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El tapir Centroamericano, danta, anteburro o ta-
pir de Baird (tapirus bairdii), es una de las es-
pecies más carismáticas e importantes del Neo-
trópico. Asimismo, es una de las especies de 
megafauna más amenazadas en América (Gar-
cía et al., 2016). Las históricas, presentes y con-
tinuas amenazas que afectan a la especie (Ma-
tola et al., 1997; Schank et al., 2017), algunas 
incluso en incremento, hacen que las acciones 
de conservación sobre esta especie y sus hábi-
tats sean prioritarias y urgentes. Considerando 
su importancia ecológica e incluso cultural (Ma-
tola et al., 1997), y las múltiples amenazas que 
aún persisten para su supervivencia (García et 
al., 2011; Gómez-Hoyos et al., 2020; McCann 
et al., 2012; Medici et al., 2005), la especie ha 
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recibido importantes esfuerzos de investigación 
a lo largo de su distribución, aunque aún existen 
importantes vacíos sobre aspectos básicos de 
su ecología, historia natural y sobre todo estado 
de conservación.

En términos espaciales, esfuerzos recientes 
por entender la distribución del tapir a nivel del 
Neotrópico (Schank et al., 2015; Schank et al., 
2017; Schank et al., 2019) identificaron las áreas 
de mayor importancia para su conservación; y 
en este contexto, dada la disminución significa-
tiva de hábitats disponibles a lo largo de la re-
gión centroamericana, tristemente quedan pocos 
relictos de suficiente tamaño para mantener po-
blaciones viables al largo plazo (Schank et al., 
2017). Dentro de estos relictos, resalta la impor-
tancia de México para el tapir, contribuyendo con 
cerca del 43% de su distribución actual (Schank 
et al., 2015), convirtiéndose probablemente en 
uno de los últimos estandares para la conserva-
ción de la especie a largo plazo.

Se han realizado múltiples esfuerzos de in-
vestigación han sido invertidos a lo largo de la 
distribución del tapir desde hace varias décadas 
y en diversos países (e.g., Costa Rica, Pana-
má; García et al., 2016; Janzen, 1981; Matola 
et al., 1997; Terwilliger, 1978). En México, va-
rios grupos de investigación tienen esfuerzos 
de muchos años para estudiar la especie y para 
mejorar la resolución de las acciones de su 
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conservación. No obstante, muchos aspectos 
de la ecología, historia natural y estado de con-
servación en el país faltan por ser explorados a 
detalle, y a la fecha, no existían compilaciones 
sobre la especie que facilitaran su conocimiento 
y conservación.

En este contexto, la publicación del libro el 
tapir en México: distribución, ecología y conser-
vación (Ceballos et al. 2020) viene a llenar un 

lector pueda cubrir desde la biología básica de 
la especie hasta los aspectos aplicados de su 
manejo, estudio y conservación.

En la Parte 1, Descripción, distribución y fun-
ción, los diferentes autores en cuatro capítulos, 
se encargan de dar una descripción detallada 
y rigurosa de la biología, distribución, papel 
ecológico y evolución del tapir. El capítulo 1 de 
Naranjo y Bolaños, titulado descripción biológi-
ca, abarca aspectos sobre la biología (compor-
tamiento y reproducción), ecología poblacional 
(estructura poblacional, abundancia y densidad, 
áreas de actividad, patrones de movimiento, 
preferencia de hábitat y hábitos de alimenta-
ción) e identifica las principales necesidades de 
investigación que requiere este mamífero herbí-
voro. En el capítulo 2, titulado distribución histó-
rica y actual en México, Nolasco et al. exploran, 
como su nombre lo indica, la distribución de la 
especie en el país a partir de una aproximación 
de distribución basada en nicho ecológico. Pre-
sentan una hipótesis de distribución histórica, 
con la combinación de dos algoritmos y una ac-
tualización a la distribución potencial actual (a 
la década del 2000), utilizando las coberturas 
naturales relevantes remanentes y los registros 
más recientes de la especie; esta aproximación 
permite no sólo identificar las áreas remanen-
tes de importancia para la especie, sino también 
la dinámica de cambio y reducción significativa 
que ha sufrido la distribución del tapir en el país. 
En el capítulo 3, titulado el último dispersor de 
las grandes semillas, O’Farrill et al. analizan la 
importancia de la dispersión de semillas en el 
Neotrópico y el papel que juega el tapir en dicho 
proceso, de gran importancia para la dinámica 
de los ecosistemas tropicales. Por medio de una 
rigurosa revisión de la evidencia sobre la dis-
persión de semillas por el tapir, los autores no 
sólo presentan una revisión de las especies de 
plantas reportadas como dispersadas por la es-
pecie, sino también la estrecha relación de este 
consumidor de frutos como el zapote (Manilkara 
zapota) y la potencial relación con escenarios 
de cambio climático. En el cuarto y último capí-
tulo titulado Importancia evolutiva de la conser-
vación del tapir, Mendoza y Díaz Sibaja, hacen 
un detallado recuento de la historia evolutiva de 
los tapires, incluyendo aspectos sobre su filo-
genia, la evidencia existente en el registro fósil 
a lo largo de su distribución y algunas conside-
raciones taxonómicas; es de resaltar que no 
sólo se revisan los aspectos conocidos sobre 
la evolución de la especie, sino que se forma 

