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nuestra PortaDa

El oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus), la única especie de oso en América del sur, es en-
démico de los Andes tropicales. Se distribuye en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Es una 
especie omnívora, diurna, solitaria y terrestre. Está considerada como vulnerable por la iucn y sus pobla-
ciones tienen una tendencia a decrecer. Las principales amenazas para esta especie son la reducción de 
su hábitat y la cacería. En este número se hace mención de esta especie en la nota, Reports of feeding 
incidents of cattle by andean bear in central Peru / Reportes de incidentes de alimentación de ganado por 
oso andino en el centro del Perú.

Foto: Roxana Rojas Vera-Pinto.
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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 

yariely del rocío balam-ballote1,2 | José adrián cimé-Pool1,2 | silvia Filomena Hernández-betan-
court3 | Juan manuel PecH-cancHé4 | Juan carlos sarmiento-Pérez1 | samuel canul-yaH1,2
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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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relevancia

La expansión natural de especies como el co-
yote es relevante para entender sus impactos 
en las mastofaunas locales, y en la función 
de los ecosistemas y en impactos al hombre, 
como la dispersión de enfermedades.

amPliaCiÓn Del Ámbito De DistribuCiÓn Del Coyote (Canis latrans) 

en la Península De osa, Costa riCa

DISTRIBUTION RANGE EXTENSION OF THE COYOTE (Canis latrans) IN THE OSA 

PENINSULA, COSTA RICA

resumen

En las últimas décadas el coyote (Canis la-
trans) ha colonizado nuevos hábitats, amplian-
do su distribución en Centroamérica. En este 
trabajo reportamos los primeros registros de la 
especie en la Reserva Forestal Golfo Dulce y 
el Parque Nacional Corcovado, lo que extiende 
su distribución en Costa Rica. 

Palabras clave: Canidae, Carnivora, coloniza-
ción, Parque Nacional Corcovado, Reserva Fo-
restal Golfo Dulce. 

abstract

In the last decades the coyote (Canis latrans) 
has colonized new habitats, expanding its dis-
tribution in Central America. We report the first 
records of the species in the Golfo Dulce Forest 
Reserve and Corcovado National Park, increa-
sing is distribution in Costa Rica. 

Key words: Canidae, Carnivora, colonization, 
Corcovado National Park, Golfo Dulce Forest 
Reserve.

http://www.revmexmastozoologia.unam.mx
http://www.revmexmastozoologia.unam.mx
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El coyote (Canis latrans), es un carnívoro de 
talla mediana que pertenece a la familia de los 
cánidos. Este carnívoro es oriundo de las zonas 
abiertas y semiabiertas, desiertos y sabanas de 
Estados Unidos, México y parte de Centroamé-
rica y es considerado el depredador generalista 
más exitoso del continente americano debido a 
que recientemente ha colonizado nuevos há-
bitats y en consecuencia ampliado considera-
blemente su distribución (Hidalgo-Mihart et al., 
2004; Hody y Kays, 2018; Hody et al., 2019). 
El coyote ha prosperado debido a la expansión 
agrícola, al aumento en la fragmentación bos-
cosa, la disminución de los grandes depreda-
dores como los felinos, la hibridación con lobos 
(Canis lupus) y perros domésticos (C. l. familia-
ris), a sus hábitos alimenticios generalistas y a 
su capacidad intrínseca de habitar en diversos 
ambientes (Kays et al., 2010; Moore y Parker, 
1992; Parker, 1995).

El límite sur de su distribución histórica es la 
región de Guanacaste en Costa Rica, donde hay 
evidencia de su presencia por medio de registros 
fósiles del Pleistoceno y Holoceno temprano, así 
como fuentes históricas de cronistas de los si-
glos XVI a XIX durante el tiempo de la colonia 
(Hidalgo-Mihart et al., 2004; Lucas et al., 1997; 
Monge-Nájera y Morera-Brenes, 1986). Recien-
temente la especie ha ampliado de manera con-
siderable su distribución y en la actualidad se 
encuentra en varias regiones de México y Cen-
troamérica donde antes no estaba registrado.

La ampliación de la distribución del coyote en 
Centroamérica comenzó paulatinamente duran-
te las décadas de los cuarenta y sesenta hacia la 
zona central de Costa Rica, y entre 1970 y1980 
hacia el centro de Nicaragua, el sur de Costa 
Rica y el norte de Panamá (Hody y Kays, 2018; 
Méndez et al., 1981; Nelson, 1932; Vaughan, 
1983). Para la década de los noventa la especie 
ya estaba distribuida en gran parte de México, 
Guatemala, Belice y el norte de Panamá, y en 
los años dos mil amplió su distribución en varias 
zonas de Nicaragua, Costa Rica y el centro de 
Panamá (Hody y Kays, 2018; Ordóñez-Garza et 
al., 2008; Platt et al., 1998). En la actualidad su 
expansión continúa hacia la península de Yu-
catán, Belice, el este de Honduras, el noreste 
de Costa Rica y norte de Panamá, donde ha lo-
grado cruzar el canal de Panamá y adentrarse 
en la provincia de Darién cercana a Colombia 
(Cove et al., 2012; Elvir-Valle et al., 2019; Hody 
y Kays, 2018; Hody et al., 2019; Méndez-Carva-

jal y Moreno, 2014; Monroy-Vilchis et al., 2020; 
Ortega et al., 2018). Se considera que las ma-
yores barreras para su dispersión han sido los 
densos bosques húmedos predominantes en la 
vertiente Caribe de Centroamerica con presen-
cia de grandes felinos depredadores, como por 
ejemplo, la selva Maya en Guatemala y Belice; 
La Mosquitia en Honduras y Nicaragua; Indio 
Maíz-Tortuguero en Nicaragua y Costa Rica; y 
la Península de Osa en el Pacífico sur de Costa 
Rica, aunque de manera gradual, la especie se 
ha adentrado en estos nuevos ambientes (Cove 
et al., 2012; Hidalgo-Mihart et al., 2004; Mon-
roy-Vilchis et al., 2020; Vaughan, 1983).

En Costa Rica, el coyote se encuentra am-
pliamente distribuido desde el nivel del mar 
hasta cerca de los 3,700 msnm y se asocia a 
hábitats abiertos (ej. bosque seco y páramo) 
y alterados (ej. zonas agrícolas y suburbanas; 
Wainwright, 2007). Es una especie abundante 
y según Artavia (2018) el 38% de los estudios 
con cámaras trampa realizados en el país han 
detectado la presencia de coyote en sus inves-
tigaciones.

Sus tendencias poblacionales parecen estar 
en aumento por lo que su estado de conserva-
ción es de Preocupación Menor (LC) según la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la uicn 
(Kays, 2018). No se encuentra dentro de la ca-
tegoría de especies amenazadas en Costa Rica 
(sinac, 2017) y en ocasiones es considerada 
una especie plaga (Hilje y Monge, 1988). Sus 
desplazamientos pueden ser muy amplios, con 
estimaciones de recorrido diario promedio en 
Guanacaste de entre dos a ocho kilómetros y 
un máximo de 35 kilómetros, así como despla-
zamientos promedio mensuales de 200 a 350 
kilómetros (Lloyd, 2019) y rangos de hogar que 
cubren desde 70 km² hasta 1,200 km² en Pana-
má (Ortega et al., 2018).

El Parque Nacional Corcovado (Pnc) y la 
Reserva Forestal Golfo Dulce (rFgd), ubicados 
en la Península de Osa al suroeste de Costa 
Rica, constituyen un corredor de conectividad 
de alrededor de 1,029,050 km2 que está com-
puesto principalmente de bosque húmedo tro-
pical y otros usos del suelo. Estos sitios alber-
gan un estimado de 2.5% de la biodiversidad 
del mundo y 50% de la biodiversidad de Costa 
Rica, incluidas más de 20 especies de mamí-
feros terrestres medianos y grandes entre las 
que se encuentran el pecarí de labios blancos 
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figura 1. Ubicación geográfica de los registros fotográficos de coyote (Canis latrans) en la Península 
de Osa, Costa Rica.

(Tayassu pecari), danta (Tapirus bairdii), caucel 
(Leopardus wiedii), ocelote (Leopardus parda-
lis), puma (Puma concolor) y jaguar (Panthera 
onca; MINAE, 2018). El objetivo de este trabajo 
es reportar los primeros registros fotográficos 
de coyote en el Parque Nacional Corcovado y la 
Reserva Forestal Golfo Dulce, en la Península 
de Osa, lo que amplía su ámbito de distribución 
en Costa Rica (Figura 1). 

El primer registro de presencia ocurrió en ju-
lio del 2010 mediante dos fotocapturas por cá-
mara trampa de un individuo macho en Pavon-
cito de Sierpe, rFgd. El segundo registro ocurrió 
en abril del 2011 por fotocaptura de un individuo 
macho en el sector de Rancho Quemado de 
Sierpe, rFgd. El tercer registro ocurrió en abril 
del 2018 mediante observación directa y captu-

ra fotográfica manual de un individuo macho en 
la desembocadura del río Sirena dentro del Pnc 
(Figura 2, A, B y C). El cuarto ocurrió en abril 
2019 mediante fotocaptura de un individuo en 
Mongos de Sierpe, rFgd. El quinto correspon-
de a dos videos obtenidos por cámara trampa 
de un macho en abril del 2019 en el sector de 
Sábalo de Sierpe, rFgd. Finalmente, el registro 
más reciente corresponde a una fotocaptura por 
cámara trampa de una hembra en Santa Ceci-
lia de Piedras Blancas, rFgd en marzo del 2020 
(Figura 2, D, E y F). En el Cuadro 1 se detalla el 
tipo de registro, la localidad y la fuente de infor-
mación de estos eventos.

A pesar de que la Península de Osa es el 
área mejor estudiada del país en cuanto ma-
míferos medianos y grandes desde la década 
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a b

C D

e f

figura 2. Fotocapturas del coyote en Pavoncito de Sierpe, rFgd (a), en Rancho Quemado de 
Sierpe, rFgd (b), en Mongos de Sierpe, rFgd (D), en Sábalo de Sierpe, rFgd (e), Santa Cecilia de 
Piedras Blancas, rFgd (f) y Fotografía directa en el sector Sirena, Parque Nacional Corcovado (C).
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Tipo de registro
Fuente

Fecha Hora Sexo Localidad Latitud
Longitud
Altitud (msnm)

Área 
Protegida

Hábitat

Foto cámara trampa
Alcides Parajeles, 
Terri Peterson, 
Gary Strehlow y 
Adolfo Artavia

11 julio 
2010

N/D Macho Pavoncito, 
Sierpe, Osa.

8°46'35.34"
83°24’35.62”
50

Reserva 
Forestal 
Golfo 
Dulce

Bosque

Foto cámara trampa 
(Cuddeback®)
Yaguará

30 abril 
2011

3:27 Macho Rancho 
Quemado, 
Sierpe, Osa.

8°41'04.88"
83°34’09.88”
195

Reserva 
Forestal 
Golfo 
Dulce

Bosque

Avistamiento directo 
y fotografía manual.
Este estudio.

20 abril 
2018

9:45 Macho Estación 
Biológica 
Sirena, 
Puerto 
Jiménez, 
Golfito. 

8°28'47.26"
83°35’52.89”
0

Parque 
Nacional 
Corcovado

Playa, 
vege-
tación 
costera.

Foto cámara trampa 
(Bushnell TrophyCam 
®)
Este estudio.

10 abril 
2019

13:41 No 
identifi-
cado

Mongos, 
Sierpe, Osa.

8°46'30.46"
83°25’09.42”
265

Reserva 
Forestal 
Golfo 
Dulce

Bosque

Video cámara tram-
pa (Browning Recon 
Force Advance®)
Este estudio.

14 abril 
2019

7:03 Macho Sábalo, 
Sierpe, Osa.

8°45'34.92
83°34’51.89”
400

Reserva 
Forestal 
Golfo 
Dulce

Bosque

Foto cámara trampa 
(StealthCam®)

09 marzo 
2020

23:05 Hembra Santa Ceci-
lia, Piedras 
Blancas, 
Osa.

8°45'52.29"
83°17’27.99”
110

Reserva 
Forestal 
Golfo 
Dulce

Bosque

Cuadro 1. Detalle de los registros fotográficos de coyote (Canis latrans) en la Península de Osa, Costa Rica

de los ochenta (González-Maya et al., 2016; si-
nac, 2018a), donde se han desarrollado recien-
tes investigaciones sistemáticas y continuas de 
monitoreo con cámaras trampa tanto en el Pnc 
(Olson et al., 2019) como en la rFgd (Bone-Guz-
mán y Chacón-Madrigal, 2020; sinac, 2018b), la 
especie no había sido oficialmente registrada en 
la zona hasta el momento. Esta situación con-
cuerda con lo señalado por funcionarios de la 
autoridad nacional ambiental del Área de Con-
servación Osa del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (acosa; A. Azofeifa, com. pers.; 
J. Mata, com. pers.; I. Olivares, com. pers.). No 
obstante, existen reportes recientes de su pre-
sencia en zonas aledañas, tales como los alre-
dedores de la rFgd y el Humedal Nacional Terra-

ba-Sierpe en el 2013 (Yaap, 2013; Yaap et al., 
2015), el Parque Nacional Piedras Blancas en 
el 2018 (Red de Cámaras Trampa Osa, 2019) y 
en los alrededores del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Golfito en el 2018 y 2019 (Frank Fle-
ming, com. pers.). 

Se desconocen las implicaciones ecológi-
cas y los potenciales efectos de la presencia 
de coyote en estos nuevos hábitats, pero se 
prevé que presenten una potencial amenaza 
para otras especies de carnívoros terrestres 
que compiten por los mismos recursos (pre-
sas, espacio, refugio), tales como especies de 
las familias Felidae (P. onca, P. concolor, Her-
pailurus yagouaroundi, L. pardalis, y L. wiedii), 
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Mustelidae (Eira barbara y Galictis vittata), Pro-
cyonidae (Procyon lotor, Procyon cancrivorus 
y Nasua narica) y Mephitidae (Conepatus se-
mistriatus).

