobre la base de 

la viabilidad de los objetos y de las amenazas), y normas, un taller de estrategias, un taller de 

priorización de estrategias y de monitoreo, una presentación de los avances en la actualización del Plan 

sobre la base de los resultados de los talleres de trabajo previos, socialización del documento borrador 

del plan ante las comunidades dentro del área (Bolaños, East End, Chachahuate) y de la zona de 

influencia (Nueva Armenia, Sambo Creek, Río Esteban) y  un amplio proceso de revisión del 

documento. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

1.1 Ubicación y Límites 

El Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos (MNMACC) está situado en las 

coordenadas 15° 57´N - 86°29´O (Figura 2 y Figura 3) en las aguas marítimas continentales al norte de 

Honduras. Pertenece al Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, tiene una superficie 

terrestre de 1220 km
2
 (122,000 Ha) que equivale a 489.25 km

2
 (48,925.23 Ha) de Macrozona Central y 

730.75 km2 (73, 074.77 Ha) de Macrozona de Amortiguamiento, que abarca todo el archipiélago y 

llega hasta la costa en los límites entre la Comunidad de Corozal en el departamento de Atlántida y Rio 

Esteban en el departamento de Colón. Es considerado parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano y se 

ubica dentro de la Subregión de la Costa Norte de Honduras, cuyos límites costeros van desde la 

desembocadura del Río Úlua hasta la desembocadura del Río Patuca, incluyendo las Islas de la Bahía 

(Kramer y Kramer 2002 y CRPMS-MNMCC, 2004).  

 

Incluye dos islas boscosas de roca de origen metamórfico formadas por sedimento solidificado 

conocidas como Cayo Mayor y Cayo Menor. Cayo Mayor es el más montañoso y tiene un área de 1.55 

km
2
 (155 Ha); Cayos Menor es el menos montañoso con un área de 0.64 km

2
  (64 Ha) en el cual el 

7.7% es área plana (McCraine, Wilson y Kölher, 2005).  Incluye 13 cayos de origen coralino con un 

área total de 0.11 km
2
 (11.9 Ha): Chachahuate Dos - Upper Monitor; Chachahuate - Lower Monitor; 

Cordero - Lamb Cay; Redondo - Round Cay, Balfate - North East Cay; Largo Arriba - Upper Long 

Cay; Largo Abajo- Lower Long Cay; Bolaños - South West Cay; Timón - North West Cay; Culebra; 

Gallo - Chicken Cay; Arena o Sambor - Sand Cay; y Paloma - Bubby Cay, así como varios hábitat 

submarinos (Honduras Coral Reef Fund/TNC, 2008). 

Se le considera  como área de influencia a las comunidades costeras de Corozal, Sambo Creek, 

(Municipios de La Ceiba), Nueva Armenia, Cacao (Municipio de Jutiapa), Lis Lis,  Balfate, Río 

Esteban (Municipio de Balfate), pertenecientes al Departamento de Atlántida (las cinco primeras) y el 

resto al Departamento de Colón. 

1.2 Caracterización Biofísica 
1.2.1 Características abióticas  

1.2.1.1 Geología física 

Según Coates (2003) Cayos Cochinos está en el borde Caribe caracterizado por una relativa estabilidad 

volcánica y terremotos, sin fosa oceánica ni subducción. Los picos de la cordillera Nombre de Dios se 

extienden por debajo del agua hacia el noroeste, emergiendo como el complejo Islas de la Bahía, 

incluyendo los Cayos Cochinos. Esquistos metamórficos deformados y batolitos caracterizan las dos 

islas del archipiélago, los cayos menores del archipiélago son de origen coralino.   

Como parte del archipiélago de las Islas de la Bahía, el MNMCC está incluido en el complejo 

montañoso de América Central que se origina en la Sierra Madre de Chiapas al sur de México, que 

continua a lo largo del borde noroeste entre Guatemala y Honduras en la Sierra de Omoa y sale de 

tierra firme cerca de Puerto Cortés como el filo Bonacca, que es un filo submarino que forma el 

extremo sur de Cayman Trough, esta depresión separa las placas de Norteamérica y del Caribe 

(McCranie, Wilson y Köhler, 2005). 
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Al igual que la isla de Utila, los Cayos Cochinos están sobre la plataforma continental, por lo que  se 

les considerada como islas continentales que estuvieron adheridas al continente durante el período 

Pleistoceno hace 13 mil a 18 mil años al final del período glacial Wisconsin (McCranie, Wilson y 

Köhler, 2005).  
 

1.2.1.2 Altimetría y batimetría 

Elevaciones de 136 y 143  m.s.n.m. son alcanzadas en Cayo Mayor, y los 141 m.s.n.m. en Cayo Menor. 

Existen dos acantilados rocosos en los sitios llamados Cabeza de León, en el norte de las islas. En el 

Cayo Cordero se localizan dos elevaciones de material basáltico.  

La diferencia en el patrón de la batimetría entre el norte y el sur del área protegida (Figura 4) es 

notoria, la parte norte está caracterizada por zonas profundas (dominadas por profundidades entre los 

30 y 100 m), y zonas someras (entre los 5 y 30 m). En cambio, en la parte sur se encuentra un patrón 

dominado por bajos entre 5 y 30 m, con fosas poco profundas entre los 30 y 40 m, ocurriendo 

profundidades de 30 m en la zona circundante a los cayos (CRPMS-MNMCC, 2004).  

 
1.2.1.3 Hidrología 

Se han identificado seis quebradas en Cayo Mayor de las cuales dos se clasificaron como permanentes 

y las restantes cuatro se secan en el pico de la estación seca. Para Cayo Menor se identificaron cuatro 

quebradas estacionales, que se secan en junio.  Este comportamiento afecta la distribución y 

abundancia de la fauna silvestre local (CRPMS-MNMCC, 2004). 
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Figura 2. Ubicación del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos en Honduras. 
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Figura 3. Límites del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos. 
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Figura 4. Batimetría del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos 
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1.2.1.4 Climatología  

En Cayos Cochinos el período de mayor precipitación va de octubre a enero, y un pico de 460 mm en 
noviembre  (Cuadro 1) según datos registrados en 20 años comprendidos entre 1988 y 2007 (Servicio 
Meteorológico Nacional, 2007), las temperaturas oscilan entre 26.8 y 28.65°C y un promedio de 
27.67°C, según datos comprendidos entre 2009-2013 (Figura 5) (Estación Científica de Cayos 
Cochinos, 2013).  

Cuadro 1. Promedios mensuales de lluvias con datos de 20 años (en milímetros). 

 
 
Año 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY  

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
1988 
2007 

 
331.4 

 
103.9 

 
111.2 

 
43.2 

 
53.9 

 
81.0 

 
123.4 

 
105.0 

 
135.5 

 
400.2 

 
460.0 

 
425.5 

 

Figura 5 Registro de temperatura atmosférica promedio mensual 2009-2013 (en grados centígrados) 
(Estación Científica, 2013)   

 

  
 

1.2.1.5 Oceanografia 

Según Coates (in CRPMS-MNMCC, 2004), la influencia de la corriente del Caribe determina la poca 
variación anual de temperatura y salobridad, a pesar de la intensa precipitación. 

Los vientos dominantes en esta región son los alisios, que persisten durante casi todo el año alcanzando 
velocidades de 3-8 m/s desde el nordeste hacia el suroeste, este patrón de circulación obedece en parte a 
movimientos de escala regional propios del mar caribe. A lo anterior se agrega que el clima estacional del 
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norte del Caribe está determinado por la interacción de tales vientos alisios con una gran masa de aire de 
baja presión (Zona de Convergencia Intertropical).  Tal interacción produce que de mayo a diciembre 
(cuando la ZCI está en su posición norte), ocurre una interrupción del flujo de los vientos alisios por lo que 
se producen lluvias de variada intensidad que coinciden con la presencia e influencia de huracanes; la época 
seca se produce cuando la ZCI se desplaza al sur (Brenes, et al, 1998). 

Los registros de temperatura superficial del mar en Cayos Cochinos muestran un ciclo estacional bien 
definido, en el cual las bajas temperaturas observadas en los primeros meses del año se asocian a la 
ocurrencia de fenómenos de afloramiento costero, estos eventos son reflejo de los cambios de temperatura 
superficiales por los vientos alisios del Este. Adicionalmente, el agua oceánica adyacente a las Islas de la 
Bahía experimentan un enfriamiento en la misma época del año producto de una circulación ciclónica 
(contraria a la dirección de las manecillas del reloj) que domina el patrón de corrientes entre enero  y marzo 
(Brenes, et al, 1998). 

 
1.2.1.6 Huracanes y blanqueamiento de coral 

El Caribe de Belice, Guatemala y Honduras ha sido históricamente impactada por huracanes 
considerándose una región altamente vulnerable debido a la presencia de comunidades humanas, 
ecosistemas sensibles y poca capacidad adaptativa, con intensidades altas y medias de huracanes 
especialmente en el norte de Belice y La Mosquitia de Honduras. Dado que la temperatura superficial 
del agua es un factor determinante en la intensidad de los huracanes, al aumentar la temperatura según 
las proyecciones climáticas, tendremos huracanes más intensos. Esta tendencia ya se refleja en los 
registros de huracanes, donde cada vez ocurren más huracanes de intensidad 4 y 5, y menos huracanes 
con intensidades 1 y 2 (USAID, 2012). 

Uno de los huracanes que mas afecto a Honduras y otros países de Centro América fue el Huracan 

Mitch en octubre de 1998 resultando durante su paso más de 9,000 muertes humanas. Mitch se se 

convirtió de una depresión tropical a Huracan en el Sur Oeste del Mar Caribe el 22 Octubre con 

velocidad máxima del viento de 55 km/h
-1
. Para el 26 Octubre, adquiriendo mas fuerza llegando a una 

categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con una velocidad del viento máxima de 285 km/ h 
-1

. El 27 de 

Octubre Mitch se desplazo del Este paralelamente por la costa de Honduras a algunos 60 km 

orientándose violetamente al sur, manteniéndose estacionario por 24 horas en Guanaja Islas de la Bahía 

y eventualmente dirigiendose lentamente al sur. En la mañana del 29 de Octubre llego a tierra firme 

convertida en  tormenta tropical  con velocidades máximas de 160 km/ h 
-1

. Mitch progreso en tierra 

firme en dirección hacia el Oeste a traves de la región montañosa de Honduras y Guatemala generando 

durante este paso una presipitación de  0.17 m y 1.9 m (Sheng et al. 2007). A parte de la mortalidad de 

coral que se produjo por el blanqueamiento masivo previo al Huracan Mitch, otros factores que 

contribuyo en el daño mecánico de los arrecifes fueron las olas y la sedimentación provocada por los 

ríos de tierra firme (Wilkinson y Souter, 2008). 

 

En el 2005 en el Caribe ocurrieron principalmente 6 huracanes de menor intensidad que han provocado 

eventos de blanqueamiento y daños en los arrecifes  (Dennis, 05 a 13 Julio 2005, Emily, 11 a 26 Julio 

2005, Katrina, 23 a 30 Agosto 2005, Rita, 18 a 26 Septiembre 2005, Wilma, 15 a 25 Octubre 2005), sin 

embargo ninguno de estos provoco daños considerables en el Caribe Hondureño siendo el Huracan 

Beta el que provoco mayores daños a los arrecifes de coral especialmente por la sedimentación de los 

ríos, a pesar de esto no se cuentan con datos que demuestren un blaqueamiento masivo en esta 

temporada  (Wilkinson y Souter, 2008).       
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En 1995 se registro  eventos de blanqueamiento masivo que han afectado los arrecifes de coral de 

Cayos Cochinos asociado con un aumento de la temperatura (>3.5°C), en la superficie del mar durante 

un periodo de 9 semanas (julio-octubre), observándose una mortalidad de un 74% de las especies 

Millepora, seguido de Palythoa (12%), octocorales 8%. En 1996 se continuo con el monitoreo  en el 

que se observo que un 83% de las colonias de coral habian muerto. El evento de blanqueamiento de 

1995 parece haber motivado una infección  de la enfermedad de banda negra (BBD), afectando 34% de 

las colonias de Mostastraea annularis (Guzman y Guevara, 1998)    

 

 
1.2.2 Características bióticas

2
  

Hábitats marinos  

Entre los hábitat marinos de mayor importancia en Cayos Cochinos figuran los arrecifes coralinos y las 
praderas de pastos marinos (Figura 6), siendo los primeros los ecosistemas mejor conocidos en el 
MNMCC (CRPMS-MNMCC, 2004) y uno de los mejor estudiados en Honduras (Arrivillaga y García, 
2004). 
La zona que rodea las islas y Cayos está formada principalmente por arrecifes coralinos y pastos 
marinos, a profundidades que oscilan entre 1 y 25 m.  En cambio, en la periferia, a profundidades que 
varían entre 3 y 18 m., ocurren áreas arenosas con algunos parches coralinos bastantes profundos, pero 
en la parte oeste presenta una zona extensa dominada por corales blandos (octocorales), arrecifes 
coralinos y pastos marinos (Honduras Coral Reef Fund/TNC, 2008). 
Los arrecifes de franja están ubicados a lo  largo de la plataforma continental y están mejor 
desarrollados en el lado norte de las islas;  los corales escleratineos más comunes son Monstanstrea 
anularis, Diploria sp., y Colphophylla spp. (Arrivillaga y García, 2004). 
Entre tierra firme y el límite sur de Cayos Cochinos el tipo de fondo que domina son los fondos 
lodosos, considerados como sitios de importancia para la reproducción y alimentación de camarones de 
diferentes especies, también hay  otros hábitats como praderas de pastos marinos, parches de arrecifes 
de coral y pavimento rocoso con abundancia de corales suaves (USAID, 2011). 

