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Abstract: This work represents the first register of Tlacuatzin canescens in the Conservation
Area of El Zapotal, in the Northeastern part of the Yucatan Peninsula. The relevance of this
article stands in the fact that it gives elements to extend the map of distribution of this
monotypical genus (endemic to Mexico) more than 100 km to the East.
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Yucatán es uno de los estados menos muestreados por la mastozoología en México;
esto puede apreciarse por los pocos registros de colecta existentes, y debido a ello se
tiene poco conocimiento sobre la distribución de los mamíferos (Escalante et al., 2002).
En consecuencia, el registro de especies en áreas sujetas a protección es fundamental
para determinar la biodiversidad representada en ellas, y este conocimiento es básico
para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de manejo y conservación de
recursos naturales en regiones que presenten diversos grados de deterioro ambiental
(Chávez y Ceballos, 1998).

La reserva privada El Zapotal, establecida en 2002, es propiedad de la
organización conservacionista Pronatura Península de Yucatán, A.C. (PPY), y a
solicitud de ésta, en junio de 2006 dicha reserva fue reconocida por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como Área de Conservación "a
perpetuidad" (CONANP, 2006).

El Zapotal está situado en el noreste del estado de Yucatán. Cuenta con una
extensión de 2,358 hectáreas y colinda con la porción sureste de la Reserva de la
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Biosfera Ría Lagartos (RBRL), la cual tiene una superficie de 60,347 hectáreas (INE,
1999). La mayor parte de El Zapotal (alrededor del 70%) está cubierta por selva mediana
subperennifolia con vegetación secundaria de 15 ó más años de antigüedad, aunque
menos del 5% corresponde a selva bien conservada. Aproximadamente el 20% de la
superficie está cubierta por selva mediana subperenifolia con vegetación secundaria
de menos de 6 años de edad, y 9% por selva baja inundable, tasistales y pastizales
inundables (González-Iturbe y Tun, 2004).

Hasta antes de 2002, estas tierras fueron utilizadas para la ganadería extensiva
de bovinos. Su adquisición por parte de PPY en dicho año es parte de una estrategia
de para apoyar la conservación de la biodiversidad en las zonas de amortiguamiento e
influencia de la RBRL, ya que la ganadería extensiva es muy practicada en la región,
representando la mayor amenaza para la reserva. En este sentido, es notable el hecho
de que la frontera agropecuaria ha invadido porciones considerables de la zona núcleo
de la RBRL (com. pers. Rafael Durán). Por ello, la misión del Área de Conservación El
Zapotal es convertirse en un modelo regional de conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales en propiedad privada. Dentro de este esquema,
la investigación biológica es un elemento esencial, aunque dado el corto tiempo
transcurrido desde su establecimiento como reserva, apenas se están elaborando los
primeros listados de flora y fauna.

Hasta 2005 el listado de mamíferos medianos y grandes (> 250 g) de El Zapotal
contaba con 21 especies (Faller-Menéndez et al., 2005), siendo que aún no se cuenta
con un listado de mamíferos pequeños. El presente trabajo constituye el primer
registro del Tlacuachín (Tlacuatzin canescens) en dicha reserva, y su relevancia
radica en que la distribución aceptada de este mamífero incluirá ahora el extremo
noreste del estado de Yucatán (Figura 1), representando además el registro más
oriental de este género, que es monotípico (Ceballos, 2005; Ceballos et al., 2005; Voss
y Jansa, 2003).

Figura 1. Mapa de ubicación del Área de Conservación El Zapotal, Yucatán.
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Zarza et al (2003) reportaron la distribución de T. canescens en la Península
de Yucatán como una población disyunta, y reconocen como localidad tipo de este
marsupial a Yaxcabá, en el centro-sur de Yucatán. Por su parte, Sosa-Escalante
capturó en 2002 un ejemplar macho adulto en la Reserva Estatal de Dzilam, en el norte
de Yucatán (Sosa-Escalante, en prensa; Figura 2).

Más de 100 km al oriente de los anteriores registros, ocurrió el avistamiento y
captura de imágenes que aquí reportamos, de un único individuo de T. canescens, el
día 02 de noviembre del 2007, aproximadamente a las 16:00 hrs., en la parte central del
Área de Conservación El Zapotal (21°20’ 25" latitud norte y 87° 36’ 20" longitud
oeste), en una zona de vegetación secundaria de aproximadamente 15 años de edad.
Aparentemente, el ejemplar era una hembra adulta en actitud de cacería (Figura 3), y no
mostró temor ante la presencia del grupo de personas que se detuvo durante varios
minutos a fotografiarlo (inclusive con iluminación artificial).

Figura 2. Distribución  de Tlacuatzin canescens en la Península de Yucatán. 1) La reportada por
Ceballos y Oliva (2005) y Zarza et al (2003).  2) Registro de Sosa-Escalante (en prensa)  3)
Nuevo registro en El Zapotal.
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Figura 3. Tlacuatzin canescens canescens, fotografiado en el Área de Conservación El Zapotal,
Yucatán, en noviembre de 2007 (Fotos: arriba., Luis Lago; abajo, León Ibarra).
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El género Tlacuatzin es endémico de México (Ceballos, 2005; Ceballos et al.,
2005). Las cuatro subespecies conocidas son: Tlacuatzin canescens canescens, T. c.
insularis, T. c. oaxacae y T. c. sinaloae (Ceballos, 2005; Zarza et al., 2003). Habitan en
el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo,
manglares, vegetación perturbada y cultivos, distribuyéndose en las tierras bajas
tropicales del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, penetrando por la cuenca del Río
Balsas hasta Puebla (Ceballos y Miranda, 2000). Existen poblaciones disjuntas en las
Islas Marías (subespecie T. c. insularis) y en la Península de Yucatán (subespecie T.
c. canescens), y por este motivo merecen una atención especial (Ceballos, 2005; Voss
y Jansa, 2003; Zarza et al., 2003). El T. canescens es una especie abundante, capaz de
sobrevivir en ambientes severamente perturbados, y no se encuentra en riesgo de
extinción (Ceballos, 2005).
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