Por lo tanto, se deben realizar más estudios 
que permitan ampliar la evidencia de la presen-
cia del coyote en la Península. También es pre-
ciso analizar los posibles efectos ecológicos en 
las especies presa y la cadena trófica, así como 
investigar las interacciones de los pobladores 
locales y los animales domésticos con las po-
blaciones de coyote.
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relevancia

El conflicto ganado-depredador es uno de los 
problemas fundamentales para la conserva-
ción de los grandes depredadores como el oso 
andino. Entender la dinámica de los incidentes 
de depredación es fundamental para determi-
nar estrategias que reduzcan estos incidentes, 
y por lo tanto contribuyan a la conservación de 
estas especies.

rePorts of feeDinG inCiDents of Cattle by anDean bear (Tremarctos 

ornatus) in Central Peru

REPORTES DE INCIDENTES DE ALIMENTACIóN DE GANADO POR OSO ANDINO 

(Tremarctos ornatus) EN EL CENTRO DEL PERú 

abstract

In 2015, the Ministry of Agriculture of Peru recei-
ved complaints about Andean bears’ livestock 
attacks in central Peru. The ministry contacted 
our Andean bear research group to confirm the-
se events. Already in the area, traces of the pre-
sence of Andean bear (e.g., as hair and feces) 
were found within grazing areas, and 13 cattle 
carcasses, some of them with evidence of con-
sumption by bear. Although not conclusive, the 
condition of a corpse also suggested predation 
by bear. Even though we could not confirm bear 
attacks, we did confirm that they were involved 
in livestock feeding incidents (e.g., scavenging). 
Finally, we point out the importance of quick res-
ponses to reduce human-bear conflicts. 

Key words: Andean bear predation, human-pre-
dator conflicts, natural protected area, Peruvian 
Andes.

resumen

En 2015 el Ministerio de Agricultura de Perú re-
cibi denuncias sobre ataques a ganado por parte 
de oso andino en el centro del Perú. El ministerio 
contactó con nuestro grupo de investigación de 
oso andino para confirmar estos sucesos. Ya en 
el área encontramos rastros (ej. pelos y heces) 
de la presencia de oso andino dentro de zonas 
de pastoreo, así como 13 cadáveres de ganado, 
algunos de ellos con evidencias de consumo por 
oso. Aunque no fue concluyente, la condición 
de un cadáver también sugería depredación por 
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oso. A pesar de que no pudimos confirmar los 
ataques por oso, sí confirmamos que estaban 
involucrados en incidentes de alimentación con 
el ganado (ej. carroñeo). Por último, destaca-
mos la importancia de una respuesta rápida 
para reducir los conflictos humano-oso. 

Palabras clave: Andes peruanos, área natural 
protegida, conflictos humano-depredadores, de-
predación del oso andino. 

The Andean bear (Tremarctos ornatus) belongs 
to the order Carnivora, which has omnivorous 
habits, but it is predominantly herbivorous (Gar-
cía-Rangel, 2012; Peyton, 1980). Although they 
mainly feed on plants (i.e. succulent vegetative 
parts and fruits; Figueroa, 2013a; García-Ran-
gel, 2012; Peyton, 1980), there are several re-
cords that Andean bears also feed on flesh (e.g. 
Goldstein et al., 2006; Laguna, 2018; Márquez 
and Goldstein, 2014; Parra-Romero et al., 2019; 
van Horn et al., 2014). Literature referring to An-
dean bears feeding on other animals can be da-
ted back to historical chronicles during Spanish 
colonialism, which mentioned bear predation on 
guanacos, vicunas, deer, and even cattle (Figue-
roa, 2013b). Currently, in some areas of its dis-
tribution range, there is a strong perception that 
Andean bears hunt cattle to feed on (Figueroa, 
2015; Goldstein, 1991; Peyton, 1980; Poveda, 
1999). This can cause conflicts and hinders the 
conservation of this endangered species. Howe-
ver, conclusive evidence are usually missing as 
some reported events might be related to bear 
scavenging on already dead cattle and not ne-
cessarily involved bear attacks (Paisley, 2001). 
At the moment, there is only a limited number of 
publications confirming Andean bear attacks on 
cattle, which were based on carcass inspection, 
such as from Venezuela (Goldstein, 1991), Co-
lombia (Márquez and Goldstein, 2014; Poveda, 
1999), Ecuador (Castellanos, 2002; Castellanos 
et al., 2011; Laguna, 2018), and Bolivia (Nallar 
et al., 2008). 

In Peru, it is widely accepted by rural sett-
lers that bears attack cattle to feed on (Figueroa, 
2015; Peyton, 1980). There are several studies 
reporting cattle consumption by bears in diverse 
Peruvian location; however, most of them are 
solely based on interviews (e.g. Amanzo et al., 
2007; Figueroa, 2013b; Figueroa, 2015; Terán 
et al., 2020), and only Vargas (2016) and Ro-
jas-VeraPinto and Cruz (unpublished data) con-

firmed scavenging after inspecting cattle carcas-
ses in southern Peru. Although Peyton (1980) 
also examined carcasses, he did not find enou-
gh evidence to prove consumption by bears. Ne-
vertheless, cattle consumption by bears might 
not be uncommon as they have been reported 
along the Andean bear distributional range (e.g. 
Goldstein, 1991; Laguna, 2015, 2018; Parra-Ro-
mero, 2019; Paisley, 2001; Poveda, 1999).

Pampa Hermosa National Sanctuary is a na-
tural protected area located in the central Pe-
ruvian Andes (Department of Junín; Figure 1) 
between 1,900 and 4,200 m over the sea level. 
It predominantly includes cloud forest (Yungas)
and Andean grassland (Wet Puna). Along its 
boundaries (i.e., the buffer zone of the protected 
area), some villages are found such as San Pe-
dro de Churco (S 11°02’14.1’’, W 75°33’24.9’’; 
Figure 1). This village has only 15 permanent re-
sidents, who cultivate potatoes and raise cattle, 
in open grasslands, for subsistence. 

In 2015, villagers of San Pedro de Churco 
sent complaining letters to serFor (Peruvian Na-
tional Institute of Forestry and Wildlife Service) 
requesting economic compensation due to catt-
le attacks by Andean bear. serFor staff contac-
ted two of the authors (RR-VP and RB), as we 
are part of a Peruvian research group working 
on the Andean bear, to inspect the area and 
confirm these potential events. Therefore, we 
proceeded to carry out fieldwork in the protected 
area and its buffer zone.

Initially, to identify overlapping of Andean 
bear territory and cattle grazing areas in the re-
gion, we searched for signs of their presence 
within the forests and grasslands. Thus, cattle 
were recorded in grasslands as well as in the fo-
rest boundaries, whereas bear signs (e.g. marks 
on trees, feeding signs, scats and nests) were 
restricted to the forest and grassland bounda-
ries. Within the forest, we also recorded plants 
recurrently consumed by bears as part of the 
diet (e.g., Pitcairnia sp., Puya sp., Guzmania 
sp., Clusia sp., Cyathea sp., Pernettya prostra-
ta, Gaultheria sp., Chusquea sp., Rubus sp.; Fi-
gueroa, 2013a). Recorded signs confirmed that 
Andean bear and cattle overlap their distribution, 
which may facilitate potential interactions.

Then, we visited areas where attacks were 
reported, and we searched for bear predation 
signs on cattle carcasses as well as inspected 
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the surroundings of the potential attack pla-
ces. It is known that Andean bears use their 
strength to dominate their prey with their fo-
relegs and mouth, occasioning injuries (i.e. 
bites, scratches and bleeding) on the back, 
hips and even neck of the cow (Laguna, 2011, 
2018; Márquez and Goldstein, 2014; Nallar et 
al., 2008; Paisley, 2001); during this process, 
bears can start to eat the prey when is still 
alive. In total, we found 13 cattle carcasses, 
whose locality, estimate date of the event, ca-
ttle characteristics (gender and age), forest 
distance and state of carcass decomposition 
were recorded (Table 1). According to local 
people, the cattle deaths occurred between 
May 2014 and November 2015. 

figure 1. Study area in the vicinity of the Pampa Hermosa Natural Sanctuary, department of Junín, 
Peru. Locations of the evaluated cattle carcasses  (black cross) are shown.

From the 13 carcasses found, eight were 
too decomposed to make any diagnosis as only 
bones and pieces of skin were left. The remai-
ning five carcasses still had their skins, stomach 
content and almost complete skeleton; among 
them, one was relatively fresh (i.e. the owner 
pointed out the death corpse was not older than 
2 weeks) and only slightly consumed by some 
animals. This fresh cow carcass was found in an 
abnormal position (i.e. dorsal decubitus; Figure 
2A). It also showed some evidence of having 
been eaten alive as it had clotted blood on the 
back, withers and over the scapula, which was 
almost completely out of its place (Figure 2B). 
The carcass also had deep bites, ripped flesh, 
the skin was open from the neck to the sacrum, 
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N° Estimated date 
of death

Cattle characteristics 
(gender, age)

Forest distance 
(meters)

Carcass 
situation

Event

1 Jan/2015 Female, 6 years 0.5 Skin and bones re-
mains

Undetermined

2 Apr/2015 Female, 6 years 0.5 Skin and bones re-
mains

Undetermined

3 May/2015 Male, 1.5 years 3 Skin and bones re-
mains

Undetermined

4 Jun/2015 Female, 6 years 70 Skin and bones al-
most complete, and 
ruminal content out. 

Scavenging

5 Jul/2015 Female, 4 years 5 Skin and bones re-
mains

Undetermined

6 Jul/2015 Female, 3 years 8 Skin and bones re-
mains

Undetermined

7 Aug/2015 Female, 4 years 7 Skin and bones re-
mains

Undetermined

8 Sep/2015 Female, 0.6 years 24 Skin and bones re-
mains

Undetermined

9 Oct/2015 Female, 6 years 46 Skin and bones re-
mains

Undetermined

10 Nov/2015 Female, 3 years 26 Skin and bones al-
most complete, and 
ruminal content out.

Scavenging

11 Nov/2015 Female, 5 years 27 Dorsal decubitus 
position. Apart from 
organs, almost com-
plete carcass. 

Potential pre-
dation

12 May/2014 Female, adult 0 Bones and skin re-
mains in a bear nest. 

Scavenging

13 2014 Undefined, 0.8 years 0 Bones and skin re-
mains in a bear nest.

Scavenging

Table 1. Characteristics of the cattle carcasses evaluated.
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and bones crushed at the edges of the scapula 
and vertebrae (Figure 2B). Flesh from diverse 
areas and organs, such as guts, heart and lungs, 
were consumed (Figure 2C). We also identified 
signs that the cow was dragged 7 m from the 
potential attack place as the grass was flattened 
and there were cow stomach contents along 
the dragging trail. Unfortunately, we did not find 
more bear signs around this area (i.e., 10-me-
ter diameter around carcass), as previous days 
were raining, and this could erase footprints and 
further blood signs. However, we also recorded 
bear marks on surrounding trees (Figure 2D) 
and one feeding place between 130 and 160 m 
of distance from the carcass. Although we did 
not record some characteristics of bear preda-
tion as cited in the literature (e.g., extremities 
dispersed in the forest and nests, evidence of 
struggle), other evidences (e.g,. absence of in-
ternal organs, clotted blood on the back and wi-
thers, crushed bones) suggest that the cow was 
under predatory attack of an Andean bear (see 
Laguna, 2011, 2018; Márquez and Goldstein, 
2014; Paisley, 2001). 

In spite the fact that other carnivorous can 
occur in the area such as puma (Puma concolor) 
and feral dogs (Canis lupus familiaris), their at-
tack signs are very different from those produced 
by bears (see Márquez and Goldstein, 2014). 
For instance, bite placements do not match the 
pattern of attack of cougars and dogs, which are 
located mostly in the neck and the legs, respec-
tively; however, they do match with those re-
ported for bears, which are located on the back 
(Laguna, 2018; Márquez and Goldstein, 2014). 
Furthermore, the intestine was consumed, and 
the contents of the stomach were dispersed, as 
well as the body was not buried or hidden, which 
are not signs of cougar involvement (Márquez 
and Goldstein, 2014). 

Although the other four carcasses still had 
their skins on, they did not have flesh left; there-
fore, we could not determine whether the cattle 
were attacked by some predator or not. Still it 
was clear that they had been consumed by some 
animals: Two carcasses were found in a single 
bear nest, which was a platform made of plants 
(e.g., Pitcairnia sp., Puya sp.) on a rockery (Fi-
gure 2E) where bear scats and hairs were found 
as well as bear marks on trees (Figure 2F) and 
scats with flesh remnants. None of these two 
carcasses presented characteristics of bear at-
tacks reported by diverse authors (e.g., hemorr-

hage and tooth punctures, evidence of struggle, 
broken neck, horns, and other bones; Laguna, 
2011, 2018; Márquez and Goldstein, 2014; Pais-
ley, 2001); therefore, we did not find any eviden-
ce of bear predation in those two carcasses but 
scavenging. Thus, we conclude that the Andean 
bear consumed these two carcasses. The other 
two carcasses were found in open grasslands; 
they had scratches on their backs, legs and abo-
ve the zygomatic arch. These scratches could 
be made by diverse animals when the cow was 
alive or already death. Therefore, we cannot as-
sert that the bear was involved in the death or 
consumption of the animals.

Even though the degree of decomposition 
was a limiting factor, among the 13 carcasses 
found we identified at least one cow that was 
consumed and probably attacked by Andean 
bear, whereas other two were consumed by 
bears during scavenging events. However, we 
did not rule out that some of the other cattle 
deaths were caused by bears as some of the 
local people (n=10) informed us that 183 were 
killed by bears between 2010 and 2015. We in-
terviewed all the local people present during our 
study (n=10); some of them (40%) have direct-
ly observed bear attacks and most (80%) can 
recognize attack signs, which include bites on 
the cow back. As mitigation strategies against 
potential bear attacks, some people started mo-
nitoring on a more frequent basis their cattle or 
avoided leaving their animals far from the villa-
ge. After the date of our inspection, reports of 
predation events were not communicated any-
more; one possibility is that local people carried 
out retaliatory killing against the bear(s) as it is 
a frequent action by affected people (Goldstein, 
1991; Paisley, 2001) and not due to better rai-
sing strategies as most cattle were still free in 
the grasslands.