                                            
2 Esta  sección conserva la información  de  las versiones previas al Plan, y se actualiza con información reciente. 
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Figura 6 Hábitat marinos en el Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos (Fonseca et. al. 
2001) 

 

 

Descripción. Los hábitat que se describen fueron considerados como esenciales o críticos (CRPMS-

MNMCC, 2004), y también fueron definidos como Objetos de Conservación en el proceso de 

aplicación de la herramienta de Planificación para la Conservación de Areas (Honduras Coral Reef 

Fund/TNC, 2008). Ha sido mencionado que la sostenibilidad de la pesquerías y estabilidad ecológica 

del ecosistema depende en gran medida del reconocimiento que se dé por parte de los usuarios a la 

importancia de los hábitat esenciales para los peces y otros animales acuáticos. Por lo tanto sin ese 

reconocimiento es probable que sean alterados ya sea por contaminación, destrucción natural y 

ñartificialò, sedimentaci·n o los efectos de la pesca, provocando una menor productividad. 

 

Entre los principales hábitat que se encuentran en Cayos Cochinos se encuetran los arrecifes de coral: 
 

1.2.2.1 Arrecifes coralinos 

Este es uno de los ecosistemas marino de mucha importancia en Cayos Cochinos, debido a que la 
arquitectura compleja de los arrecifes de coral permite una alta diversidad de fauna, en muchos estudios 
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se ha demostrado que esta complejidad de sustrato permite una correlación positiva con la diversidad 
de los peces pero no con la abundancia y esta diferencia se debe en gran medida a las condiciones del 
arrecife (Chabanet,  et al, 1997). La estructura física de los arrecifes se construye a través de los siglos 
por el amontonamiento de esqueletos depositados por corales constructores de arrecifes, que son 
colonias de animales diminutos. Cada animal dentro de la colonia es conocido como pólipo y tiene un 
cuerpo simple tubular con un anillo de tentáculos urticantes alrededor de una boca central. Dentro de 
estos pólipos hay plantas unicelulares aún más pequeñas (zooxantelas). Los corales filtran alimento del 
agua usando sus tentáculos, pero también dependen grandemente de sus zooxantelas, que usan la 
energía solar para sintetizar azúcares, algunos de las cuales son ingeridos y utilizados por los pólipos. 
Por eso, los corales necesitan luz solar para crecer, reproducirse construir sus esqueletos calcáreos 
(carbonato de calcio) (Burke y Maidens, 2005). En el caso de Cayos Cochinos presentan la típica 
estructura arrecifal.  Este hábitat es considerado Objeto de Conservación (se incluyen los jardines de 
octocorales y rocas coralinas descritas en éste mismo apartado). 

 

Tipo y estructura de arrecifes coralinos en Cayos Cochinos.  
Dado, en parte a que el archipiélago se encuentra dentro de la plataforma continental el tipo de arrecifes 
presente en Cayos Cochinos es de franja o borde, desarrollándose de manera limitada en mar adentro y 
de mejor manera en el lado norte, y extendiéndose a los 25 metros  de profundidad. (CRPMS-
MNMCC, 2004). Para el año 2004 se habían reportado 66 especies de corales hermatípicos, 44 de 
octocorales y 5 de antipatarios (Guzmán 1998). Siendo las más comunes los corales estrella del género 
Montastraea, los corales cerebro del género Diploria y de la especie Colpophyllia natans (CRPMS-
MNMCC, 2004). 
Ogden y Ogden (1998) reportó que la mayor diversidad de especies de coral se distribuyen 
especialmente en los lados protegidos, al sur y al oeste de los cayos de origen coralino  (siendo la 
especie dominante el coral lechuga Agaricia tenuifolia), en las costas al norte de las islas están 
expuestas a una mayor energía producidas por las olas, las pendientes terminan en fondos arenosos a 
aproximadamente 30 m, los arrecifes son dominados por  colonias masivas de varias formas de 
Montastrea annularis, comumnemte formando paredes.  
  

Estado de conservación de la Macrozona Central 

Los Arrecifes de Coral es uno de los ecosistemas  en el mundo con mayores amenazas, el origen de estas 

amenazas están ligados a efectos de los humanos como ser el desarrollo costero, sedimentación y 

contaminación desde fuentes terrestres, amenazas de origen marino, y sobrepesca, además, de otros 

problemas como el cambio climático (incluido el blanqueamiento de corales) y las enfermedades de 

corales (Burke  y Maidens. 2005). 

Un arrecife saludable puede estar caracterizado por una alta cobertura de coral por el contrario un 

arrecife no saludable es cuando existe un alta cobertura de algas (Mc Field y Kramer, 2007), sin 

embargo para mantener el equilibrio y el buen funcionamiento del arrecife de coral se requiere del 

aporte de otros factores como es el caso del papel de ciertas especies en controlar las algas como los 

peces loros y los erizos, que exista un buen ensamblaje entre los herbívoros y carnívoros (WWF, 2006). 
Para el año 2004 se reconoció que los arrecifes de Cayos Cochinos fueron afectados considerablemente en el 
año 1998 por el blanqueamiento y el Huracán Mitch.  Los resultados del monitoreo realizado por el Proyecto 
SAM entre los años 2004 y 2005, mostraron que un 15.8 de porcentaje de mortalidad promedio en las 
colonias muestreadas en dos sitios (40.1% el promedio para el SAM).   El frente arrecifal profundo presentó 
mayor riqueza de especies que los sitios someros, sin embargo los sitios profundos presentaron mayor 
porcentaje de mortalidad.  No se presentaron datos sobre blanqueamiento en el monitoreo del SAM, sin 
embargo Shrives (2006) reporta que la incidencia de la enfermedad de la banda blanca es baja en Cayos 
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Cochinos.  Lo anterior contrasta de manera positiva con los hallazgos reportados para el 2004 cuando se 
mencionó que para ese entonces se seguían presentando las más altas tasas de propagación de enfermedades y 
de mortalidad, con parámetros cuyos datos eran menores que la media regional (Cuadro 2, P. 25). 
 

Cuadro 2. Comparación de valores promedios entre Cayos Cochinos y el Sistema de Arrecifes 
Mesoamericano 

  
N

o
 de 

sitios 

Cobertura de 

coral (%) 

Riqueza de 

coral 

(n
o
 de sp) 

Densidad de 

juveniles 

(n
o
/m

2
) 

Enfermedades en 

coral 

(% infectado) 

Mortalidad 

reciente (% 

tejido muerto) 

CC 4 7.8 25.8 6.5 4.8 2.1 

CC
2
 5 24,8     

IB 5 11.9 29 7.3 4.2 1.5 

SAM 35 15.2 26.7 7.5 3.4 1.6 

SAM
2
 13 23.4 11.0  0.37  

SAM 

HRI
1
 

326 12     

SAM 

HRI
2
 

130 19     

SAM 

HRI
3
 

193 18     

 

CC: Cayos Cochinos; CC2: monitoreo 04-05; IB: Islas de la Bahía; SAM: Sistema de Arrecife Mesoamericano; SAM2 Monitoreo 04-05, Healthy Reef Iniciative 

(HRI) datos del Sistema de Arrecife Mesoamericano 20083, 20104, 20125 
 

Según la información recopilada desde 1990 al 2012 en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos 
(Cuadro 3), el porcentaje de cobertura de coral ha sido uno de los indicadores que más se ha utilizado 
en los diferentes programas de monitoreos implementados, sin embargo hay ciertas inconsistencias en 
los resultados debido en gran parte a la utilización de diferentes metodologías (Pérez-Silva, 2010), 
(Rodríguez-Zaragoza, 2012) a pesar de esta incosistencia hay indicios que este indicador ha ido 
decreciendo en los últimos años (Figura 7, P. 29), lo cual es similar a muchos sitios en el Arrecife 
Mesoamericano Healthy Reef Iniciative (2010). 

 

Cuadro 3. Comparación de los indicadores del estado de salud del arrecife de coral según los diferentes 
estudios realizados en Cayos Cochinos. 

Lugar de 

muestreo 

Cobertura 

de coral 

(%) 

Riqueza de 

coral (número 

especies) 

Densidad  de 

juveniles 

(ind/m
2
) 

Enfermedade

s en coral (% 

infectado) 

Mortalidad 

reciente (% 

tejido muerto) 

Healthy Reef Iniciative (HRI) /AGRRA (transecto 10 m) 

Caballeros 2 
6
 
 

18.7     

Bajo Malaca
 6
 45.8     

Bajo Bululo 
6 

27.2     

                                            
3
 Healthy Reefs Iniciative. 2008. Reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano. Una Evaluación de la Salud del Ecosistema.. 

4
 Healthy Reefs Iniciative. 2010. Reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano. Una Evaluación de la Salud del Ecosistema. 

5
 Healthy Reefs Iniciative. 2012. Reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano. Una Evaluación de la Salud del Ecosistema 
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Lugar de 

muestreo 

Cobertura 

de coral 

(%) 

Riqueza de 

coral (número 

especies) 

Densidad  de 

juveniles 

(ind/m
2
) 

Enfermedade

s en coral (% 

infectado) 

Mortalidad 

reciente (% 

tejido muerto) 

Roatán Banks 1
 6 

30.8     

Roatán Banks 2
 6
 
 

51.2     

Bajo Tano
 6 

1.2     

Santa María 
6 

2.8     

Cayo Culebra
 5 

19.8     

Tariagaru
 5 

9.8     

Voitague
 5
 3.8     

Cabeza de León / 

Pelican 4
  5

 

18.2 

    

Atkins Bight
 
 
5 

16     

Cayo Mayor
 5
 14.1     

Cayo Cordero
 5
 8.3     

Aronne, et al. 2011/ Reef Check (transecto 20 m) 

Arena 15    0 

El Avión  10.31    0.93 

Pelicano 2 15.31    2.5 

Pelícano 2.5 15    1.97 

Pelicano 4 11.88    5.62 

Timón 

15.31    

4.06 

 

WWF, 2008/ Ecosistémico (transectos 20 m) 

Punta Pelícano 9.7 17    

La Grupera 7.6 17    

Mariposales 6.8 16    

Salamandinga 10.5 17    

Roatán Bank 16.5 16    

García S. M. et al.2004-2005 (transectos de 30 m) 

Cayos Cochinos                24.8 12.0  50 15.8 

Kramer et al. (2002) (transectos de 25 m) 

Punta Pelícano 16.2 31.0 6.5 6.7 1.9 

C. Redondo 4.7 23.0 4.6 6.1 1.5 

C. Paloma 5.8 27.0 9.7 2.7 3.2 

Salamandinga 4.5 22.0 5.2 3.7 1.6 

Fonseca et al. (2001) (transectos de 10 m) 

Punta Pelícano 33.2         

NE Cayo 

Pequeño 34         

Voitague 27.7     

Rojas Mickan (2000) (transectos de 10 m) 

Punta Pelícano 27.8       7.8 
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Lugar de 

muestreo 

Cobertura 

de coral 

(%) 

Riqueza de 

coral (número 

especies) 

Densidad  de 

juveniles 

(ind/m
2
) 

Enfermedade

s en coral (% 

infectado) 

Mortalidad 

reciente (% 

tejido muerto) 

NO Cayo 

Pequeño  14.5       8.9 

Estadio 20.1       6.6 

El Padrino 24.3    10 

Gardens 17.6    9.1 

Edge 11.4    12.7 

Punta León 19.4    3.7 

East End 26.8    3.6 

Timberlake (1999) (transectos de 10 m) 

