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Relevancia

Los inventarios de fauna locales, como el que 
se presenta en esta publicación, son la base del 
conocimiento de la diversidad biologica. Con el 
paso de los años permiten conocer cambios en 
la diversidad tanto naturales como antrópicos.

MASTOFAUNA DEL EJIDO X-CAN, CHEMAX, YUCATÁN, MÉXICO

MAMMAL FAUNA OF THE EJIDO X-CAN, CHEMAX, YUCATAN, MEXICO

Resumen

El conocimiento de la fauna silvestre presen-
te en un sitio determinado es importante para 
implementar estrategias de conservación de la 
diversidad biológica. El objetivo de este trabajo 
fue elaborar una lista de los mamíferos silves-
tres colectados y registrados en el ejido X-can, 
municipio de Chemax, Yucatán, México. Para 
este estudio se utilizaron técnicas etnozooló-
gicas tales como entrevistas y talleres de diag-
nóstico participativo. También se realizaron 
recorridos en diversos puntos del ejido para el 
registro de especies a través de métodos direc-
tos (avistamientos, trampas Tomahawk, Sher-
man, redes) e indirectos (huellas, excretas, 

madrigueras). En total se registraron 31 espe-
cies, 20 familias y siete órdenes. Los órdenes 
más diversos fueron Chiroptera y Rodentia con 
nueve especies cada uno, seguido por Carni-
vora con siete. Las especies Coendou mexi-
canus, Dasyprocta punctata, Cuniculus paca, 
Panthera onca, Herpailurus yagouaroundi, Eira 
barbara, Mustela frenata y Dicotyles crassus 
se registraron únicamente por técnicas socia-
les. Durante el estudio se identificaron cinco 
usos tales como alimento, medicinal, mascota, 
artesanal y ceremonial; en este último espe-
cies, como el venado cola blanca, el pecarí de 
collar y el tepezcuintle son usadas en la ce-
remonia denominada Ch’a’acháak. La especie 
Odocoileus virginianus fue la que presentó ma-
yor número de usos (4). El ejido X-can posee 
fragmentos de selva mediana subcaducifolia 
con especies de mamíferos prioritarios para la 
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conservación. Actividades como el ecoturismo 
integral podrían garantizar a mediano y largo 
plazo la conservación de la biodiversidad pre-
sente, así mismo, es indispensable difundir la 
importancia ecológica y económica de los ma-
míferos entre los pobladores.

Palabras clave: Conservación, inventarios, 
selva mediana subcaducifolia, uso de mamífe-
ros, Yucatán.

abstRact

The wildlife knowledge present in a given site 
is important to implement strategies for the 
conservation of biological diversity. The objec-
tive of this work was to make a list of the wild 
mammals collected and registered in the ejido 
X-Can, municipality of Chemax, Yucatán, Méxi-
co. For this study, ethnozoological techniques 
such as interviews and participatory diagnostic 
workshops were used. Trail tours were also ca-
rried out in various points of the ejido for the re-
gistration of species through direct methods (si-
ghtings, Tomahawk, Sherman traps, nets) and 
indirect (footprints, excreta, burrows). 31 spe-
cies, 20 families and seven orders were recor-
ded. The most diverse orders were Chiroptera 
and Rodentia with nine species each, followed 
by Carnivora with seven species. The species 
Coendou mexicanus, Dasyprocta punctata, 
Cuniculus paca, Panthera onca, Herpailurus 
yagouaroundi, Eira barbara, Mustela frenata 
and Dicotyles crassus were only registered by 
social techniques. During the study, five types 
of uses were identified such as food, medicinal, 
pet, artisanal and ceremonial use; in the latter, 
species such as the white-tailed deer, the co-
llared peccary and the tepezcuintle are used in 
the ceremony called Ch’a’acháak. The species 
Odocoileus virginianus was the one with the hi-
ghest number of uses (4). The ejido X-can has 
fragments of medium-deciduous forest with 
priority mammal species for conservation. Ac-
tivities such as integral ecotourism could gua-
rantee the conservation of the present biodiver-
sity in the medium and long term. Likewise, it 
is essential to disseminate the ecological and 
economic importance of mammals among the 
inhabitants.

Key words: Conservation, inventories, medium 
subdeciduous forest, use of mammals, Yucatan.

intRoducción

En la actualidad el mundo se encuentra en una 
crisis ambiental asociada a la transformación de 
los ecosistemas naturales derivada de las ac-
tividades antrópicas. Esta crisis se manifiesta 
en pérdida de hábitats, fragmentación, extrac-
ción no controlada de especies, contaminación 
y cambio climático (Ceballos et al., 2015). Lo 
anterior tiene como consecuencia el cambio de 
la cobertura vegetal, cambio del uso del suelo 
para actividades agrícolas y ganaderas,  degra-
dación, desertificación y la pérdida de la bio-
diversidad en una región determinada (Herre-
ra-Silveira et al. 2004; Velázquez et al., 2002). 

La península de Yucatán tiene un gran valor 
por su biodiversidad al contar con 152 especies 
de mamíferos (Sosa-Escalante et al., 2013) de 
los cuales 128 se encuentran en el estado de 
Yucatán (Sosa-Escalante et al., 2014). Sin em-
bargo, dicho estado no está exento de proble-
mas de conservación. Las principales amenazas 
para la vida silvestre en el estado son la cacería 
sin control y el comercio ilegal de especies, lo 
que provoca que muchas especies de mamífe-
ros se encuentren en peligro de extinción.

Se ha documentado que conocer el nú-
mero y tipo de especies de fauna presentes 
en un área determinada es fundamental para 
diseñar estrategias de conservación de la di-
versidad biológica. Asimismo, el conocimien-
to y uso de la biodiversidad dependerá de la 
disponibilidad, precisión y amplitud de los in-
ventarios biológicos (Cervantes et al., 1994). 
Las listas faunísticas han demostrado ser de 
gran utilidad como referencia en el trabajo 
de campo, de laboratorio y otros aspectos de 
conservación (Ceballos y Oliva, 2005; Ceba-
llos et al., 2005; Ceballos y Arroyo-Cabrales, 
2012; Ramírez-Pulido et al., 2005; 2014; Sán-
chez-Cordero et al., 2014).