Although local people from Pampa Hermosa 
reported to peruvian authorities about potential 
bear attacks, this is an unusual response in Peru, 
where affected people do not usually inform 
about it as there is no economic compensation 
from the peruvian government. Hence, affected 
people try to stop potential attacks on their own 
(e.g., retaliatory killing; Figueroa, 2015). Studies 
on cattle-bear interactions and environmen-
tal education can help to improve cattle raising 
and would benefit the conservation of Andean 
bears and their habitats. Studies like this one 
are necessary to support, or not, the claims of 
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figure 2. Inspected bear signs and cattle carcasses: Carcass in decubitus position; note it has the 
stomachs content (a). Dorsal view; note the signs with flesh ripped around the scapula and the 
clotted blood (b). Ventral view; note the cavities left around the hearth and lungs (C). Bear marks 
on tree 140m from freshest carcass (D). Two cattle skull and skin remains in a bear nest (e). Bear 
marks on tree 5m from bear nest (f).

a b

C D

e f
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the affected people and to reduce the negative 
effects of human-bear conflicts. We hope that 
our report helps to understand this problem in 
Peru and the importance of adequate and fast 
responses to reduce human-bear conflicts. 
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relevancia

Las anomalías como la braquidactilia y las pig-
mentarias en murciélagos son raras en la natura-
leza. Por lo tanto, reportarlas es útil para enten-
der aún más sobre la biología de las especies.

anomalías morfolÓGiCas y CromÁtiCas en murCiélaGos De 

ChiaPas, méXiCo

MORPHOLOGICAL AND CHROMATIC DISORDERS IN BATS FROM CHIAPAS, 

MEXICO

resumen

Con base en ejemplares capturados en la cue-
va “Los Laguitos”, Chiapas, se da a conocer 
el primer caso de braquidactilia en un murcié-
lago mexicano, que corresponde a un juvenil 
de Leptonycteris yerbabuenae. Asimismo, re-
portamos dos nuevos casos del fenotipo “man-
chas blancas” en murciélagos mexicanos; uno 
corresponde a un juvenil de Natalus mexicanus 
y el otro a una hembra adulta de Mormoops 
megallophyla. Éstos representan el primer y 
segundo caso de su especie respectivamente.

Palabras clave: Braquidactilia, fenotipo de 
manchas blancas, hipopigmentación, leucismo, 
murciélagos tropicales, piebaldismo. abstract

With specimens captured in the cave “Los La-
guitos”, Chiapas, Mexico, here we report the 
first case of brachydactyly for a Mexican bat, 
which corresponds to a juvenile of Leptonyc-
teris yerbabuenae. Likewise, we report two 
new cases of the “white spots” phenotype for 
Mexican bats, one corresponds to a juvenile of 
Natalus mexicanus and the other to an adult fe-
male of Mormoops megallophyla, which repre-
sent the first and second cases of their species, 
respectively.

Key words: Brachidactily, hypopigmentation, leu-
cism, piebald, tropical bats, white spots phenotype.

http://www.revmexmastozoologia.unam.mx
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La detección de anomalías fenotípicas o gené-
ticas en los animales silvestres es un suceso 
raro, sobre todo si comprometen la superviven-
cia de los portadores en estadios tempranos 
de su desarrollo (Nogueira et al., 2017). Entre 
las anomalías registradas en murciélagos las 
aberraciones cromáticas son las más frecuen-
tes (Lucati y López-Baucells, 2016; Mahabal 
et al., 2019; Zalapa et al., 2016) en compara-
ción con otras afecciones (Castillo-Figueroa 
y Pérez-Torres, 2018; López-Aguirre, 2014; 
Nogueira et al., 2017). Cuando se encuentra 
un organismo con algún defecto es importante 
darlo a conocer para tener evidencias, regis-
trar la frecuencia de estos casos y, si es po-
sible, determinar la etiología del padecimiento 
(Lucati y López-Baucells, 2016). Se sabe que 
algunas anomalías, como el albinismo y la bra-
quidactilia son únicamente hereditarias (La-
moreux et al., 2010). En cambio otras, como 
la hipopigmentación, pueden ser de origen he-
reditario o ambiental, causado por hongos o 
un agente tóxico (Bolognia y Pawelek, 1988; 
Lamoreux et al., 2010), mientras que en otras 
anomalias, como la polidactilia, no se ha identi-
ficado el agente causal, aunque se sugiere que 
puede ser consecuencia de la endogamia o de 
algún agente teratogénico, como los pesticidas 
(Gonçalves et al., 2011). Asimismo, los murcié-
lagos son reservorios de una variedad de mi-
croorganismos, algunos de los cuales pueden 
causar enfermedades y defectos a ellos mis-
mos, o ser el origen de enfermedades zoonóti-
cas (Mühldorfer et al., 2011).

En este reporte se presenta el registro de un 
caso de braquidactilia en Leptonycteris yerba-
buenae y dos casos de anomalías cromáticas 
en Natalus mexicanus y en Mormoops megallo-
phyla. Los tres murciélagos fueron recolectados 
en la cueva de “Los Laguitos”, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, (16º 46´ 42” N, 93º 8´ 55” W) a 781 
msnm. La vegetación alrededor de la cueva co-
rresponde a una selva baja caducifolia (Miran-
da, 1998).

Braquidactilia

La braquidactilia es una malformación ósea que 
se caracteriza por el acortamiento de los dedos 
de pies y manos, debido a un desarrollo anor-
mal de las falanges y/o metacarpales. En los 
humanos este padecimiento se clasifica como 
braquifalangia, braquimetacarpia o braquime-

tatarsia, dependiendo de los elementos involu-
crados (David et al., 2015). Este es un defecto 
raro y puede presentarse como una condición 
aislada o ser parte de un síndrome; algunos ge-
nes involucrados en estos defectos pueden ser 
dominantes o recesivos. Para humanos existe 
una clasificación detallada de la afección de-
pendiendo de los elementos óseos involucrados 
(falanges o metacarpales; David et al., 2015; 
Temtamy y Aglan, 2008), lo cual no aplica para 
este caso debido a que en el murciélago están 
afectados más elementos.

Esta es la primera vez que se reconoce la 
braquidactilia en murciélagos, aunque anterior-
mente Castillo-Figueroa y Pérez-Torres (2018) 
reportaron en Colombia cinco casos de murcié-
lagos con dígitos asimétricos (Uroderma biloba-
tum, Carollia perspicillata y Desmodus rotundus) 
que se pueden incluir con este defecto. El ejem-
plar con la malformación es un macho joven de 
Leptonycterys yerbabuenae (49813 CNMA) co-
lectado el 8 de febrero de 2013. El murciélago 
se encontraba perchado y cuando intentó volar 
cayó al suelo. Al ser revisado se detectó braqui-
dactilia evidente en el ala izquierda (Figura 1). 
Las medidas de los elementos óseos de ambas 
alas (obtenidas con un vernier digital con apro-
ximación de 0.01 mm) mostraron que la longitud 
de los antebrazos era similar (antebrazo dere-
cho 53.58 mm, antebrazo izquierdo 53.96 mm), 
aunque algo más pequeños que el promedio de 
siete ejemplares sin defectos alares (54.81 ± 
1.43 mm). Sin embargo, los metacarpos y falan-
ges del ala izquierda presentaban acortamiento 
en distinto grado (Cuadro 1) y el quinto meta-
carpo estaba arqueado. Como resultado de la 
afección, el plagiopatagio izquierdo era de me-
nor tamaño que el del ala derecha. Las medidas 
somáticas estándar (en mm) del ejemplar fue-
ron: longitud total 69, longitud de la pata 14, lon-
gitud de la oreja 13 y masa corporal 14 g. Siete 
juveniles de la misma especie medidos el mis-
mo día tuvieron una masa promedio de 18.00 ± 
2.87 g (media ± 1 desviación estándar), lo que 
confirma que el ejemplar con braquidactilia era 
más pequeño.

La braquidactilia alar, cuando no es seve-
ra, permite el vuelo, aunque posiblemente con 
dificultades (Castillo-Figueroa y Pérez-Torres, 
2018). Pero si la afección es grave, como es el 
caso reportado, el vuelo no es posible y el ani-
mal está condenado a morir una vez destetado 
(Nogueira et al., 2017).
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figura 1. Macho juvenil de Leptonycteris yerbabuenae con braquidactilia evidente en el ala 
izquierda, de la cueva “Los Laguitos”, Chiapas, México.

Cuadro 1. Medidas de los elementos óseos (en milímetros) de las alas 
derecha e izquierda de un macho joven de Leptonycteris yerbabuenae con 

braquidactilia, de la cueva “Los Laguitos”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 Elementos del ala Ala derecha Ala izquierda

Antebrazo 53.58 53.96

Metacarpo I 3.82 3.60

Metacarpo II 42.71 36.45

Metacarpo III 45.78 38.33

Metacarpo IV 43.23 22.39

Metacarpo V 42 28.83

Primera falange dedo I 5.89 5.19

Primera falange dedo II 1.81 1.57

Primera falange dedo III 14.55 14.75

Primera falange dedo IV 12.91 1.55

Primera falange dedo V 12.54 11.46

Segunda falange dedo III 23.19 13.04

Segunda falange dedo IV 16.78 2.78

Segunda falange dedo V 13.51 12.57

 Tercer falange dedo III 4.31 2.08

Tercer falange dedo IV 1.05 ----

Tercer Falange dedo V 1.83 1.62
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Anomalías cromáticas

Lucati y López-Baucells (2016) propucieron seis 
categorías para clasificar las diferentes anoma-
lías de color en murciélagos, y para los individuos 
con manchas blancas sugirieron usar el término 
de piebaldo. De acuerdo con estos autores, el 
piebaldismo es un “desorden genético, debido a 
la ausencia total de melanocitos en piel o folícu-
los pilosos en alguna parte del cuerpo”. En otro 
trabajo, Zalapa et al. (2016) usan cuatro cate-
gorías fenotípicas para clasificar los desórdenes 
cromáticos en murciélagos. Una de ellas es la 
categoría de “manchas blancas”; anomalía cau-
sada “por mutaciones durante el desarrollo o so-
brevivencia del melanocito en algunas regiones 
del cuerpo o en todo el organismo desde el naci-
miento, o muerte progresiva de los melanocitos 
después del nacimiento”. Lamoreux et al. (2010) 
comentan que el término piebaldo es aplicable 
solo para el fenotipo que produce un gen parti-
cular (S, Ednrb), mientras que un fenotipo con 
manchas blancas puede ser originado por otros 
genes, además de factores ambientales (Bolog-
nia y Pawelek, 1988). Por lo tanto, la categoría 
de piebaldo propuesta por Lucati y López-Bau-
cells (2016) no queda definida correctamente. 
Ante la disyuntiva de qué sistema de clasifica-
ción usar para asignar un fenotipo con “machas 
blancas”, algunos autores han usado el término 
hipopigmentación (Hernández-Aguilar y San-
tos-Moreno, 2018). Sin embargo, Lamoreux et 
al. (2010), mencionan que este término incluye 
también al albinismo, leucismo y piebaldismo, 
procesos que originan fenotipos particulares, 
por lo que tampoco es correcto. Actualmente, 
con excepción de algunos modelos animales, 
como el ratón Mus musculus, donde se conoce 
la herencia de la pigmentación (Lamoreux et al., 
2010), no existen estudios que sustenten una 
clasificación precisa y resulta poco práctico lle-
var a cabo pruebas genéticas o dar seguimien-
to a un individuo para determinar los cambios 
fenotípicos. Por lo tanto, en el presente traba-
jo por fines prácticos se adopta la categoría de 
manchas blancas propuesta por Zalapa et al. 
(2016) para los murciélagos con este fenotipo, 
ya que considera que esta anomalía puede ser 
resultado de causas tanto genéticas como am-
bientales.

En México se han reportado diferentes ca-
sos de aberraciones cromáticas en murciéla-
gos (Lucati y López-Baucells, 2016; Zalapa et 
al., 2016), y en esta nota se agregan dos más. 

Uno corresponde a un macho juvenil de Natalus 
mexicanus, que representa el primer registro de 
la especie con la anomalía de “manchas blan-
cas”. El ejemplar (49814 cnma), fue recolectado 
el 21 de julio de 2013. Las medidas somáticas 
estándar (en mm) del individuo fueron: longi-
tud total 89, longitud de la cola 48, longitud de 
la pata 10, longitud de la oreja 12, longitud del 
antebrazo 37.2 y masa corporal 5 g. El dorso 
era pardo oscuro y el vientre cremoso (Figura 
2A). El uropatagio, quiropatagio y bordes exter-
nos del plagiopatagio de ambas alas eran blan-
quecinas, la región media del plagiopatagio de 
ambas alas, paralela al brazo y antebrazo, eran 
de coloración pardo claro, mientras que el área 
basal era parda. En la cabeza, la pina izquierda 
era blanca, excepto el tercio exterior. Los ojos 
tenían una coloración normal. Éste fue el úni-
co ejemplar con anomalías cromáticas de 297 
jóvenes y 275 adultos de N. mexicanus captura-
dos en la misma fecha.

El otro murciélago con fenotipo de “manchas 
blancas” es una hembra preñada de Mormoops 
megallophyla, que representa el segundo regis-
tro de la especie con esta anomalía (Hernán-
dez-Aguilar y Santos-Moreno, 2018). El indivi-
duo (49815 cnma) fue recolectado el 1º de mayo 
de 2016. Las medidas somáticas estándar (en 
mm) del ejemplar fueron: longitud total 90, longi-
tud de la cola 43, longitud de la pata 9, longitud 
de la oreja 13, longitud del antebrazo 35.54 y 
masa corporal 17.3 g; el embrión medía 22.95. 
El uropatagio y el patagio de ambas alas po-
seían grandes áreas blanquecinas y el cuerpo 
tenía la coloración típica de la especie (Figura 
2B). De 77 adultos de la misma especie captu-
rados la misma fecha ningún otro mostró ano-
malías pigmentarias. 

Varios autores han discutido el efecto de las 
aberraciones cromáticas en la supervivencia de 
los murciélagos sin llegar a un consenso. Unos 
argumentan que los individuos sin la coloración 
típica de la especie pueden tener problemas de 
comunicación coespecífica y no ser selecciona-
do sexualmente o bien, que por su coloración 
diferente tengan una mayor exposición a depre-
dadores (Caro, 2005). Otros autores plantean 
que por ser los murciélagos animales noctur-
nos, los efectos visuales tienen menor impor-
tancia en la supervivencia y que incluso pueden 
ser ventajoso si pasan desapercibidos de sus 
depredadores en caso de usar refugios exter-
nos (Mantilla-Meluk y Jiménez-Ortega, 2011). 
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Casos similares de murciélagos reproductores 
con anomalía cromática se han reportado en 
la literatura (García-Morales et al., 2013; Sán-
chez-Hernández et al., 2010). No obstante, en 
algunos mamíferos la presencia de manchas 
blancas puede estar asociada con la sordera 
(Webb y Cullen, 2010), la cual en el caso de un 
murciélago le impediría usar el ultrasonido para 
guiarse en la oscuridad y por lo tanto su espe-
ranza de vida sería limitada. 