vacio histórico de compilar en un solo volumen, 
la mayor cantidad de información sobre la espe-
cie hasta la fecha en el país, y probablemente 
a lo largo de su distribución, en especial, sien-
do la nación con mayor proporción de hábitat 
remanente en el continente. Este impresionan-
te volumen editado por Ceballos et al., abarca 
prácticamente todos los aspectos de la especie 
en el país, y de forma estructurada y rigurosa, 
explora desde los aspectos más básicos hasta 
su manejo y conservación. 

Organizado en tres partes y 14 capítulos, y 
con la participación de 25 autores de 22 insti-
tuciones, el libro está organizado para que el 
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un caso muy robusto sobre las implicaciones de 
la desaparición de la especie en el contexto del 
Gran evento de extinción del Pleistoceno. Asi-
mismo, lo vinculan con la enorme pérdida que 
representaría la desaparición de esta especie 
en la actualidad, tanto por su enorme importan-
cia ecológica como por la larga y compleja his-
toria evolutiva que lo han definido y que sería 
irreemplazable para el planeta.

En la Parte 2, Conservación, los autores a 
lo largo de cinco capítulos, exploran aspectos 
ecológicos y de conservación de la especie en 
México e incluso en la región centroamericana. 
En el Capítulo 5, titulado tamaño poblacional y 
áreas prioritarias para su conservación, Nolas-
co et al., realizan una aproximación al tamaño 
poblacional potencial del tapir a lo largo de 17 
regiones en el país, y asignan una categoría 
de prioridad, de acuerdo al tamaño poblacional 
de dichas regiones. El ejercicio identificó 4 re-
giones como de prioridad alta (I), seis regiones 
como de prioridad media (II) y 6 regiones de baja 
prioridad (III), y resaltan la importancia de áreas 
como la Península de Yucatán, la selva Lacan-
dona y la región de Los Chimalapas, como las 
más importantes para la conservación de la es-
pecie en el país. En el capítulo 6, titulado Alter-
nativas para la conservación, Naranjo realiza un 
ejercicio detallado por identificar las propuestas 
centrales de conservación del tapir, derivadas 
del Programa de Acción para la Conservación 
(PaCe) de esta especie en el país, propuestas 
por el Subcomité Consultivo Nacional para la 
Protección y Recuperación del Tapir; las accio-
nes propuestas se centran en el mantenimiento 
de áreas protegidas y corredores biológicos, la 
planificación del uso del suelo, la transforma-
ción de sistemas agropecuarios, el control de la 
cacería de subsistencia, las alternativas econó-
micas y participación social, la investigación y 
monitoreo, la formación de recursos humanos, 
el manejo en cautiverio y la educación y comuni-
cación ambiental. Es de resaltar este programa 
como un esfuerzo muy completo e integral para 
la conservación de la especie, y es fundamental 
apostar por su aplicación y cumplimiento como 
una inversión del país por asegurar la conserva-
ción de este gigante en las selvas mexicanas. 
En el capítulo 7, titulado unidades de conser-
vación y regiones prioritarias en centroamérica, 
González-Maya et al., realizamos un análisis de 
distribución de la especie a nivel regional, don-
de a partir de un análisis basado en modelos de 
nicho ecológico, proponemos 37 unidades de 

conservación, divididas en dos parches fuente 
conservados, siete parches núcleo conserva-
dos, cuatro parches viables conservados y 24 
parches viables no conservados. Estimamos 
que dentro de la distribución potencial de la es-
pecie solo el 56% se mantiene en coberturas 
naturales y solo el 22% se encuentra protegi-
do. A su vez, este ejercicio complementa el es-
fuerzo realizado por Schank et al. (2017), una 
forma de sistematizar la información espacial 
de la especie y definir prioridades de conserva-
ción a escala regional. En el capítulo 8, titulado 
ecología y conservación en la selva lacandona, 
Naranjo presenta un estudio de largo plazo en 
la región de la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules (reBiMa), en el que evalúa aspectos eco-
lógicos como, la densidad poblacional, el uso de 
hábitat y los hábitos alimenticios de la especie; 
es de resaltar que, basado en la información 
ecológica generada, el autor propone las cuatro 
principales recomendaciones para la conserva-
ción a largo plazo de la especie, en una de las 
áreas de mayor importancia para la especie en 
México. Por último, y para cerrar esta Parte, en 
el capítulo 9, titulado ecología y conservación 
en la región de calakmul, Calmé et al., presen-
tan una síntesis sobre el conocimiento del ta-
pir, en lo que probablemente es la región más 
importante para la especie en el país. Abordan 
aspectos sobre su distribución, abundancia re-
lativa, tamaño y estructura poblacional, uso de 
hábitat, la importancia de esta población y las 
principales amenazas y necesidades de inves-
tigación en la región. Dicha revisión detallada, 
sintetiza cerca de 20 años de investigación de 
la especie en la región de Calakmul y presen-
ta una perspectiva completa sobre el estado de 
conocimiento, pero principalmente plantea un 
derrotero para su conservación.