El Ejido X-can colinda con el estado de Quin-
tana Roo. Todavía existen relictos de vegeta-
ción de selva mediana subcaducifolia dentro de 
un mosaico de parches de acahuales con dife-
rentes fases de sucesión vegetal. En virtud de 
lo anterior, debido a que no se tienen registro 
de publicaciones sobre mamíferos específica-
mente en el oriente del estado de Yucatán, el 
objetivo de este trabajo fue realizar una evalua-
ción rápida para obtener una lista de mamíferos 
como línea base para proponer estrategias de 
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conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos presentes en el ejido.

ÁRea de estudio

El Ejido X-can se localiza en el municipio de 
Chemax y cuenta con una superficie total de 
24,516 ha, de las cuales aproximadamente el  
86% ha son forestales, cubiertas por vegetación 
de selva mediana subcaducifolia. X-Can quiere 
decir lugar de la gran culebra o víbora, sin olvidar 
que esta voz significa también, cuatro, aprender 
y la palabra Can es también un apellido indíge-
na (Pacheco-Cruz, 1953). Hoy en día, la gente 
dice que nombraron al pueblo X-can, porque en 
la antigüedad abundaban muchas serpientes en 
el ejido, entre las más vistas se encontraba el 
tsáab kaan (Crotalus tzabcan), cuatro narices 
(Bothrops asper) y éek’ubejil (Drymarchon me-
lanurus), entre otras. 

El ejido se localiza en la región oriente del 
estado en una planicie de 20 a 30 msnm, ca-
racterizada por ligera inclinación de suaves 
ondulaciones con elevaciones aisladas (Gar-
cía-Gil et al., 2013). De acuerdo con la Unidad 
de Gestión Ambiental (uga), el uso potencial 
principal para la región es la ganadería y con 
aptitud secundaria la apicultura y asentamientos 
humanos (García-Gil y Sosa-Escalante, 2013). 
La temperatura fluctúa entre 24 - 26°C, con una 
precipitación de 1,200 - 1,500 mm. El clima es 
el denominado como cálido subhúmedo con llu-
vias en verano, de mayor humedad (76.63%) y 
cálido subhúmedo con lluvias en verano, de hu-
medad media (23.37%; Ejido X-can, 2017). Las 
asociaciones de suelo son luvisoles (LV), cam-
bisoles (CM) y calcisoles (CL), es karstificada 
con rasgos de erosión diferencial (García-Gil y 
Sosa-Escalante, 2013). Resulta importante para 
la fauna silvestre la presencia de cenotes. En el 
municipio de Chemax se tiene un registro de 68, 
de los cuales 27 son abiertos, 17 semiabiertos, 
20 cerrados y 4 grutas (Sosa-Escalante y Cha-
blé-Santos, 2013).

En el ejido se presentan diferentes confor-
maciones para la vegetación de selva media-
na subcaducifolia, debido esencialmente a las 
edades de sucesión de la vegetación, depen-
diendo de sus usos actuales y pasados. Entre 
las especies características de esta selva se 
encuentran los árboles más corpulentos de la 
flora de Yucatán: Enterolobium cyclocarpum 

(pich), Ceiba pentandra (ceiba) y algunas espe-
cies de Ficus. En el ejido se han encontraron un 
total de 239 especies vegetales, pertenecientes 
a 68 Familias. Fabaceae es la mejor represen-
tada con 34 especies, seguida por Malvaceae 
con 13 especies, Rubiaceae con 11 especies, 
Euphorbiaceae y Orchidaceae con 10 especies, 
Asteraceae con 9 especies y Sapindaceae con 
8 especies, el resto de familias tienen entre una 
a seis especies (Ejido X-can, 2017; Figura 1).  

sitios de muestReo

El estudio se realizó del 22 de julio al 3 de di-
ciembre de 2016 y consistió en trabajo de cam-
po durante tres noches consecutivas por sitio de 
muestreo. Los sitios de muestreo fueron acor-
dados previamente con los representantes del 
comisariado ejidal considerando caminos de ac-
ceso y seguridad al personal de campo. A con-
tinuación, se describen los sitios de muestreo:

Sitio 1

Es un lugar conocido como Chooj Ja’ que signi-
fica “Agua que gotea”. En este sitio hay un ceno-
te con el mismo nombre, así como dos cuevas. 
La vegetación del sitio es Júub che’ o acahual 
de entre 10 a 15 años. Consta de parches de 
vegetación de selva mediana subcaducifolia de 
distintas alturas con predominancia de especies 
arbóreas especialmente de la familia Fabaceae. 
La altura promedio de la vegetación es de ocho 
metros, pero existen elementos de hasta 12 
metros de altura, muchos de ellos ubicados en 
los bordes de la entrada de cuevas y/o cenotes, 
como por ejemplo Cedrela odorata (cedro) y Fi-
cus cotinifolia (kóopo’). Las coordenas geográfi-
cas son: 20°48’33.4’’ N, 87°43’30.5’’ O.

Sitio 2

Este sitio de muestreo es conocido como 
Ts’aats’ que significa “pequeña aguada”. Son 
islotes de vegetación que se ubican en los al-
rededores del cenote, de la aguada y sobre los 
montículos de construcción prehispánica cono-
cidos por la gente del lugar como muul. La altura 
de esta vegetación alcanza hasta los 15 metros 
especialmente en los alrededores de la agua-
da. El resto de la vegetación consta de potreros, 
pastizales y milpas. En los pastizales existe una 
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mayor abundancia de pasto guinea (Panicum 
hirsutum) y zacate taiwán (Pennisetum purpu-
reum) para la alimentación del ganado, mientras 
que en las milpas domina el maíz (Zea mays) y 
la calabaza (Cucurbita moschata). Para el sitio 
en general, los estratos herbáceo y arbustivo 
son los dominantes a excepción de los islotes 
arbolados donde solo existen árboles disper-
sos dentro de los pastizales y las milpas. En 
la vegetación de los montículos se registraron 
individuos de la especie k’uulinche’ (Astronium 
graveolens), la cual se encuentra categorizada 
como Amenazada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT- 2010 (semarnat, 2019). 
Las coordenas geográficas: 20°52’49.2’’ N, 
87°39’59.5’’ O.