Punta Pelícano 21 13.0     2.9 

NO Cayo 

Pequeño 19.4 17.0     1.9 

Estadio 13.5 12.0     3.2 

 
Los sitios que aparentan tener una cobertura de coral y desarrollo coralino relativamente alto son los 
arrecifes alrededor de Cayo Mayor, Menor y Roatán Bank, por otra parte se han detectado sitios en el 
que se observa la mayor densidad de juveniles y menor cantidad de enfermedades como alrededor de 
Cayo Paloma, pero también la cantidad más alta de tejido muerto reciente (Cuadro 4). Un análisis de 
los arrecifes de Cayos Cochinos en los últimos 5 años revela que el sitio con una mayor pérdida de 
cobertura de coral es el sitio conocido como Pelícano 4 ubicado alrededor de cayo Mayor, 
probablemente se deba a la destrucción del arrecife por actividades de turismo (Aronne,  et al., 2011).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 Comparación del promedio de % de Cobertura de Coral según los estudios realizados (1999-
2012) en el MNMACC 
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Cuadro 4. Sitios considerados en buen estado de conservación  

Sitio Características Observaciones 

Sitios en buen estado (Fonseca et al. 2001) 

Sur Cayo Redondo Mucho Agaricia tenuifolia vivo, y gran 

densidad de octocorales 

 

Punta Pelícano, 

(Pelícano 4) norte de 

Cayo Cochino Grande 

Colonias de Montastraea annularis complejas 

y vivas dominan Diploria strigosa seguido por 

Siderastrea sidérea. Sitio en condición de 

buena salud 

Cobertura promedio de 

coral vivo alta pero pocas 

especies. Número más alto 

de especies y de individuos  

Este Cayo Paloma Mucho Agaricia tenuifolia vivo  

Noreste Cayo Cochino 

Pequeño 

Mucho M. annularis vivo, y estructuras 

arrecifales cavernosas 

Buena cobertura promedio 

de coral vivo y alto número 

de especies 



 

PLAN DE MANEJO EN EL MONUMENTO NATURAL MARINO ARCHIPIELAGO CAYOS COCHINOS 31 

 

 
 
Según los resultados del monitoreo sinóptico desarrollado entre los años 2004 y 2005 para el sistema 
Arrecifal Mesoamericano (García Salgado M. et.al., 2006), en Cayos Cochinos se detectó que las 
poblaciones de corales escleractíneos de cinco sitios de muestreo correspondientes a arrecifes frontales 
someros y profundos (D01 y F02), dos sitios presentaron promedios bajos de cobertura en relación al 
promedio de cobertura de coral vivo determinado para el SAM, que es de 24.7%.  A pesar de lo 
anterior, se considera que la cobertura de corales en Cayos Cochinos se encuentran en una condición de 
buena a óptima al presentar un promedio de 24.8% (mediana 24.5%).  Con estos valores, según el 
documento de resultados del monitoreo sinóptico, se recomienda continuar el monitoreo para detectar 
posibles cambios y proponer acciones correctivas para evitar el deterioro.  
 
Información reciente generada entre la Fundación Cayos Cochinos en asocio con el Proyecto Healthy 
Reef Iniciative aplicando la metodología AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) en el 
2010 y 2012, describe que Roatán Bank 1 es el sitio que tiene la mejores condiciones o estado de salud 
de los arrecifes en Cayos Cochinos e incluso en el Arrecife Mesoamericano con un Índice Integrado de 
la Salud del Arrecife Simplificado (IISAS)  de ñmuy bienò, seguido de Roat§n Bank 2 y Cayo Mayor 
ñbienò (Cuadro 5), los sitios restantes especialmente aquellos que se encuentran cercanos a la costa la 
valoración es de mala a crítica Healthy Reef Iniciative en su reporte del 2012 
http://www.healthyreefs.org.  
 
Cuadro 5 Estado de Salud de los arrecifes de coral en Cayos Cochinos Healthy Reef Iniciative, 2012. 

 

Nombre del 

sitio 

Cobertura de 

coral (%) 

Macroalgas 

carnosas (%) 

 Peces 

comerciales 

(g.100 m
2
)   

Peces herbívoros 

(g.100 m
2
) 

IISA  2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Caballeros 2   18.7   52.2   558   3349 Mal 

Suroeste de Cayo 

Largo Arriba  

Arrecife coralino en buen estado  

Sur de cresta oeste de 

Cayo Culebra 

M. annularis vivo y coral piloso Dendrogyra 

cylindrus 

 

Oeste de Cayo Timón Cuerno de ciervo Acropora cervicornis y 

Montastraea annularis vivos 

 

Arena, sur-este de 

Cayo Menor 

Sitio bastante impactado El número más bajo de 

especies de coral y de 

individuos 

Pelicano 1, este de 

Cayo Mayor sobre la 

banda norte 

Sitio con condiciones intermedias entre 

Pelícano 4 y Arena 

Datos intermedios entre 

Arena y Pelícano 1 

Sitios en buen estado (IISA)  Healthy Reef Iniciative, 2010 y 2012 

Roatán Banks 1 Muy bien  

Roatán Banks 2 Bien  

Cayo Mayor bien  

http://www.healthyreefs.org/
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Bajo Malaca   45.8   19.8   0   2299 Mal 

Bajo Bululo   27.2   12.2   48   1014 Crítico 

Roatán Banks 

1   30.8   21.5   2666   5854 Bien 

Roatán Banks 

2   51.2   2.5   13565   10388 Muy bien 

Bajo Tano   1.2   64.8   9   3033 Crítico 

Santa María   2.8   39.8   0   1008 Crítico 

Cayo Culebra 19.8   35.3   356   4396   Mal 

Tariagaru 9.8   23.2   513   1909   Mal 

Voitague 3.8   25.6   0   1015   Crítico 

Cabeza de 

León / Pelican 

4 18.2   26   1641   6135   Regular 

Atkins Bight 16   28.8   427   8949   Regular 

Cayo Mayor 14.1   10.6   1189   4207   Bien 

Cayo Cordero 8.3   25.9   255   3303   Mal 

 
De acuerdo a los resultados del monitoreo realizado entre el 2006-2011 por la Fundación Cayos 
Cochinos en asocio con la organización Biosphere Expedition aplicando la metodología Reef Check 
(Cubas et al, 2006, Shrives et al.  2007, Shrives et al.  2008 and Aronne, et al.  2009 y Aronne, et al., 
2011), el porcentaje de cobertura de coral muerto y vivo (incluyendo gorgonias) se han mantenido 
bastante similar en el tiempo, lo que sugiere que el sustrato es capaz de soportar la ausencia de peces 
depredadores y un aumento de los herbívoros. Esta capacidad es de gran importancia dentro del 
conjunto ecológico del arrecife, dándole estabilidad y que sugiere un grado de salud robusta dentro del 
ecosistema y porque no decirlo una alta resilencia a los cambios. Sin embargo, la evidencia también 
indica que los arrecifes de coral de Cayos Cochinos han sufrido de moderada a alta presión de los 
usuarios de los recursos y las altas tasas de sedimentación de los ríos costeros. Las presiones 
identificadas en este estudio y el hecho de que las tasas de mortalidad de organismos arrecifales en 
2011 se han incrementado podría indicar que la fragilidad de estos ecosistemas cada vez es mayor y 
que la capacidad de resilencia se podría ir reduciendo, por lo que se requiere de un alto esfuerzo para 
reducir al máximo los impactos de las amenazas locales y un sobre esfuerzo para lograr una adaptación 
efectiva a las amenazas globales (Aronne, et al., 2011). Este análisis coincide con lo descrito por 
Rodríguez et al, 2012, el cual describe las condiciones del arrecife de Cayos Cochinos como aceptable 
en comparación a otras partes de la región, sin embargo esta condición puede verse afectada si no se 
implementan medidas de manejo que permitan reducir la presión pesquera en los sitios con los hábitat 
más críticos. 

 
Shrives et al., (2008), realizo un estudio para determinar la presencia distribución y efectos de la 
mortalidad de la enfermedad de Banda Negra en los corales escleractínidos del Monumento Natural 
Marino Cayos Cochinos (MNMCC), por lo que se realizo transectos de 80 m x 40 m en tres diferentes 
sitios, seleccionados de acuerdo a la riqueza de especies de coral y el porcentaje de cobertura de cada 
sitio. La comunidad bentónica fue analizada a través de foto-cuadrantes calculándose las cifras de 
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incidencia de Banda Negra. Las colonias que presentaron la enfermedad fueron etiquetados y 
fotografiadas varias veces para cuantificar la tasa de progresión de la enfermedad con una periodicidad 
de dos años para grabar los datos de la colonización y sucesión de los esqueletos afectados. Este 
estudio manifiesta que la incidencia de Banda Negra en MNMCC es baja, mostrando a penas el 0,1 % 
de los sitios son afectados por esta enfermedad. El lugar más saludable tuvo una incidencia aún menor 
al 0,03 %. El sitio intermedio tuvo una incidencia de 0,38 %. Además se encontró que la enfermedad 
tiende a seguir patrones lineales y asintóticos de la tasa de progresión de acuerdo con la incidencia más 
alta también de acuerdo al mayor flujo de sedimentos entre cada sitio. 

 

Estado de conservación de la Macrozona de Amortiguamiento.  

De acuerdo a los resultados de la evaluación de las condiciones de salud de los arrecifes en la 

Macrozona de Amortiguamiento realizada por USAID, (2012) (Figura 8) la condición de cobertura de 

coral de los sitios evaluados es la siguiente: 28.57% (Roatán Banks 2 y Bajo Malaca) están en Muy 

Buena condición; 28.57% (Roatán Banks 1 y Bajo Bululo) están en Buena condición; 14.29% (Banco 

Caballero 2) está en condición Regular; y 28.57% (Bajo Tano y Bajo Santa María) están en condición 

Crítica.  
 

De acuerdo a los resultados, la condición de cobertura de macroalgas carnosas de los sitios evaluados 

en la Zona de Amortiguamiento del MNMCC es la siguiente: 14.28% (Roatán Banks 2) está en Buena 

condición; 42.86% (Roatán Banks 1, Bajo Bululo y Bajo Malaca) están en Mala condición; y 42.86% 

(Bajo Tano, Banco Caballero 2 y Bajo Santa María) están en condición Crítica .  

En base a estos dos parámetros de cobertura bentónica registrados en la Macrozona de 

Amortiguamiento, se estima que el sitio en mejor estado es Roatán Banks 2 ya que tiene una muy 

buena cobertura coralina y el rango de cobertura de algas carnosas esta en un buen estado. En cambio 

Bajo Malaca tiene una muy buena cobertura coralina, sin embargo el rango de cobertura de algas 

carnosas esta mal estado. Por otro lado, Roatán Banks 1 y Bajo Bululo, a pesar que presentan una 

buena condición de cobertura coralina, su rango de cobertura de macroalgas es malo, lo cual podría 

afectar a mediano plazo la cobertura coralina si esta condición persistes, o en su defecto, se torna 

crítica. Banco Caballero 2 presenta una condición regular de cobertura coralina, pero su cobertura de 

algas es crítica, lo cual lo pone en un estado alto de amenaza. Bajo Tano y Bajo Santa María, ambos 

tienen una condición crítica de cobertura coralina, y además una cobertura critica de macroalgas 

carnosas por lo cual son considerados los sitios en peor estado de la Macrozona de Amortiguamiento. 

Con esta clasificación, difícilmente pueden recuperarse. Sumado a esto, cabe resaltar que de acuerdo a 

los resultados, todos los sitios presentaron altos porcentajes de mortalidad (arriba del 60% de los 

corales evaluados).  
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Figura 8 Hábitat marinos de la Macrozona de Amortiguamiento del Monumento Natural Marino 
Archipiélago Cayos Cochinos (USAID, 2012). 

 
 

1.2.2.2 Comunidades de pastos marinos 

Conocidos como praderas de pasto marino, estas son plantas con flores que viven en las aguas costeras 
de casi todo el mundo. Son la fuente principal de alimento para algunas tortugas marinas y manatíes, 
proveen de hábitat a muchos invertebrados marinos, algunos de los cuales, como las langostas y los 
peces, tienen gran importancia comercial. Los pastos marinos además absorben nutrientes provenientes 
de las descargas costeras y estabilizan los sedimentos, lo que ayuda a mantener las aguas claras (Short,  
et al, 2008). 

De las aproximadamente 59 especies que se conocen a nivel mundial para aguas frías, templadas y 
tropicales, sólo siete viven en las aguas de la región del SAM (Creed et al., 2003, tomado de García-
Salgado M.,  et al, 2006). Ogden y Ogden (1998) reporto extensos lechos de pastos marinos dominadas 
por Thalassia testudinum y Syringodium filiforme y especies como Halophila decipiens  al sureste y 
suroeste de Cayo Menor. En el monitoreo sinóptico desarrollado entre los años 2004 y 2005 por el 
Proyecto SAM se identificó una biomasa de 425.73 gramos/m

2
 para Cayos Cochinos (García-Salgado 

M., et.al., 2006).  Respecto a la proporción de biomasa entre la porción subterránea y la fotosintética de 
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los pastos se encontró que, a diferencia de los demás sitios de muestreo en el SAM donde la biomasa 
subterránea equivalía del 82 al 92% del total, en Cayos esa relación fue al contrario, siendo la biomasa 
subterránea mayor en porcentaje dando una proporción de 1.41gramos.  Respecto a la proporción de 
biomasa entre la porción subterránea y la fotosintética de los pastos se encontró que en Cayos Cochinos 
la proporción de esa biomasa está en 1.41 gramos Ps/m

2
. Tal condición, según el estudio en esos años 

entre 2004 y 2005, puede ser una desventaja ante tormentas y ciclones al no ofrecer mucha estabilidad, 
además de limitar el desarrollo de estrategias para una colonización vegetativa (Honduras Coral Reef 
Fund/TNC, 2008). Este hábitat es considerado Objeto de Conservación. 

