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NUESTRA PORTADA

El perezoso de tres garras (Bradypus variegatus) es una especie con hábitos arborícolas, se encuen-
tra desde la vertiente del Caribe en Honduras hasta Colombia y Venezuela llegando hasta el norte de 
Argentina en lugares como las selvas siempre verdes y los bosques secos. Se alimenta de las hojas de 
los árboles de Cecropia spp. Es una especie bastante común y no se encuentra en ninguna categoría 
de conservación.

El ejemplar de la portada, fue fotografiado en Sangrelaya, Departamento de Colón, Honduras. 

Fotografía: Javier Maradiaga. 
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RESUMEN

Se presentan 15 nuevas localidades de encuentros con perezosos de tres dedos 
Bradypus variegatus castaneiceps (Pilosa: Bradypodidae) en Honduras. Se confirma 
la existencia de esta especie en los departamentos de El Paraíso y Atlántida; con ello, 
se amplía la distribución por la cuenca del Río Segovia (frontera con Nicaragua) y por 
la costa Caribe de Honduras. Adicionalmente esta investigación propone una distribu-
ción espacial potencial de esta especie en el país basada en afinidad de caracteres 
fisiográficos con el programa MaxEnt. El estudio incluye también el registro de una 
cría en el mes de abril del 2013, se discuten los nombres locales de este animal en 
Honduras. Se evalúan las acciones de conservación en el país.

Palabras clave: Ampliación, área de distribución, Centroamérica, three-toed sloth, 
probable ocurrencia, nuevos registros, MaxEnt.

ABSTRACT

We present 15 new records for the brown three-toed sloth, Bradypus variegatus cas-
taneiceps (Pilosa: Bradypodidae) in Honduras. These records confirm the existence 
of this species in the departments of El Paraiso and Atlántida, and expand its geogra-
phical distribution from the watershed of the Rio Segovia (border with Nicaraguan) to 
along the Caribbean coast of Honduras. Additionally, we propose a potential spatial 
distribution of the species based on the relationship between records and physio-
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NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus

graphic characteristics using the program MaxEnt. We document the presence of a 
juvenile in April 2013 and include a discussion of the common names of three-toed 
sloths in Honduras. We furthermore evaluate the position of this species on the List of 
Species of Special Concern and the qualification of its status as least concern (LC) in 
the IUCN Red List

Key	words:	Range extension, Central America, brown-throated sloth, probable occu-
rrence, new records, MaxEnt

INTRODUCCIÓN

El perezoso de tres garras (Bradypus 
variegatus Schinz, 1825) es uno de los 
cuatro miembros de la familia Bradypo-
didae que se distribuyen en América 
tropical y subtropical (Wilson y Reeder, 
1995). Al igual que el perezoso de dos 
garras (Choloepus hoffmanni) son ani-
males de movimientos lentos, de vida 
arbórea, de dieta vegetariana, metabo-
lismo lento y pasan su vida colgados de 
las ramas. Ambas especies bajan de los 
árboles para orinar y defecar o pasar 
a otros árboles (Marineros y Martínez, 
1998; Voirin et al., 2009; Reid, 2009). 
B. variegatus presenta tres garras en 
las patas delanteras, tiene 8 o 9 vér-
tebras cervicales. Sus patas delanteras 
son más largas que las traseras, y ade-
más de algas simbióticas que ocurren 
en el pelaje, se han reportado algunas 
polillas o mariposas cohabitando co-
mensalmente en su pelaje (Eisenberg, 
1989; Reid, 2009). 
 Los trabajos sobre la distribu-
ción del perezoso de tres garras en 
Honduras ha sido más bien basadas en 
aproximaciones (Hall and Kelson, 1959; 
Reid, 1997, 2009), con escasos regis-
tros visuales (Marineros y Martínez, 
1998). Von Hagens, publicó un libro 
popular sobre quetzales de la Montaña 
de La Flor (entre los departamentos de 
Yoro y Francisco Morazán), en donde 
presentó dos fotografías tomadas en 
1937 de un perezoso de tres dedos 
(Von Hagens, 1940). Posteriormente, 

dos años después, G. Goodwin publicó 
su obra sobre los mamíferos de Hondu-
ras, en el cual no hace mención a ésta 
especie (Goodwin, 1942) y no es, has-
ta su publicación de los mamíferos de 
Costa Rica, en donde indica que el lí-
mite de la distribución de éste perezoso 
es el Río Patricia en Honduras (luego lo 
redefine como Río Patuca), al Este de 
Honduras (Goodwin, 1946). El estudio 
más reciente publicado es el de McCar-
thy et al. (1999) quienes hicieron una 
revisión sobre la especie en Nicaragua 
y Honduras. En este estudio se cita las 
colectas realizadas por H.W. Perry del 
National Museum of Natural History de 
Estados Unidos (usnm) en su estadía 
por Honduras en el año de  1891 cerca 
de la barra del Río Patuca y ubican el 
límite Norte de esta especie, en la parte 
baja de esta cuenca. 
 Actualmente se reconoce que 
su área de distribución va desde la ver-
tiente Caribe de Honduras hasta Co-
lombia y Venezuela llegando hasta el 
norte de Argentina (Wilson y Reeder, 
1995; Reid, 2009; uicn, 2013), aunque 
en este último país se considera extir-
pado (uicn, 2013). Con base a que exis-
te información poca información sobre 
sus límites de la distribución geográfica 
de la especie en Honduras, la presente 
investigación tiene por objetivos: actua-
lizar la información sobre la distribución 
de la especie, especialmente por la 
costa Caribe de Honduras, y la frontera 
con Nicaragua,  así como, presentar un 
mapa sobre su distribución potencial 
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actual por medio del programa Maxent. 
3.3.3. 

METODOLOGÍA

Registros de presencia 

 Se efectuó una revisión histórica 
en la bibliografía publicada sobre esta 
especie. Posteriormente se estructuró 
una entrevista informal orientada sola-
mente para registrar la presencia o au-
sencia de este perezoso en cada sitio 
de estudio en siete departamentos de 
Honduras; si las respuestas eran po-
sitivas se les pidió a los entrevistados 
identificar el animal en las láminas grá-
ficas dadas en Reid (2009). La identifi-
cación positiva dio origen a otras con-
sultas acerca de la utilización  de esta 
especie y el  nombre común usado en 
la localidad. 

 Se realizaron prospecciones vi-
sitando diferentes comunidades de los 
departamentos de Atlántida, Comaya-
gua, Cortés, Choluteca, Santa Bárbara, 
Olancho y Yoro, cercanos a los sitios de 
distribución histórica; algunas veces en 
vehículos 4x4, otras veces montados 
en mula y en caminatas. En el departa-
mento de Atlántida se realizaron 22 pe-
netraciones a la cordillera de Nombre 
de Dios por los sectores central y oc-
cidental. De igual forma se incursionó 
por los sectores Norte y Sur del Refu-
gio de Vida Silvestre de la Montaña de 
Texiguat. Posteriormente se visitaron 
los humedales de las zonas bajas del 
Caribe (Refugio de Vida Silvestre de 
Cuero y Salado, los Parques Naciona-
les de Punta Izopo y Jeannette Kawas), 
así como el Jardín Botánico de Lance-
tilla, ubicados al Oeste de la cordillera 
de Nombre de Dios. 

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus

Figura 1. Bradypus variegatus en la Sierra de Río Tinto, Departamento de Colón, Honduras (Foto: Jonathan 
Hernandez).
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Modelación

 Para la modelación de la distri-
bución potencial del Bradypus varie-
gatus, se utilizaron 15 registros de 21 
localidades (Cuadro 2) para este aná-
lisis se usó el MaxEnt 3.3, que utiliza 
el sistema de algoritmo de Máxima En-
tropía el cual es un método que estima 
la probabilidad de distribución equita-
tiva (Phillips et al., 2006), combina 19 
variables bioclimáticas (temperaturas, 
humedad, precipitación), tomados de 
la base de datos Worldclim, la mode-
lación produce mapas potenciales para 
el hábitat de la especie (Phillips et al., 
2006). Con esta información, se cons-
truyó un modelo de distribución que 
toma en cuenta todos los registros y las 
variables bioclimáticas y predice poten-
cialmente la distribución Bradypus va-

riegatus para Honduras. La proyección 
de los registros tomó las 21 localidades 
por considerarse localidades únicas e 
independientes y con diferentes indivi-
duos. El modelo se validó con 5 repe-
ticiones, con un 20% de los registros 
como grupo de prueba del modelo y un  
80% de los registros restantes para la 
elaboración del modelo de distribución 
potencial. Se utilizó la opción básica 
para la modelación. MaxEnt ejecuta 
una prueba estadística que predice si 
el modelo está por arriba o debajo del 
umbral (AUC). Arriba de dicho umbral 
el modelo se considera adecuado y por 
debajo del umbral el modelo se consi-
dera inadecuado (Phillips et al., 2006), 
lo cual permite asumir la distribución 
potencial de la especie en los sitios de 
registros.

SITIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO FUENTE

I. Corocito Colón Bonito Oriental Emilio Vallejo. Dado en 
Marineros y Martínez, 
1998

II. Costa del Río 
Kruta.  Entre Pakwi y 
Tusidaksa

Gracias a Dios Villeda Morales Avistamientos Olvin 
Andino. Dado en 
Marineros y Martínez, 
1998

III. Barra del Río Patuca Gracias a Dios Brus Laguna Colectado por H. W. 
Perry 1891 mencionado 
en McCarthy et al., 
1999

IV. Cerca de Dulce 
Nombre de Culmí

Olancho Dulce Nombre de 
Culmí

Avistamiento Becky 
Myton unah. Dado en 
Marineros y Martínez, 
1998

V. Cordillera de Agalta Olancho Catacamas Encuentro por D. 
cardinas. Mencionado 
en Marineros y 
Martínez, 1998

VI. Montaña de La Flor 
(sector Yoro)

Yoro Yoro Von Hagens, 1940

Cuadro 1. Registros históricos de perezosos de tres dedos en Honduras.

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus

www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent
www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent
http://www.worldclim.org/bioclim
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SITIOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO REPORTE

1 La Soledad, al sur 
de Corozal. Parque 
Nacional Nombre de 
Dios

Atlántida La Ceiba 2012 Foto: Fernando 
Manases Padilla

2 Río Piedra, Montaña, 
al sur de Villa Nuria. 
Parque Nacional 
Nombre de Dios

Atlántida La Ceiba 2013 Foto: Fernando 
Manases Padilla

3 Entre la comunidad de 
Sangrelaya y Laguna 
Calderas

Colón Sangrelaya 2014 Foto: Javier Maradiaga 
Melara

4 Sico Paulaya Colón Sico 2011 Foto: Roberto Gallardo

5 Ojo de Agua, río Tinto Colón Iriona 2012 Jonathan Hernández

6 Aldea El Paraisito El Paraíso Santa María 
Jamastrán

2010 Video de Jorge Euceda

7 Rus-rus Gracias a Dios Puerto Lempira 2010 Foto: Roberto Gallardo

8 Cercanía a Las Marías, 
Río Plátano

Gracias a Dios Brus Laguna 2013 Jorge Salaverri

9 Raista Gracias a Dios Juan Francisco 
Bulnes

2014 Franklin Castañeda

10 2 km antes de la barra 
del Río Sico Tinto o 
Negro

Gracias a Dios Juan Francisco 
Bulnes

2013 Fotógrafo bcmcf- 
panoranio

11 Río Kruta Gracias a Dios Ramón Villeda 
Morales

2013 Tezla Gonzales

12 Baltiltuk Gracias a Dios Brus Laguna 2013 J. Salaverri

13 Orillas de la Laguna 
Bacalar 

Gracias a Dios Juan Francisco 
Bulnes

2013 Sandra María Sánchez 
Z.

14 Río Guarascá. 2 km 
antes de unirse al Río 
Blanco y formar el Río 
Plátano

Gracias a Dios Brus Laguna 2012 Foto: Javier Maradiaga 
Melara

15 El Maule, Parque 
Nacional Patuca 

Olancho Catacamas 2014 Foto: Daniel Cerna

Cuadro 2. Nuevos registros de perezosos de tres dedos en Honduras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución en Honduras

 Bradypus variegatus es un ma-
mífero difícil de encontrar en Honduras, 
comparado con otras regiones al Sur de 
Centroamérica, en dónde es fácilmente 
visible en las áreas protegidas, e inclu-
so, en agropaisajes arbolados y bos-

ques riparios. Los registros en Hondu-
ras fueron ubicados exclusivamente en 
el bosque húmedo tropical, con su ca-
racterística vegetación latifoliada; y evi-
dentemente, no se encuentran en los 
bosques de pino y roble con los cuales 
hace una frontera natural biogeográfica. 
Su área de distribución incluye la plani-
cie baja del Caribe, con sus pantanos 
y lagunas, hasta alturas moderadas en 

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus
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la cordillera de Nombre de Dios (Figura 
2). Es posible que este perezoso habite 
la parte alta de esta cordillera ya que 
se han dado registros de individuos a 
2,400 msnm en Costa Rica (Ureña, et 
al., 1986), e incluso se les han visto  
individuos en cafetales y plantaciones 
de cacao en ese país (Vaughan et al., 
2007). 

Distribución histórica: Se verifica-
ron 6 registros históricos en la literatura 
(Cuadro 1). Todos los sitios menciona-
dos fueron ubicados en los departa-
mentos de Francisco Morazán, Olan-
cho, Gracias Dios y Colón. Estos cuatro 
departamentos aún son válidos en la 
distribución actual de esta especie. En 
la figura 2 se muestran todos los puntos 
señalados en los cuadros 1 y 2. Esta 
distribución es coincidente con los bos-
ques húmedos latifoliados del Caribe y 
de la mitad oriental de Honduras, sien-

do la costa del Caribe en donde se ha 
registrado la mayor ocurrencia. 

Evaluación actual de los sitios con 
registros históricos:

I. COLÓN: aldea Corocito,  mencionado 
como un encuentro de A. Vallejo (Ma-
rineros y Martínez, 1998). Actualmente 
esta zona está bastante devastada sin 
vegetación importante y con una ex-
tensa área con plantaciones de Palma 
Africana. Los sectores más cercanos 
con vegetación adecuada para su sub-
sistencia están en  el Parque Nacional 
Capiro y Calentura y la Laguna de Gua-
ymoreto. 

II. GRACIAS A DIOS: entre Pakwi y 
Tucidaksa, como avistamiento dado 
por O. Andino (Marineros y Martínez, 
1998). Esta región costera aún posee 
una buena cobertura boscosa conec-

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus

Figura 2. Sitios de registro del perezoso de tres garras en Honduras. Círculos con números arábigos son 
localidades con nuevos registros; círculos con números romanos, localidades con registros históricos. 
Los signos de interrogación hacen referencia a localidades reportados sin confirmar. Para mayores datos 

complementarios, ver cuadros 1 y 2. 
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tada al Río Kruta. Actualmente, Kru-
ta está conectada, por el sector sur, a 
las selvas del Río Coco y a la Reserva 
natural cabo Viejo en Nicaragua. Apa-
rentemente, Kruta posee una buena 
población de perezosos de tres garras. 
En 2012, se vieron tres perezosos por 
parte de Roberto Gallardo (com. pers.), 
y en 2013, Tezla Gonzales (com. pers.) 
observó 15 perezosos de tres garras en 
los márgenes a lo largo del Río Kruta 
en una sola gira a este sitio.

III. GRACIAS A DIOS: Barra del Patuca. 
Este sitio señalado por H. W. Perry (Hall 
y Kelson, 1959), mantiene una buena 
arboleda riparia con bosques exten-
sos en a lo largo de la parte baja de la 
cuenca. 

IV. OLANCHO: norte de Dulce Nom-
bre de Culmí, mencionado como un 
avistamiento de B. Myton (Marineros y 
Martínez, 1998). En esta región, la fron-
tera de desmonte está muy avanzada; 
actualmente la zona está ocupada por 
fincas ganaderas y  fincas de monocul-
tivos. Acá, el bosque de pino forma una 
frontera natural y hace parte del límite 
de distribución. Los bosques latifolia-
dos aptos para esta especie, se ubican 
al sur (cuenca del Río Patuca), al norte 
(cuenca del Río Tinto) y al Este de esta 
región. 

V. OLANCHO: cordillera de Agalta. Los 
registros de ésta región se basaron en 
un reporte de campo realizado por De-
borah Cardinas, miembro en aquel en-
tonces del programa de Cuerpo De Paz 
(Marineros y Martínez, 1998). Aún no 
ha sido posible constatar claramente 
este punto, ya que en la zona solamen-
te se ha confirmado al perezoso de dos 
garras (Choloepus hoffmanni), aunque 
en las entrevistas en el sitio, muchas 
personas hicieron referencia de las dos 
especies.