Sitio 3

Este sitio es denominado Sak Ja’ que significa 
“Agua clara o blanca” donde hay un cenote con 

el mismo nombre y se realiza actividad turís-
tica. La vegetación del sitio y de sus alrede-
dores corresponde a vegetación de Júub che’, 
de selva mediana subcaducifolia de entre 3 a 5 
años. La vegetación consta de dos parches de 
vegetación derivados de selva mediana subca-
ducifolia, el de menor altura se ubica debajo 
de las torres de transmisión eléctrica de la Co-
misión Federal de Electricidad (cFe). Su altu-
ra es de un metro y existe una diversidad de 
herbáceas como: Melanthera nivea, Viguiera 
dentata (tajonal), Stachytarpheta jamaicensis 
(verbena), entre otras. El segundo estrato tiene 
una altura de hasta 5 metros de altura y consta 
de rebrotes de individuos mayores que fueron 
talados en años anteriores para uso agrícola. 
Las especies más evidentes de este tipo de 
vegetación son Bursera simaruba (chakaj), 
Piscidia piscipula (ja’abin), Guettarda combsii 
(tastab). El sitio se encuentra en la periferia 
de la localidad. Las coordenadas geográficas: 
20°50’42.8’’ N, 87°40’14.4’’ O.

Figura 1. Localización del Ejido X-can, Chemax, Yucatán, México.
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Sitio 4

El sitio es conocido como “Kilómetro 35” y está a 
una hora de la localidad de X-can en camino de 
terracería. Es un continuo de vegetación de sel-
va mediana con edades de más de 30 años. La 
vegetación pertenece a la selva mediana sub-
caducifolia, en buen estado de conservación y 
la altura promedio es de 11 metros pero existen 
elementos de hasta 15 metros de altura como 
son Vitex gaumeri (ya’ax nik), Albizia tomento-
sa (sak piich), Sabal mexicana (huano); de esta 
última especie se registró un individuo de 18 
metros de altura. También es importante seña-
lar que existen varios individuos de la especie 
Astronium graveolens (k’uulinche’). En el área 
existe evidente presencia de orquídeas epífitas 
como: Catasetum integerrimum, Epidendrum 
stamfordianum, Lophiaris teaboana y Vanilla 
odorata. Por el estado de conservación de la 
vegetación se desarrolla la actividad apícola; en 
el área de muestreo hay seis apiarios entre 16 
a 20 colmenas cada uno. Las coordenadas geo-
gráficas: 20°57’50.6’’ N, 87°38’26.68’’ O.

Sitio 5

Es conocido como “El Ramonal”. Está ubicado 
rumbo a la localidad Nuevo Xcan. Es un área 
con abundancias de individuos de ramón (Bro-
simum alicastrum). La vegetación consta de 
parches de vegetación con actividad ganade-
ra, pastizales y un área con un dominio de la 
especie Brosimum alicastrum (ramón), todas 
las anteriores derivadas de selva mediana sub-
caducifolia. En las áreas de pastizales existe 
alta presencia de pasto guinea y zacate taiwán, 
Panicum hirsutum y Pennisetum purpureum, 
respectivamente, así como Guazuma ulmifolia 
(pixoy). La altura promedio de este tipo de ve-
getación es de 5 metros con algunos elementos 
mayores como Enterolobium cyclocarpum (pi-
ich). Para el área dominada por B. alicastrum, la 
altura promedio es de 17 metros. En los estra-
tos inferiores de 5 a 10 metros de altura existe 
una alta presencia de Piper auritum entre otras 
especies como: Malmea depressa (e’le’muuy), 
Chrysophyllum mexicanum (chi’ikéej) y Sabal 
mexicana, esta última con una alta presencia, 
pero en individuos jóvenes de 50 centímetros a 
1.5 metros de altura aproximadamente. Cerca 
del área se desarrolla ganadería semiextensi-
va y existe un banco de material abandonado. 
En este sitio se observan poblaciones de k’uu-

linche’, especie amenazada. Las coordenadas 
geográficas: 20°51’24.8’’ N, 87°38’37.3’’ O.

metodología

Uso de mamíferos

Para documentar los conocimientos y creencias 
en torno al uso de los mamíferos silvestres se 
realizaron dos entrevistas a ejidatarios mayo-
res de la localidad, con lo que se conocieron los 
significados, valores culturales y creencias en 
ritos y ceremonias (Ejido X-can, 2017). Asimis-
mo, del 23 de agosto al 2 de diciembre de 2016 
se desarrollaron ocho talleres de diagnóstico 
participativo a ejidatarios y ejidatarias, donde 
se abordaron los aspectos ambientales (flora y 
fauna), social y económico del ejido X-can. Para 
el desarrollo de los talleres se aplicaron las si-
guientes técnicas sociales: diagrama y mapeo 
histórico, matriz de priorización de problemas, 
mapa de recursos naturales, mapa social, entre 
otras (Cimé-Pool et al., 2020; Expósito-Verdejo, 
2003; Geilfus, 2002; Herrera-Flores et al., 2018; 
Núñez-Durán et al., 2014). 

Participaron 144 personas en los talleres 
de diagnóstico participativo, de los cuales 48 
fueron mujeres y 96 hombres. En promedio, 
los participantes tuvieron 46.3 años, la mínima 
fue de 16 años y la máxima de 84 años. En to-
das las actividades se hizo uso de un intérprete 
maya, la nomenclatura maya que se usó fue la 
de Briceño-Chel y Can-Tec (2014). Asimismo, 
para cada taller se elaboraron agendas donde 
se indicó la actividad o tema, tiempo de realiza-
ción, responsable y hora. El propósito general 
de los talleres de diagnóstico participativo fue 
el generar de manera colectiva un plan de uso 
de suelo del ejido X-can que orientará el ma-
nejo del territorio hacia el mantenimiento de su 
capacidad productiva. Al inicio de cada taller se 
presentó el objetivo, las actividades a realizar y 
el equipo facilitador. 