 

1.2.2.3 Jardín (formaciones) de octocorales 

Son comunidades que se establecen sobre fondos de arena o rocosos, en las que pueden estar presentes 
colonias dispersas de corales escleractineos vivos, como ser corales cerebro Diploria sp., Siderastrea  
sp. y corales en forma de dedos Porites sp. (CRPMS-MNMCC, 2004). Estos hábitat en Cayos 
Cochinos son muy importantes ya que probablemente permitan una mayor abundancia y diversidad del 
ensamblaje de peces (WWF, 2009).   

1.2.2.4 Roca coralina 

Conformado probablemente por coral muerto muy viejo que llega a formar un fondo de apariencia 
rocosa.  De relieve relativamente plano, presenta baja cobertura de coral vivo (con alta cobertura de 
algas no coralinas y coralinas), y/o alta densidad de octocorales (CRPMS-MNMCC, 2004).  

1.2.2.5 Algas 

Comunidades de algas establecidas sobre rocas coralinas o arena, dominadas por algas bénticas como 
algas pardas (Dyctiota cervicornis y Lobophora variegata). Se han determinado 38 especies de algas 
verdes (Chlorophyta), 12 de algas pardas (Phaeophyta), 58 de algas rojas (Rhodophyta), y 5 de algas 
azul-verdosas (Cyanophyta). Una lista exhaustiva de algas se encuentra en Ogden y Ogden (1998), 
comprobada y comentada por Soto (1997) (CRPMS-MNMCC, 2004). 

1.2.2.6 Arena 

Corresponde a los parches de arena producida por el arrecife, varios de los cuales se intercalan con 
otros hábitats arrecifales. 

1.2.2.7 Manglares
6
  

Los bosques de mangle son ecosistemas importantes para muchos organismos ya que sirven de hábitat, 
refugio y conexión biológica entre ecosistemas en la etapas tempranas de crecimiento, proveen de 
abundante de alimento, retención de larvas, incremento de la complejidad de hábitat, incremento de 
sombra y turbidez y la reducción de la predación (Jaxion-Harm, 2010).  La mayor cobertura de bosque 
de mangle se observa a 18 Km de Cayos Cochinos específicamente en la Laguna de Cacao, en la cual 
se ha reportado una densidad promedio de 1140 árboles por hectárea, con altura promedio de 11. 2 
metros (siendo los de mayor altura entre todos los sitios muestreados), un diámetro de altura del pecho 
de 18.48 centímetros, y un área basal de 46.9 m

2
/ha. (García-Salgado, et.al., 2006). En los Cayos se 

limitan a unos pocos árboles, especialmente de Rhizophora mangle, distribuidos al Oeste del Cayo 
Mayor cercano a la comunidad de East End y Avicennia germinans y Laguncularia racemosa (Ogden y 
Ogden, 1998).  Además de la Laguna El Cacao hay otros remanentes de bosques de mangle poco 

                                            
6 Se incluye como ecosistema marino por su importancia para el ciclo de vida de las especies acuáticas; no obstante, se describe con mayor detalle en las asociaciones 
de vegetación terrestre. 
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estudiados ubicados en lagunas costeras como la Laguna el Cuatro en la comunidad de Lis Lis y en Rio 
Esteban (Carrasco y Caviedes, 2014) (Figura 8). 

1.2.2.8 Lagunas Costeras y Ríos 

Las lagunas costera son ambientes sedimentarios ubicados en las zonas marginales de la cuenca 
hidrográfica, que reciben la influencia de mareas altas y las aguas continentales, se abre temporalmente 
al mar cerrándose en época de estiaje o permanece abierta generalmente en un área de la duna o barrera 
arenosa formando una boca estuarina altamente dinámica (Lankford, 1976), estos ecosistemas son parte 
de la zona de influencia de la Macrozona de Amortiguamiento (Figura 8), y son importantes ya que son 
sitios de crianza de organismos como langostas, peces como los meros, pargos y otros y que muchos de 
estos eventualmente crecerán y se reproducirán en los ecosistemas como los que hay en Cayos 
Cochinos, creándose una zona con alta importancia de conexión biológica (P. F. Sale, et. al. 2010).    
Según el Inventario de los cuerpos de agua continentales de Honduras/ Lagunas costeras realizado por 
el PREPAC, 2005, hay 2 lagunas costeras de mayor influencia en Cayos Cochinos, La Laguna El 
Cacao y La Laguna El cuatro, además se han identificado durante el proceso de revisión del presente 
plan de manejo la influencia de 3 ríos y sus desembocadura (Rio Papaloteca, Rio Lis Lis y Rio 
Esteban), así como 21 riachuelos con diferentes nombres distribuidos desde Corozal hasta la 
comunidad de Rio Esteban. Es de reconocer que estos cuerpos de aguas han sido poco estudiados, por 
lo que se desconoce las características biofísica de los mismos, sin embargo La Laguna El Cacao   
posee un espejo de agua de aproximadamente 0.3125 Km

2
 tiene una profundidad promedio de 3.85 m, 

la cuenca tiene un área de 1.52 Km
2
 (PREPAC, 2005) es una laguna Mesohalina (5-18 Unidad Práctica 

de Salinidad, UPS), ubicada dentro del Delta Río Papaloteca. La Laguna el Cuatro tiene 0.11 km
2
 de 

espejo de agua, no se tiene referencia de la profundidad,  la salinidad en las orillas de la laguna es 
polihalinas (18-30 UPS) (PREPAC, 2005). 
 
1.2.2.9 Fondos lodosos combinados con parches de arrecifes de coral 

D´Croz et. al. (1998), describió estos sitios en una franja angosta de 10 km de ancho desde la línea 
costera hasta el Archipiélago de Cayos Cochinos, con fangos ricos en materia orgánica y con poca 
presencia de partículas de carbonatos que provienen de organismos como moluscos, estos hábitats se 
observan comunmente dentro de la plataforma continental de Honduras. Un estudio reciente elaborado 
por  USAID, 2012 con el objetivo de conocer los hábitat que se encuentran dentro de la Macrozona de 
Amortiguamiento,  describió que son áreas con fondo de arena oscura, y con algunos parches de 
arrecife (Figura 8), los cuales están constituidos por corales suaves en su mayoría Gorgonaceos, ademas 
se reportaron algunos corales escleratineos como ser Siderastrea sp. y Porites sp.. Estas áreas estan 
sujetas a sedimentación la mayoría del tiempo, algunos parches de arrecifes están localizadas a una 
distancia entre 20 y 30 metros de la rompiente de las olas, en el que se registro extensas áreas de fondo 
lodoso que son muy importantes para la crianza del camarón en especial las cercanas la costa, de igual 
manera se observan sitios de importancia para la pesca conocidos como ñBajosò a lo largo de la parte 
Sur de la Macrozona de Amortiguamiento, son bastante someros, menos desarrollados, pero en algunos 
casos en formas de macizos y canales. Existen algunas áreas de pastos marinos de poca densidad. Estos 
están localizados únicamente en la parte Sur de la Zona de Amortiguamiento. Una parte esta frente a 
Sambo Creek y la otra frente a Rio Esteban. Estos pastos marinos se encuentran a profundidades entre 
8 y 32 metros. 
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1.2.2.10 Fauna marina asociada  

Se mantienen los principales grupos identificados en el año 2004 y 2008 y se actualizan con la 

información más reciente de su estado o condición; indicándose cuáles fueron considerados como 

Objetos de Conservación en los proceso de actualización del Plan 2013-2015.  

 

Peces arrecifales.  

Los arrecifes de coral proveen una gran variedad de hábitats, en el que se desarrollan diversas especies 

de peces que forman parte de complejas cadenas tróficas, algunas de las especies de peces son 

plantívoros, herbívoros, coralivoros,  otros son carnívoros y omnívoros (Lieske y Myers, 2002).  

Numerosas investigaciones muestran que los peces de arrecifes de coral tienen una alta diversidad de 

acuerdo a la alta complejidad espacial de los arrecifes (Bouchon et. al, 1997) (Pérez-Silva, 2010), 

(Nuñez-Lara y Arias-González 1998) y que las modificaciones en las comunidades bentónicas 

conducen a modificaciones en la estructura comunitaria de los peces arrecifales (McClanahan et al. 

1996). 

En Cayos Cochinos han sido diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre las comunidades de 

peces de arrecife y la mayoría de estos forman parte de los programas de monitoreos ambientales.  

 

Con respecto a la riqueza de especies (Clifton y Clifton 1998) han reportado 226 especies, entre diurnas 

y nocturnas. Esta alta diversidad es propia de las comunidades de peces de arrecifes, en términos tanto 

de número de especies como de variedad morfológica.     

Nuñez-Lara (2000) reportó 122 especies, presentándose la mayor riqueza en las zonas distantes a los 

cayos y en la zona oeste de Cayo Mayor, y las de menor riqueza las estaciones al sur de Cayo Menor y 

Cayo Balfate. Del total de especies registradas, el 19% se consideran de importancia comercial o de 

consumo humano.  

Medina (2003), reporto 148 especies siendo los mayores porcentajes de riqueza las estaciones 

localizadas al norte de los cayos y la zona menor abundancia al sur. La distribución de las especies 

muestra la influencia de las descargas de los ríos costeros. El 26% de especies de importancia 

comercial o de consumo humano pertenecen a 13 familias, entre estas pargos (Lutjanidos), roncos 

(Haemulidos), jureles (Carangidos), barracudas (Sphyranidae) y grupas (Serranidos). 

Rodríguez-Zaragoza, et al. (2012) ha reportado 108 especies diurnas correspondiente a 32 familias, 

siendo la familia Serranidae con mayor riqueza 15 especies, seguido por Labridae con 10, 

Pomacentridae con 10, Haemulidae con 9, Scaridae con 9 y Chateodontidae con 6 especies. La riqueza 

total de especies por sitio, tuvo una diferencia significativa en Mariposales y la Grupera presentando 66 

y 63 especies respectivamente, le siguen Roatán Bank, Salamandinga y Punta pelícano con 58, 57 y 50 

especies respectivamente.    

 

En el presente plan de manejo como parte de la fauna marina asociada se ha identificado como un 

Objeto de Conservación, a las especies comerciales para la pesca.  

Numerosos investigaciones muestran como la sobrepesca no sólo afecta el tamaño de las poblaciones 

pesqueras, sino que puede conducir a cambios muy importantes, directos e indirectos, en la estructura 

de las comunidades tanto la de peces como la del arrecife en su conjunto (Burke y Maidens. 2005). 

Para fines de análisis de la explotación pesquera en Cayos Cochinos los estudios han utilizado 

diferentes indicadores de abundancia tanto de monitoreos submarinos como de las capturas pesqueras, 

como ser la Biomasa (g/100 m
2
), la Densidad (ind/100 m

2
) y la Captura Por Unidad de Esfuerzo 

(g/embarcación/tiempo total de faena).  
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Guzmán y Jácome (1998) encontraron 37 especies de peces comerciales en Cayos Cochinos, pero el 90% de 

las capturas estuvo representada por 8 especies: el yalatel, Ocyurus chrysurs (52.6%), el ronco Haemulon spp. 

(15.1%), el pejepluma, Calamus calamus (7%), el calale, Lutjanus synagris (6%), la mantequilla, Epinephelus 

spp (4%), la sarasa, Serranus phoebe (3%), la cubera, L. cyanopterus (2.82%) y la cubera roja, L. buccanella 

(2.76%). 

 

En el monitoreo sinóptico realizado entre los años 2004 y 2005 (García Salgado, et. al., 2006) para el 

arrecife mesoamericano, se reportó que los peces cirujano (Acanthuridae), los peces loro (Scaridae), y 

los piscívoros de las Familias Serranidae, Sphyraenidae, y Carangidae mostraron los valores más altos 

de densidad en los sitios profundos de Cayos Cochinos. Mientras que en los arrecifes, fueron los peces 

que se alimentan de corales y esponjas (Familias Pomacanthidae y Chaetodontidae) los que mostraron 

los valores más altos de densidad.  Cayos Cochinos fue uno de los 3 sitios donde se registró la mayor 

densidad para la Familia Serranidae.         