VI. YORO (Montaña de La Flor): este 
sitio fue mencionado por el explorador 
Von Hagens en su libro de 1940 “Fo-
rest in the Clouds”, quien  presentó dos 
fotografías de un perezoso de tres ga-
rras. Von Hagens visitó la zona en 1937 
para capturar quetzales (para un zoo-
lógico de EEUU) y encontró un pere-
zoso de tres garras. Esta montaña aún 
presenta cobertura boscosa en el ac-
tual Parque Nacional Montaña de Yoro. 
Sin embargo, esta región ha quedado 
fragmentada por el avance cafetalero y 
la deforestación al que ha sido sujeta 
en las últimas décadas. Se asume que 
para la época en la que llegó von Ha-
gens, este mamífero era ya un animal 
raro de encontrar por los pobladores de 
la zona, ya que Von Hagens describe 
en este libro, que la madre del “chane” 
(muchacho guía), desconoció el animal 
y le tuvo miedo asociándolo con el míti-
co ser críptico del “sisimite”.

Entrevistas en sitios marginales: 
Se visitaron 49 sitios de ocho departa-
mentos del país y se entrevistaron 184 
personas, la mayoría hombres campe-
sinos en edades comprendidas entre 
los 20 y los 60 años de edad. Los re-
sultados de estas entrevistas permitie-
ron tener un mejor acercamiento a la 
distribución potencial. Los departamen-
tos visitados, comunidades y número 
de entrevistados en cada uno puede 
apreciarse en el Apéndice 1, en el cual 
se obtuvieron  27 sitios con presencia 
negativa, 15 de probable ocurrencia y 
4 sitios de presencia positiva (todos en 
la Mosquitia: Nueva Esperanza en Río 
Coco, Palacios, Kruta y La Palosa en 
Río Patuca).
 Por la costa atlántica de Hondu-
ras, se confirmó el extremo caribeño 
por Manases Padilla (com. pers.) quien 
logró fotografiar a tres individuos en el 
Parque Nacional Nombre de Dios en el 
año 2011. Por la cuenca fronteriza del 
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gran Río Segovia se logró confirmar 
el registro de la especie en el extremo 
más sureño de Honduras por un video 
realizado por el señor Jorge Euceda 
quien encontró y filmó con la cámara 
de un celular a un perezoso en el año 
2012 en un cafetal en el departamento 
de El Paraíso, muy cerca de la frontera 
con Nicaragua. El video fue analizado y 
se identificó como un macho de la es-
pecie B. variegatus en virtud de presen-
tar el espéculo dorsal.
 En la búsqueda de este pere-
zoso en el sector del Refugio de Vida 
Silvestre de Cuero y Salado no se ob-
tuvieron resultados positivos. De igual 
manera, en la montaña de Texiguat 
y la Bahía de Tela se efectuaron visi-
tas y entrevistas entre los años 2010 y 
2012, y no se logró encontrar eviden-
cia del mismo.  En toda esta zona, se 
mencionó de un animal llamado “pere-
za” o “perezocito”, sin embargo, las lá-
minas presentadas en las entrevistas 
orientan más a pensar que le llaman 
así a Cyclopes didactylus y al marsu-
pial Caluromys derbianus (Marineros et 
al., 2012). También fueron negativas las 
búsquedas y entrevistas de este pere-
zoso en los Parques Nacionales Jean-
nette Kawas y Punta Izopo, así como 
el Jardín Botánico de Lancetilla; todos 
estos sitios son los extremos bajos en 
donde concluye la cordillera de Nombre 
de Dios y en la cual se esperaba  en-
contrar su presencia (Marineros y Ávila, 
2006; Marineros, 2011). De igual mane-
ra, las búsquedas realizadas en la ex-
tensa región del embalse El Cajón fue-
ron negativas, aunque los resultados 
de las entrevistas mostraron comenta-
rios de ocurrencia (Mora, 2010). 
 En la zona de la reserva del Jar-
din Botanico de Lancetilla, en el muni-
cipio de Tela, una descripción coincidió 
totalmente con el perezoso de tres de-
dos; sin embargo, por falta de eviden-
cias y la ausencia de material gráfico o 

evidencia ósea, éste punto aún queda 
como un sitio de probable ocurrencia 
en este estudio.  
 En el sector de Pico Bonito 
Lodge, cercano a la comunidad de El 
Pino, aproximadamente a la mitad de la 
Cordillera de Nombre Dios, se informó 
que los guías han visto ejemplares de 
esta especie en dos ocasiones al lado 
Oeste del Río Corinto a 300 msnm (Lat. 
15°40'52.39"N, Long. 86°53'55.12"O), 
pero no hay material fotográfico de con-
firmación (James Adams, com. pers.). 
De igual manera, otro sitio marginal fue 
informado en 2009 por Wilson Daneri 
Zuniga (com. pers.) en un cafetal de la 
montaña El Guarumal a 6 km al Oeste 
de la comunidad de Minas de Oro (Co-
mayagua), en donde encontraron un 
perezoso pero no fue fotografiado. Este 
sitio se encuentra a unos 38 km al Oes-
te de la Montaña de La Flor, el lugar en 
donde Von Hagens fotografió a un pere-
zoso de tres garras en 1937, por lo que 
se asume que su presencia puede ser 
real. En el Parque Nacional La Muralla 
(Olancho), los resultados de las entre-
vistas fueron de alta probabilidad de 
ocurrencia; sin embargo, no se registró 
algún encuentro, ni material fotográfico, 
ni restos óseos en las dos estadías rea-
lizadas en ésta área protegida. 
 Dado que Allen en  1910, re-
gistró un espécimen en Río Coco, en 
el departamento fronterizo de Madriz 
en Nicaragua cerca de la frontera con 
Choluteca (Allen, 1910; Genoways and 
Timm, 2003), se organizaron dos ex-
cursiones de búsqueda en los bosques 
fronterizos en el  departamentos de  
Choluteca; sin embargo, en las incur-
siones en la montaña La Cahuasca y 
La Botija (municipio de San Marcos de 
Colón, Choluteca) en 2013 y 2014 no 
dieron ningún resultado. 

VII. DISTRIBUCIÓN ACTUAL: Los 15 
puntos nuevos de avistamientos se 
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pueden agrupar en 4 grandes zonas:

A. La cordillera de Nombre de Dios y las 
tierras bajas del Caribe: toda esta gran 
región de aproximadamente 5,600 km², 
está conformada por bosques latifolia-
dos y presenta en su parte baja amplios 
humedales, algunos con categorías de 
protección como los humedales de la 
bahía de Tela, el refugio de Vida Silves-
tre de Cuero y Salado y la Laguna del 
Cacao. Estos humedales presentan una 
frágil conectividad, frecuentemente in-
terrumpida con la cordillera de Nombre 
de Dios por delgados bosques riparios. 
Esta cordillera presenta actualmente 
muy buena cobertura vegetal y se han 
protegido varios sectores como Los 
Parques Nacionales Nombre de Dios y 
Pico Bonito en el oriente, y El Refugio 
de Vida Silvestre de Texiguat y El Jardín 
Botánico de Lancetilla. 

B. La costa Caribe de la Mosquitia: los 
humedales de los departamentos de 
Colón y Gracias a Dios presentan una 
buena cobertura vegetal. En esta zona 
se ha documentado la mayor población 
de perezosos de tres dedos, particular-
mente en los sectores de Raista y Río 
Kruta.

C. Las selvas latifoliadas del interior de 
Olancho y Colón: en los remanentes 
boscosos del departamento que cubren 
parte de la Reserva Tawahka, Río Tinto, 
Sico Paulaya y el fragmento del parque 
Nacional Patuca. 

D. Remanentes selváticos de El Paraí-
so: Este departamento ha estado sujeto 
a un ritmo de deforestación acelerado 
e impulsado por la ocupación  de las 
tierras selváticas del Río Coco en los 
últimos 30 años. Actualmente este de-
partamento ha perdido las selvas hú-
medas y se han transformado en tierras 
ganaderas y agrícolas. El registro do-

cumentado en este sitio corresponde a 
un video tomado en el sector cafetalero 
llamado El Paraisito, en Santa María 
Jamastrán.

Distribución potencial actual

 La figura 3, muestra los resulta-
dos de la evaluación de MaxEnt. De las 
cinco réplicas de la modelación para el 
Bradypus variegatus se escogió la que 
presentó mayor sensibilidad por debajo 
de la curva (AUC), que fue de 0.942, 
y cuyos valores se les considera acep-
tables en la correlación de los hallaz-
gos. Sin embargo, la prueba de omisión 
muestra que los datos seleccionados al 
azar para la prueba están por arriba de 
la regresión logística, lo que represen-
ta que los sitios seleccionados al azar 
caen en lugares donde las condiciones 
climáticas no son idóneas para la espe-
cie. El mapa producido por la modela-
ción muestra menos probabilidad de la 
distribución potencial para los departa-
mentos de Atlántida, y El Paraíso.  Ma-
yores probabilidades de hábitat idóneo 
en el departamento de  Olancho y  la 
costa Caribe de los departamentos de 
Colón y Gracias a Dios. Estos sitios se 
encuentran dentro de los límites de las 
áreas protegidas de La Reserva de la 
Biosfera del Río Plátano (Olancho, Co-
lón y Gracias a Dios), ya que son los 
continuos boscosos de mayor exten-
sión territorial para el país, lo que lo 
vuelve un sitio idóneo para su distribu-
ción potencial.