Muestreo mastofaunístico

El presente estudio forma parte del Ordena-
miento Territorial Comunitario (otc) del ejido 
X-can, como insumo para proponer estrategias 
de manejo y conservación de los recursos natu-
rales presentes en el ejido. En virtud de lo ante-
rior, se realizaron recorridos para el registro de 
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mamíferos (presencia-ausencia) por medio de 
métodos directos (avistamientos y capturas) e 
indirectos (excretas, huellas, madrigueras, talla-
deros, entre otros; Aranda, 2012). No se deter-
minó la abundancia de las especies capturadas. 
En todos los recorridos participaron guías loca-
les quienes conocen con exactitud el territorio 
ejidal y se hizo uso de un intérprete maya. 

Murciélagos. Para la captura de murciéla-
gos, se colocaron dos redes de niebla (12 m x 
2.5 m) durante tres noches consecutivas. Las 
redes fueron colocadas en el sotobosque en 
senderos hechos por el humano o cercanos a 
entradas de cuevas y/o cenotes presentes en 
los sitios, así como a orillas del cuerpo de agua 
(cenote abierto, sitio 2). Estas estuvieron abier-
tas de las 19:00 a las 22:00 horas, tiempo en el 
que los individuos estuvieron más activos. De 
cada ejemplar capturado únicamente se registró 
la especie y nombre común, y si está incluida 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (semarnat, 
2019). Se realizó un esfuerzo de muestreo de 
tres horas por cada sesión.

Pequeños roedores. Para el registro de pe-
queños roedores, se implementó un transecto de 
390 m de longitud por sitio durante tres noches 
consecutivas. Los transectos se colocaron en 
caminos de terracería y brechas utilizados por 
apicultores y cazadores de la zona. Se utilizaron 
40 trampas tipo Sherman plegadizas (8x9x23), 
colocadas con una separación de 10 m. La dis-
tancia se determinó con respecto a lo que reco-
rre en promedio un individuo durante una noche 
(Cimé-Pool et al., 2002; Hernández-Betancourt 
et al., 2008a). Como cebo  se usó semillas de 
girasol (Helianthus annus) y esencia de vainilla 
(Cimé-Pool et al., 2020; Hernández-Betancourt 
et al., 2008b; 2012; MacSwiney et al., 2012). 
El esfuerzo de captura total fue de 600 noches 
trampa (120 noches trampa/sitio). La identifica-
ción de los ejemplares se realizó a partir de guías 
de campo (Ceballos y Oliva, 2005; Reid, 2009).

Mamíferos medianos. El registro de este 
grupo se realizó mediante métodos directos 
(avistamientos, trampas Tomahawk) e indirectos 
(rastros como huellas, excretas, madrigueras, 
residuos de alimento, letrinas, talladeros, entre 
otros; Aranda, 2012; Reid, 2009). Se realizaron 
dos transectos por sitio con una longitud de 2 km 
cada uno,  que resultó en un total de 20 km de 

recorridos. Los recorridos se realizaron en ca-
minos, veredas y áreas semiabiertas (Enao-Isa-
za et al., 2020). Para la captura de mamíferos 
medianos se utilizaron dos trampas Tomahawk 
durante tres noches consecutivas por sitio. Las 
trampas se cebaron con sardina y frutas como 
papaya y naranja dulce. Se realizó un esfuerzo 
total de captura de 30 noches trampa. 

Las especies de murciélagos se determi-
naron por medio de la clave de Medellín et al. 
(2007). La taxonomía de los mamíferos fue to-
mada de Ramírez-Pulido et al. (2014). Para el 
caso del género Pteronotus se usó la nomencla-
tura sugerida por Pavan y Marroig (2016; 2017). 
Para la familia Sciuridae se revisó a Abreu-Jr et 
al. (2020a; 2020b). Para el establecimiento del 
estado de conservación de las especies se con-
sultó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (Semarnat, 2019). De igual 
manera se revisó la lista del Convenio sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenaza-
da de fauna y flora silvestres (cites, 2020). En 
todas las actividades de muestreo participaron 
guías locales.

Resultados

Como resultado se registró la presencia de 31 
especies incluidas en 20 familias y siete órde-
nes (Cuadro 1). Los órdenes más diversos fue-
ron Chiroptera y Rodentia con nueve especies 
cada uno seguido por Carnivora con siete. Se 
registraron cinco especies incluidas bajo algún 
estatus de protección. El puerco espín (Coen-
dou mexicanus) y el yaguarundi (Herpailurus ya-
gouaroundi) están como especies amenzadas. 
Por otra parte, el mono araña (Ateles geoffroyi), 
el jaguar (Panthera onca) y el cabeza de viejo 
(Eira barbara) están como especies en peligro 
de extinción (semarnat, 2019).

De acuerdo con el Convenio sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazada de 
fauna y flora silvestres (cites), H. yagouaroundi y 
P. onca se encuentran en el apéndice I; A. geo-
ffroyi e en el apéndice II, mientras que C. mexi-
canus y E. barbara están en el apéndice III. Por 
último, se reportan dos especies endémicas de 
la provincia biótica de la península de Yucatán: el 
ratón, Peromyscus yucatanicus y la rata espino-
sa de abazones, Heteromys gaumeri (Cuadro 1).
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Usos de mamíferos

A través de las entrevistas y los talleres de diag-
nósticos, en el que participaron 144 personas, se 
lograron registrar 15 especies de mamíferos sil-
vestres que representa el 48.4% de las especies 
reportadas en este estudio. Ocho especies se re-
gistraron únicamente con estas técnicas: Coen-
dou mexicanus, Dasyprocta punctata, Cuniculus 
paca, Herpailurus yagouaroundi, Panthera onca, 
Eira barbara, Mustela frenata y Dicotyles cras-
sus (Cuadro 1). En los resultados resalta el uso 
arraigado de especies silvestres, ya que se docu-
mentó el uso de nueve especies y cinco usos: 1) 
alimento, 2) medicinal, 3) ceremonial, 4) mascota 
y 5) artesanía (Cuadro 2). La especie con mayor 
número de usos fue el venado cola blanca (Odo-
coileus virginianus) con cuatro.