Una anomalía se considera grave cuando 
afecta el desempeño del individuo o impide la 
reproducción, sin embargo, este no fue el caso 
de M. megalophylla, pues la hembra estaba pre-

ñada cuando fue recolectada. No obstante, es 
necesario realizar más estudios para conocer 
los efectos que estas anormalidades tienen en 
el desempeño o supervivencia de estos indivi-
duos. Por lo anterior, Zalapa et al. (2016) sugie-
ren integrar un banco de material genético para 
que en un futuro se pueda analizar y determinar 
la causa de la alteración. Asimismo, se debe 
generar un protocolo para la colecta del tejido 
y una base de datos del material que debe es-
tar referenciado a una colección institucional, lo 
que en un futuro permitirá abordar el análisis de 
ciertos padecimientos y así entender otros as-
pectos de la vida de estos organismos.

figura 2. Macho juvenil de Natalus mexicanus (a) y hembra preñada de Mormoops megalophylla, 
con fenotipo de “manchas blancas” (b), de la cueva “Los Laguitos”, Chiapas, México.

a

b
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relevancia

La depredacion entre diferentes especies de 
ratones herbívoros o granívoros es sumante 
rara en la naturaleza. Este registro representa 
la primera evidencia documentada de depre-
dación entre roedores en México. 

reGistro De DePreDaCiÓn Del ratÓn De abazones (Chaetodipus 

spinatus) Por el ratÓn Ciervo (Peromyscus gambelii) en la sierra 

CuCaPÁ, baJa California, méXiCo

RECORD OF PREDATION OF (Chaetodipus spinatus) BY (Peromyscus gambelii) IN 

THE SIERRA CUCAPÁ, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

resumen

Los roedores son especies con hábitos alimenta-
rios principalmente herbívoros, aunque ocasional-
mente se alimentan de invertebrados u hongos. 
Sin embargo, la depredación entre especies del 
mismo orden es un suceso que no había sido 
reportado. Durante el monitoreo de mastofauna 
en la sierra Cucapá, Baja California, una hembra 
adulta de Peromyscus gambelii fue capturada 
junto con otra hembra adulta de Chaetodipus spi-
natus muerta dentro de la misma trampa, la cual 
se encontraba con señales de haber sido depre-
dada. Esta información indica una clara relación 
antagonista entre ambas especies. En esta nota 
mostramos el primer estudio documentado de de-
predación por estas dos especies de roedores en 
México.

Palabras clave: depredación, relación antago-
nista, Rodentia, roedores sintópicos.

abstract

Rodents are species with mainly herbivorous ea-
ting habits, although occasionally feed on inver-
tebrates or fungi. However, predation between 
species of the same order has not been repor-
ted. During the monitoring of mastofauna in the 
Sierra Cucapá, Baja California, an adult female 
of Peromyscus gambelii was captured with ano-
ther adult female of Chaetodipus spinatus dead 
within the same trap, which was found with signs 
of having been predated. This information indi-
cates a clear antagonistic relationship between 
both species. We show the first documented 
study of predation for these two species of ro-
dents in Mexico.

http://www.revmexmastozoologia.unam.mx
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Los roedores son el grupo más numeroso y 
diverso de mamíferos con 2,571 especies dis-
tribuidas en todo el mundo (Mammal Diversity 
Database, 2020). Éstos desempeñan un papel 
importante como dispersores de numerosas 
especies de plantas (Forget y Milleron 1991; 
Wang y Chen, 2009) y además, conforman la 
base de presas que sostiene una amplia gama 
de depredadores en todo el planeta (Cimé-Pool 
et al., 2010). 

Dentro del orden de los roedores, el ratón 
ciervo (Peromyscus gambelii) tiene una amplia 
distribución, desde el norte de California y la 
región centro-occidental de Nevada a lo largo 
de la costa de California en Estados Unidos, 
hasta el extremo sur de Baja California Sur, 
México (Bradley et al., 2019). Es una espe-
cie omnívora, con preferencia hacia los frutos, 
semillas, hongos, anélidos, artrópodos y pe-
queñas cantidades de vegetación verde (Whi-
ttaker, 1966; Wolff et al., 1985). Su amplia ca-
pacidad de alimentarse le permite sobrevivir en 
casi cualquier tipo de hábitat (Matamoros-Trejo 
y Cervantes, 1992). 

Por su parte, el ratón de abazones (Chaeto-
dipus spinatus), presenta una distribución más 
restringida, desde el suroeste de Estados Uni-
dos, hasta México, donde habita prácticamen-
te en toda la península de Baja California. La 
especie se alimenta de diferentes tipos de se-
millas que almacena en sus madrigueras (Brio-
nes y López, 2005). Este género se caracteriza 
por ser cosmopolita, aunque con tendencia a 
estar presente en suelos arenosos y compac-
tos con gravas o piedras (Espinosa-Gayosso 
y Álvarez-Castañeda, 2006). Ambas especies 
coexisten dentro de la sierra Cucapá, ubicada 
en el noreste de la península de Baja Califor-
nia, México (Lackey, 1991), por lo que podría 
esperarse una probable competencia interes-
pecífica, sin embargo, dicha interacción aún no 
ha sido evaluada. 

Durante el monitoreo de mastofauna en la 
sierra Cucapá, llevado a cabo en el periodo de 
diciembre de 2018 a junio de 2019, se ubica-
ron 15 sitios de muestreo. Se colocaron cua-
tro líneas paralelas de 20 trampas tipo Sher-
man® para el registro de mamíferos pequeños, 

cada una separada entre sí por una distancia 
de 10 m. Las trampas fueron cebadas con una 
mezcla de avena y vainilla, fueron colocadas 
al atardecer (18:00 h) y revisadas al amanecer 
(06:00 h). 

El primero de junio de 2019 se registró al 
ratón ciervo (P. gambelii) y al ratón de abazo-
nes (C. spinatus) dentro de la misma trampa 
(32°21’19.49”N, 115°20’55.77”W, 56 msnm). El 
ratón de abazones presentaba lesiones en la 
cola y la totalidad de su cabeza fue consumida, 
lo que indicaba que había sido depredado por 
el ratón ciervo. Las especies fueron identifica-
das con base en la experiencia y apoyo de una 
guía de campo (Reid, 2006). El ratón ciervo era 
una hembra adulta con una longitud total de 
127 mm y masa corporal de 20 g. Para el ratón 
de abazones no se determinaron las medidas 
somáticas debido al estado de descomposición 
en el que se encontraba, pero se corroboró que 
se trataba de una hembra adulta (Figura 1). 

De las 12 especies de roedores registra-
das en la sierra Cucapá se ha documentado 
que son depredadas por una gran variedad de 
vertebrados, como aves rapaces, serpientes 
y mamíferos carnívoros (Aragón et al., 2002; 
Aranda et al., 2002; Grajales-Tam, 2003; Re-
bón-Gallardo et al., 2015; Rodríguez-Estrella et 
al., 2000), mas se desconocía la depredación 
entre especies del mismo orden. Se ha consi-
derado que existe competencia interespecífica 
cuando individuos de distintas especies ejercen 
un efecto adverso, ya sea a través de un daño 
directo (interferencia) o por la disminución de 
los recursos disponibles (explotación), lo cual 
podría haberse presentado entre las especies 
capturadas (Busch, 1987). 

En este contexto, la territorialidad también 
actúa como un factor determinante en el tipo 
de relaciones espaciales debido a que algu-
nas especies de roedores están organizadas 
en grupos sociales que involucran un compor-
tamiento territorial y jerárquico, defendiendo 
madrigueras, caminos y lugares de nidificación 
(Priotto y Steinmann, 2003). Por ejemplo, en 
situaciones en donde poblaciones de ratas 
canguro (Dipodomys merriami) y ratones de 
abazones (C. spinatus) son encontrados jun-
tos, ocurren interacciones antagonistas, ya que 
el ratón de abazones a menudo roba las se-
millas de los escondites de las ratas canguro 
y en respuesta hay una agresión por espacio 

Key words: antagonistic relationships, predation, 
Rodentia, syntopic rodents.
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figura 1. Ratón ciervo (Peromyscus gambelii) (a); Cuartos inferiores y cola del ratón de abazones 
(Chaetodipus spinatus) (b). 

a b

y/o alimento (Frye, 1983; Leaver y Daly, 2001; 
Reichman y Price, 1993). 

También se ha documentado que el cani-
balismo es un fenómeno que ocurre frecuen-
temente en roedores criados en bioterios (Wi-
lliams de Castro et al., 2003). Sin embargo, en 
especies silvestres se ha reportado a la ardilla 
terrestre de Perote (Xerospermophilus pero-
tensis) ingiriendo carroña de su propia especie 
y alimentándose de otros roedores como el ra-
tón ciervo (P. maniculatus; González-Romero 
et al., 2018). Este comportamiento ha sido re-
portado previamente en otras ardillas que in-
cluso pueden llegar a devorar a las crías de 
sus homólogos (Torrington et al., 2012). 

Este caso de depredación es una clara 
muestra de una relación antagonista entre am-
bas especies de roedores. Además, este ha-
llazgo representa el primer caso de depreda-
ción documentado por estas dos especies de 
roedores en México y uno de los pocos casos 
reportados de dos individuos capturados en 
una misma trampa. Anteriormente, Martínez 
Vaca-León et al. (2019) documentaron la cap-
tura de una comadreja cola larga (Mustela fre-
nata) junto con un ratón mexicano (Peromys-

cus mexicanus) muerto en la misma trampa, 
indicando que había sido capturado por el 
mustélido. 
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relevancia

La nota aporta información sobre la presencia 
de Chiroderma scoapaeum y Molossus mo-
lossus, así como nuevas localidades donde 
se ha observado a Otospermophilus variega-
tus en el centro de Oaxaca, con lo que se in-
crementa la riqueza mastofaunística conocida 
de la región.

nuevos reGistros De mamíferos en el Centro De oaXaCa, 

méXiCo

NEW RECORDS OF MAMMALS IN THE CENTER OF OAXACA, MEXICO

resumen

En esta nota documentamos la presencia de 
Chiroderma scopaeum y Molossus molossus 
en los Valles Centrales de Oaxaca por ejem-
plares capturados en redes. Con estos re-
gistros incrementa el número de especies de 
murciélagos distribuidos en esta región a 35. 
Asimismo, presentamos registros fotográficos 
de Otospermophilus variegatus en dos nuevas 
localidades de Oaxaca, una ubicada en las 
Montañas y Valles del Occidente y la otra en 
los Valles Centrales, que confirman la expan-
sión de la especie hacia el sur de México.

Palabras clave: Chiroderma scopaeum, Molos-
sus molossus, Montañas y Valles del Occidente 
de Oaxaca, Otospermophilus variegatus, Valles 
Centrales de Oaxaca.

abstract

With specimens captured in mist nets, we docu-
mented the presence of Chiroderma scopaeum 
and Molossus molossus in the Central Valleys of 
Oaxaca, these records increase to 35 the species 
of bats with distribution in this region. Likewise, we 
present photographic records of Otospermophilus 
variegatus from two new localities in Oaxaca, one 
located in the Western Mountains and Valleys and 
the other in the Central Valleys, which confirm the 
expansion of the species to southern Mexico.

Key words: Central Valleys of Oaxaca, Chiroder-
ma scopaeum, Molossus molossus, Otospermoph-
ilus variegatus, Western Mountains and Valleys of 
Oaxaca.
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Oaxaca es uno de los estados con mayor ri-
queza de mamíferos en México (Briones et al., 
2016). No obstante, el trabajo de inventario 
aún no está completo. Con el empleo de nue-
vas metodologías como las cámaras trampa 
y grabaciones acústicas (García-Luis et al., 
2019; Fuentes-Moreno et al., 2018) los inven-
tarios suelen ser más completos. Sin embargo, 
la obtención de los registros se dificulta cuando 
las especies son de hábitos secretivos, raras 
(Santos-Moreno et al., 2003) o migratorias (Ro-
jas-Martínez et al., 1999). Como parte de las 
actividades docentes, durante los últimos años 
hemos llevado a cabo observaciones y reco-
lectas de mamíferos en el centro del estado de 
Oaxaca, dando como resultado el registro de 
dos especies de murciélagos y una de ardilla, 
cuya presencia era desconocida en la región 
(Briones et al., 2016; García-Luis et al., 2019; 
Ruíz-Velásquez et al., 2014).

García-Luis et al. (2019) dieron a conocer 
la quiropterofauna de los Valles Centrales de 
Oaxaca, pero no incluyeron a Chiroderma sco-
paeum y Molossus molossus. En esta nota, 
con base en animales recolectados, damos a 
conocer la presencia de estas especies en la 
región, de manera que la riqueza de especies 
de murciélagos en los Valles Centrales de Oa-
xaca se eleva a 35 especies conocidas. Los 
ejemplares están depositados en la Colección 
Nacional de Mamíferos (cnma), Instituto de Bio-
logía, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Las colectas se amparan en el Permiso 
de Colecta Bitácora 09/k5-144/06/19 a nombre 
de Yolanda Hortelano Moncada.

Los ejemplares de Chiroderma fueron asig-
nados a C. scopaeum, con base en el trabajo 
de Garbino et al. (2020), quienes, por medio de 
caracteres moleculares y morfológicos eleva-
ron a nivel de especie a C. salvini scopaeum. 
Es una una especie monotípica, con distribu-
ción desde Chihuahua, Durango y Sinaloa has-
ta el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, incluidos 
los estados de Morelos y Veracruz. Las medi-
das de antebrazo y craneales (Cuadro 1) y cin-
gulum del canino inferior (Figura 1), así como la 
coloración y el hábitat, coinciden con los carac-
teres diagnósticos de esta especie dados por 
los autores mencionados. El ejemplar de Mo-
lossus fue asignado a M. molossus con base 
en Álvarez-Castañeda et al. (2017) y Medellín 
et al. (2007; Figura 2). Chiroderma scopaeum 
ha sido registrada en el estado de Oaxaca en 

las subprovincias fisiográficas de la Fosa de 
Tehuacán, Montañas y Valles del Occidente, 
Planicie Costera del Golfo, Planicie Costera del 
Pacífico, Sierra Madre de Oaxaca y Sierra Ma-
dre del Sur, mientras que M. molossus ha sido 
registrada solo en la Planicie Costera de Te-
huantepec (Briones et al., 2016). Por lo tanto, 
los presentes registros amplían la distribución 
conocida de ambas especies en la subprovin-
cia de los Valles Centrales de Oaxaca.