Aspectos de Historia Natural

En Honduras se han registrado los si-
guientes nombres comunes para Brad-
ypus variegatus.
 Perezoso, “oso perezoso” o bien 
“pereza” son los nombres más genera-
lizados en Honduras (Marineros y Mar-
tínez, 1998). Estos nombres se deben 
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Figura 3. Mapa de la distribución potencial del perezoso de tres garras en Honduras. El tono rojo es la más 
alta entropía y el azul la menor. 

a los movimientos lentos que realiza al 
desplazarse, tanto en las ramas como 
en el suelo. El término “oso” se la ha 
dado posiblemente por ser un mamífero 
de pelaje abultado, de imagen normal-
mente carismática y su hábito de abra-
zar. El término “oso” también es usado 
en el Tamandua mexicana (oso hormi-
guero) en Honduras (Marineros y Martí-
nez, 1998).
 Camaleón, es un nombre reco-
gido en las selvas fronterizas con Ni-
caragua en la región del Río Segovia y 
el Río Patuca. El nombre es adoptado 
de un reptil del viejo mundo, y adscrita 
a ambas especies de perezosos, por su 
capacidad de cambiar el color de pelaje 
a lo largo del año, es decir, es café-gri-
sáceo en verano y verdoso en la épo-
ca lluviosa por la influencia de las algas 
que pululan en su pelaje. Existe la hipó-
tesis, que el nombre fue adoptado en la 
zona, como resultado de la influencia de 
las tropas de la contrarrevolución nica-

ragüense asentada en esta región en la 
década de los años 1980.
 Perico ligero, es un nombre co-
mún en varias partes de Honduras. 
Este nombre es también usado en mu-
chas partes de Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. En Costa Rica también le lla-
man “perica ligera” y en Panamá tam-
bién le llaman “pericote” (Jacobo Araúz, 
com. pers.). El nombre “perico ligero” es 
dado por el hecho que sus garras se-
mejan el pico de esos loros, y la palabra 
“ligero” por contraposición sarcástica a 
la lentitud de su desplazamiento y tiene 
su origen desde la época colonial es-
pañola en América, ya que Fernández 
de Oviedo, usa ya ese nombre en su 
carta al Rey de España titulado “Suma-
rio de la Natural Historia de las Indias”, 
escrito alrededor de 1523 (Fernández 
de Oviedo, 1950).
 Um, nombre recogido en la zona 
Tawahka en la Mosquitia hondureña. Es 
posible que éste nombre tenga alguna 
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raíz del nombre unau conocido por tri-
bus suramericanas, de donde provie-
nen las líneas de lenguaje sumo.
 Siwaiku, nombre en idioma mis-
kito que significa “lento” en atributo a su 
desplazamiento característico.  

 Por otro lado varios autores 
(Montgomery 1983; Bezerra et al., 
2007) mencionan que esta especie 
es monógama y emite vocalizaciones 
tanto para aparecimiento como para 
tener contacto con la cría sub-adulta. 
Se sostiene que no hay una época re-
productiva definida. En Honduras no 
existen observaciones de apareamien-
to; sin embargo, en esta nota hacemos 
el registro de una hembra con cría en 
el sector de Corozal, departamento de 
Atlántida, en la parte superior de Villa 
Nuria en el mes de abril del 2013 (Figu-
ra 4).

 En Honduras no hay registros de 
depredación, solamente el mencionado 
por Von Hagens en su libro Jungle in 
the Clouds de 1940 en donde mencio-
na una depredación de un perezoso de 
tres dedos en la Montaña de La Flor 
por un águila Harpía. Está documenta-
do que entre los depredadores de éste 
xenarthro también está el búho Pulsa-
trix perspiciliata y el águila Harpya har-
pyja, así como varios felinos silvestres 
grandes (Montgomery 1983; Izor 1985; 
Marineros y Martínez 1998; Voirin et al., 
2009). Estos animales son vulnerables 
a ser detectados cuando bajan de los 
árboles para orinar o defecar, y al cam-
biar de árbol cuando no hay más alter-
nativa. Los dos registros documentados 
en la cordillera de Nombre de Dios en 
este estudio, se dieron por los encuen-
tros casuales de estos perezosos, ya 
que fueron advertidos por perros que 
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Figura 4. Hembra con una cría en el vientre. Aldea La Soledad, cordillera de Nombre de Dios, al sur de Villa 
Nuria, La Ceiba, Honduras (Foto: Manases Padilla).
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ladraban a los perezosos en su intento 
por bajar de los árboles (Manases Pa-
dilla, com. pers.). Es posible que esto 
se deba como consecuencia lógica de 
la fragmentación del bosque.

Perspectivas de Conservación

Bradypus variegatus es considera-
do como LC (Low Concern) o de Baja 
Preocupación en la Lista Roja de Es-
pecies Amenazadas de la uicn. A pesar 
que no está en peligro crítico a nivel 
mundial según la uicn (2013), se debe 
considerar que para Honduras, esta 
especie debe tratarse como en peligro 
y destacarse en la lista de preocupa-
ción especial, con base a la distribu-
ción restringida dentro del país y a los 
escasos registros que se han dado en 
los últimos años. 
 Este mamíferos se encuentra 
en la lista de la cites en el Apéndice 
II (cites, 2013), y por ende también se 
encuentra en la Lista de Preocupación 
Especial para Honduras auspiciado por 
la Secretaría de Recursos naturales 
y Ambiente (Mejía-Ordoñez y House, 
2008). En los registros del Instituto de 
Conservación Forestal (icf), no se en-
contraron datos de comercio o salida 
de algún ejemplar de éste perezoso en 
el país hasta el año 2014. Tampoco es 
un animal que se ofrezca a la venta en 
las carreteras del país. 
 Para esta especie, se debe apli-
car el concepto de “población  severa-
mente fragmentada” para Honduras, 
ya que los riesgos de extirpación para 
B. variegatus aumentan como resulta-
do que la mayoría de los individuos se 
encuentran en subpoblaciones peque-
ñas y relativamente aisladas sumado a 
que el centro de Honduras es su límite 
más norteño en toda su distribución por 
América.
 Es posible que las poblaciones 
de la Mosquitia se encuentren en bue-

nas condiciones, particularmente en la 
región de Kruta, dado que la mayoría 
de los registros provienen de esta re-
gión. Las selvas de Kruta están prote-
gidas en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Honduras (sinaph).

CONCLUSIONES

Se añade el departamento de Atlántida 
en la distribución de esta especie para 
Honduras, moviendo la frontera geo-
gráfica 94 km al Oeste desde su últi-
mo sitio cercano registrado en Corocito, 
Colón, y de 96 km al NW de la Montaña 
de La Flor (Parque Nacional Montaña 
de Yoro). De igual manera se confirma 
en el departamento de El Paraíso como  
sitio de presencia de éste mamífero a la 
montaña El Paraisito, cercana al fron-
terizo Río Coco o Segovia, a 57 km al 
Norte de su registro más cercano en 
las montañas de San Juan Río Coco, 
en el departamento de Madriz (Nicara-
gua). Toda esta región del Patuca y El 
Segovia fueron parte de la distribución 
original de esta especie, hoy día, una 
enorme porción del Parque Nacional 
Patuca ya no existe, quedando frag-
mentos boscosos rodeados de potreros 
ganaderos.
 En muchos sectores de su distri-
bución, las poblaciones de estos mamí-
feros han quedado aisladas. El caso de 
los avances antrópicos en el Rio Coco 
y en el Río Patuca, cuyas selvas han 
quedado separadas de los fragmen-
tos boscosos del departamento de El 
Paraíso. En su búsqueda de alimento, 
se exponen a sitios con poco o ningún 
árbol, quedando aislados y vulnerables 
de esa manera. 
 Pese a haber sido mencionado 
su existencia aproximadamente a la mi-
tad de la Cordillera de Nombre Dios, y 
en la parte sur del Jardín Botánico de 
Lancetilla en Tela, su confirmación que-
da aún pendiente ya que presenta una 
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alta probabilidad de distribución poten-
cial según la  simulación espacial fisio-
gráfica.
 Los sitios costeros de la Mos-
quitia hondureña en el departamento 
de Gracias a Dios, particularmente a lo 
largo del Río Kruta y las selvas cerca-
nas a Palacios, son dos sitios de alta 
frecuencia de avistamientos y ecosiste-
mas que posiblemente presenta las po-
blaciones estables para B. variegatus 
en Honduras.
 El mapa de la modelación de 
la distribución potencial del Bradypus 
variegatius, no predice la presencia de 
la especie; sin embargo, muestra sitios 
de distribución potencial de la espe-
cie. Muchos de estos sitios donde no 
se predice su distribución y en donde 
hay registros actuales son áreas en 
donde el avance de la frontera agrícola 
ha cambiado el uso del suelo y conse-
cuentemente también cambió su biocli-
ma, las variables con las que hace mo-
delaciones el programa MaxEnt. 
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No Departamento Sitio Número de personas
Entrevistadas