Desde la percepción de los habitantes de la 
zona, las poblaciones de mamíferos silvestres 
han estado disminuyendo drásticamente en los 
últimos 30 años, en especial aquellas incluidas 
en algún estatus de protección como C. mexi-
canus, H. yaguaroundi y E. barbara. Así como 
las especies bajo presión de caza por el sabor 
de su carne como el tepezcuintle (C. paca), 
pecarí de collar (D. crassus) y el venado cola 
blanca (O. virginianus; Cuadro 3). Los ejidata-
rios identifican como factores que afectan a la 
fauna silvestre la cacería, la tala, el cambio de 
uso del suelo, incendios forestales, fenómenos 
naturales como los huracanes y las sequías pro-
longadas.

Se registró el uso de tres especies de ma-
míferos silvestres, dos ungulados y un roe-
dor a través de la ceremonia conocida como 
Ch’a’acháak. Al respecto, los informantes co-
mentaron que existen diferencias en la mane-
ra como se llevan a cabo actualmente. Hace 
aproximadamente 30 años existía la costumbre 
de realizar un altar de madera conocido como 
ka’anche’. En la parte superior del altar se ama-
rraban cubos de agua, luego se sacudían para 
que el agua cayera sobre los niños que hacían 
el papel de sapos, simulando la lluvia. En la ac-
tualidad, se han perdido elementos tradicionales 
como el canto de los sapitos, el vino o báalche’ 
y el uso de animales silvestres para preparar 
los alimentos, además de que la ceremonia era 
realizada por el jmeen o sacerdote maya en el 
monte. Al concluir la ofrenda comenzaba la llu-
via sin falta, lo cual ya no ocurre. Para realizar la 
ceremonia ch’a’acháak se conformaba un grupo 

y se nombraba un presidente, secretario y te-
sorero, luego se calendarizaba la actividad de 
cacería y llegado el día la gente se organizaba 
para asistir a una batida con el objetivo de cazar 
kéej (Odocoileus virginianus), kitam (Dicotyles 
crassus) y jaaleb (Cuniculus paca). Con el ani-
mal que se cazaba se hacía el chok’ob o sopa, 
además, la gente acostumbraba a hacer la cere-
monia de ch’a’acháak en el monte y solamente 
en pocas ocasiones se realizaba en el pueblo. 
Hoy, la ceremonia se desarrolla a un costado de 
la iglesia. El sacerdote es el encargado de lle-
varla a cabo, solo se ofrendan panes o nukucch 
waaj y la sopa o chok’ob. Estas actividades se 
han abandonado y por eso que en los últimos 10 
años la iglesia católica lo realiza.

Diversidad de especies 

Con el esfuerzo empleado, se logró registrar 
la presencia de 23 especies, incluidas en 14 
familias y siete órdenes (Cuadro 1). Los órde-
nes más diversos fueron Chiroptera (nueve es-
pecies), Rodentia (seis especies) y Carnivora 
(cuatro especies). 

Murciélagos. Se capturaron nueve especies 
de murciélagos incluidas en tres familia (Phy-
llostomidae, Mormoopidae y Emballonuridae), 
ninguna bajo algún estatus de protección. Las 
especies capturadas fueron: Desmodus rotun-
dus (hematófago), Glossophaga soricina (nec-
tarívoro); Carollia soweli, Artibeus jamaicensis, 
Sturnira parvidens, Dermanura phaeotis y Cen-
turio senex (frugívoros); Pteronotus mesoameri-
canus y Saccopteryx bilineata (insectívoros).

Pequeños roedores. Se lograron capturar cua-
tro especies de las familias Heteromyidae y 
Cricetidae: la rata arborícola de orejas grandes 
(Ototylomys phyllotis), la rata algodonera (Sig-
modon toltecus), el ratón de campo yucateco 
(Peromyscus yucatanicus) y el ratón espinoso 
de abazones (Heteromys gaumeri), estas dos 
últimas son endémicas de la provincia biótica 
península de Yucatán. 

Mamíferos medianos y grandes. Se registraron 
diez especies de mamíferos medianos y gran-
des. El tlacuache (Didelphis virginiana), conejo 
(Sylvilagus floridanus), el mono araña (Ateles 
geoffroyi) y la ardilla yucateca (Echinosciurus 
yucatanensis) fueron registradas con métodos 
directos (captura, visual). El orden Carnivora 
fue el mejor representado con cuatro especies: 
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Nombre científico Nomenclatura 
maya