Chiroderma scopaeum

Ejemplares examinados: cinco. Una hembra 
adulta y preñada (cnma 49816) fue recolecta-
da el 14 de junio de 2015 en La Lobera, 8 km 
W de Villa de Zaachila, Municipio de Villa de 
Zaachila, 16°56’41.66”N; 96°49’29.87”O, 1,682 
msnm. El ejemplar quedó atrapado en una red 
de niebla que atravesaba el arroyo “La Lobera”, 
bajo un árbol de guayaba (Psidium guajava L.). 
En la misma red fue capturado un macho adul-
to de Artibeus lituratus. El sitio de colecta está 
rodeado por un pastizal inducido y terrenos 
agrícolas de temporal. Otros cuatro ejemplares 
adultos fueron recolectados en Presa Matade-
ro, 0.5 km N, 4 km O La Ciénega de Zimatlán, 
Municipio Ciénega de Zimatlán, 16°53’56.89”N; 
96°48’25.43”O, 1,553 msnm. Un macho adulto 
(cnma 49817) fue recolectado el 8 de febrero de 
2017, mientras que una hembra (cnma 49818) y 
dos machos adultos (cnma 40819 y 49820) fue-
ron recolectadas el 4 de febrero de 2020. Los 
cuatro fueron atrapados con una red de niebla 
colocada debajo de un árbol de higo (Ficus 
sp.), entre los límites de un campo de cultivo de 
maíz y la vegetación que rodea la Presa Ma-
tadero, la cual está compuesta principalmente 
por árboles de guamúchil Pithecellobium dul-
ce (Roxb.) Benthe., sauces (Salix sp.) y carri-
zos (Arundo adonax L.). En las mismas redes 
quedaron atrapados en 2017 dos ejemplares 
de Sturnira hondurensis y dos de S. parvidens, 
mientras que en 2020 quedaron atrapados sie-
te ejemplares de S. hondurensis. Las medidas 
somáticas y de cráneo de los ejemplares se 
presentan en el Cuadro 1.

Molossus molossus

Ejemplares examinados: uno. Un macho adul-
to (cnma 49821) fue capturado en la Iglesia Vie-
ja, San Raymundo Jalpan, Municipio San Ray-
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figura 1. Cráneo y mandíbula de Chiroderma scopaeum en a) vista lateral y b) vista dorsal, 
así como C) vista anterior de la mandíbula izquierda, que muestra el cíngulo del canino inferior 
con proyección dorso-medial (flecha roja) característico de esta especie. Ejemplar 49817 CNMA, 
Ciénega de Zimatlán, Oaxaca.

a b

C

Chiroderma 
scoapeum

Molossus 
molossus

Número 
cnma

49816 49817 49818 49819 49820 49821

Longitud 
Total

72 70 75 65 66 100

Longitud de 
la cola

  32

Longitud de 
la pata

13 10 13 9 10 11

Longitud de 
la oreja

14 12 15 11 14 11

Longitud del 
antebrazo

42.2 44.6 47.1 42.6 45.0 38.9

Masa cor-
poral

 23.5 28.5 20.6 23.7 16.7

Longitud del 
cráneo

24.8 23.6  24.3 24.2 17.6

Cuadro 1. Medidas somáticas y cráneo (en milímetros) de ejemplares de dos especies de murcié-
lagos de los Valles Centrales de Oaxaca. Las medidas se tomaron de acuerdo con Garbino et al. 

(2020).
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Chiroderma 
scoapeum

Molossus 
molossus

Longitud 
cóndilo 
incisivo

22.9 22.1  22.4 22.9 16.6

Longitud 
cóndilo 
canino

22.2 21.4 21.6 22.2  

Anchura 
cigomática

15.5 15.0  15.2 15.0 12.0

Anchura 
de la caja 
craneal

11.0 10.7  11.0 10.9 9.4

Anchura 
mastoidea

11.8 11.8 12.0 11.9 11.7

Anchura 
interorbital

6.6 5.2 6.2 7.1 4.3

Anchura 
postorbital

6.3 5.9 5.9 6.1  

Anchura ca-
nino canino

5.5 5.4 5.7 5.7 4,8

Anchura 
M1M1

10.5 10.6 10.5 10.6 7.4

Anchura 
M2M2

11.1 11.0 11.1 11.1 8.2

Longitud 
de la hilera 
maxilar de 
dientes

8.6 8.6 8.7 8.5 8.7 6.3

Longitud 
de la Hilera 
mandibular 
de dientes

9.5 9.2 9.6 9.5 9.6 7.3

Distancia 
entre el co-
ronoides y el 
angular

6.4 6.1 6.6 6.1 6.3  

Longitud del 
dentario

16.3 16.0 16.5 15.7 16.0 12.4

Cuadro 1. Continuación...
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mundo Jalpan, 16°57’59.43”N; 96°45’2.49”W 
1,529 msnm. El individuo quedó atrapado en 
una red de niebla a las 19:09 h, el 6 de febre-
ro de 2020 cuando salía de su refugio diurno, 
que se encontraba en una de las paredes de 
la construcción; fue el único ejemplar que sa-
lió del refugio. De otra pared de la iglesia se 
observaron salir alrededor de 30 individuos de 
Tadarida brasiliensis, siete de los cuales que-
daron atrapados en la red de niebla; posterior-
mente fueron liberados en el mismo sitio. La 
Iglesia Vieja es una construcción abandonada, 
que se ubica al este del poblado de San Ray-
mundo Jalpan, y está rodeada por campos de 
cultivo de temporal y árboles de guamúchil (Pi-
thecellobium dulce (Roxb.) Benth.), tzompantle 
(Erythrina coralloides DC.) e higos (Ficus sp.). 
Las medidas somáticas y de cráneo del ejem-
plar fueron registradas (Cuadro 1).

Con base en registros fotográficos (cámara 
Nikon Mod. 3200, zoom 55-300) documentamos 
la presencia del ardillón Otospermophilus va-
riegatus en dos nuevas localidades (Figura 3). 
En total observamos seis ejemplares de Otos-
permophilus variegatus en dos localidades. La 
primera se ubica en la región fisiográfica de las 
Montañas y Valles del Occidente de Oaxaca, 
en la Ciénega, San Antonio Huitepec, Munici-
pio San Antonio Huitepec (16°55’34.06”N; 97° 
8’40.20”O, 2,314 msnm; Registro fotográfico). 
Por la mañana del 18 de febrero de 2020 se 
observaron dos individuos adultos de sexo 
desconocido en La Ciénega, que se localiza 
al oriente del pueblo (Figura 3a). La Ciénega 
es un área dedicada al cultivo de maíz y frijol, 
rodeada por bosque de pino-encino. Los pobla-
dores comentan que el ardillón es nuevo en la 
zona y aunque son pocos los ejemplares, estos 
causan daño a sus cultivos y árboles frutales 
de durazno y manzana.

a b

C

figura 2. Cráneo y mandíbula de Molossus molossus en a) vista lateral, b) vista dorsal, C) vista 
ventral del cráneo. Ejemplar 49821 CNMA, San Raymundo Jalpan, Oaxaca.
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La segunda localidad se ubica en los Valles 
Centrales de Oaxaca, en el río Atoyac, 1 km 
S, 2 km E Villa de Zaachila, Municipio Villa de 
Zaachila (16°56’0.28”N; 96°43’46.18”O, 1,507 
msnm. (Registro fotográfico). A las 18:35 h del 
5 de febrero de 2020 se observó un ejemplar 
de ardillón debajo de un árbol de nogal (Car-
ya illinoensis) en un campo de cultivo de maíz, 
en los bordes del río Atoyac. Posteriormente 
el ejemplar se escondió en su madriguera que 
estaba a orillas de un campo de alfalfa. Los 
campesinos del lugar llaman “zorrita” a esta es-
pecie y comentan que los primeros ejemplares 
se vieron a partir de julio de 2018 y actualmen-
te son comunes a orillas del río. Ninguno de 
los tres campesinos entrevistados consideró 
a esta especie como nociva para sus cultivos 
de maíz, frijol o alfalfa. Tres ejemplares más 
fueron observados el 19 de octubre de 2020 
dentro de un campo abandonado, cubierto por 
escombros y sauces (Salix sp.; Figura 3b). 

El ardillón fue registrado por primera vez 
en Oaxaca por Botello et al. (2007) en San 
Francisco Cotahuixtla, Nacaltepec, 17°32´1.3” 

figura 3. Ejemplares de sexo desconocido de ardillón, Otospermophilus variegatus, observados 
en (a) San Antonio Huitepec el 18 de febrero de 2020 y en (b) Villa de Zaachila, Oaxaca, el 19 de 
octubre de 2020.

N, 96°55´14.7” W, 1,858 msnm. Posterior-
mente, Ruiz-Velásquez et al. (2014) registra-
ron a la especie en los municipios de San Pe-
dro y San Pablo Teposcolula 17°30’41.24” N, 
97°29’16.57” O, 2,172 msnm y en San Sebas-
tián Nicananduta 17°30’57.58” N, 97°36’12.98” 
O, 2,169 msnm, en la Mixteca, Oaxaqueña. 
Los registros de esta nota amplían el área de 
distribución conocida de la especie de 74 a 102 
km al SE de San Pedro y San Pablo Teposco-
lula, que es la localidad publicada con el re-
gistro más sureño hasta el momento, tomando 
como referencia las localidades de San Antonio 
Huitepec y Villa de Zaachila, respectivamente. 
Asimismo, las bases de datos de GBIF y Na-
turalista (GBIF, 2020; Naturalista, 2020) con-
tienen tres registros previos de observaciones 
del ardillón ubicados al sur de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula. Una observación ocurrió el 
13 de marzo de 2019 en las cercanías de San-
tiago Yosondúa (16°52´55.11” N, 97°35´9.92” 
O), localidad ubicada a 70 km SE de San Pe-
dro y San Pablo Teposcolula y a 47 km O de 
La Ciénega, San Antonio Huitepec. Las otras 
observaciones ocurrieron el 6 de septiembre 

a b
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relevancia

En esta nota se reporta la presencia del zo-
rrillo pigmeo (Spilogale pygmaea) en la costa 
de Nayarit, el cual es el tercer registro en el 
estado y el segundo en el municipio de Com-
postela después de 50 años.

reGistro De zorrillo PiGmeo (Spilogale pygmaea) en ComPostela, 

nayarit, méXiCo

RECORD OF PYGMY SPOTTED SKUNK (Spilogale pygmaea) IN COMPOSTELA, 

NAYARIT, MEXICO

resumen

En septiembre de 2020 fue registrado el atrope-
llamiento de un ejemplar de zorrillo pigmeo (Spi-
logale pygmaea) a 1.39 kilómetros al norte de 
Zacualpan, municipio de Compostela, Nayarit, 
México. Este es el segundo registro de zorrillo 
pigmeo en el municipio de Compostela después 
de 50 años de su primer registro y el tercero en 
el estado de Nayarit. Este trabajo pone de mani-
fiesto la importancia de los estudios sobre atro-
pellamientos de fauna silvestre en las carreteras 
del estado de Nayarit. 

Palabras clave: atropellamiento, carreteras, 
Compostela, endémica, especie amenazada, Na-
yarit, Spilogale pygmaea.

abstract

In September 2020, a pygmy skunk (Spilogale 
pygmaea) was run over 1.39 kilometers north of 
Zacualpan, Compostela municipality, Nayarit, Mé-
xico. This represents the second skunk record in 
the municipality of Compostela after 50 years and 
the third for the state of Nayarit. This work highli-
ghts the importance of studies on the run over of 
wildlife on the roads of the state of Nayarit.

Key words: Compostela, endemic, Nayarit, roads, 
run over, Spilogale pygmaea, threatened species.
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En México se ha reportado la presencia de cua-
tro especies de zorrillos manchados: Spilogale 
putorius, S. gracilis, S. angustifrons y S. pyg-
maea. Los organismos del género Spilogale se 
distribuyen a lo largo de todo México (Bárcenas 
et al., 2009; González-Christen et al., 2016; 
Hidalgo-Mihart et al., 2014; Martínez-Ku et al., 
2004; Wozencraft, 2005).

Spilogale pygmaea es el carnívoro más pe-
queño de México, endémico de la costa del Pa-
cífico tropical de México, desde Sinaloa hasta el 
sur de Oaxaca, con una distribución altitudinal 
de cero a 1,000 msnm (Medellín et al., 1998). 
Tiene hábitos nocturnos y se alimenta de insec-
tos, arañas, aves, huevos, mamíferos pequeños, 
algunos frutos y semillas (Cantú-Salazar et al., 
2005; Ceballos y Miranda, 1986). Los machos 
son territoriales; viven solos la mayor parte del 
año excepto durante el periodo de reproducción 
(Medellín et al., 1998). Asimismo, es una espe-
cie escasa, pero que parece sobrevivir en hábi-
tats con perturbación humana (Schreiber et al., 
1989), sin embargo, la acelerada fragmentación 
de su hábitat está teniendo efectos negativos 
sobre sus poblaciones, mismas que tienen una 
distribución limitada (Medellín et al., 1998). Es 
considerada una especie Vulnerable por la iucn 
(iucn, 2020) y Amenazada por la NOM-ECOL-
059-SEMARNAT-2019 (semarnat, 2019)

En las siguientes bases de datos se realizó 
una búsqueda electrónica de “Spilogale pyg-
maea” y “Nayarit”: Portal de Datos Abiertos de 
las Colecciones Biológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (ibunam, 2020), el 
portal de ciencia ciudadana de la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (conabio: Naturalista, 2020) y en la Co-
munidad de Colecciones de Historia Natural de 
Vertebrados (VertNet, 2020). De esta búsqueda 
se obtuvieron dos registros que se muestran en 
el Cuadro 1 y en la Figura 1. 