Presencia

1 Atlántida Jilamito 2 Negativo

2 Atlántida Lancetilla 8 Negativo

3 Atlántida San Marcos La Masica 5 Probable

4 Atlántida Miami 6 Negativo

5 Atlántida Punta Sal 2 Negativo

6 Atlántida El Triunfo de la Cruz 5 Negativo

7 Atlántida Punta Izopo 3 Negativo

8 Atlántida Colorado Barra 3 Negativo

9 Atlántida El  Recreo 2 Probable

10 Atlántida Jutiapa 2 Probable

11 Atlántida Yaruca 2 Probable

12 Atlántida El Pino 3 Negativo

13 Atlántida Lodge Pico Bonito 3 Probable

14 Atlántida Cuero y Salado 4 Negativo

15 Atlántida Orotina 2 Negativo

16 Atlántida Río Plátano, Izopo 2 Negativo

17 Atlántida Estero Carbajales 1 Negativo

18 Atlántida Ramal del Tigre 2 Negativo

19 Atlántida San José de Texiguat 2 Negativo

20 Atlántida Mezapita 3 Negativo

21 Atlántida 2000 has CURLA 2 Probable

22 Atlántida El Bejuco, Río Cangrejal 3 Probable

23 Choluteca La Cahuasca 5 Negativo

24 Choluteca La Botija 3 Negativo

25 Comayagua Microcuencas Embalse El Cajón 13 Probable

26 Comayagua 6 km W Minas de Oro 1 Probable

27 Cortés Microcuencas Embalse El Cajón 15 Probable

28 Cortés El Cajón 3 Negativo

29 Cortés Los Naranjos 3 Negativo

30 Cortés Lago de Yojoa 3 Negativo

31 Cortés Naco 5 Negativo

32 Cortés Omoa 5 Negativo

33 Cortés Cuyamel 3 Negativo

34 Cortes Parque Nacional Azul Meambar 4 Probable

35 Gracias a Dios Nueva Esperanza, Río Coco 2 Positivo

36 Gracias a Dios Palacios 4 Positivo

37 Gracias a Dios Kruta 6 Positivo

38 Olancho Talgua 2 Probable

Apéndice 1. Departamentos, sitios visitados y número de personas entrevistadas en las diferentes 
localidades en Honduras.

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus
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No. Departamento Sitio Número de personas 
entrevistadas

Presencia

39 Olancho Catacamas 3 Probable

40 Olancho La Palosa 2 Positivo

41 Olancho La Muralla 2 Probable

42 Olancho Dictamo 4 Probable

43 Santa Bárbara Jicatuyo 2 Negativo

44 Santa Bárbara Montaña Santa Bárbara 2 Negativo

45 Yoro Microcuencas Embalse El Cajón 8 Probable

46 Yoro La Libertad 5 Probable

47 Yoro Polígono del Colibrí 6 Negativo

48 Yoro La Sirena Texiguat 3 Negativo

49 Yoro Sinaí, Texiguat 3 Probable

Total  184  

Apéndice 1. Continuación...

NUEVOS REGISTROS DEL PEREZOSO Bradypus variegatus
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OCELOT Leopardus pardalis (CARNIVORA: FELIDAE) 

SPATIAL ECOLOGY IN A FRAGMENTED LANDSCAPE 

OF COLOMBIA

ABSTRACT

Ocelots Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) are one of the most common fe-
lids in the Neotropics and in the absence of large carnivores, can function as 
apex predators. Despite occupying numerous habitats across its range, including 
human-dominated landscapes, there is limited information on how ocelots use 
fragmented landscapes. We radio-tracked a female ocelot in a fragmented lands-
cape of the Caribbean region of Colombia from November 2010 to January 2011 
to estimate home range and habitat use. We obtained 100 locations overall; home 
range size was 9.64 km2 using the 95% fixed kernel density estimate. Rivers and 
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roads were the main variables related with the locations and the ocelot selected for natu-
ral forests but also used disturbed habitats. Home range size and habitat use was similar 
to previous studies, but we observed greater use of disturbed habitats. As ocelots beco-
me the top predators in many fragmented landscapes of the Neotropics, it is important 
to understand how they use landscapes and could serve as surrogates for conservation.

Keywords: Home range, habitat use, Sucre, radio-telemetry, Colombia.

RESUMEN

El ocelote Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) es uno de los felinos más comunes 
en el Neotrópico y en ausencia de los grandes carnívoros, pueden funcionar como de-
predadores tope. A pesar de ocupar numerosos hábitats a través de su distribución, 
incluyendo paisajes dominados por el hombre, hay información limitada sobre cómo los 
ocelotes utilizan paisajes fragmentados. Realizamos radio-seguimiento de un ocelote 
hembra en un paisaje fragmentado de la región Caribe de Colombia entre noviembre de 
2010 y enero de 2011 para estimar el ámbito hogareño y uso de hábitat. Se obtuvieron 
100 ubicaciones en total; el ámbito de hogar fue de 9.64 km2 utilizando la estimación de 
la densidad del núcleo fijo del 95%. Los ríos y las carreteras fueron las principales va-
riables relacionadas con las ubicaciones así como el individuo prefirió los bosques na-
turales, pero también utilizó hábitats perturbados. El tamaño del ámbito hogareño y uso 
de hábitat fue similar a estudios previos, pero se observó un mayor uso de los hábitats 
perturbados. A medida que los ocelotes se convierten en los principales depredadores 
en muchos paisajes fragmentados del Neotrópico, es importante entender cómo usan 
los paisajes y podrían servir como especies sustitutas en conservación.

Palabras clave: ámbito de hogar, uso de hábitat, Sucre, radio-telemetría, Colombia.

INTRODUCTION

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) is 
the largest spotted-cat of the Leopardus 
genus in America (Nowell and Jackson 
1996) and one of the six species present 
in Colombia (Alberico et al., 2000). It is 
considered the most common cat spe-
cies in most lowland Neotropical areas, 
and is distributed from the United States 
to northeastern Argentina and Uruguay 
(Caso et al., 2008). Despite its’ wide dis-
tribution and potentially high abundance 
across its range, there is relatively little 
information regarding its ecology, popu-
lation status, and response to anthro-
pogenic activities (Gonzalez-Maya and 
Cardenal-Porras, 2011), especially in the 
Neotropical region. Ocelots are consi-

dered solitary (Haines et al., 2006) and 
cryptic (Di Bitetti et al., 2006), they are 
excellent climbers and are considered 
semi-arboreal, though they hunt on 
the ground investing large amounts of 
time walking (Emmons and Feer, 1999) 
and are active during day and night (Di 
Bitetti et al., 2006, Maffei and Noss, 
2008).  The species occurs in diverse 
habitats, from tropical and subtropical 
humid and dry forests to scrublands (Di 
Bitetti et al., 2008), and is generally as-
sociated with water bodies (Emmons, 
1988). Ocelots typically select areas 
with dense vegetation (Di Bitetti et al., 
2006,Di Bitetti et al., 2008) but also 
occur in fragmented areas (Michalski 
et al., 2010); however, still how ocelots 
use fragmented habitats remains un-
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clear (Michalski et al., 2010). In Colom-
bia ocelots are distributed across most 
of the country up to 4300 masl (Pinilla-
Buitrago et al., 2015), however, almost 
no information exists on its ecology and 
conservation, and even distribution is 
uncertain. The ocelot is considered as 
Least Concern globally by the iucn Red 
List of Threatened Species (Caso et al., 
2008), however, specific populations of 
Colombia are considered Near Threa-
tened (Jorgenson et al., 2006). Further-
more, as the agricultural and livestock 
frontier advance, there is still little infor-
mation on how ocelots respond to habi-
tat disturbance and fragmentation. Here 
we present the first telemetry study for 
ocelots in Colombia to analyze its spa-
tial ecology (i.e., home range and habi-
tat use) in a fragmented landscape of 
the Caribbean region of Colombia.