Nombre común NOM-059 / 
CITES

Tipo de 
registro

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

FAMILIA DIDELPHIDAE

Didelphis virginiana Ooch Tlacuache C 

ORDEN CHIROPTERA

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE

Desmodus rotundus S’oots’ Murciélago vampiro C

Glossophaga soricina S’oots’ Murciélago-lengüetón de 
Pallas

C

Carollia soweli S’oots’ Murciélago-cola corta C

Artibeus jamaicensis S’oots’ Murciélago-frutero de 
Jamaica

C

Sturnira parvidens S’oots’ Murciélago de charreteras 
menor

C

Dermanura phaeotis S’oots’ Murciélago-frutero pigmeo C

Centurio senex S’oots’ Murciélago-cara arrugada C

FAMILIA MORMOOPIDAE

Pteronotus mesoamericanus S’oots’ Murcipelago-bigotudo de 
Parnell

C

FAMILIA EMBALLONURIDAE

Saccopteryx bilineata S’oots’ Murciélago-rayado mayor C

ORDEN PRIMATES

FAMILIA ATELIDAE

Ateles geoffroyi Ma’ax Mono araña P, II V

ORDEN LAGOMORPHA

FAMILIA LEPORIDAE

Sylvilagus floridanus T’u’ul Conejo V, H, TD

ORDEN RODENTIA

FAMILIA SCIURIDAE

Echinosciurus yucatanensis Ku’uk Ardilla yucateca V, TD

FAMILIA GEOMYIDAE

Orthogeomys hispidus Baj Tuza M, TD

FAMILIA HETEROMYIDAE

Heteromys gaumeri* Ch’o’ Ratón espinoso de abazones C

FAMILIA CRICETIDAE

Ototylomys phyllotis Ch’o’ Rata arborícola de orejas 
grandes

C

Cuadro 1. Lista de los mamíferos registrados en el Ejido X-can, Chemax, Yucatán, México. C= Captura, 
V= Visual, H= Huella, O= Olor, M= Madriguera, E= Entrevista, TD= Talleres de diagnóstico participativo. 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Especies: A= Amenazada, P= En peligro, Convenio sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazada de fauna y flora silvestres (cites): Apéndices I, II, III. * Especie endémica a la 

Provincia Biótica Península de Yucatán.
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Nombre científico Nomenclatura 
maya

Nombre común NOM-059 / 
CITES

Tipo de 
registro

Peromyscus yucatanicus* Ch’o’ Ratón C

Sigmodon toltecus Ch’o’ Rata algodonera C

FAMILIA ERETHIZONTIDAE

Coendou mexicanus K’i’ixpach ooch Puerco espín A, III TD

FAMILIA DASYPROCTIDAE

Dasyprocta punctata Tsuub Sereque TD

FAMILIA CUNICULIDAE

Cuniculus paca Jaaleb Tepezcuintle E, TD

ORDEN CARNIVORA

FAMILIA FELIDAE

Herpailurus yagouaroundi ‘Eek’ much1 Yaguarundi A,I TD

Panthera onca Báalam Jaguar P, I TD

FAMILIA CANIDAE

Urocyon cinereoargenteus Ch’omak, 
ch’amak

Zorra gris H, TD

FAMILIA MEPHITIDAE

Spilogale angustifrons Páay, páay ooch Zorrillo manchado O, TD

FAMILIA MUSTELIDAE

Eira barbara Sam jo’ol Cabeza de viejo P, III TD

Mustela frenata Sabin Comadreja TD

FAMILIA PROCYONIDAE

Nasua narica Chi’ik Tejón H, TD

Procyon lotor K’ulub Mapache H

ORDEN ARTIODACTYLA

FAMILIA TAYASSUIDAE

Dicotyles crassus Kitam Pecarí de collar E, TD

FAMILIA CERVIDAE

Odocoileus virginianus Kéej Venado cola blanca H, E, TD

cites: Apéndice I donde se incluyen especies en Peligro de extinción y su comercio internacional está prohibi-
do y solo se autoriza bajo circunstancias excepcionales, Apéndice II, en este apéndice se agrupan las especies 
que en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, pero podrían llegar a estarlo a menos que se 
controle estrictamente su comercio, Apéndice III se encuentran especies que se hayan sometidas a reglamen-
tación en un país con el objetivo de prevenir o restringir su explotación y que necesitan la cooperación de 
otras partes para evitar su explotación ilegal.
1 La pronunciación suena como ‘ee’much.

Cuadro 1. Continuación...
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ch’omak (Urocyon cinereoargenteus), páay ooch 
(Spilogale angustifrons), chi’ik (Nasua narica) y 
k’ulub (Procyon lotor). Se observaron dos tropas 
de mono araña en el sitio 4, sitio con elementos 
arbóreos de hasta 15 metros altura como, Vitex 
gaumeri (ya’ax nik), Albizia tomentosa (sak pi-
ich), Sabal mexicana (huano). 

discusión

Uso de mamíferos 

El aprovechamiento de fauna silvestre por par-
te del ser humano es un fenómeno que ocurre 
desde la prehistoria y ha sido un recurso natural 
valioso por sus beneficios como alimento, usos 
ceremoniales, vestimenta, medicina, mascotas, 
venta o intercambio (Naranjo-Piñera et al., 2010; 
Núñez-Duran et al., 2014). En consecuencia, el 
aprovechamiento de la fauna silvestre es arrai-
gado en los pueblos de Yucatán y en particular 
en X-can, Chemax. Estos usos por lo general 
están relacionados con ritos y ceremonias como 
es el caso del Ch’a’acháak practicado por los 
pobladores de X-can donde se cazan especies 
como el kéej (Odocoileus virginianus), kitam (Di-
cotyles crassus) y jaaleb (Cuniculus paca) para 
ofrecerlos después de la ceremonia. Resultados 
similares se observan en diversas localidades 
de las regiones de la costa norte (Herrera-Flo-
res et al., 2018; 2019), centro (Núñez-Duran et 

al., 2014) y sur (Cimé-Pool et al., 2020; Hernán-
dez-Betancourt y Segovia-Castillo, 2010) del 
estado de Yucatán.

Otros rituales mayas reportados donde se 
hace uso de mamíferos silvestres se dan en el 
sur del estado de Yucatán, en la ceremonia co-
nocida como “rogativa”, donde se ha documen-
tado el uso de especies como venado cola blan-
ca (O. virginianus), venado temazate (Mazama 
temama) y pecarí de collar (D. crassus; Ci-
mé-Pool et al., 2020). Se ha documentado que 
los usos de fauna silvestre mantienen la iden-
tidad cultural relacionada con los patrones cul-
turales mágico-religiosos (Núñez-Duran et al., 
2014). Por lo tanto, es importante documentar 
y revalorizar (importancia y reconocimiento del 
valor que tenían antes) los conocimientos que 
tienen las comunidades maya hablantes sobre 
el uso y manejo de los recursos naturales (todo 
lo que saben) como un patrimonio biocultural.