En este trabajo reportamos la presencia del 
zorrillo pigmeo en el municipio de Compostela, 
Nayarit, después de 50 años. Los datos de la 
presente nota son parte del trabajo “atropella-
miento de fauna silvestre en la costa sur de Na-
yarit”, el cual ha llevado a cabo desde agosto 
de 2020. En dicha labor se hacen recorridos y 
avistamientos en 155 km desde el ejido de Na-
varrete (municipio de San Blas) hasta Bucerías 
(Bahía de Banderas), donde la vegetación na-
tiva ha sido fragmentada y/o remplazada por 

vegetación secundaria como cultivos, tierras 
destinadas para la ganadería y asentamientos 
humanos.

El 17 de septiembre de 2020 a las 11:05 
horas (21°13.7130’N, 105°9.8830’O, 8 msnm; 
Figura 2 y 3) se registró un ejemplar de zorrillo 
pigmeo atropellado sobre una carretera de 
dos carriles en el tramo carretero Zacualpan - 
Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit, 
ubicado sobre la región oeste de la provincia 
fisiográfica del Eje Neovolcánico, donde la 
vegetación nativa del área, la selva y el palmar 
ha sido modificada para realizar prácticas 
agrícolas. El clima que predomina en esta zona 
es cálido subhúmedo, con lluvias en verano y 
con un rango de precipitación de 780 a 2,000 
mm. La temperatura anual oscila de 18 a 26 °C. 
La topografía del sitio es llanura costera y las 
únicas fuentes de agua disponible son pequeños 
riachuelos (inegi, 2009).

Al ser una especie de hábitos nocturnos (Me-
dellín et al., 1998), se sospecha que el ejemplar 
de zorrillo fue arrollado por la noche. En la fotogra-
fía se puede observar que el ejemplar tiene una 
longitud aproximada de 260 mm, una coloración 
marrón negruzco, que posee un pelaje corto con 
seis franjas de color crema a lo largo del dorso 
con una mezcla de pelos negros y blancos en la 
cola, orejas de tamaño pequeño y patas traseras 
de mayor tamaño que las delanteras (Medellín et 
al., 1998; Van Gelder, 1959). El sexo del organis-
mo fue definido por la presencia de las gónadas 
reproductivas masculinas. Esta especie alcanza 
el tamaño adulto a los tres meses de vida, lo que 
indica que el ejemplar atropellado era un adulto 
(Teska et al., 1981).

Para especies con distribución restringida, 
el atropellamiento sumado a las afectaciones 
ocasionadas por el ruido, la contaminación y el 
efecto barrera, pueden provocar la reducción 
de sus poblaciones y llevarlas a su extinción 
local (Havlick, 2004). En diferentes regiones 
de México se han realizado estudios sobre la 
mortalidad de fauna a causa del atropellamiento 
vehicular (Canales-Delgadillo et al., 2020; Cer-
vantes-Huerta et al., 2017; Delgado-Trejo et al., 
2018; Loc-Barragán et al., 2017; Monter-Pozos 
y Hernández, 2020; Sánchez-Soto, 2019), pero 
a nivel nacional no se tiene un dato exacto so-
bre cuántas y cuáles especies son afectadas, lo 
que impide tener una noción sobre la magnitud 
de este problema (Sánchez et al., 2013).
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Cuadro 1. Registros previos de zorrillo pigmeo para Nayarit. VerNet: Comunidad de Colecciones de Historia 
Natural de Vertebrados; Naturalista: portal de ciencia ciudadana de la Comisión Nacional para la el Cono-

cimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) y unam: Portal de Datos Abiertos de las Colecciones Biológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fuente Provincia biográfica
Nayarit 

Elevación 
(msnm)

Municipio Tipo de colecta

VerNet Eje Volcánico 610 Compostela Objeto físico (es-
queleto y piel)

Naturalista Sierra Madre del 
Sur

- Bahía de Banderas Fotografía de ani-
mal silvestre

unam - - - -

figura 1. Registros de Spilogale pygmaea en el estado de Nayarit. Se consideran los tres portales 
de datos abiertos y el registro en el municipio de Compostela, Nayarit. El triángulo corresponde 
al registro del Portal de Ciencia Ciudadana (Naturalista), el círculo al registro de la Colecciones 
de Historia Natural de Vertebrados (VerNet), la estrella al registro en este trabajo, no se encontró 
registro en las Colecciones Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
Mapa: Azucena Alba.



56		•			 	 	 	 	 	 					Revista Mexicana de Mastozoología nueva época, 2020, Año 10 Núm. 2 

R
ev

is
ta

 M
ex

ic
an

a 
de

 M
as

to
zo

ol
og

ía
, n

ue
va

 é
po

ca

figura 2. Ejemplar de Spilogale pygmaea atropellado en el tramo carretero Zacualpan - Las Varas, 
en el municipio de Compostela, Nayarit. Foto: Azucena Alba.

Este es el segundo registro de zorrillo pig-
meo en el municipio de Compostela, lo que ex-
tiende su distribución 19.63 km (VertNet, 2020) 
al oeste del primer registro de Compostela y 
40.53 km norte de Bahía de Banderas, donde 
se ubica el segundo avistamiento (Naturalista, 
2020). Este es apenas el segundo registro den-
tro del municipio de Compostela después de 50 
años del primer registro y el tercer registro de 
zorrillo pigmeo en Nayarit. 
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relevancia

El conocimiento de las especies raras (poco  
abundantes) en la naturaleza, es por obvias 
razones difícil de obtener, sin embargo, es 
fundamental, para entender su biología, eco-
logía y conservación. Este es el caso del mur-
cielago Vampirum spectrum, del que se pre-
senta información en Honduras.

Dos nuevos reGistros De Vampyrum spectrum en honDuras

TWO NEW RECORDS OF Vampyrum spectrum IN HONDURAS

resumen

De las 113 especies de murciélagos que están 
registradas en Honduras, Vampyrum spectrum 
es una de las especies con menos registros 
publicados. A nivel global se considera dentro 
de la categoría Casi Amenazada, mientras que 
en Honduras esta clasificada como una espe-
cie de Preocupación Especial. Esta nota tiene 
como objetivo presentar dos nuevos registros 
de Vampyrum spectrum en Honduras. El prime-
ro fue realizado en la zona de amortiguamien-
to del Parque Nacional Sierra de Agalta en el 
municipio de Catacamas, Olancho. El segundo 
corresponde a un individuo muerto en la comu-
nidad de Brus Laguna en el departamento de 
Gracias a Dios. Aún se necesita más informa-

ción acerca de esta especie, pero de acuerdo 
con sus registros históricos y actuales, requiere 
sitios con estados de conservación moderados 
a buenos y con una conectividad arbórea alta 
para poder sobrevivir. Es necesario trabajar en 
programas de educación biológica para dismi-
nuir las amenazas a las poblaciones causadas 
por el desconocimiento y la desinformación que 
hay sobre esta y otras especies. 

Palabras clave: distribución, falso vampiro, mis-
kitos, murciélagos.

abstract

Of the 113 species of bats registered in Honduras, 
Vampyrum spectrum is one of the species with 

http://www.revmexmastozoologia.unam.mx
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few published records. It is considered within the 
Near Threatened Category, while In Honduras it 
is classify as a species of Special Concern. This 
note aims to present two new records of this spe-
cies in Honduras. The first was carried out in the 
Sierra de Agalta National Park buffer zone in the 
municipality of Catacamas, Olancho. The second 
corresponds to an individual who died in the Brus 
Laguna community in Gracias a Dios department. 
More information about this species is still needed. 
According to its historical and current records, it 
requires sites with moderate to good conservation 
status and high tree connectivity to survive. It is 
necessary to work on biological education pro-
grams to reduce threats to populations caused by 
ignorance and misinformation about this and other 
species.

Key words: bats, distribution, False Vampire, 
Miskitos.

Por su posición geográfica, Centroamérica po-
see una mezcla de especies de origen neárti-
co y neotropical, además de algunas especies 
endémicas. Asimismo, abarca la mitad de las 
especies de mamíferos de la región (Rodrí-
guez-Herrera y Sánchez, 2015). De acuerdo 
con Turcios-Casco et al. (2020) en la actualidad 
se han registrado 113 especies de murciélagos 
en Honduras, lo cual convierte a este país en el 
segundo más diverso de la región centroameri-
cana en cuanto a chiropterofauna.

El falso murciélago vampiro, Vampyrum 
spectrum es el murciélago más grande de Amé-
rica (Nowak, 1994). Reid (2009) describe a esta 
especie con partes superiores de color marrón 
oscuro o anaranjado, con una raya pálida te-
nue desde los hombros hasta la rabadilla y las 
partes inferiores de color marrón grisáceo. El 
Pelaje es denso, de longitud media; las orejas 
grandes y redondeadas, el hocico largo y la 
hoja nasal de color blanco crema. No presenta 
cola, la membrana de la cola y calcares son lar-
gos y los pies y garras son largos y poderosos. 
Gardner (2007) menciona que V. spectrum se 
distribuye desde el sureste de México, norte de 
Guatemala, Guyana, Ecuador, Perú, norte de 
Bolivia y Brasil. El estatus de conservación de 
V. spectrum es Cerca de Amenazado (Solari, 
2018) y a nivel nacional es una especie catego-
rizada como Preocupación especial (Secretaría 
de Recursos Naturales, 2008). 

Se estima que en Honduras la distribución de 
esta especie es amplia en todo el país (Solari, 
2018) y se tienen registros históricos de esta es-
pecie desde 1967 a 1993 (GBIF, 2020; McCarthy 
et al., 1993) en los departamentos de Atlántida, 
Gracias a Dios y Olancho; el último fue realiza-
do en el departamento de Olancho en Cataca-
mas y Dulce Nombre de Culmí (McCarthy et al., 
1993). En Lancetilla, departamento de Atlántida, 
hay un registro fotográfico de V. spectrum y en 
el departamento de Atlántida en el municipio de 
La Ceiba hay otro por parte de la organización 
Panthera realizado el 2 de julio del 2020, pero 
este registro no ha sido publicado en una revis-
ta científica para su validez (Programa Jaguar, 
2020). Posterior a esto, no hay más publicacio-
nes sobre V. spectrum en Honduras continental, 
aunque, Dinets (2016) reportó un individuo soli-
tario en el hueco de una cueva en la isla de Uti-
la en el departamento de Islas de la Bahía. La 
presente nota tiene como objetivo dar a conocer 
dos nuevos registros de Vampyrum spectrum en 
Honduras continental y aportar al conocimiento 
de la historia natural de esta especie. 

El 20 de noviembre del 2014 a las 20:15 
h fue capturado un individuo de Vampyrum 
spectrum en en el Parque Nacional de la Sie-
rra de Agalta dentro de los bosques de pino 
encino, aproximadamente a 3 km de la ciudad 
de Catacamas (Latitud: 14.86748; Longitud: 
-85.9043) y a una altitud de 601 msnm. El sitio 
presenta pendientes pronunciadas y actividad 
humana, ya que hay presencia de ganadería, 
caficultura y cultivos de granos básicos para 
subsistencia. 

La captura se realizó durante un muestreo 
de rutina del proyecto Pino Encino que hace 
monitoreos de biodiversidad en zonas piloto. La 
técnica de muestreo consistió en la instalación 
de tres redes niebla de 3x12 m colocadas en 
diferentes usos de tierra (bosque secundario, 
fuente de agua y sitios intervenidos). Los mues-
treos se realizaron de 18:00 h hasta las 22:00 h. 

El antebrazo del ejemplar midió 108 mm, lo 
que corresponde con la descripción propuesta 
por Medellín et al. (2007) en la clave de cam-
po: Identificación de los Murciélagos de México 
(Figura 1). El individuo capturado era un ma-
cho adulto, ya que presentaba osificación de 
las falanges y no había evidencia de actividad 
reproductiva (sin testículos escrotados). No se 
tomaron otras medidas morfométricas y el ejem-
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plar fue identificado, fotografiado y liberado en 
el mismo sitio de captura.

El segundo registro fue de un individuo muer-
to en la comunidad de Brus Laguna del depar-
tamento Gracias a Dios, el año 2019 (Latitud: 
15.76942, Longitud: -84.5458). El murciélago 
entró a una vivienda de la comunidad miskita en 
Brus Laguna. A este individuo no se le pudieron 
tomar las medidas morfométricas, pero las foto-
grafías permitieron identificar a la especie (Figura 
2). La comunidad de Brus Laguna está ubicada 
en el Caribe Hondureño, la cual es una región 
con bastante vegetación y presenta extensos pi-
nares ralos al sur y densos bosques riparios al-
rededor de la laguna, así como bosque de hoja 
ancha que conectan con la Reserva del Hombre 
y Biosfera del Río Plátano.

Con estos nuevos registros, suman ya 9 loca-
lidades en el país. Podemos notar que la especie 
necesita áreas con condiciones de conservación 
que vayan de moderadas a buenas y que presen-
ten algún grado de conectividad como lo men-
ciona García-García y Santos-Moreno (2013) en 
Oaxaca, México, donde mencionan que son ex-
clusivos de bosques continuos. Todos los regis-
tros corresponden a la vertiente del Atlántico, por 

lo que podríamos considerar la existencia de una 
barrera geográfica que ha impedido a esta espe-
cie llegar a la vertiente del pacífico y que coincide 
con la propuesta de distribución de Solari (2018; 
Figura 3 y Cuadro 1). Esta barrera podría deberse 
a que los ecosistemas de la vertiente del pacífico 
de Honduras son más secos y están dominados 
por bosques secos y de pino-ralo (Instituto de 
Conservación Forestal, 2020). Dichos ecosiste-
mas proporcionan pocos sitios de refugio ya que 
principalmente han sido encontrados en huecos 
de árboles grandes (Reid, 2009).

 Es necesario seguir trabajando en progra-
mas de educación ambiental para disminuir las 
muertes de murciélagos a causa de mitos, des-
información generada por algunos medios de 
comunicación y creencias populares. Asimismo, 
se requieren estudios más exhaustivos sobre 
esta especie para saber cuál es el estado po-
blación en Honduras. 

aGraDecimientos

A los voluntarios y tesistas de la Universidad 
Nacional de Agricultura que participaron en 
los monitoreos del 2014. A Fausto Elvir y Jo-

figura 1. Vampyrum spectrum capturado en Catacamas, Departamento de Olancho, el día 20 de 
noviembre del 2020. Foto: David Mejía. 
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figura 2. Vampyrum spectrum rociado de sal en Brus Laguna, Departamento Gracia a Dios. Nota: 
(a) Individuo de V. spectrum rociado con sal, práctica que se realiza por mitos sobre demonios. 
(b) Comunitario sosteniendo al individuo sin vida de V. spectrum, se logra apreciar su gran tamaño 
(más largo que el brazo de una persona). Fotos: Morgan Gabriel-Jakson.

figura 3. Registros históricos y actuales de Vampyrum spectrum en Honduras. Registros históricos 
(círculos anaranjados) y nuevos registros (rombos rojos). 1) Catacamas, Departamento de Olancho 
y 2) Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios. (Fuente: Gbiff.org, 2020; McCarthy et al., 1993; 
Dinets, 2016). 

a b
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Cuadro 1. Localidades históricas donde se han reportado Vampyrum spectrum en Honduras. Nota: *no es la 
localidad exacta puesto que no hay coordenadas asociadas al registro. (Fuente: Gbiff.org, 2020; McCarthy et 

al., 1993; Dinets, 2016).