MATERIALS AND 
METHODS

Study site

 We conducted the study from 
November 2010 to January 2011 in the 
Colosó Primatological Research Sta-
tion within the Serranía de Coraza and 
Montes de María Forest Protective Re-
serve (sc&mm fpr), in the department 
(i.e., province) of Sucre, Colombia (Fi-
gure 1). The study area is located in 
the biogeographic province of the Peri-
Caribbean belt (Hernández Camacho 
et al., 1992), has a mean annual tem-
perature of 26.8 °C, relative humidity of 
77 % and mean annual precipitation of 
1,000–2,000 mm (Aguilera Díaz, 2005). 
The reserve includes 6,653 ha of tropi-
cal dry forest with elevations from 200 
to 560 m asl containing the most impor-
tant forest remnants in the department 
of Sucre (Cruz-Rodríguez et al., 2011). 
The region has a long history of intensi-
ve land use and habitat fragmentation, 

with expanding small-scale agriculture, 
human settlements and livestock pro-
duction (Pineda-Guerrero et al., 2015); 
Sucre department currently retains only 
12 % of the original forest cover (Cruz-
Rodríguez et al., 2011).

Methods

 To evaluate the spatial ecology 
of ocelots in this fragmented landsca-
pe, we captured and followed a female 
ocelot through radio-telemetry. Though 
we try to capture more individuals, it 
was only possible to capture the trac-
ked female. The individual was trapped 
on 15 October 2011 with the assistance 
of several farmers from the nearby com-
munity of Navas. The ocelot was cha-
sed with dogs and forced to climb a tree 
where it was captured and transported 
to the research facility. Afterwards the 
individual was chemically immobilized 
using a mixture of Zoletil (0.4 ml) and 
Atropin (0.02 ml) before being placed 
in a transportation cage. During immo-
bilization we measured the ocelot and 
attached a radio collar (Model M1830; 
Advanced Telemetry Systems, Isanti, 
MN, usa). After full recovery, we released 
the ocelot in an area within the Reserve 
with limited human activity. We tracked 
the ocelot using a hand-held receiver 
and 3-element Yagi directional antenna 
(Communications Specialist, Inc., Cali-
fornia, USA). As ocelots are both diurnal 
and nocturnal (Maffei and Noss, 2008), 
we alternated radiotracking sessions 
between day and night every two days, 
with two night-day sessions followed by 
two days off. Using a network of trails, 
we located the ocelot using triangula-
tion up to 6 times/day assuming that the 
observations were independent (White 
and Garrott, 1990). We estimated home 
range using 95 % fixed kernel density 
estimate with least-squares cross va-
lidation and a smoothing factor of 500 

OCELOT SPATIAL ECOLOGY IN COLOMBIA
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(Worton 1989,Gitzen and Millspaugh, 
2003). For each location we determined 
land cover (IDEAM et al., 2007) and 
measured the distance of each location 
to the nearest stream or river and road 
(ideam et al., 2007, National Imagery 
and Mapping Agency, 2009).  We then 
generated random 200 locations from 
within the estimated home range and 
determined the same landscape attri-
butes as for ocelot locations. We used 
binomial logistic regression to determi-
ne if ocelots selected distance to lands-
cape features increases the probability 
of locating the ocelot compared to avai-
lability. We performed GIS analyses in 
ArcGIS 10.2 (Environmental Systems 
Research Institute, 2013) and logistic 
regression using Infostat with an alpha 

level of 0.05. 
RESULTS

We monitored the female ocelot from 
20 November 2010 to 20 January 2011 
in two periods; we obtained 59 loca-
tions from November 20 to December 6 
2010 and 41 locations from 31 Decem-
ber 2010 to 20 January 2011. The 95% 
fixed kernel home range estimate was 
9.64 km2. The ocelot was located more 
frequently in natural forests (45%), fo-
llowed by agricultural areas (25%; Table 
1, Figure 1). Probability of ocelot use 
increased in areas closer to rivers and 
as distance from roads increased (Ta-
ble 2). Land cover did not significantly 
influence ocelot use probabilities.

OCELOT SPATIAL ECOLOGY IN COLOMBIA

Figure1. Ocelot radio-telemetry locations and 95% fixed kernel home range in Sucre department, Colombia, 
November 2010-January 2011.
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DISCUSSION

This study represents the first data 
on ocelot home range in Colombia 
and provides insights on ocelot use of 
fragmented landscapes in the country. 
Land use change and deforestation in 
the Caribbean region of Colombia is a 
primary threat for biodiversity, a conse-
quence of long-term unsustainable na-
tural resource use eliminating otherwise 
continuous suitable habitat for felids 
(González-Maya et al., 2013). As habi-
tat decreases and becomes more iso-
lated, understanding how wildlife use 
these fragmented landscapes repre-
sents one of the most critical issues 
in conservation biology (Daily et al., 
2003). Currently, most of the region has 
suffered of large carnivores´ extirpation 
(González-Maya et al., 2013), therefore 

mesocarnivores, such as ocelot, may 
represent the most important predators 
in these ecosystems (González-Maya 
et al., 2011), potentially playing key ro-
les in trophic chains. 
 Ocelots in our study area seem 
to use intervened areas for their move-
ments, however, still making extensive 
use of forested areas. Previous studies 
indicate ocelots can use open areas, 
usually at night (Nowell and Jackson, 
1996; Maffei and Noss, 2008), but in 
general avoid these in order to prevent 
predation by large carnivores and be-
cause prey availability (Ludlow and 
Sunquist, 1987). Recent studies have 
suggested however that ocelot can use 
numerous habitats according to availa-
bility (Fusco-Costa et al., 2010), inclu-
ding disturbed and undisturbed habitats 
(Kolowski and Alonso, 2010), but mostly 
preferring habitats that are structurally 

OCELOT SPATIAL ECOLOGY IN COLOMBIA

Land cover Use Availability

Agricultural areas 25 10.7

Natural forests 45 38.4

Pastures 8 18.2

Secondary vegetation 21 32.7

Shrubland 1 0

Variables Value Standard Error Odd Ratio Wald X² p-value

Intercept  0.93122 0.26709 2.53759 12.15612 0.0005

Distance to 
rivers    

-0.00089 0.00038 0.99911 5.33185 0.0209

Distance to 
roads     

 0.00091 0.00045 1.00091 4.12839 0.0422

Natural cover -0.000019 0 1.00 no data no data

Intervened 
cover

-0.0000075 0.000038 1 0.04 0.8418

Table 2. Logistic regression model for habitat use of a female ocelot in a fragmented landscape of Sucre 
department, Colombia.

Table 1. Percent use and availability of land-covers by a female ocelot (n = 100 
locations) in a fragmented landscape of Sucre department, Colombia.
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complex (López González et al., 2003); 
our results indicated that ocelots use 
every available habitat, also preferring 
those with forest structure, potentia-
lly highlighting the role of secondary 
growth as habitat for the species in the-
se environments. Considering agricul-
ture in the area is usually of small scale 
and for domestic production, the main-
tenance of tree cover within production 
units could facilitate movement of the 
species across this matrix.
 The ocelot home range size was 
within the range of previous estimates, 
ranging from 2.3 km2 in the United Sta-
tes (Haines et al., 2006) and 1.64 km2 in 
Peru (Emmons, 1988) to 25.25 km2 in 
Belize (Dillon and Kelly, 2008). In terms 
of the relationship with landscape varia-
bles, our results coincide with previous 
statements about the spatial ecology of 
the species. Ocelots are considered to 
move on trails and roads (Nowell and 
Jackson, 1996; Di Bitetti et al., 2006) 
and to prefer areas near water bodies 
(Ludlow and Sunquist, 1987; Emmons, 
1988; López González et al., 2003), 
however, our results indicate preference 
only for areas near water (i.e., rivers) but 
in general the individual avoided areas 
near roads. Nevertheless, our analyses 
included only secondary roads but no 
trails, so the individual likely avoided 
secondary roads but not necessarily 
small human trails. 
 Ocelots appear able to adapt to 
fragmented habitats, using all available 
land covers in this study, including open 
habitats probably for movement, espe-
cially in the absence of large predators. 
Our results suggest that although fores-
ted habitats are available and previously 
considered selected by the species 
(Nowell and Jackson, 1996), ocelots 
use the entire matrix of land covers. 
Nevertheless, there is still considera-
ble use of forests, likely providing for 
food and shelter (Nowell and Jackson, 
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1996). Small scale agriculture and the 
presence of significant forest patches 
in this region have proved to be key for 
maintaining carnivore populations even 
in highly fragmented landscapes (Pi-
neda-Guerrero et al., 2015); therefore, 
ocelot use of agricultural areas can be 
related with the characteristics of these 
activities, including small-scale produc-
tion and remaining tree cover. The asso-
ciation to water is also probably related 
with availability of prey and structured 
habitat (López González et al., 2003), 
however for roads, this could mean sig-
nificant movement barriers, even when 
ocelots use intervened areas, still avoid 
using areas surrounding roads. 
 Because most large predators 
are being extirpated from many areas in 
the Neotropics due to habitat loss and 
hunting (Nowell and Jackson, 1996), 
ocelots are becoming the top predators 
in many ecosystems (González-Maya 
et al., 2011).  Therefore, their ecology 
and habitat use in fragmented landsca-
pes should be a priority topic for con-
servation planning as ocelots may be-
come conservation surrogates as new 
key-stone and flagship species in many 
tropical landscapes.