De acuerdo con el monitoreo realizado entre La Fundación Cayos Cochinos en asocio con Biosphere 

Expeditions en Cayos Cochinos entre 2006-2011 (www.biosphere-expeditions.org/reports), (Aronne et 

al, 2011) compara los datos generados en los años de monitoreo y describe que en el 2011 se observó 

una baja abundancia promedio de grandes depredadores como el mero y la anguila morena, que en 

parte podría ser un efecto de la sobrepesca de mero o la falta de hábitat adecuado para la anguila 

morena (Shrives et al. 2008). Por otro lado, también se observó una ligera reducción de los herbívoros 

(loro), aunque siguen siendo las especies indicadoras de peces de mayor abundancia promedio. La 

prueba de ANOVA en 2011 mostró que no hay diferencia significativa entre la zona de pesca y no 

pesca (p = 0,004) (Aronne et al, 2011). Esta tendencia también fué observada por Shrives et al. 2007, 

Shriver et al, 2008 y Aronne et al. 2009, corroborando que no hay presión de la pesca de estas especies 

y de cualquier captura es incidental Shrives (2008). 

Otras especies de importancia comercial como los pargos, se observa una ligera disminución en la 

abundancia promedio en el 2011 en comparación con 2008 y 2009. Sin embargo,  la prueba de 

ANOVA entre las zonas de pesca y zonas de no pesca en 2011 arrojó una diferencia significativa (p = 

0,396). Este resultado disminución es similar en los 5 años de monitoreo, se debe a varias razones: una 

de ellas es que la pesca a las condiciones naturales de agua, dispersión larval, las migraciones, etc. 

(Shrives et al. 2007).  

Para los peces de la familia Haemulidae (roncos) en el 2011 se observó un aumento de la abundancia 

en comparación con los valores bajos registrados en 2007, en comparación entre las zonas de pesca y 

no pesca, no existe una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,005). Una de las probables 

razones para el aumento de la abundancia de Hamulidae observada en 2011 es la reducción de la 

presión pesquera sobre esta especie, que es tradicionalmente una de las siete especies de mayor 

extracción en el Area Protegida (Aronne, 2008), sin bien es cierto la presión pesquera es menor en las 

especies de roncos la presión pesquera va en aumento en otras especies como el Yalatel Ocyurus 

chysurus  quizás se debe al incremento de la demanda turística en Cayos Cochinos. 

 

La biomasa de los peces herbívoros se mostró mayor que la de los carnívoros para todos los sitios de 

muestreo del SAM; en el caso de Cayos Cochinos la diferencia fue bien marcada mostrando valores de 

5,624 gramos/100m
2
 para la biomasa de herbívoros y de 667 gr/m

2
 para los carnívoros. Otros 

monitoreos realizados en Cayos Cochinos como el del Programa MAR de The Nature Conservancy 

utilizando la metodología AGRRA estimo que la densidad promedio de peces mas alta es en Cayo 

Culebra (48.47 ind/100 m
2
) y la mas baja es en sitio denominado Atkins Bight (27.50 Ind/100 m

2
), por 

otra parte la  biomasa promedio mayor fue registrada en el sitio  Voitague (12,269.13 g/m
2
) y la mas 

baja fue en Atkins Bight (3,376.65 g/m
2
) (Cuadro 5).  Respecto a la estructura de tallas, se reporta que 
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el MNMCC es uno de los sitios donde se encontró un mayor número de individuos con tallas entre 31 a 

40 cm y mayores de 40 cm en comparación a la región del SAM (TNC/HCRF, 2008).      

Un estudio realizado entre La Fundación Cayos Cochinos y el WWF, para determinar las 

características del manejo de las pesquerías con un enfoque ecosistémico en Cayos Cochinos (WWF, 

2008), determino que la biomasa más alta de peces  encontrada fue en Roatán Bank tanto peces 

comerciales como de herbívoros, seguido en el mismo orden la Grupera y Mariposales presentando 

biomasas intermedias de especie total y comercial y Punta Pelícano y Salamandinga los de menor 

biomasa de especies comerciales y de autoconsumo sin embargo estas últimas obtuvieron una biomasa 

más significativa en la familia Haemulidae (Rico y Medina, 2010). Según Healthy Reef Iniciative  

(2012), la biomasa de peces comerciales en el 2010 se mantenía en un promedio de 625.9 ind./100 m
2
 , 

siendo el sitio Pelícano 4 que alcanzo el umbral de calificaci·n de ñbienò y el resto de los sitios con una 

calificaci·n entre ñmalò y ñcr²ticoò (Cuadro 6). En el 2012 se reporta un promedio de 2406.6 ind./100 

m
2
 equivalente al doble de lo registrado en el 2010, siendo el sitio de Roatán Bank el que presenta la 

m§s alta biomasa de peces comerciales, mostrando estos sitios rangos de ñmuy bienò, seguido 

Caballero 2 con un rango de ñMalò, el resto de los sitios tienen un estado ñCr²ticoò. Esta diferencia 

entre los dos años se debió en gran parte a la selección de los sitios de muestreos, para el caso de 

Roatán Bank es un lugar que presenta la biomasa de peces comerciales más alta en Honduras (Healthy 

Reef Iniciative, 2012). La biomasa de peces herbívoros en el 2010 fue de  4,273.4 ind./100 m
2
, siendo 

el sitio con una mayor biomasa de peces herb²voros con una categor²a de ñMuy Bienò, fue Atkins Bight 

(en el Cayo Mayor) seguido de Pel²cano 4 con una categor²a de ñMuy Bienò. En el 2012 los sitios con 

mayor biomasa de peces herbívoros con una categor²a de ñMuy Bienò son los sitios de Roat§n Bank 1 y 

2. 

 

En términos generales se considera que Cayos Cochinos tiene una más alta biomasa de peces 

herbívoros que de peces comerciales, sin embargo en comparación con otros sitios en Honduras como 

Roatán la biomasa promedio de peces herbívoros en este lugar duplica a Cayos Cochinos, por el 

contrario Cayos Cochinos tiene los más altos promedios de peces comerciales en Honduras y la región 

del SAM (Carrasco et al, 2013 en prep.).   

 
Cuadro 6. Comparación entre la Densidad y Biomasa de peces en Cayos Cochinos según diferentes 

estudios. 

 

Sitio de 

muestreo 

Densidad 

(Ind./100m
2
) 

Biomasa 

(g/m
2
) 

Biomasa peces 

comerciales 

(g/m
2
) 

Biomasa peces 

herbívoros 

(g/m
2
) 

Healthy Reef Iniciative (HRI) /AGRRA (transectos 100 m
2
) 

Caballeros 2 
6
   

558.0 3349.0 

Bajo Malaca 
6
   

0.0 2299.0 

Bajo Bululo 
6
   

48.0 1014.0 

Roatán Banks 1 
6
   

2666.0 5854.0 

Roatán Banks 2 
6
   

13565.0 10388.0 

Bajo Tano 
6
   

9.0 3033.0 

Santa María 
6
   

0.0 1008.0 
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Sitio de 

muestreo 

Densidad 

(Ind./100m
2
) 

Biomasa 

(g/m
2
) 

Biomasa peces 

comerciales 

(g/m
2
) 

Biomasa peces 

herbívoros 

(g/m
2
) 

Cayo Culebra 
5
   356 4396 

Tariagaru 
5
   513 1909 

Voitague 
5
   0 1015 

Cabeza de León / 

Pelicano 4 
5
 

  
1641 6135 

Atkins Bight 
5
   427 8949 

Cayo Mayor 
5
   1189 4207 

Cayo Cordero 
5
   255 3303 

WWF, 2008/Monitoreo Ecosistémico (mediana de la biomasa) (transectos de 50 m) 

Roatán Bank  388.1   

La Grupera  117.9   

Mariposales  106.9   

Punta Pelícano  55   

Salamandinga  25   

Fonseca, A. 2006 /AGRRA(transectos 100 m) 

Caballero 1 35.14 7,748.22   

Caballero 2 30.42 5,740.28   

Cayo Culebra 48.47 10,973.01   

Tariagagu 34.58 11,402.80   

Voitague 37.58 12,269.13   

Cayo Cordero 35.97 6,323.11   

Atkins Bight 27.50 3,376.65   

Cayo Mayor 34.07 11,250.08   

 

En cuanto al reclutamiento de peces (la entrada de juveniles a la población ya establecida) que fue 

definido como en condición crítica, las especies que mostraron mayores promedios de individuos por 

100m
2
 fueron Scarus iserti (4.79), Gramma loreto (2.7), Bodianus rufus (2.9), S. teniopterus (2.50), 

Sparisoma atomarium (2.50), Stegastes variabilis (1.88),  Chromys cyanea (1.67), Stegastes partitus 

(1.46), Sparisoma aurofrenatum (1.25), S. viride (1.25), Chaetodon capistratus (1.05), y Stegastes 

diencaeus (1.04), de las restantes 11 especies consideradas en el monitoreo 5 reportaron promedios 

abajo de 0.63, y hubo 6 especies para las que no se reportó un promedio  (Chaetodon striatus, 

Hallichoeres bivittatus, H. pictus, Stegastes dorsopunicans, y S. leucostictus).  Algunos aspectos 

ecológicos que determinan los parámetros de manejo pesquero son la dimensión de la poblaciones 

(algunas especies comerciales como los meros y pargos, pertenecen a una sola mega población del 

Caribe) y la estructura de las comunidades de peces arrecifales, condicionada por el ambiente arrecifal 

coralino y la interacción entre las especies y el hábitat (TNC/HCRF, 2008). 

Las especies ligadas a los arrecifes utilizan los diferentes hábitats esenciales en distintas fases de su 

ciclo de vida (Cuadro 7). Por ejemplo, el estado larval es pelágico, dura algunos días o semanas y la 
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larva viaja considerables distancias, y posteriormente se da un estado residente arrecifal, en el cual los 

individuos están relativamente ligados al sitio y asociados estrechamente al sustrato (Sale 1991). A 

pesar de la presencia del Yalatel en diferentes hábitats críticos Cayos Cochinos, se desconocen varios 

aspectos del ciclo de vida de esta especie por lo que será de mucha importancia dirigir estudios para 

entender el grado de conexión de esta especie con otras poblaciones en el Caribe hondureño 

 

Cuadro 7. Conocimiento actual de los hábitat esenciales de yalatel, Ocyurus chrysurus (Bolaños y Mug 
2003). 

Ciclo de vida Huevos Larva Juveniles Adultos  Padrotes 

planctónico P P A A A 

manglares A A P SD A 

pastos marinos A A P P A 

algas A A P SD SD 

planicie A A P P SD 

arrecifes A A P P P 

interfaz arrecife / 

SAV 

A A P P SD 

arena A A P SD SD 

fondos duros A A P P SD 

fondos de lodo A A SD SD A 

 

P = presente, A = ausente y SD = sin dato 

 
Cabe destacar que durante los diferentes monitoreos de arrecifes se han registrado la presencia de 
tiburones como el tiburón de arrecife Carcharhinus perezi, tiburón enfermera o tiburón gata 
Ginglymostoma cirratum y el tiburón ballena Rhincodon typus el más grande del mundo observado en 
el límite norte del área. A pesar de la importancia que desempeña los tiburones dentro de la cadena 
trófica en los arrecifes de coral se desconoce el estado de salud de estas poblaciones en Cayos 
Cochinos.   
 
Moluscos y crustáceos. Existen listas detalladas de las especies de moluscos y crustáceos en Álvarez 
(1998), Jácome (1998) y Tewfik, Guzmán y Jacome (1998a, 1998b). Se ha determinado la presencia de 
85 especies de bivalvos y 106 de gasterópodos en sitios someros por Álvarez (1998), destacando el 
caracol reina (Strombus gigas). Se reportaron además 45 especies de crustáceos decápodos, además de 
la langosta espinosa (Panulirus argus y P. guttatus). 
Las poblaciones de caracol reina han sido muy mermadas por la sobreexplotación. Esta especie se 
encuentra en el Apéndice II del  Convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora (CITES, por sus siglas en inglés). Tewfik, Guzmán y Jacome (1998b) indican que en 
Cayos Cochinos, la mayoría de los caracoles se encuentran a profundidades menores de 10 m y se 
estimo una densidad total de 14.6 caracoles/hectáreas.  
Operación Wallacea 2011, registro un total de 377 caracoles, una densidad promedio total de caracoles 
de 12.16 ind./m

2
 por año durante 3 años de monitoreos siendo menor a lo registrado por Tewfik, 

Guzmán y Jacome (1998), de los cuales un promedio de 14.5 ind./m
2 

en el 2009, 12.15 ind./m
2
 en el 

2010 y 9.4 ind./m
2
 en el 2011, Arena es el sitio que presenta la mayor densidad entre los sitios 

estudiados.  
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Se registro una Longitud Promedio Total de concha en los 3 años de monitoreos de 21.02 cm, de los 
cuales se registro un promedio de  24.43 cm en el 2009, 18.78 cm en el 2010 y 25.94 cm en el 2011, lo 
cual podría indicar una longitud minima de extracción inferior a lo recomendado por Tewfik, Guzmán 
y Jacome (1998) de 24.0 cm, esto podría indicar que la extracción de caracol no ha parado a pesar de 
las restricción de vedas permanentes que se han establecido dentro del Area Protegida.  
 
