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Relevancia

Primer registro de posible intento de depreda-
ción por Procyon lotor a Crotalus tzabcan, inte-
racción interrumpida por una colisión vehicular. 
La presencia de pasos de fauna silvestre en ca-
rreteras es necesaria para reducir la mortalidad 
y las afectaciones en las interacciones ecológi-
cas de los mamíferos depredadores.

POSIBLE CASO DE DEPREDACIÓN DE UN MAPACHE (Procyon lotor) A UNA 

VÍBORA DE CASCABEL YUCATECA (Crotalus tzabcan) EN EL SUR DE QUINTANA 

ROO, MÉXICO

POSSIBLE CASE OF PREDATION BY A RACCON (Procyon lotor) ON THE YUCATAN 

NEOTROPICAL RATTLESNAKE (Crotalus tzabcan) IN SOUTHERN QUINTANA ROO, 

MEXICO 
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Resumen

Las carreteras y el transito vehicular tienen im-
pacto negativos de diversa índole en la fauna 
silvestre. Aqui reportamos un posible intento de 
depredación de una víbora de cascabel yucate-
ca (Crotalus tzabcan) por un mapache (Procyon 
lotor). Esta observación se realizó durante un 
estudio de monitoreo de serpientes atropelladas 
en Quintana Roo, México. 

Palabras clave: Mapache, cascabel yucate-
ca, depredación, carreteras.

abstRact

Highways and vehicular traffic have negative im-
pacts of various kinds on wildlife. Here we report 
a possible predation attempt on a Yucatan neo-
tropical rattlesnake (Crotalus tzabcan) by a rac-
con (Procyon lotor). This observation was made 
during a monitoring study of snake roadkill in 
Quintana Roo, Mexico.

Key Words: Raccon, Yucatan neotropical rat-
lesnake, predation, highways.
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La mortalidad de la fauna silvestre causada 
por atropellamientos vehiculares es un proble-
ma grave (Benítez et al., 2021). Diversos fac-
tores, como los patrones de comportamiento 
estacional, la abundancia de las poblaciones 
de algunas especies o la búsqueda de alimen-
to en determinadas temporadas del año, se ven 
afectados negativamente por las carreteras y 
el tránsito de vehículos (Cupul, 2002; Trombu-
lak y Frissell, 2000). Algunos grupos de fauna 
como las serpientes utilizan las carreteras como 
un medio de termorregulación, al aprovechar 
el calor que absorbe el pavimento, sea de día 
o de noche (Cupul, 2002). Muchos mamíferos 
se desplazan a lo largo de las carreteras o las 
cruzan en búsqueda de alimento, y en varias 
ocasiones se encuentran sobre las carreteras, 
tanto animales vivos, como muertos (es decir, 
atropellados).

Diversos estudios han mostrado que los 
mamíferos y los reptiles se encuentran entre 
los grupos más afectados por atropellamiento 
en carreteras (Delgado-Trejo et al., 2018; Na-
huat-Cervera et al., 2021). Esto puede afectar 
las interacciones entre ellos, como en el caso 
de eventos de la depredación (Voss y Jansa, 
2012). Con relación a la depredación de ser-
pientes se han reportado más incidente de aves 
que de mamíferos (Greene, 1988; Tanaka y 
Mori, 2000). Esto se debe a que la mayoría de 
las aves depredadoras son diurnas y consumen 
a sus presas desde perchas elevadas, mientras 
que la mayoría de los mamíferos depredadores 
son nocturnos o consumen sus presas ocultos 
en la vegetación (Voss y Jansa, 2012). En esta 
nota reportamos un posible  caso de depreda-
cion de una víbora de cascabel (Crotalus tzab-
can) por un mapache (Procyon lotor).

El mapache (P. lotor) se distribuye en todo 
México, y se le encuentra en todos los tipos de 
vegetacion (Ceballos y Oliva 2005; Leopold, 
1977). Está catalogado como en preocupación 
menor (LC) por la uiCn (Timm et al., 2016) y no 
está considerado fuera de riesgo por la la NOM-
059 (seMaRnat, 2010). Es omnívoro, y su dieta 
incluye una gran variedad de invertebrados y 
vertebrados incluyendo peces, reptiles, aves y 
además diversas especies de plantas (Carrillo 
et al., 2001; Ceron et al., 2020; Leopold, 1977; 
McFadden et al., 2006; Quintela et al., 2014). 
El mapache  se encuentra entre las especies 
de mamíferos que se alimentan de serpientes 
venenosas sin sufrir los efectos tóxicos de su 

veneno si son mordidos por éstas, debido a la 
acción de proteínas neutralizadoras de toxinas 
presentes en el suero de su sangre (Voss y Jan-
sa, 2012). Entre los vipéridos registrados como 
parte de su dieta se encuentran el mocasín ca-
beza de cobre (Agkistrodon contortrix; Wood, 
1954) y la nauyaca terciopelo (Bothrops asper; 
Sasa et al., 2009). 