Por último, pero no de menor importancia, 
en la Parte 3, Métodos de estudio y manejo, a 
lo largo de cinco capítulos, se exploran aspec-
tos prácticos del estudio y manejo del tapir, pro-
veyendo de un bagaje conceptual que puede 
servir para futuros ejercicios de investigación y 
conservación de la especie. En el capítulo 10, 
titulado el fototrampeo en la conservación, Chá-
vez y Zarza, proponen una metodología y dise-
ño de muestreo con cámaras trampa para el es-
tudio del tapir, por medio de celdas de muestreo 
homogéneas y, plantean unos requerimientos 
mínimos, con el fin de obtener información ro-
busta y replicable, además de proponer elemen-
tos básicos y recomendaciones útiles y detalla-
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das para la realización de este tipo de estudios. 
En el capítulo 11, titulado Procesamiento y aná-
lisis de bases de datos de fototrampeo, Men-
doza y Camargo-Sanabria, hacen una juiciosa 
revisión de métodos y plataformas para el pro-
cesamiento de datos derivados de fototrampeo, 
pero especialmente revisan diferentes métodos 
de análisis como los estimadores de abundan-
cia, modelos de marcaje-recaptura, modelo de 
encuentros aleatorios y modelos de ocupación. 
Esta juiciosa revisión provee de una valiosa 
fuente de información para estudios futuros, 
propendiendo por mejorar la robustez, sistema-
ticidad y rigurosidad del uso de esta importante 
técnica, con especial aplicación al estudio de la 
especie no sólo en México sino a nivel global. 
En el capítulo 12, titulado Principales factores 
que afectan la salud, Pérez-Flores et al., reali-
zan una aproximación sintética a los principales 
factores que afectan la salud del tapir en Méxi-
co y señalan las enfermedades potenciales que 
podrían afectar a la especie. Los autores no sólo 
presentan una sistemática revisión de estos dos 
temas, sino que proponen potenciales formas 
de prevención y monitoreo de las posibles con-
secuencias del efecto de las enfermedades so-
bre las poblaciones de tapir, una herramienta 
sobre un tema, usualmente descuidado, pero 
que cada vez toma mayor relevancia a nivel 
global, en especial en el contexto de la actual 
situación planetaria. En el capítulo 13, titulado 
el papel de los zoológicos en la conservación, 
Gual-Sill y Tinajero-Ayala y Torres-Aranda, ex-
ploran el papel actual y potencial de los zooló-
gicos en la conservación de la especie, además 
de presentar las consideraciones incluidas en el 
PACE, y hacen un recuento de la situación de 
la población ex situ de tapires en México, pero, 
sobre todo, plantean recomendaciones puntua-
les sobre las estrategias, tanto de mantenimien-
to de la población bajo cuidado humano, como 
de educación e investigación, para potenciar el 
papel de estos centros en la conservación de 
los tapires del país. Por último, en el capítulo 
14, titulado Manejo nutricional, Sánchez-Tro-
cino, presenta una revisión sobre las actuales 
condiciones y diseños dietarios de tapires en 
cautiverio y propone nuevos lineamientos para 
mejorar el manejo de este aspecto, fundamental 
en el mantenimiento de poblaciones ex situ de 
la especie en el país; los detalles y considera-
ciones técnicas propuestas por el autor, resultan 
de gran importancia, en especial, considerando 
las propuestas de Gual-Sill, Tinajero-Ayala y To-
rres-Aranda (2020), y sientan un excelente pre-

cedente de manejo técnico de estas poblacio-
nes, lo que además sirve de antecedente para 
considerar diferentes elementos de conserva-
ción de la especie en el país. 

Esta obra, representa sin duda alguna, un 
hito en el estudio y conservación del tapir en 
México y define una base sólida que será de 
enorme utilidad para el adecuado conocimiento, 
gestión y manejo del tapir no sólo en México, 
sino a lo largo de su distribución. Este impresio-
nante volumen permitirá tanto a expertos como 
neófitos, e interesados en general, encontrar un 
enorme cumulo de información original y com-
pilada, presentada de forma amable y sencilla, 
que, sin duda alguna, avanza el conocimiento 
y la adecuada gestión de este gigante Neotro-
pical. El objetivo y enorme esfuerzo y dedica-
ción puesto por los autores, y en especial por 
los coordinadores, son un excelente reflejo de 
como el trabajo colaborativo, riguroso y siste-
mático, puede contribuir a metas comunes de 
conservación, en especial cuando se trata de 
salvaguardar el destino y futuro de una joya de 
nuestras selvas, que esperamos perdure por mi-
les de años más, contribuyendo a la estabilidad 
de los ecosistemas más diversos de la tierra.
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