Localidad Latitud Longitud Ecosistema Autor y tipo de 
registro

Jardín Botánico 
Lancetilla, Tela, 
Atlántida*. Ecosiste-
ma: Bosque latifo-
liado húmedo

15.754726 -87.456489 Bosque latifoliado 
húmedo

Bradley, R.D (1991): 
Preservado (Texas 
Tech University, N. 
Catálogo: 61071) 

10.3 millas suroeste 
de Dulce Nombre 
de Culmí. 

15.01932 -85.533 Bosque latifoliado 
húmedo/bosque de 
conífera

Baker, R.J. et al 
(1971): Preservado 
(Texas Tech Univer-
sity, N. Catálogo: 
13143)

Jardín Botánico 
Lancetilla, Tela, 
Atlantida*

15.754726 -87.456489 Bosque latifoliado 
húmedo

Bradley, R.D (1983): 
Preservado (Texas 
Cooperative Wild-
life Collections, N° 
Catálogo: 49675)

Delta del Río Pa-
tuca*

14.949882 -85.046897 Bosque latifoliado 
húmedo

Lord, R.D. et al. 
(1967): Preservado 
(Texas Cooperative 
Wildlife Collec-
tions, N° Catálogo: 
24502)

40km al este 
de Catacamas, 
500msnm*

14.833974 -85.490358 Bosque latifoliado Carter, D.C. (1967): 
Preservado (Texas 
Cooperative Wild-
life Collections, N° 
Catálogo: 18842)

Cerca del Río Tal-
gua al Este de Cata-
camas, Olancho*

14.887147 -85.857976 Bosque latifoliado 
deciduo

McCarthy et al., 
1993

Utila, Islas de la 
Bahía

16.119167 -86.885278 Bosque latifoliado 
húmedo

Dinets, 2016

nathan Hernández del Programa de Conser-
vación de Murciélagos, quienes ayudaron a 
corroborar la identificación de la observación 
de Catacamas, Olancho. A María Coleman del 
Municipio de Puerto Lempira quien avisó so-
bre el avistamiento de la especie en la comu-
nidad de Brus Laguna. 
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Jorge ortega-reyes1 | mercedes morelos1

Ciervo

La vida académica en México ha evolucionado bastante desde que se publicó la primera columna 
de CIERVO en 1995. Resulta gratificante ver cómo ha incrementado el número de publicaciones 
y tesis referentes a los mamíferos de México, lo cual habla positivamente sobre el crecimiento del 
gremio en nuestro país. En esta ocasión retomamos esta sección dentro de la Revista Mexicana 
de Mastozoología, nueva época con dos subsecciones: la primera dedicada a un breve resumen 
sobre un artículo destacado en el año y la segunda que tiene como propósito presentar una com-
pilación de las tesis recientemente publicadas en México.

subsección i: resumen sobre artículo

Zamora-Gutierrez, V., J. Ortega, R. Avila-Flores, P.A. Aguilar-Rodríguez, M. Alarcón-Montano, 
L.A. Avila-Torresagatón, J. Ayala-Berdón, B. Bolívar-Cimé, M. Briones-Salas, M. Chan-Noh, 
M. Chávez-Cauich, P. Cortes-Calva, J. Cruzado, M. Del Real-Monroy, C. Elizalde-Arellano, M. 
García-Luis, R. García-Morales, J.A. Guerrero, E. G. Gutiérrez, L.A. Hernández-Mijangos, R. 
León-Madrazo, C. López-González, C. López-Téllez, J.C. López-Vidal, F. Montiel-Reyes, L. 
Orozco-Lugo, L. Pérez-Pérez, A. Rizo-Aguilar, A.Z. Rodas-Martínez, C.I. Selem-Salas, E. Uri-
be-Bencomo, y M.C. MacSwiney G. 2020. The Sonozotz Project: assembling an echolocation 
calls library for bats in a megadiverse country. Ecology and Evolution, 10:4928-4943. https://doi.
org/10.1002/ece3.6245.

Este artículo fue realizado en colaboración de una gran cantidad de quiropterólogos mexicanos y 
tuvo como resultado la mayor biblioteca acústica de llamados de ecolocación de los murciélagos 
insectívoros en México. La biblioteca fue ensamblada siguiendo un protocolo estandarizado, que 
cubrió la mayor cantidad de diversidad de hábitats en nuestro país. Los resultados muestran que 
se hizo un esfuerzo de captura y grabación de más del 50% de las especies de murciélagos insec-
tívoros, los cuales están almacenados en bases de datos en la Comisión Nacional de Biodiversi-
dad (conabio) y que servirán de base para nuevos trabajos que permitan contestar un sinnúmero 
de preguntas ecológicas en el futuro.

subsección ii: tesis publicaDas

2018

Maestría

Loredo Villalobos, C.E. 2018. Comparación de Patrones de Conducta Pre y Post Emisiones So-
noras de Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi) y Coyote (Canis latrans) en Condiciones de 
Cautiverio. Maestría en Biología. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciu-
dad de México, 232 pp. erendiraloredo@gmail.com

1 Departamento de Zoología,Laboratorio de Bioconservación y Manejo. Instituto Politécnico Nacional 
(iPn). Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México 

https://doi.org/10.1002/ece3.6245.%0D
https://doi.org/10.1002/ece3.6245.%0D
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normas eDitoriales Para ContribuCiones en la REVISTA 

MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época

En la revista mexicana de mastozoología (rmm) se consideran para su publicación trabajos sobre 
cualquier aspecto relacionado con mamíferos, con especial interés en los mamíferos mexicanos, 
pero de preferencia aquellos que aborden temas de biodiversidad, biogeografía, conservación, 
ecología, distribución, inventarios, historia natural y sistemática. Se le dará preferencia a los tra-
bajos que representen aportes originales al ejercicio de la mastozoología, sin restringirse a algún 
tema en específico. Todos los trabajos sometidos serán revisados por dos árbitros expertos en 
la temática del trabajo expuesto. Los trabajos sometidos a la revista pueden ser en la modalidad 
artículo o nota. Los manuscritos no deben exceder de 20 y 8 cuartillas para las dos modalidades 
respectivamente. Es preferible que los manuscritos sean presentados en idioma español; sin 
embargo, también se aceptarán trabajos en inglés con su respectivo Resumen.

i. formato General

Todas las contribuciones que se envíen a la Revista Mexicana de Mastozoología, para su potencial 
publicación, deberán ajustarse al siguiente formato:

a) texto 

El documento deberá elaborarse utilizando la versión más reciente de Word, en altas y bajas, 
con el tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos con un doble interlineado. Los 
párrafos se escribirán con una separación de doble espacio y con una sangría inicial de 5 puntos, 
excepto en el primer párrafo de cada sección, que no tiene sangría. Todos los márgenes, tanto 
laterales como superiores e inferiores deben ser de 3 cm. El margen derecho del texto no deberá 
estar justificado y todas las páginas deben ir numeradas en la esquina superior derecha. No utilice 
una página de carátula: la primera página del manuscrito debe ser en la que inicia el resumen. 
Evite el uso de anglicismos o galicismos. Se deben acentuar las mayúsculas y en general redac-
tar el manuscrito según las reglas gramaticales aceptadas para el idioma español y siguiendo las 
recomendaciones establecidas por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
Se utilizan itálicas en los nombres científicos, términos estadísticos y símbolos matemáticos en 
ecuaciones o aquellos utilizados para denotar pruebas estadísticas. Las gráficas e imágenes, tanto 
figuras como fotografías, deben enviarse por separado y en sus formatos correspondientes y de 
preferencia a color. Las gráficas del programa Microsoft Excel deberán venir en su archivo original, 
y aquellas de programas estadísticos e imágenes en formato *.jpg o *.tiff deberán estar en una 
resolución mínima de 300 dpi.

b) encabezaDos 

Su posición indica la jerarquía correspondiente a cada parte de la contribución y tiene diversos 
órdenes. El orden que se emplea en la rmm es el siguiente: los encabezados solo aparecen 
en artículos y no en notas, y pueden ser de tres tipos: primarios (en negritas, centrados y en 
mayúsculas con acentos), secundarios (alineados a la izquierda, en versalitas y en negritas) 
y terciarios (alineados a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas y itálicas). No todos los 
trabajos deben incluir, necesariamente, los tres tipos de encabezados. Los encabezados pri-
marios solamente pueden incluir, dependiendo de las características del trabajo, algunos de 
los siguientes: RESUMEN, INTRODUCCIÓN, ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS, MATERIA-
LES Y MÉTODOS, MÉTODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN, RESULTADOS, DISCUSIÓN, 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, CONCLUSIONES, AGRADECIMIENTOS, LITERATURA 
CITADA y APÉNDICE. 

c) citas biblioGráficas en el texto 

Para mencionar las citas en todas las contribuciones se empleará el Sistema Harvard. Nom-
bre-año: Autor (es) y el año de la contribución, entre paréntesis. Sin embargo, la forma de apli-
car el sistema dependerá de la redacción en cada párrafo o de las frases respectivas. Citando 
a un sólo autor, colocando el primer apellido con el año de la publicación entre paréntesis, con 
su respectivo signo de puntuación entre los dos elementos. Ejemplo: (Cervantes, 1990). Cuan-
do sean dos autores se pondrá el primer apellido de cada uno, separados por la conjunción “y”. 
Ejemplo: (Jones y Smith, 1993). Si la cita corresponde a tres o más autores, se hará como en 
el caso primero, añadiendo la locución latina et al. en cursiva y el año. Ejemplo: (Espinoza et 
al., 1985). Cuando se citen varios trabajos a la vez, se ordenarán de forma alfabética y poste-
riormente en orden cronológico; se separarán por punto y coma. Ejemplo: (Figueira y Texeira, 
1994; Prigioni et al., 1997; Ximénez, 1972). Cuando se citen autores que hayan publicado más 
de una referencia en el mismo año, o se citen de igual forma en el texto se diferenciarán con 
las letras a, b, c, etc., colocadas inmediatamente después del año de publicación (ej. Ceballos 
et al., 1993a; Ceballos et al., 1993b) y se agregarán a la sección de referencias de la contribu-
ción siguiendo el orden alfabético. También cuando se citen publicaciones en versión electróni-
ca o páginas de internet se utilizará el mismo formato. Cuando el autor desea citar información 
no publicada, aunque se debe tratar de evitar, las comunicaciones verbales o personales que 
sean relevantes para la contribución, deberá hacerlo colocando entre paréntesis (com. pers.). 
De cualquier manera las referencias citadas en el texto deberán incluirse completas sin excep-
ción en su correspondiente sección.

ii. elementos De las ContribuCiones

título

Será breve, conciso y deberá reflejar el contenido de la contribución. Será todo en mayúsculas, 
exceptuando a los nombres científicos que se escribirán en mayúscula la primera, del género, con 
sus descriptores correspondientes y deben de ir en cursivas. Deberá estar centrado y no debe 
llevar punto final.

autores 

En orden jerárquico con respecto a su grado de colaboración. Los autores incluirán sus nombres 
completos, o tal y como desean que aparezca, se separarán por comas y no habrá punto al final 
de esta sección. Su ubicación deberá ser centrada y sin grados académicos ni cargos laborales, 
sin negritas y con mayúsculas las letras iniciales. Al final de cada nombre se colocará un subín-
dice numérico progresivo y en la sección de dirección se indicará para cada subíndice el nombre 
de la institución con la dirección completa y el correo electrónico disponible. Si todos los autores 
pertenecen a una misma institución se anotará un sólo índice. Además de indicar el autor de co-
rrespondencia.

resumen

Los artículos deben ir acompañados de un resumen en español y uno en inglés. El resumen de-
berá ser de un máximo del 3% del texto y escrito en un solo párrafo. No se citarán referencias en 
el resumen y éste debe ser informativo de los resultados del trabajo, más que indicativo de los 
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métodos usados. Con el mismo tipo y tamaño de letra que el texto completo y con espacio sencillo. 
Tanto en los artículos como en las notas se incluye el resumen.

palabras clave

Se deberán incluir un máximo de siete y mínimo de cuatro palabras clave para elaborar el índice del 
volumen, indicando tema, región geográfica (estado y municipio), orden y especie. La separación 
entre las palabras será con comas y la última será acompañada de un punto final. Las palabras clave 
deben ir ordenadas alfabéticamente e idealmente se debe evitar repetir aquellas que ya están con-
tenidas en el título.

abstract

Es la traducción fiel del resumen al idioma inglés. Es responsabilidad del autor enviar completo 
este apartado, aún cuando posteriormente sea editado.

key worDs

Traducción fiel de las palabras clave en idioma inglés. Con las mismas reglas y en orden alfabético.

introDucción

Se destacará la importancia del problema, la justificación de la investigación, los antecedentes par-
ticulares, los objetivos y las hipótesis. Los antecedentes deberán referirse a bibliografía reciente, 
preferentemente de la última década, excepto en los casos en que los manuscritos se refieran a 
descripciones o cambios en la distribución actual de las especies, donde probablemente se reque-
rirá de la literatura clásica para el tema a tratar y sirvan de apoyo.  

materiales y métoDos

Se enunciarán de forma clara, breve, concisa y ordenada, los procedimientos y métodos emplea-
dos, puntualizando las unidades de medida, las variables y el tratamiento estadístico, de modo que 
el experimento y los análisis puedan ser repetidos. Es obligatorio citar las referencias bibliográficas 
de los métodos descritos. Los materiales y equipos mencionados deberán destacar los modelos, 
marcas o patentes.