Diversidad de especies

Las 23 especies registradas, representan el 4% 
de los mamíferos reportados en el país (Sán-
chez-Cordero et al., 2014), el 15% de los repor-
tados en la península de Yucatán (Sosa-Esca-
lante et al., 2013) y el 18% de los reportados en 
el estado de Yucatán (Sánchez-Cordero et al., 
2014; Sosa-Escalante et al., 2014; 2016). Se es-

Nombre científico Nomenclatura maya Usos Observaciones

Sylvilagus floridanus T’u’ul A, M, AR En artesanía se pueden hacer llaveros.

Orthogeomys hispidus Baj A, ME Se alimenta de raices, el aceite sirve 
para quitar manchas en la cara.

Dasyprocta punctata Tsuub A, CE

Echinosciurus yucatanensis Ku’uk A, M, AR Se alimenta de nance, zapote, ciruela. 
En artesanía se pueden hacer llaveros.

Cuniculus paca Jaaleb A, MA, CE

Panthera onca ME El aceite sirve para tratar reuma y 
asma.

Nasua narica Chi’ik A, MA El aceite sirve para tratar catarro.

Dicotyles crassus Kitam A, MA, ME La  sangre sirve para tratar la epilepsia.

Odocoileus virginianus Kéej A, ME, MA, CE El cebo sirve para asma. 

Fuente: Talleres de diagnósticos participativos realizados del 23 de agosto al 2 de diciembre de 2016.

Cuadro 2. Uso de mamíferos silvestres en el Ejido X-can, Chemax, Yucatán, México. A=Alimento, ME= Me-
dicinal, CE= Ceremonial, MA= Mascota, AR= Artesanía.
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pera que la riqueza de especies aumente si se 
incrementa el esfuerzo de muestreo para todos 
los grupos, en especial para el orden Chiropte-
ra. Se ha reportado que las aguadas, cenotes 
de tipo caverna, petenes y cenotes abiertos su-
perficiales son utilizados de alguna manera por 
al menos 45 especies de mamíferos terrestres 
y de aproximadamente 30 especies de murcié-
lagos (Sosa-Escalante y Chablé-Santos, 2013), 
por lo que estos cuerpos de agua permanentes 
o temporales son de gran importancia para la 
mastofauna residente (Hernández-Betancourt 
et al., 1996). El ejido X-can cuenta con cue-
vas, cenotes y aguadas que son utilizados por 
la fauna local. De igual manera, se recomienda 
realizar estudios sistemáticos que consideren la 
temporada de lluvias (mayo a octubre) y la de 
secas (noviembre a abril). 

Asimismo, se reporta la presencia de cinco 
especies catalogadas como en riesgo según la 

normativa mexicana (C. mexicanus, H. yagoua-
roundi, A. geoffroyi, P. onca y E. barbara). Estas 
especies se catalogan en peligro de extinción 
(semarnat, 2019), lo que representa el 22.7% de 
las especies de mamíferos terrestres protegidas 
en el estado de Yucatán (22 especies; semarnat, 
2019; Sosa-Escalante et al., 2014). Es relevante 
el registro de carnívoros protegidos como H. ya-
gouaroundi y P. onca (únicamente por talleres 
de diagnósticos participativos). El uso de técni-
cas sociales para documentar la presencia de 
mamíferos ya se ha documentado. Por ejemplo, 
en comunidades tzeltales de la Sierra Cojolita, 
Chiapas, con vegetación de selva alta perenni-
folia, se logró registrar 34 especies de mamífe-
ros medianos y grandes a través de la aplicación 
de cuestionarios (Palacios-Silva et al., 2017).

En la selva mediana subcaducifolia del muni-
cipio de Peto, estado de Yucatán, se han repor-
tado resultados similares con el registro y cap-

Nombre científico Nomenclatura 
maya

Cambio de las poblaciones silvestres a través del tiempo

1990 - 1999 2000 - 2009 2010 – 2016

Sylvilagus floridanus T’u’ul ++++ +++ ++

Coendou mexicanus K’i’ixpach ooch +++ ++ +

Dasyprocta punctata Tsuub ++++ ++++ ++++

Echinosciurus yucatanensis Ku’uk ++++ ++++ ++++

Cuniculus paca Jaaleb +++ ++ +

Herpailurus yagouaroundi ‘Eek’ much +++ ++ +

Urocyon cinereoargenteus Ch’omak ++++ ++++ ++++

Spilogale angustifrons Páay ooch +++ ++ +

Eira barbara Sam jo’ol +++ ++ +

Mustela frenata Sabin +++ ++

Nasua narica Chi’ik ++++ ++++ ++++

Dicotyles crassus Kitam ++++ +++ +

Odocoileus virginianus Kéej ++++ +++ +

Fuente: Elaboración propia a través de resultados del taller 6. Se elaboró  un diagrama y mapa histórico de 
los recursos naturales (flora y fauna). Se evaluó con los ejidatarios más antiguos los cambios y permanencia 
de mamíferos en el ejido.

++++Abundancia alta.
+++Abundancia media.
++Abundancia baja.
+Rara.

Cuadro 3. Percepción de las fluctuaciones de las poblaciones de la mastofauna silvestre en los últimos 26 
años en el Ejido X-can, Chemax, Yucatán, México.
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tura de 17 especies de mamíferos (Cimé-Pool 
et al., 2020). En La Reserva Privada El Zapotal 
localizada en el municipio de Tizimín, se regis-
tró la presencia de 21 especies de mamíferos; 
no se incluyen murciélagos ni pequeños roedo-
res (Faller-Méndez et al., 2005). En contraste, 
en la Reserva Estatal de Dzilam, Yucatán, en 
un monitoreo de dos años se registraron 52 es-
pecies de mamíferos (Hernández-Betancourt et 
al., 1996).