La langosta espinosa Panulirus argus es otro de los recursos pesqueros explotados por pescadores 
locales del Area Protegida, según Tewfik, Guzmán y Jacome (1998), la densidad media de P. argus 
durante el tiempo que duro el estudio es de 19.86 individuos/hectárea, el largo medio del caparazón es 
fue de 73 mm y el largo de la cola de 127.4 mm. 
Otros moluscos menos conocidos pero con importancia en la zona son el caracol burro (Cymatium 
muricinum) y caracol bulgado (Cittarium picta), este último es utilizado por la cultura garífuna como 
parte de ritos tradicionales.     
 
Otros invertebrados marinos. Lessios (1998) realizó inventarios en aguas someras para 
equinodermos (erizos y estrellas de mar), determinando 13 especies, la mayoría comunes en otras áreas 
en el Caribe. El erizo de mar negro o de espinas largas (Diadema antillarum), al igual que en todo el 
Atlántico occidental, presenta bajas densidades en Cayos Cochinos debido a la mortalidad masiva que 
se produjo entre 1983 y 1984 (Lessios 1984); este herbívoro contribuía notablemente al control del 
crecimiento de algas sobre el arrecife y consecuentemente a la estabilidad ecológica del sistema.  
Se han analizado los datos de los erizos Diademas durante los años 2006-2011, se observe una alta 
abundancia de estos erizos en el sitio El Avión (promedio n=27.71) en comparación a otros sitios, la 
abundancia pico se registró en el 2008 (n=56.44) y la más baja en el 2006 (n=4.8) (Figura 9).  
Sin embargo un análisis multivarianza ANOVA con una prueba de  Kruskal-Wallis muestra un p= 
0.11, siendo que  p Ó 0.05, lo cual indica que estad²sticamente no es significativo entre el promedio del 
Avión y el resto de los sitios de un 95% con un intervalo de confianza (Aronne, et al. 2011). 
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Figura 9 Número promedio de Diadema registrado en cada sitio en cada año (2006-2011). Barras son +/- 
1 error standard aparente con un promedio de 1.71 (Aronne, et al. 2011). 

 

Un estudio realizado por Operación Wallacea (Operation Wallacea, 2012), para determinar la 
abundancia de Diadema antillarum  de acuerdo a la profundidad y frecuencia de tallas en tres arrecifes 
alrededor de Cayos Cochinos. Los sitios seleccionados para este estudio son  Jennaôs Cove, Pelicano 2 
y Pelicano 4, por presentar las condiciones de accesibilidad y rangos de profundidad, la abundancia 
más alta de conteo de individuos de D. antillarum y tamaño de medidas del cuerpo fue registrada en 
sitios pocos profundos, en el caso del sitio Jennaôs Cove se registr·  3.33 Ñ1.83 50m-2 a 6m y 2.00 
±0.82 50m-2 a 10m. La Abundancia a 1m tuvo un rango de 75.33 ±3.49 50m-2, en Jennaôs Cove a 163 
±1.11 50m -2, en Pelicano 2, la abundancia a un rango de 4m fue de 3.00 ±0.88 50m -2, en Pelicano 4 a 
12.33 ±0.78 50m -2 que en Jennaôs Cove. Los transectos fueron repetidos y triplicados por cada 
profundidad de cada sitio. Por otra parte se observo que a mayor profundidad en los transectos mayor 
tamaño o diámetro de D. antillarum  se encontraron. 

Otros herbívoros importantes presentes en pastos marinos son Tripneustes ventricosus y Litechinus 
variegatus. Entre las estrellas de mar destaca la estrella anaranjada (Oreaster reticulata), amenazada 
por el uso como adorno. Las esponjas constituyen otro grupo cuya abundancia varía dentro de los 
Cayos Cochinos (Jiménez 1997). Cabe mencionar la presencia de caballitos de mar (Hippocampus sp.), 
que se encuentra en la lista de especies de fauna de preocupación  en Honduras por la demanda para su 
comercio al exterior.   
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Durante las expediciones de diciembre 2006 se encontró poca presencia de pepinos de mar, lo cual se 
interpretó como una muestra de poca presencia de controladores de las algas que están invadiendo el 
sustrato importante para el reclutamiento de corales (Cubas et al, 2006), se desconoce la población de 
pepino de mar en el MNMCC, sin embargo en los últimos años la explotación realizada por pescadores 
artesanales de las comunidades locales se ha incrementado a pesar de ser una pesquería prohibida 
dentro del Area Protegida, según algunos pescadores e intermediarios este aumento se debe a que 
existen compradores de este producto que pagan el pepino mejor que la langosta (Discutido durante el 
proceso de actualización del presente plan de manejo).   Es de mencionar que el gobierno de Honduras 
en el 2012 inicio estudios de monitoreos de pepino de mar con el apoyo de la industria pesquera con el 
fin de aumentar el conocimiento sobre la abundancia y distribución de las poblaciones de H. mexicana 
y I. badionotus en los bancos de pesca del Caribe hondureño (Romero, 2012). 
 
Otros vertebrados marinos La costa Caribe en Honduras es surcada por varias especies de delfines 
aún no determinadas, en Cayos Cochinos se ha identificado el delfín nariz de botella (Tursiops 
truncatus), sin embargo no se han hecho ningun estudio para conocer la población de estos organismos. 

Otro vertebrado marino observado en el Area Protegida es la tortuga marina siendo la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) la única especie observada anidando, en 1995, Tewfik (in Aronne, 2001) 
recopilo información de los sitios de anidamiento  de la tortuga carey, mediante el conocimiento 
trasmitido por las comunidades locales en el Area Protegida de Cayos Cochinos, registrándose  la 
cantidad de 130 nidos en ese año. Hasbun et al., (1998), implemento el Programa de Monitoreo de la 
Tortuga Marina que actualmente continua funcionando, en colaboración de voluntarios de  diferentes 
instituciones educativas  de Honduras, registrándose los primeros datos del comportamiento anidador,   
morfometría y cría semiartificial de los huevos encontrados (Hasbun, 1998). El mismo autor  realizo 
observaciones durante el primer día de dispersión de Neonatos de Tortuga Carey, en el Area Protegida 
Cayos Cochinos (Hasbun, 2000). 
 
En los años siguientes, se continuo el monitoreo de la tortuga anidadora, y se  implementó  un 
Programa de Educación Ambiental a las comunidades que habitan Cayos Cochinos, capacitándose a los 
escolares locales y realizándose patrullajes nocturnos  (Aronne, 1999; Aronne, 2000). Aunque se 
desconoce los volúmenes de extracción de carne, huevos y escudos de caparazón de tortuga marinas 
por las comunidades residentes y de las áreas de influencia en Cayos Cochinos, se han reportado casos 
de saqueos ilegales de huevos en las playas de anidamiento, muerte de tortugas por acción humana 
(muerte por arpón y atrapadas en redes de pesca) y utilización de escudos de carey para confección de 
artesanías (Hasbún, 1998; Aronne, 1999).  Una encuesta realizada por Aronne, et al. (2000) para 
conocer cuál es la percepción de las comunidades demuestra que la mayor amenaza de las tortugas 
marinas en Cayos Cochinos es provocada por el consumo de huevos y carne, por los humanos. El 
origen de esta amenaza se deba a los bajos ingresos  económicas de las comunidades pesqueras 
residentes y los que viven en el área de influencia, lo cual  motiva buscar otras alternativas de 
obtención de alimentos. 
En lo que se refiere al comportamiento anidador de las tortugas en Cayos Cochinos, la temporada de 
anidamiento es entre junio a noviembre, el intervalo de anidamiento es de 17 días promedio (rango 13 - 
29 días) (Aronne, 1999),  muy similar al comportamiento de otras tortugas que anidan en otros sitios,  
16.8 días (Bjorndal et al. 1995, citado por Mortimer y Bresson,  1999) (in Aronne, 2000) y 19.4 días 
(Carr y Stancyk, 1975, citado por Mortimer y Bresson,  1999). Se ha observado que algunas tortugas en 
Cayos Cochinos han anidado en playas diferentes en una misma temporada de acuerdo a la 
identificación por marcas, como se observó en 1998, cuando una tortuga intentó desovar en Cayo 
Paloma  y después desovó en Cayo Timón, en 1999 se observaron dos casos, en el que una tortuga 
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desovó en Playa 3 (Cayo Mayor) y 27 días después intentó desovar en Playita (Cayo Menor) (Figura 
10) esta especie es considerada Objeto de Conservación. 
 
 

 
 
Figura 10 Playas de anidamiento de la Tortuga Carey en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos 

Otro vertebrado marino que se ha observado en Cayos Cochinos es el Tiburon Ballena Rynchodon 
typus, este organismo había sido reportado por diferentes usuarios como pescadores, buceadores y 
guarda recursos de la Fundación Cayos Cochinos, sin embargo recientemente se documento la 
presencia de esta especie a través de video y fotografía. De igual manera se ha observado 
ocacionalmente por Guarda Recursos de la Fundación Cayos Cochinos ballenas desconociendo la 
especie, en los límites Este del Area Protegida y extrañamente muy cercanas a los cayos.   
  
Especies marinas invasoras (Pez León) 
En el 2006 se detectó por primera vez la presencia de pez león en aguas de la Florida se cree que se 
originó a partir de una liberación accidental del acuario en este lugar 1992 (Ruiz- Carus et al, 2006), 
aunque a mediados de 1980 también habían habido informes de avistamientos de peces león en otras 
partes de las aguas de Estados Unidos (Morris 2009), debido a la popularidad de las especies como pez 
de acuario es posible, la liberación haya sido accidental o deliberada (Morris et al. 2010). Sin embargo, 
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se ha establecido que existe una baja diversidad genética dentro de las poblaciones de peces león 
introducidas, lo que indica que se originaron a partir de un pequeño número de predecesores (Agua 
Dulce et al. 2009 tomado de Lee, 2011). 
 
Pez León se han extendido a grandes distancias desde su introducción inicial, en lo que se ha llamado " 
una de las invasiones de peces marinos más rápidos en la historia" (Morris et. al, 2009) Pez León están 
ahora presentes en el Atlántico noroeste, el Mar Caribe y el Golfo de México.  
El primer registro oficial de un avistamiento del pez león en el Honduras estaba en Roatán, en mayo de 
2009 (Schofield, 2009), y los avistamientos también se han reportado en Utila desde 2009. En Cayos 
Cochinos el pez león se informó por primera vez a finales de 2009 o principios de 2010 (Aronne, 
2010). 
Un estudio realizado por Lee, 2011, estimo la densidad de pez león en Cayos Cochinos, un total de 76 
peces león fueron observados durante el transcurso del estudio, 57 de los cuales han sido capturados, 
medidos y pesados, la baja densidad observada es clasificada como "bajo", según Albins (2010) 
tomado de Lee, 2011, que clasifica a menos de 100 peces león por hectárea de baja densidad, y 100 a 
600 por pez león hectárea de alta densidad. Incluso si diez veces más pez león habita, los Cayos 
Cochinos que la estimación conservadora, esto es todavía dentro de la gama de baja densidad. El sitio 
donde mostro una mayor densidad de pez León fue alrededor de Cayo Gallo y es posible que se 
observó esta alta densidad debido a que sea un sitio de agregación de estos peces (Lee, 2011). La 
investigadora recomienda implementar acciones de manejo dirigidas para reducir la población de estos 
peces como ser el involucramiento de las comunidades locales y tours operadores que realizan 
actividades de buceo. 
  
1.2.2.11 Hábitats terrestres 

Vegetación y flora: En Cayo Menor se han identificado 160 especies de plantas (Bermingham et al. 

1998), posteriormente (Sandoval 2002), identifico el mismo número de plantas para Cayo Mayor  y aun 

hacen falta la identificación de otras especies. (Sandoval 2002) ha propuesto 8 asociaciones vegetales, 

observadas 6 asociaciones en Cayo Menor y las 8 en Cayo Mayor (Figura 11 y 12).  Las ocho 

asociaciones de bosque fueron considerados como Objetos de Conservación bajo la denominación 

ñBosques de los Cayosò a continuaci·n se describen brevemente: 

¶ Bosque latifoliado predominante de encino (Quercus oleoides), especie que alcanza una altura de 

hasta 25 m, siendo el roble (Q. sapotifolia) otra especie característica aunque menos conspicua. En 

el sotobosque hay arbustos como Calliandra rodocephala (importante fuente de alimento para 

colibríes), y Miconia glaberrina, tike café o con espinas (Acoeloraphe wrightii) que se considera 

raro, bejuco de playa (Dalbergia ecstaphila) y bromelias epifitas como la piñuela (Tillandsia 

dasyliriifolia). 