área De estuDio

En esta sección se incluye el área de estudio, ésta además de ser descriptiva en el texto, de 
preferencia deberá ser acompañada de una figura. La figura, de ser un mapa, deberá incluir los 
elementos básicos de cualquier mapa, incluyendo la escala, la referencia del Norte geográfico, 
proyección, e idealmente grilla de referencia.

resultaDos

Se presentarán en forma ordenada, clara y precisa. La descripción de los mismos consistirá en in-
dicar la interpretación fundamental de los cuadros o figuras sin repetir los datos descritos en estos.
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cuaDros

Deberán ser incluidos en hojas por separado y citados utilizando números arábigos. Cada cuadro 
será citado en el texto. Se indicará la posición aproximada del cuadro en el trabajo impreso de igual 
forma que las figuras.

fiGuras

Las figuras deberán ser presentadas en su versión final. Agrupar las ilustraciones que requieran 
ser presentadas y planear con cuidado, considerando la escala y técnica utilizada. No envíe las 
figuras originales la primera vez que someta un manuscrito, en ese caso acompáñelo de copias 
nítidas y de buena calidad al final del manuscrito, en hojas separadas y sin numeración. Los origi-
nales de las figuras serán solicitados una vez que el manuscrito sea aceptado. Las ilustraciones en 
formato electrónico deberán ser en Microsoft Excel (gráficas) o formato *.jpg o *.tif (mapas o foto-
grafías) a una resolución mínima de 300 dpi y de preferencia a color. Ser cuidadosos en los datos 
que presenten las figuras deberán estar completos, incluyendo los títulos de los ejes, la escala o 
cualquier otro elemento que ayude a entender la figura.

pies De fiGura

Deberán ser incluidos al final del manuscrito. Su posición en la versión final deberá ser indicada 
en el área aproximada en el margen izquierdo del texto entre corchetes (ej. [Figura 1]) Estos pies 
deben ser claros y explicar detalladamente lo que muestra la figura e incluir los créditos en el caso 
de las fotografías o mapas.  (ej. Foto: Gerardo Ceballos). 

meDiDas y anotaciones matemáticas

Use decimales en lugar de fracciones. Siempre se deben escribir los nombres de los números en-
tre uno y nueve, excepto cuando sean series de números que incluyan números mayores (ej., 1, 7 
y 18 ó tres lobos y ocho osos), o se refiera a unidades de medida (ej., 3 min, 8 días) o al principio de 
un párrafo. Al mencionar medidas de peso o volumen o unidades comunes, usar las abreviaciones 
del Sistema Internacional de Unidades sin punto final (ej., 20 kg, 30 km, 5 m, 2 ha) y al referirse a 
medidas de tiempo usar "h" para horas, "s" para segundos y "min" para minutos. Utilice comas para 
separar grupos de tres dígitos en cantidades de millares o mayores y para indicar los decimales se 
utilizará un punto (ej., 3,000; 6,534,900; 1,425.32). Los símbolos matemáticos usados en ecuacio-
nes y fórmulas pueden incluir los básicos (+, -, X2, 1, <, >, =, *) y cualquier otro adicional, siempre 
y cuando sea adecuadamente definido en la sección de métodos. Siempre use el sistema métrico 
decimal para indicar pesos, distancias, áreas, volúmenes y use grados Celsius para temperaturas. 
La única excepción a esta regla es el uso de hectáreas (ha) que debe ser adoptado siempre que la 
superficie indicada sea de decenas de miles de metros cuadrados. 

Los términos estadísticos como G, h, l, y otros términos abreviados por una sola letra, pueden 
ser utilizados después de haber sido definidos la primera vez que se usan. Términos que son abre-
viados con varias letras (por ejemplo anova) deben ser escritos totalmente. No olvidar que también 
estos deben ir subrayados y llevarán itálicas en el texto final.

tratamiento sistemático

La nomenclatura de todos los mamíferos discutidos en los trabajos que se presenten en la Revista 
Mexicana de Mastozoología para su publicación, deberá basarse en el trabajo de Wilson y Reeder. 
Los nombres científicos deben ir en itálicas. Después de mencionarlos por primera vez (ej. Liomys 
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pictus), se debe abreviar el nombre genérico (ej. L. pictus), excepto al inicio de un párrafo o cuando 
pueda haber confusión con otras especies citadas.

Discusión

Consiste en explicar la interpretación de los resultados apoyándose en citas bibliográficas adecuadas, 
así como en comparar los resultados más relevantes con los de otros autores que hayan presentado 
trabajos similares.

conclusiones

Destacar en esta sección de forma breve y precisa las aportaciones concretas de los resultados del 
trabajo, referirse únicamente al manuscrito presentado no considerar documentos ajenos o supuestos. 

aGraDecimientos

Se incluirá sólo si el autor desea dar reconocimientos a personas o instituciones que brindaron 
apoyo tanto logístico como financiero para el desarrollo del trabajo de investigación. Sin embargo, 
instamos a los autores a incluir aquellas instituciones que financiaron el proyecto.

literatura citaDa

En esta sección la bibliografía deberá aparecer siempre por orden alfabético de autor, sin importar 
el formato en que se encuentre la información, ya sean libros, tesis, artículos de revista, etc. Las 
iniciales de los nombres y del segundo apellido de cada autor deben ir sin espacios y con punto. 
Si existen varias citas de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente. Asimismo, si existen 
dos fechas iguales pertenecientes a un mismo autor, se deben diferenciar con las letras a, b, c y 
citar acordemente en el texto. Todos los títulos de las publicaciones deberán ir sin abreviar. Se 
recomienta que si en una cita aparecen más de siete autores utilizar la locución et al. (cursivas) 
después del tercer autor. Verifique cuidadosamente que todas las referencias citadas en el texto 
estén en esta sección y que todas las referencias en la Literatura Citada sean mencionadas en el 
texto. En el caso de que esta lista no sea congruente con el texto el trabajo será rechazado auto-
máticamente por el editor general.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo elaborar las referencias utilizadas con 
mayor frecuencia en la revista mexicana de mastozoología; éstas se organizarán por tipo de do-
cumento como: libro, revista, tesis, patente, conferencia etc., sin importar el soporte en que sean 
presentadas, impreso o de forma electrónica:

Libros

Autor(es), editor(es) o la organización responsable. Año. Título en cursivas. Serie y número de 
volumen. Número de edición si no es la primera. Editorial. Lugar de la edición. Ejemplos:

Campbell, N.A., L.G. Mitchell y J.B. Reece. 2001. Biología: conceptos y relaciones. 3a. ed., 
Pearson Education, México, D.F.

Ceballos, G. y C. Galindo. 1984. Mamíferos silvestres de la Cuenca de México. Limusa. 
México, D.F.
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Capítulo de un libro impreso

Autor(es) del capítulo. Año. Título del capítulo. Número de páginas del capítulo, en (cursivas): Tí-
tulo de la obra (cursivas). (Autor(es)/editor(es) de la obra). Editorial. Lugar de la edición. Ejemplos:

Tewes, M.E. y D.J. Schmidly. 1987. The Neotropical felids: jaguar, ocelot, margay, and jagua-
rundi. Pp. 695-712, en: Wild furbearer management and conservation in North America. (Novak, 
M., J.A. Baker, M.E. Obbard y B. Malloch, eds.). Ministry of Natural Resources. Ontario, Canadá.

Ortega, J. y H.T. Arita. 2005. Lasionycteris noctivagans. Pp. 267-270, en: Los mamíferos silves-
tres de México. (Ceballos, G. y G. Oliva, coords.). Fondo de Cultura Económica - conabio. México, 
D.F.

Artículo de publicaciones periódicas 

Autor(es) del artículo. Año. Título del artículo. Título de la publicación periódica (en cursivas), vo-
lumen (sin número): número de páginas del artículo precedido de dos puntos y separados por un 
guión corto y sin espacios. Ejemplos:

Hernández-Silva, D.A., E. Cortés-Díaz, J.L. Zaragoza-Ramírez, P.A. Martínez-Hernández, G.T. 
González-Bonilla, B. Rodríguez-Castañeda y D.A. Hernández-Sedas. 2011. White-tailed deer ha-
bitat in the Huautla Sierra, Morelos, México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 27:47-66.

De la Torre J. A., J.F. González-Maya, H. Zarza, G. Ceballos y R.A. Medellín. 2017. The ja-
guar’s spots are darker than they appear: assessing the global conservation status of the jaguar 
Panthera onca. Oryx. [doi:10.1017/S0030605316001046]

Tesis

Autor. Año. Título (cursivas). Grado de la Tesis, Institución. País. Si el título lleva un nombre cien-
tífico éste va indicado en redondas. Ejemplo:

Bárcenas, R.H.B. 2010. Abundancia y dieta del lince (Lynx rufus) en seis localidades de México. 
Tesis de Maestría, Instituto de Ecología/Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Documento presentado en congreso o reunión 

Autor(es). Año de publicación. Título de la contribución. Número de págs. de la contribución, en(-
cursivas): Título del congreso (cursivas). Fecha, editorial. Lugar de publicación. Ejemplo:

Mac Swiney-González, M.C., S. Hernández-Betancourt y A.M. Hernández-Ramírez. 2010. Eco-
logía del ensamble de pequeños roedores de la Reserva Ecológica El Edén, Quintana Roo. Méxi-
co. Pp. 71, en: X Congreso Nacional y I Congreso Latinoamericano de Mastozoología. 21 al 24 de 
septiembre de 2010, Guanajuato, Gto. México.

Ley

Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la publicación en que aparece oficial-
mente (cursivas). Lugar de publicación, Fecha (indicar mes y año). Ejemplo:
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Ley Núm. 20-388. Diario Oficial de la Federación. México DF, 18 de noviembre de 2008.

Norma

Institución responsable (versalitas). Año. Título de la norma (cursivas). Lugar de publicación, Fe-
cha de publicación. Ejemplo:

semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002. Norma Oficial Mexi-
cana NOMECOL-059-2001. Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2002.

Páginas Web

Autor(es). Año. Título (cursivas) [página de Internet entre paréntesis rectos], edición o versión (si 
corresponde), lugar de publicación, editor. Disponible en: <dirección de internet> [fecha de acceso 
entre corchetes]. Ejemplo:

iucn. 2011. iucn Red List of Threatened Species [Internet], Version 2011.1., Gland, Switzerland, 
International Union for the Conservation of Nature. Disponible en: <http://www.iucnredlist.org>. 
[Consultado el 16 de junio de 2011].

Programas de cómputo

Autor(es). Año. Título (cursivas). Edición o versión, lugar, editorial y tipo de medio entre corchetes: 
[CD-ROM], [en línea], [disquete]. Ejemplo:

Patterson, B.D., G. Ceballos, W. Sechrest, et al. 2007. Digital Distribution Maps of the Mammals 
of the Western Hemisphere, Version 3.0, Arlington, Virginia, USA, NatureServe. [CD-ROM].

literatura citaDa

Domínguez-Castellanos, Y. y E.M. Soroa-Zaragoza. 2011. Manual para citar correctamente refe-
rencias bibliográficas en revistas académicas. Tesina del Diplomado en Redacción Editorial y 
Cuidado de la Edición. Editorial Versal, Casa Universitaria del Libro–unam. México, D.F.

iniFaP.1999. Estructura y formato de las contribuciones a la revista. Ciencia Forestal en México, 
24:23-39.

Martínez-López, V.M. 2008. Guía del autor. El proceso editorial y las normas para la presentación 
de originales. unam-crim. Cuernavaca, Morelos, México. 

Medellín, R.A., G. Ceballos y C. Equihua. 1995. Normas editoriales para someter manuscritos a la 
Revista Mexicana de Mastozoología. Revista Mexicana de Mastozoología, 1:84-93.
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revisores Del número 2 - 2020

Deseamos agradecer a los revisores de los manuscritos de este nú-
mero, con su esfuerzo y dedicación hemos logrado integrar trabajos 
de mejor calidad.

Los revisores fueron:

Dulce María Ávila Nájera

Avril Carranza Kuster

José Cuauhtémoc Chávez Tovar

Juan Cruzado Cortés

Mónica Farrera Hernández

Leonardo J. López-Damián

Concepción López Téllez

María Cristina MacSwiney González

Salvador Mandujano Rodríguez

Arnulfo Medina Fitoria

Jonatan Job Morales García

Juan Manuel Pech-Canché

Luz Adriana Pérez Solano

Osiris Gaona Pineda

Juan Pablo Ramírez Silva

Danelly Solalinde Vargas

Erik Joaquín Torres Romero

David Vázquez Ruiz

Mauricio Vela Vargas
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revista meXiCana De mastozooloGía

nueva época

 año 10 número 2        2020

conteniDo

 artículos y notas

1 mastofauna del ejido X-Can, Chemax, yucatán, méxico 
 Yariely del Rocío Balam-Ballote, José Adrián Cimé-Pool, Silvia Filomena Hernández-
 Betancourt, Juan Manuel Pech-Canché, Juan Carlos Sarmiento-Pérez y Samuel Canul-Yah
 
17 ampliación del ámbito de distribución del coyote (Canis latrans) en la Península de 
 osa, Costa rica 
 Javier Carazo-Salazar, Tico Haroutiounian, Adolfo Artavia, Raquel Bone-Guzmán y Dionisio
 Paniagua

25 reports of feeding incidents of cattle by andean bear (Tremarctos ornatus) in Central Peru 
 Roxana Rojas-Verapinto, Rosalbina Butrón and Carlos Martel

33 anomalías morfológicas y cromáticas en murciélagos de Chiapas, méxico
 Matías Martínez-Coronel, Martha Isela Verona-Trejo y Yolanda Hortelano-Moncada

40 registro de depredación del ratón de abazones (Chaetodipus spinatus) por el ratón
 ciervo (Peromyscus gambelii) en la sierra Cucapá, baja California, méxico
 Julio C. Hernández-Hernández y Álvaro Monter-Pozos

45 nuevos registros de mamíferos en el centro de oaxaca, méxico
 Matías Martínez-Coronel y Yolanda Hortelano-Moncada

53 registro de zorrillo pigmeo (Spilogale pygmaea) en Compostela, nayarit, méxico
 María Azucena Alba-Preciado y José de Jesús Dueñas-Romero

59 Dos registros de Vampyrum spectrum en honduras
 David Josué Mejía-Quintanilla, Juan Pablo Suazo-Euceda, Arturo Flores, Morgan Gabriel-
 Jackson y Leonel Marineros

65 ciervo
 Jorge Ortega-Reyes y Mercedes Morelos

 lineamientos eDitoriales

69 Normas editoriales para contribuciones en la Revista Mexicana de Mastozoología, 
 nueva época
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