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank the staff of the Corporación 
Autónoma Regional de Sucre (carsu-
cre) and the Estación Primatológica 
Colosó for field support, especially Ale-
jandro Zamora who assisted in all as-
pects of this study. S. Balaguera-Reina, 
D. Z and L. Larrotta assisted with study 
design. This study was funded by car-
sucre, Fundación Herencia Ambiental 
Caribe, procat Colombia and the Car-
nivore Ecology Laboratory at Mississip-
pi State University.  We thank C. Casta-
ño-Uribe and C. Ange-Jaramillo for their 
support and advice.



  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1   •  23

OCELOT SPATIAL ECOLOGY IN COLOMBIA

LITERATURE CITED

Aguilera	Díaz,	M.M. 2005. La 
economía del departamento de 
Sucre: Ganaderia y sector público.  
Documentos de trabajo sobre 
economía regional, 63:1-129.

Alberico,	M.,	A.,	Cadena,	J.I.,	
Hernández	Camacho	and	Y.	
Muñoz-Saba. 2000. Mamíferos 
(Synapsida: Theria) de Colombia. 
Biota Colombiana, 1: 43-75.

Caso,	A.,	C.,	Lopez-Gonzalez,	E.,	
Payan,	E.,	Eizirik,	T.,	de	Oliveira,	
R.,	Leite-Pitman,	M.	Kelly	and	
C.	Valderrama. 2008. Leopardus 
pardalis [Internet]. Gland, 
Switzerland, IUCN Red List of 
Threatened Species, International 
Union for Conservation of Nature. 
Available from: <http://www.
iucnredlist.org>. [Downloaded on 16 
May 2015].

Cruz-Rodríguez,	C.A.,	L.,	Larrotta,	
J.F.,	González-Maya,	D.A.,	
Zárrate-Charry,	A.A.,	Cepeda,	
S.A.,	Balaguera-Reina,	C.,	
Ange-Jaramillo,	A.,	Zamora,	
and	C.	Castaño-Uribe. 2011. New 
records for the Northern Naked-
Tailed Armadillo Cabassous 
centralis (Cingulata: Dasypodidae) 
in Tropical Dry Forests of the 
Department of Sucre, Colombian 
Caribbean.  Revista Mexicana de 
Mastozoología, 15:39-45.

Daily,	G.,	G.,	Ceballos,	J.,	Pacheco,	
G.,	Suzán	and	G.A.	Sánchez-
Azofeifa. 2003. Countryside 
Biogeography of Neotropical 
Mammals: Conservation 
Opportunities in Agricultural 
Landscapes of Costa Rica. 
Conservation Biology, 17:1814-
1826.

Di	Bitetti,	M.S.,	A.,	Paviolo	and	C.	
De	Angelo. 2006. Density, habitat 
use and activity patterns of ocelots 
(Leopardus pardalis) in the Atlantic 
Forest of Misiones, Argentina. 
Journal of Zoology, 270:153-163.

Di	Bitetti,	M.S.,	A.,	Paviolo,	C.D.,	De	
Angelo	and	Y.E.,	Di	Blanco.  2008. 
Local and continental correlates of 
the abundance of a neotropical cat, 
the ocelot (Leopardus pardalis). 
Journal of Tropical Ecology, 24: 
189-200.

Dillon,	A.	and	M.J.	Kelly. 2008. 
Ocelot home range, overlap and 
density: comparing radio telemetry 

with camera trapping. Journal of 
Zoology, 275:391-398.

Emmons,	L.H. 1988. A field study 
of ocelots (Felis pardalis) in Peru.  
Revue d'Ecologie (Terre Vie), 
43:133-157.

Emmons,	L.H.,	and	F.	Feer. 1999. 
Neotropical Rainforest Mammals: 
a field guide. The University of 
Chicago Press, Chicago, IL, USA.

Environmental	Systems	Research	
Institute. 2013. ArcGIS. version 
10.2.1. Redlands, California, USA. 
Environmental Systems Research 
Institute.

Fusco-Costa,	R.,	B.,	Ingberman,	
H.T.Z.,	do	Couto,	E.,	Nakano-
Oliveira and E.L.D.A. Monteiro-
Filho. 2010. Population density 
of a coastal island population 
of the ocelot in Atlantic Forest, 
southeastern Brazil.  Mammalian 
Biology - Zeitschrift für 
Säugetierkunde, 75:358-362.

Gitzen,	R.A.	and	J.J.	Millspaugh. 
2003. Comparison of least-squares 
cross-validation bandwidth options 
for kernel home-range estimation.  
Wildlife Society Bulletin, 31:823-
831.

Gonzalez-Maya,	J.F.	and	J.	Cardenal-
Porras. 2011. Ocelot density in the 
Caribbean slope of the Talamanca 
region, Costa Rica. Hystrix-Italian 
Journal of Mammalogy, 22:355-360.

González-Maya,	J.F.,	A.,	de	la	
Torre,	C.,	Chávez,	O.,	Monroy-
Vilchis and J.L. Belant. 2011. I 
Simposio ecología y conservación 
de pequeños carnívoros (Felidae, 
Mustelidae, Procyonida y 
Mephitidae) en Mesoamérica.  
Mastozoología Neotropical, 18:331-
338.

González-Maya,	J.F.,	J.F.,	Romero-
Rendón,	D.	A.,	Zárrate-Charry,	C.,	
Castaño-Uribe,	M.,	González,	L.R.,	
Víquez-R	and	A.	Arias-Alzate. 
2013. Evaluación geográfica y 
prioridades de conservación de 
hábitat para felinos en el Caribe 
colombiano. pp. 77-87 in: Plan de 
Conservación de Felinos del Caribe 
Colombiano: Los felinos y su 
papel en la planificación regional 
integral basada en especies 
clave. (Castaño-Uribe, C., J.F., 
González-Maya, D.A., Zárrate-
Charry, C., Ange-Jaramillo and 
I.M. Vela-Vargas, eds.). Fundación 
Herencia Ambiental Caribe, procat 
Colombia, The Sierra to Sea 

Institute. Santa Marta, Colombia.
Haines,	A.M.,	L.I.	Grassman,	M.E.	

Tewes	and	J.E.	Janecka. 2006. 
First ocelot (Leopardus pardalis) 
monitored with GPS telemetry. 
European Journal of Wildlife 
Research, 52:216-218.

Hernández	Camacho,	J.I.,	Hurtado	
Guerra,	A.,	Ortiz	Quijano,	R.	and	
T.,	Walschburger.	1992. Unidades 
biogeográficas de Colombia. 
Acta Zoológica Mexicana, Vol. 
Espec:105-151.

ideam, igac, iavh, invemar, sinchi, 
and iiap.  2007.  Ecosistemas 
continentales, costeros y marinos 
de Colombia.  Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 
Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras "José Benito Vives 
de Andréis, Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas 
sinchi, Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico Jhon von 
Neumann, Bogotá, Colombia.

Jorgenson,	J.,	J.V.,	Rodríguez-
Mahecha,	M.,	Bedoya-Gaitán,	
C.,	Durán-Ramírez	and	A.	
González-Hernández. 2006. 
Tigrillo canaguaro Leopardus 
pardalis. Pp. 338-343 in: Libro Rojo 
de los Mamíferos de Colombia 
(Rodriguez-Mahecha, J. V., Alberico, 
M., Trujillo, F. and J. Jorgenson, 
eds.). Conservación Internacional 
Colombia & Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Bogotá, Colombia.

Kolowski,	J.M.	and	A.	Alonso.	2010. 
Density and activity patterns of 
ocelots (Leopardus pardalis) in 
northern Peru and the impact of oil 
exploration activities.  Biological 
Conservation, 143:917-925.