La víbora de cascabel yucateca se distribuye 
en la Península de Yucatán (Carbajal-Márquez 
et al., 2020a; Klauber, 1952; Yañez-Arenas et 
al., 2020). Crotalus tzabcan, tiene la capacidad 
para inocular veneno a través de colmillos espe-
cializados, cuya función es la de matar o inmovili-
zar a sus presas, así como defenderse de posibles 
depredadores (Lomonte et al., 2014). No obstan-
te, se sabe poco sobre algunos aspectos de su 
historia natural (Carbajal-Márquez et al., 2020b).

El 25 de febrero de 2017, durante un recorrido 
en carretera como parte de un estudio de monito-
reo de serpientes atropelladas (Cedeño-Vázquez 
et al., 2021; Köhler et al., 2016), encontramos a 
un mapache adulto (Figura 1a) y una víbora de 
cascabel yucateca (longitud total: 168 cm; longi-
tud hocico-cloaca: 154.1 cm; 1.7 kg; Figura 1b) 
atropellados, separados aproximdamente por 1 m 
entre ellos. Ambos organismos habían sido atro-
pellados recientemente, dado que no había rigor 
mortis y el mapache aún conservaba su tempera-
tura corporal normal. Los encontramos a las 21:30 
h en el trampo Calderitas-Laguna Guerrero, Othón 
P. Blanco, Quintana Roo, México (18.634672°N, 
88.266382°W; WGS 84; Figura 2). Después de 
revisar a ambos ejemplares, notamos que el ma-
pache tenía varios raspones en su piel tanto en 
el pecho como en la extremidad anterior derecha, 
producidos por la colisión y el arrastre del cuerpo 
sobre la cinta asfáltica al momento del atropella-
miento y una herida punzante en la extremidad 
posterior derecha (Figura 3a y 3b). La serpiente 
presentaba varias lesiones en la piel de la parte 
dorsal del cuerpo (Figura 4) aparentemente  po-
siblemente producidas por mordeduras del mapa-
che. Por la posición de los cuerpos, su condición y 
la proximidad entre ambos organismos, es posible 
que la herida punzante fuera causada por la mor-
dedura de la serpiente cuando el mapache inten-
taba depredarla.

Al parecer el final de esta interacción se inte-
rrumpió cuando ambos animales fueron atropella-
dos. Este es el primer reporte de depredación a 
una víbora de cascabel por un mapache. Nues-
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Figura 1. a) Ejemplar de P. lotor y b) ejemplar de C. tzabcan, recién atropellados en el mismo sitio. 
Fotos: Juan Alonso Domínguez Lepe.

a b

Figura 2. Ubicación geográfica del sitio de atropellamiento de P. lotor y C. tzabcan (punto rojo) en 
el tramo de carretera Calderitas-Laguna Guerrero. Diseño: Janneth A. Padilla Saldívar. 
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Figura 3. a) Raspones en la piel del pecho y extremidad anterior derecha de P. lotor, producidos 
por la colisión y arrastre del cuerpo sobre la cinta asfáltica al momento del atropellamiento. b) 
Herida punzante en la piel del mapache posiblemente causada por la mordedura de C. tzabcan. 
Fotos: Juan Alonso Domínguez Lepe. 

a b

Figura 4. Lesiones en la parte dorsal de la piel de C. tzabcan, probablemente producidas por las 
mordeduras de P. lotor. Foto: Juan Alonso Domínguez Lepe.
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tro registro aporta información sobre los impactos 
de las carreteras en la fauna silvestre (Benítez et 
al., 2021; Delgado-Trejo et al., 2018). Cabe resal-
tar que en este caso el atropellamiento de estos 
ejemplares, nos permitió registrar una interacción 
interespecífica, hubiera sido extremadamente raro 
hacerlo en otras circunstancias. 

Las implicaciones de este registro para la con-
servación son, claramente, la necesidad de reducir 
el impacto negativo de las carreteras en la fauna 
silvestre (ver sCt, 2020), por medio de estructuras 
diversas como  reductores de velocidad, pasos de 
fauna y señalización.
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