¶ Bosque latifoliado predominante de indio desnudo (Bursera simaruba), siendo otros árboles 

característicos el negrito (Simarouba glauca), el matapalo (Ficus sp), el tike (Thrinax radiata), el 

sasafrás (Croton glabellus) y el jobo (Spondias mombin). Hay arbustos de nance (Byrsonima 

crassifolia), Miconia argentea y cachito (Mouriri myrtilloides), hierbas ciperáceas (Cyperus sp.) y 

bejucos (Lygodium synanthes). 

¶ Bosque latifoliado enano deciduo con influencia del viento (bosque peinado): Esta comunidad 

es característica de ambas islas. Los árboles son achaparrados e inclinados en el sentido en el que 

sopla el viento predominante, que a su vez, defolia las ramas y desprende parcialmente la corteza de 

ramas y troncos. Las especies dominantes son el encino y el roble, con alturas menores de 5 m. 

Además hay especies arbustivas, características de otras asociaciones bien desarrolladas en otras 
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partes de las islas (e.g. Calliandra rodocephala y nance). El suelo está descubierto y es bastante 

pedregoso, especialmente en el Cayo Mayor. 

¶ Bosque latifoliado predominante de corozo (Orbigna cohune): Este bosque es el resultado de la 

intervención o perturbación del bosque primario, dando lugar a la invasión y dominancia del 

corozo. Se observa un bosque maduro con palmeras dispersas a concentradas en sitios particulares, 

con alturas de 35 a 40 m. Otras especies encontradas son árboles de negrito, cachito, indio desnudo 

y sasafrás, arbustos de escambrón (Casearia sp.), de coyol (Acrocomia mexicana), hierbas 

ciperáceas, pelo indio (Panicum maximum) y bejucos. 

¶ Bosque litoral de tike (Thrinax radiata), palma dominante en este tipo de ecosistemas litorales. Se 

presenta en combinación con cocoteros cultivados (Cocos nucifera), plantas arbustivas propias de 

zonas bajas de las laderas (Erythroxylum nicaraguensis) y otras de playa como el icaco 

(Chrysobalanus icaco) y la uva de playa (Coccoloba uvifera). 

¶ Mangle y pantano: Dominancia absoluta de varias especies de mangle como Avicennia germinans, 

mangle rojo (Rizophora mangle), mangle blanco (Languncularia racemosa), y en menor 

abundancia el mangle botón (Conocarpus erectus). Otras especies asociadas a este sistema son 

algunas palmas de ambos tikes, el helecho de pantano (Acrosticum aureum) y hierbas tolerantes a la 

sal como Sesuvium portulacastrum. En la periferia y en pantanos salobres se encuentra 

ocasionalmente la anona de manglar (Annona glabra). 

¶ Vegetación psanmófila de playa, asociada a sitios arenosos, con dos tipos de comunidades: 

arbustiva y otra herbácea. La primera se caracteriza por la presencia de uva de playa, icaco, el 

almendro de playa (Terminalia catapa), sasafrás y arbustos de morinda (Morinda citrifolia), y se 

presenta dispersa en Cayo Mayor. Las comunidades herbáceas se componen principalmente de 

hierbas comunes como Wedelia trilobata, tolerantes a la sal como Sesuvium portulacastrum, 

Cassytha filiformis (una parásita rara en el Caribe), leguminosas como Vigna luteola, hierbas 

ciperaceas como la navajuela (Scleria cyparina) y otras (Ciperus sp y Rynchospora sp.), pelo de 

indio y otras como Ipomoea pescaprae y Setaria scandens. Se encuentra en Cayo Menor cerca del 

helipuerto. 

¶ Matorral arbustivo: Son asociaciones en los que la vegetación original fue suprimida y 

posteriormente abandonada, mostrando diferentes etapas de recuperación o sucesión ecológica, que 

van desde vegetación de gramíneas (pastos) hasta matorrales de más de 10 años. Abundan las 

especies introducidas como el almendro de playa, los cocoteros y diferentes arbustos (familias 

Mimosaceae y Malvaceae, entre otras). Está presente en los alrededores del Hotel Plantation Beach 

Ressort en Cayo Mayor. 

En general, Cayo Menor se caracteriza por presentar un dosel del bosque dominado por encino (Soto 

1997). El más extenso es el bosque latifoliado de encino puro (52%), y predominante de indio desnudo. 

En Cayo Mayor el más extenso es este último (52%), seguidos por el bosque latifoliado de corozo 

(27%), sólo presente en esta isla (Sandoval 2002). Los cayos pequeños presentan escasa vegetación 

dominada por cocoteros, uva de playa y hierbas. La mayoría de los cocoteros padecen de la enfermedad 

del amarillamiento. 

 

Playas: Elemento del paisaje considerado como Objeto de Conservación.  Hay por lo menos 12 playas 

consideradas de importancia dentro del Monumento, ya sea porque son sitios de anidamiento para aves 

migratorias, tortugas marinas y otros reptiles o bien porque son sitios con potencial turístico que ya 
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están siendo utilizados por Operadores Turísticos.  La estructura y conformación de las playas no ha 

sido estudiada. 
Figura 11. Vegetación del Cayo Menor del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos. 

 

Figura 12. Vegetación del Cayo Mayor del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos. 
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1.2.2.12 Fauna terrestre asociada 

Para ®ste grupo se identificaron la ñfauna silvestre terrestreò y ñlas especies raras o únicasò como 

aquellas que ser§n consideradas ñObjetos de Conservaci·nò.  Dada la amplitud de la primera selecci·n, 

se mencionan todos los grupos, pero para la segunda se hace referencia solo a dos especies: el garrobo 

Ctenosaura melanosterma, y la boa Boa constrictor.  A continuación se describen todos los grupos de 

fauna asociada según se planteó en el año 2004 por el Comité, pero con la incorporación de 

información actualizada acerca de su estado o situación según los trabajos realizados hasta ahora.  

 

Aves. La avifauna del archipiélago es distinta a la de tierra firme (Bermingham et al. 1998). Se han 

determinado 69 especies de aves, de las cuales 14 son residentes y 55 migratorias (Thorn 2002). Los 

Cayos Cochinos son lugares muy importantes como sitios de descanso, refugio y alimentación de 

muchas especies de aves migratorias terrestres y marinas, como la paloma coroniblanca Columba 

leucocephala y la fragata Fregata magnificens, respectivamente. Las especies marinas se concentran en 

los cayos pequeños, mientras que las especies terrestres residentes y migratorias se concentran en las 

dos islas, ligadas a los bosques de roble y a vegetación arbórea y arbustiva latifoliada cercana a las 

playas. Aparentemente hay una tendencia hacia la disminución de las especies de avifauna en los cayos 

pequeños especialmente, y menos en las dos islas (Thorn 2002). 

Un inventario de aves marinas realizado por Shoch y  Canfield (2006) en las Islas de la Bahía y Cayos 

Cochinos, registra por primera vez el anidamiento de golodrina de mar en Cayo Timón la cual ya había 

sido avistada por Thorn (2002), pero reportado el anidamiento y según el comportamiento territorial 

exhibido probablemente también hay anidamiento en Cayo Gallo y Zacate (Shoch y  Canfield, 2006). 

Se reporta por primera vez la ocurrencia de Bridled tern en Cayos Cochinos, en Cayo Gallo hay una 

colonia establecida de Golondrina Marina Real Sterna maxima reportada en años pasados (1994 y 

1995) (Seutin et al 1997, tomado de  Shoch y  Canfield (2006).   

    

Las aves terrestres residentes más comunes en las dos islas son el vireo de Yucatán Vireo magíster, el 

zanate Quiscalus mexicanus, la paloma coroniblanca y la paloma terrestre Leptoptila jamaicensis. La 

fragata y el pelicano café Pelecanus occidentalis, son las aves marinas residentes más abundantes, y 

varias especies de golondrina Sterna sp. y el vuelca piedras Arenaria interpres son las aves marinas 

migratorias más comunes. Algunas aves, como la paloma coroniblanca, la paloma panziblanca 

Leptotila jamaicensis y el vireo de Yucatán son exclusivas de las islas del Caribe. Entre las aves 

sumamente raras se encuentra el zorzal dorsirojizo Catharus fuscescens, que nunca se había reportado 

en los Cayos Cochinos y fue visto por última vez en 1867 en Roatán, y el chipe de collar Wilsonia 

canadensis, que nunca había sido reportado en las Islas de la Bahía ni en Cayos Cochinos. Además, 

ciertas aves comunes en las Islas de la Bahía como loras, tijules, carpinteros, zopilotes y rapaces están 

ausentes en Cayos Cochinos (Villena et al. 1999). Destaca la ausencia del pájaro bobo café (Sula 

leucogaster) que solía ser abundante [50 individuos según Monroe (1968)], sin embargo, personal de la 

HCRF ha reportado avistamientos especialmente de octubre-enero en el ñ§rbol solitarioò de Cayo 

Menor. 

Aunque las aves se encuentran distribuidas en la mayor parte de las dos islas, tienen una tendencia a 

concentrarse en cierta clase de vegetación. Las garzas, las vuelcapiedras y los playeros prefieren las 

zonas de manglar y secundariamente las playas arenosas. Las palomas coroniblanca y pechiblanca se 

encuentran en las áreas boscosas entre los indios desnudos o el bosque latifoliado, la primera en los 

árboles y la segunda en el suelo, sin embargo personal de la Fundación Cayos Cochinos ha observado 

anidando a la paloma coroniblanca en arboles pequeños en Cayo Culebra en los meses de mayo-junio. 

Los colibríes se concentran más en la vegetación de playa, especialmente en los mar pacíficos 
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sembrados, y en las flores de Morinda citrifolia, de Crotalaria sp., de frijolillo de playa Canavalia 

maritima y de Calliandra. El pelícano café, las golondrinas marinas y las gaviotas prefieren las playas 

desnudas en los cayos pequeños, mientras que las fragatas prefieren las copas de los pocos cocoteros 

que quedan. Los chipes migratorios, los vireos residentes y migratorios, las cazamoscas, las tanagras y 

las corchas prefieren la vegetación de la playa especialmente la yuyuga Zizyphus mauritiana, madreado 

Gliricidia sepium, y el tike, que sirve de alimento a los vireos. 

 

Reptiles y anfibios. Se han reportado 6 ofidios, 13 saurios, 3 quelonios y 2 anuros para el archipiélago 

de Cayos Cochinos, es decir, 22 reptiles y 2 anfibios (Ferrari 2002). Destacan dos gekos Phyllodactylus 

palmeus y Sphaerodactylus rosaurae endémicos de Islas de la Bahía, el pichete bandera Anolis allisoni 

que además está en los cayos de Belice.  

La especie más relevante, y considerada especie  Objeto de Conservación dentro de las  especies raras 

o únicas para la definición de actividades en la presente actualización del Plan, es la boa Boa 

constrictor que a pesar de tener amplia distribución en el país, presenta un color rosado particular para 

Cayos Cochinos.  

Antes de la creación del área protegida y en sus inicios se tenía conocimiento que las poblaciones de B. 

constrictor habían sido afectadas por la caza furtiva para el comercio de mascotas, y para recopilar 

datos ecológicos y genéticos esenciales para la implementación de estrategias de gestión adecuadas 

para garantizar el éxito conservación de la población, para determinar el estado de la población de Boa 

Rosada en Cayos Cochinos en el 2004 se conformó un grupo de investigación de diferentes 

universidades de mundo (Operation Wallacea, 2012).  

Entre algunos de los resultados de las investigaciones se pueden mencionar:  

¶ Las Islas de la Bahía representan a un grupo monofilético que ha sido aislado de las poblaciones 

de Boa constrictor de tierra firme por aproximadamente 2.37 millones de años. 

¶ Las poblaciones de las islas deben, todas, ser consideradas como unidades evolutivas 

significantes (UESs) y estrategias en el manejo de conservación deben ser apropiadas a  la 

particularidad genética de cada una. 

¶ Los Cayos Cochinos deben mantener con particular importancia la conservación del pequeño 

tamaño de las poblaciones y su alto nivel de divergencia fenotípica.  

¶ Se debe continuar haciendo un esfuerzo considerable de mantener los procesos ecológicos que 

sean responsables del fenotipo de los Cayos Cochinos (Green, S. et. al., In Prep.). 