Durante el estudio se capturaron nueve es-
pecies de murciélagos; esta riqueza representa 
el 21% de los murciélagos presentes en el es-
tado de Yucatán (43 especies; Sosa-Escalante 
et al., 2014). Lo anterior probablemente se deba 
a que en el ejido existen cuevas y cenotes que 
proveen refugio de percha y sitios de reproduc-
ción aunada a la vegetación asociada a estos 
cuerpos de agua. Se ha reportado que los cuer-
pos de agua son determinantes para la captura 
de especies de murciélagos insectívoros debido 
a que pueden ser usados como sitios de forra-
jeo (Estrella et al., 2014).

Los resultados están dentro de lo reportado 
en otros estudios dentro del estado, por ejem-
plo, en la Reserva de Biosfera Ría Celestún, en 
diversas asociaciones vegetales se observaron 
dos especies de murciélagos en duna-manglar, 
siete especies en asociación de selva baja ca-
ducifolia-selva baja caducifolia inundables y 
cuatro especies en petén-pastizal inundable (Ci-
mé-Pool et al., 2006). En contraste, en las zo-
nas arqueológicas de Dzibilchaltún y de Kabah 
se registraron 16 y 15 especies, respectivamen-
te (Estrella et al., 2014).

Se ha documentado que la dominancia de 
especies de murciélagos filostómidos de los 
géneros Artibeus, Dermanura, Glossophaga y 
Desmodus en ciertas circunstancias son indi-
cadoras de perturbación antrópica (Chávez y 
Ceballos, 2001). No obstante, se recomienda 
implementar estudios comparativos entre la sel-
va mediana subcaducifolia y las áreas con agri-
cultura y ganadería para evaluar el efecto de la 
actividad antrópica. Al respecto, las principales 
actividades productivas en el ejido X-can son 
la ganadería, agricultura (siembra de maíz de 
temporal), apicultura, ecoturismo y venta de ar-
tesanía (bejucos); algunas de estas actividades 
tienen efecto sobre la biodiversidad presente 
(Ejido X-can, 2017).

Asimismo, se capturaron cuatro especies de 
pequeños roedores que representa el 30.7% 
de los reportados en el estado de Yucatán (13 
especies; Sosa-Escalante et al., 2014). Esta ri-
queza probablemente se deba a que, al ser una 
evaluación ecológica rápida de mastofauna, el 
esfuerzo de muestreo fue bajo y se consideró 
solo la temporada de lluvias. Se ha documen-
tado que las principales especies de pequeños 
roedores presentes en las selvas de Yucatán 
son, Heteromys gaumeri, Peromyscus yucata-
nicus y Ototylomys phyllotis; las proporciones 
de captura varían de acuerdo con el grado de 
sucesión y tipo de vegetación del que se trate 
(Cimé-Pool et al., 2002; 2006; 2010; 2020; Her-
nández-Betancourt et al., 2008a; 2008b; 2012). 
Resultados similares se han observado en otros 
estudios en el estado de Yucatán, por ejemplo, 
en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, don-
de se registraron dos especies en vegetación de 
duna-manglar, una especie en selva baja cadu-
cifolia inundable y dos especies en petén-pas-
tizal inundable (Cimé-Pool et al., 2006). En la 
Reserva Estatal de Dzilam, se observaron de 3 
a 6 especies de pequeños roedores en un gra-
diente que abarca de perturbación de pastizal a 
una selva baja caducifolia inundable (Cimé-Pool 
et al., 2010).

El ejido X-can todavía conserva fragmentos 
de vegetación en buen estado de conservación, 
en particular, del sitio 4 conocido como km 35, 
donde se avistaron dos tropas de mono araña (A. 
geoffroyi). Los monos araña se encuentran en 
peligro de extinción y por lo tanto su conserva-
ción es prioritaria. Sin embargo, la caza, el cam-
bio de uso de suelo y tala (Ejido X-can, 2017) son 
factores de riesgo para la permanencia de estos 
relictos de vegetación de selva mediana subca-
ducifolia y para la biodiversidad presente. 

Especies como el ‘Eek’ much (H. yagoua-
roundi) y báalam (P. onca), únicamente se re-
gistraron por medio de entrevistas y talleres de 
diagnísticos, ya que son difíciles de observar en 
campo debido a que son crípticos y poseen den-
sidades bajas. En virtud de lo anterior, resulta 
necesario realizar estudios utilizando métodos 
indirectos como fototrampas para incrementar 
los registros de mamíferos medianos y grandes 
(carnívoros principalmente) y evaluar sus abun-
dancias y la de sus presas. 
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conclusiones y Recomendaciones

Al considerar la presencia de especies de mamí-
feros silvestres bajo alguna categoría de riesgo 
por factores como la pérdida del hábitat, cacería 
incendios, cambio de uso del suelo se proponen 
como estrategias: a) Implementar Unidades de 
Manejo y Aprovechamiento (uma); b) Gestionar 
apoyos como Pago por Servicios Ambientales; 
c) Implementar sistemas silvopastoriles y agro-
forestales que son compatibles con la conserva-
ción de la fauna silvestre presente en el ejido; d) 
Fomentar la apicultura agroecológica conside-
rando los aspectos social, ambiental, económi-
co y productivo, de tal manera, que el manejo no 
dañe al ambiente; e) Impulsar proyectos de eco-
turismo en los cenotes que ya se desarrollan en 
la región de manera integral; f) Realizar un ma-
nejo de acahuales a través del aprovechamien-
to racional y adecuado de recursos como leña, 
orquídeas, bromeliáceas, huano (Sabal sp.); g) 
Elaborar un Reglamento Interno (RI) ejidal con-
siderando el capítulo del uso y aprovechamien-
to de los recursos forestales (maderables y no 
maderables).

La riqueza de especies que se presenta en 
este trabajo es una línea base para futuros es-
tudios, por lo que requiere realizar otros mues-
treos y observaciones sistemáticas que contem-
plen estaciones de lluvias y de secas dirigidos 
principalmente para los grupos primates, mur-
ciélagos y pequeños roedores, que son consi-
derados como grupos indicadores de la salud 
de los ecosistemas.
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