Otra de las especies relevantes en Cayos Cochinos son los Jamos o iguanas negras Ctenosaura 

melanosterna, incluido como parte del Objeto de Conservación en la categoría de especie rara o única 

para la definición de actividades en la presente actualización del Plan. Está catalogado como en peligro 

crítico por la Lista Roja de la UICN, con su distribución restringida al Valle del Río Aguán en el norte 

de Honduras y Cayos Cochinos. La población de Río Aguan Valley está en declive y su futuro incierto. 

La población de Cayos Cochinos, por lo tanto, representa un importante refugio para la especie y su 

protección es una prioridad para la conservación de la zona. Sin embargo las pequeñas poblaciones 

insulares son vulnerables a la extinción como consecuencia de eventos estocásticos. Por lo tanto es 

crucial que los parámetros que actúan en esta población se entienden con el fin de poner en práctica 

estrategias de gestión adecuadas (Operación Wallacea, 2012).  

 

El tamaño total de la población se desconoce, pero se estima en menos de 3,000 individuos maduros 

dentro de los Cayos Cochinos (Pasachnik, et al. 2012). La tendencia de la población es estable en Cayo 
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Menor (Pequeño), pero los recientes aumentos en la densidad poblacional de iguana verde Iguana 

iguana,  puede dar lugar a una mayor competencia por los recursos. La población en Cayo Mayor 

(Grande) parece estar en baja densidad, muy probablemente debido a la caza y la depredación por 

perros. La presión de la caza se ha visto aumentar en Cayo Menor ya que los habitantes locales visitan 

la isla para obtener recursos adicionales. La subpoblación de Cayos Cochinos es genéticamente distinta 

de las iguanas Valle de Aguán y ha sido descrito como una unidad evolutiva significativa aparte 

(Pasachnik et al. 2012b). 

 

Por otra parte Ruyle (2012), estimó diversos parámetros de la población de  C. melanosterna en Cayos 

Cochinos. Se encontró que los machos tienen una mayor distribución de tamaños e igualmente son más 

largos que las hembras. Las hembras parecen alcanzar tamaño reproductiva en aproximadamente dos 

años. Los machos tenían una tasa menor de supervivencia (73%) que las hembras (94 %). Se estimó el 

tamaño medio de la población durante los 4 años de ser 379 individuos (machos 179 ± 3,8, IC del 95 % 

= 135,8 a 152,8; hembras 240 ± 24,9, IC del 95 % = 208,8 a 313,1) y se obtuvo un promedio estimado 

de  la tasa de crecimiento de la población de 0.91  (SE = 0,09, IC 95 % = 0,76-1,11 ). Atraves del  

modelo de  simulación Monte Carlo  PVA se estimo que la población C. melanosterna en 100 años sera 

del 28% con una población de 2 individuos. Este estudio refuerza la importancia de los datos a largo 

plazo para determinar la población de una especie de larga vida para hacer más precisa predicciones. 

En otros estudios  realizados en el  2011, se evaluó el estado de salud general de individuos jamos 

capturados por los investigadores. Se utilizaron como indicadores generales de salud el Índice de 

Condición Corporal (BCI), la carga parasitaria y los niveles de hematocrito en sangre como indicador 

de estrés. Estos indicadores de la salud y el estrés fueron utilizados para comparar los animales que 

viven en las proximidades del centro de investigación, donde la perturbación antropogénica es mayor, 

con los animales que viven en condiciones más "naturales" de distancia del centro de investigación. Un 

objetivo clave es determinar si la presencia de los investigadores en la isla estaba teniendo un impacto 

negativo en la salud de los animales en todo el centro de investigación en el sur de la isla  (Operation 

Wallacea, 2012), de acuerdo a los estudios sanguíneos para determinar el nivel de estrés que tienen los 

C. melanosterna al ser atrapados por investigadores con diferentes tipos de equipo de captura (trampas, 

gasas) y diferentes sitios de captura, se observo que presenta un mayor nivel de estrés al ser capturado 

con trampas que con gasa, sin embargo hay que tener cuidado al hacer la interpretación del análisis de 

células blancas en la sangre (Davis, et. al, 2011).  

Por otra parte el análisis sanguíneo de C. melanosterna indica la presencia de parásitos Plasmodium sp 

y Hepatozoon sp, detectándose que Plasmodium sp es una especie diferente a los parásitos conocidos, 

por lo que es importante ampliar las investigaciones en estos temas para conocer el sistema huesped-

parásito de esta especie en peligro de extinción (Davis et al. 2013). Los anfibios se localizan cerca de 

los cuerpos de agua permanentes, particularmente en los humedales de las dos islas. Los reptiles suelen 

estar en áreas con vegetación y muy particularmente en los bosques de galería de las quebradas 

permanentes. Los saurios están presentes en casi todos los cayos pequeños y en las islas, excepto las 

iguanas y garrobos que se encuentran únicamente en las dos islas.  

 

Mamíferos. Se han determinado 11 especies de mamíferos silvestres en el archipiélago de Cayos 

Cochinos y 4 especies de mamíferos domésticos (gatos, perros) (Flores 2002). Algunos mamíferos han 

sido introducidos, como es el caso de la rata (Rattus rattus), que aparentemente llegó transportada por 

descuido desde Roatán (Bermingham et al. 1998). Parece ser que tanto las pacas Agouti paca como las 

guatuzas Dasyprocta punctata fueron introducidas hace varias décadas por pescadores de las vecinas 

Islas de la Bahía (Bermingham et al. 1998). 
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La ausencia casi total de pequeños roedores puede ser debido a la competencia por alimento con 

cangrejos y lagartos, además de las condiciones adversas de las islas para el asentamiento de estos 

ratones (Bermingham et al. 1998). 

Cabe destacar el indicio de presencia de la marmosa de Robinson Marmosa robinsoni cuya distribución 

es discontinua en Centroamérica y en el caso de Honduras sólo se ha observado en las Islas de la Bahía. 

En cuanto a la guatuza en Cayo Menor se ha planteado la duda sobre si corresponde a las especies 

continentales D. punctata, o la endémica insular D. ruatanica. 

El grupo más diverso de mamíferos de las islas son los murciélagos. Varias especies de murciélagos 

frugívoros Mycronycteris schmidtorum, Artibeus phaeotis y A. jamaicensis y nectívoros Glossophaga 

soricina, juegan un papel importante en la polinización y dispersión de las semillas. 

Las guatuzas, tepezcuintes y cusucos desarrollan su actividad principalmente en el bosque latifoliado 

predominante de indio desnudo. Dentro de esta asociación, el bosque de galería a los lados de las 

quebradas les proporciona condiciones apropiadas para alimentación y reproducción. Esta situación es 

común en ambas islas, excepto el tepezcuintle que está solo presente en el Cayo Mayor. Estas especies 

utilizan también parcial o totalmente otros tipos de vegetación adyacentes como el bosque latifoliado 

predominante de corozo, muy importante como sitio de alimentación, el bosque latifoliado 

predominante de encino y el bosque latifoliado enano deciduo con influencia del viento. Además, la 

vegetación de playa con mangos (Mangifera indica) y almendros constituyen una fuente importante de 

alimento para los mamíferos. 

 

Especies ocasionales. Habitantes locales reportaron la presencia de una tortuga de agua dulce Chelydra 

serpentina en Cayo Menor después del paso del huracán Mitch, de un cocodrilo Crocodrylus acutus en 

Roatán Banks (Ferrari 2002) y de un manatí Trichechus manatus herido procedente del continente 

(Flores 2002). 

Especies invasoras. Casuarina o pino australiano, el noni, y ratas Rattus son las especies más 

conocidas como una potencial amenaza a la diversidad biológica de los Cayos. Aún no se hace un 

estudio sobre la situación actual de tales especies particularmente sobre el impacto que están causando 

a las poblaciones naturales de la  fauna y flora nativa; sin embargo siempre son mencionadas en los 

eventos donde se evalúa la condición de la biodiversidad.  

 

1.3 Caracterización Socioeconómica  
1.3.1 Población 

Los habitantes de las comunidades del archipiélago y de su zona de influencia son predominantemente 

garífunas, criollos o ladinos en menor proporción y algunos isleños (procedentes de Islas de la Bahía). 

En los cayos habitan varios extranjeros, además de investigadores y del personal de la HCRF. 

Los garífunas constituyen un grupo afroamericano procedente del mestizaje de los llamados Caribe 

Rojo y africanos provenientes de Nigeria que llegaron a San Vicente, isla caribeña de Guadalupe, de 

donde llegaron desterrados a Roatán en 1797 (Centeno 2001). 

Este grupo predomina en las comunidades costeras más importantes frente de los Cayos Cochinos 

(Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban), en las comunidades de Chachahuate y 

Bolaños, presentes en los cayos del mismo nombre, y en East End, en Cayo Mayor. 

La cultura garífuna es una cultura de mar, del coco, la yuca, de la danza, de carácter alegre y las 

celebraciones. Conservan viva su lengua, a pesar que el sistema educativo formal no ha desarrollado un 

tratamiento diferenciado para ningún pueblo étnico Los hombres son básicamente pescadores, las 

mujeres son multifacéticas artesanas, agricultoras, cabezas de hogar, puesto que son un grupo con 

características matriarcales. Tienen una enorme riqueza antropológica por sus manifestaciones sociales, 
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religiosas, musicales y sus creencias, sincretismos y danzas tradicionales folklóricas que se diferencian 

del resto de la sociedad hondureña. Los garífunas son migrantes por excelencia. Se estima que hay 

cerca de 100.000 residiendo en Estados Unidos (TNC/HCRF, 2008). 

 
1.3.2 Demografía 

Las comunidades usuarias de los Cayos Cochinos incluyen tres grandes grupos poblacionales: 1) los 

asentamientos en el archipiélago de Cayos Cochinos - Chachahuate (56 casas); East End (20 casas); y 

Bolaños (una galera) ï en los que existe una alta rotación y fluctuación poblacional determinada por las 

temporadas de pesca y condiciones meteorológicas; 2) los asentamientos costeros más próximos a los 

Cayos con los que mantienen actividades y vínculos estrechos - Nueva Armenia (lugar de origen de los 

asentados en Chachahuate), Sambo Creek (ligados a los asentados temporales de Cayo Bolaños), Río 

Esteban (ligados a los asentados en East End) y Corozal, además de dos comunidades pequeñas, Roma 

y Cacao; 3) las cabeceras municipales de la zona total de influencia: La Ceiba, Jutiapa, Balfate, Coxen 

Hole y municipalidades de Roatán y Utila. 

Estos números de habitantes y viviendas en cada comunidad varían según las fuentes y las temporadas, 

la alta rotación poblacional entre los Cayos y las comunidades costeras, manifestado por el 58% de las 

viviendas desocupadas en los Cayos, se debe a que muchas de ellas se utilizan únicamente por 

pescadores que se trasladan temporalmente cuando las condiciones meteorológicas son favorables para 

pescar (Galvez, 2002). 

 
1.3.3 Salud 

Todas las comunidades del litoral cuentan con un centro de salud, atendido por enfermeras 

experimentadas,  sin embargo no dispone de los medicamentos necesarios para atender enfermedades 

endémicas de la zona como malaria, mordeduras de serpientes, enfermedades gastrointestinales, 

parasitismo y dengue, entre otras. Diferentes organizaciones han apoyado en la organización de  

brigadas de salud a las comunidades costeras y del archipiélago. Además, una doctora estadounidense 

voluntaria atiende a la población de los Cayos Cochinos durante varios meses al año, por otra parte 

varios de los comunitarios cuando los problemas de salud requieren de una mayor especialización se 

movilizan a los Hospetales de La Ceiba y en el Hospetal Loma de Luz ubicado en el municipio de 

Balfate. Además, hay personas que atienden muchas enfermedades con tratamientos tradicionales. 

Algunos indicadores de salud en las comunidades garífunas son alarmantes: 25% de desnutrición en 

niños menores de 5 años en Nueva Armenia; más de 30 por 1000 de mortalidad infantil en Río Esteban; 

y alta incidencia del VIH-SIDA, con un contagio del 1%; aunque los promedios nacionales y de la 

población garífuna son superiores. 

La mayoría de las enfermedades se derivan de la contaminación ambiental por aguas negras, el mal 

tratamiento de la basura, la falta de higiene con el trato de los animales domésticos, y la ausencia de 

alcantarillado sanitario. 

 
1.3.4 Educación 

Las instalaciones educativas son deficientes en las cuatro comunidades litorales, tanto en 

infraestructura como en capacidad de atender a la población estudiantil. Existe una escuela primaria en 

East End, que atiende también a los niños de Chachahuate, ademas hay un kínder ubicado en 

Chachahuate. 

Los altos índices de analfabetismo entre la población adulta alcanzan el 87.6% en Río Esteban. No 

existe un tratamiento diferenciado respecto a la enseñanza en su lengua garífuna nativa. Destaca el 














































































































































































































































































































































