López	González,	C.A.,	D.E.,	Brown	
and	J.P.,	Gallo-Reynoso. 2003. 
The ocelot Leopardus pardalis in 
north-western Mexico: ecology, 
distribution and conservation status.  
Oryx, 37:358-364.

Ludlow,	M.E.	and	M.E.	Sunquist. 
1987. Ecology and behavior of 
ocelots in Venezuela.  National 
Geographic Research, 3:447-461.

Maffei,	L.	and	A.J.	Noss. 2008. 
How Small is too Small? Camera 
Trap Survey Areas and Density 
Estimates for Ocelots in the Bolivian 

http://www.iucnredlist.org
http://www.iucnredlist.org


24  •  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1 

OCELOT SPATIAL ECOLOGY IN COLOMBIA

Chaco.  Biotropica, 40:71-75.
Michalski,	F.,	D.,	Norris	and	J.P.	

Metzger.	2010. Do ocelots use 
riparian corridors to move across a 
fragmented landscape? CatNews, 
53:4-7.

National	Imagery	and	Mapping	
Agency. 2009. Vector Map Level 
0 (Digital Chart of the World). 
Bethesda, MD, United States, 
National Imagery and Mapping 
Agency.

Nowell,	K.	and	P.,	Jackson. 
1996. Wild Cats: Status survey 
and conservation Action Plan. 
International Union for Conservation 

of Nature and Natural Resources, 
Gland, Switzerland.

Pineda-Guerrero,	A.,	J.F.,	González-
Maya	and	J.,	Pérez-Torres.	2015. 
Conservation value of forest 
fragments for medium-sized 
carnivores in a silvopastoral system 
in Colombia. Mammalia, 79:115-119.

Pinilla-Buitrago,	G.E.,	A.V.,	Rojas-
Rojas,	L.F.,	Liévano-Latorre	
and	H.E.,	Ramírez-Chaves. 
2015. Familia Felidae. Pp. 78-
103, in: Los carnívoros terrestres 
y semiacuáticos continentales 
de Colombia. Guía de Campo. 
(Suárez-Castro, A. F. and H. E. 

Ramírez-Chaves, eds.). Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, 
Colombia.

White,	G.C.	and	R.A.	Garrott. 1990. 
Analysis of wildlife radio-tracking 
data. Academic Press Inc., San 
Diego, California, USA.

Worton,	B.J. 1989. Kernel Methods 
for Estimating the Utilization 
Distribution in Home-Range 
Studies. Ecology, 70:164-164.

 



  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1   •  25

1Fundación de Ciencias para el Estudio y Conservación de la 
Biodiversidad (incebio) Tegucigalpa, Honduras.

2Programa de Conservación de Murciélagos de Honduras (PcMh).
3Instituto de Conservación Forestal (icF, Regional la Moskitia)

Autor de correspondencia: Héctor Orlando Portillo Reyes:
 hectorportilloreyes@gmail.com

ISSN: 2007 - 4484 Revista Mexicana de Mastozoología Nueva época

hécTor orlando PorTillo reyes1, 2, JonaThan 
hernández1, 2, ToMas Manzanares3, FausTo elvir1, 2, 

herMes vega1, 2. 

REGISTROS Y DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL 

MURCIÉLAGO BLANCO HONDUREÑO 

(Ectophylla alba) EN LA REGIÓN 

DE LA MOSKITIA, HONDURAS

RESUMEN

Se presentan seis nuevas localidades del murciélago blanco hondureño, en donde 
se redescubre nuevamente la especie para Honduras. Con los registros históricos y 
contemporáneos se modeló la distribución potencial del murciélago blanco. El mapa 
indica que el Ectophylla alba está distribuido principalmente en el bosque latifoliado de 
la Moskitia hondureña, en las áreas protegidas como la Reserva de la Biósfera del Río 
Plátano, los bosques de las montañas de Warunta, Mocorón y los territorios indígenas 
de Mabita y Rus Rus. El sitio está representado por el ecosistema del bosque tropical 
siempre verde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado y bien drenado. 
Estos bosques latifoliados forman un corredor continuo de cobertura boscosa que va 
desde el Norte de la Biósfera del Río Plátano hacia el Este del bosque latifoliado ripa-
rio y las sabanas de pino de Mabita y Rus Rus con un área aproximada de 4 775 Km2.

Palabras clave: Moskita hondureña, bosque ripario, platanillos, distribución potencial, 
mapa binario. 
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Ectophylla alba EN HONDURAS

ABSTRACT

Six new locations of the Honduran white bat, where rediscovered in Honduras. 
Historical and contemporary records were used for the potential distribution of 
the specie. The map indicates the Ectophylla alba is distributed mainly in the 
broadleaf forests of the Honduran Mosquitia, in the protected areas of Biosphere 
Reserve of Rio Plátano, the forests of Warunta, Mocorón and indigenous territo-
ries of Mabita and Rus Rus. The site is represented by the ecosystem evergreen 
broadleaf lowland tropical forest moderately drained and well drained. These 
broadleaf forests form a continuous corridor from northern of Biosphere of Rio 
Plátano to eastward broadleaf riparian forest and pine savannas of Mabita and 
Rus Rus with an area of approximately 4 775 Km2.

Key	words: Honduran Moskitia, riparian forest, platanillos, potential distribution, 
binary map.

INTRODUCCIÓN

Ectophylla alba conocido en la literatura 
como el murciélago blanco hondureño, 
fue descrito por primera vez con un es-
pécimen colectado en la región de las 
Segovias de Honduras (Allen, 1892). El 
murciélago blanco pertenece a la fami-
lia Phyllostomidae, del orden Chiroptera. 
Su pelaje es blanco con la hoja nasal y 
orejas de color amarillo, su tamaño es 
de aproximadamente 3-4 centímetros y 
un peso de 6 a 9 gramos siendo la única 
especie del género Ectophylla (Timm, 
1982; Solari y Martínez-Arias, 2014). 
Se distribuye desde la parte Este de las 
tierras bajas de la Moskitia hondureña, 
Nicaragua, Costa Rica, hasta la parte 
Noreste de Panamá (Timm y Mortimer, 
1976; Timm, 1982; Rodríguez-Herrera et 
al., 2008). Su estado de conservación 
según iucn Red List of Threatened Spe-
cies version 2014.3, es casi amenazado 
ya que sus poblaciones están declinan-
do significativamente a una tasa inferior 
al 30% en diez años debido al incremen-
to de la densidad de población humana 
en la región y la conversión de su hábi-
tat.

 El E. alba es una especie muy 
selectiva en la búsqueda de sitios para 
perchar, siendo el envés de las hojas 
de algunas heliconias, los sitios para 
la construcción de sus tiendas (Timm y 
Mortimer, 1976; Brooke, 1990; Kunz et 
al., 1994; Rodríguez et al., 2006; Rodrí-
guez et al., 2008, Chaverri y Kunz, 2006). 
Algunas de las especies de plantas para 
tiendas de E. alba son mencionadas por 
Rodríguez-Herrera para Costa Rica, de 
la familia Heliconiaceae las siguientes: 
Heliconia imbricata, H. latisphata, H. po-
gonantha, H. sarapiquensis, H. tortuosa. 
De la familia Marantaceae se registran 
Calathea sp, Ischnosiphon inflatus (Ro-
dríguez-Herrera et al., 2007). Según Ro-
dríguez-Herrera, 2007 la dieta de este 
murciélago frugívoro se registró solo con 
una especie de higo el Ficus colubrinae, 
que crece en los bosques primarios y 
secundarios. Para Honduras es muy 
poco lo que se conoce de E. alba por lo 
que el objetivo de este estudio es cono-
cer la distribución potencial  basado en 
el registro histórico y contemporáneo así 
como la identificación del ecosistema y 
la caracterización de su hábitat de ma-
nera general, como un aporte al cono-
cimiento de los rangos aproximados de 
distribución para Honduras. 

www.iucnredlist.org
www.iucnredlist.org
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METODOLOGÍA

Sitio de Estudio

 La procedencia de los primeros 
registros (históricos) de la especie per-
tenece a los departamentos de Olan-
cho, Colón, y El Paraíso. Los registros 
contemporáneos son del departamento 
de Gracias a Dios, este último conocido 
como la región de la Moskitia hondure-
ña. El departamento de Gracias a Dios 
se localiza a 15° 20’ 00 latitud Norte y 
84° 54’ 00 longitud Oeste, con rangos 
altitudinales de 10-800 msnm, en la 
parte costera, sabanas de pino y bos-
que latifoliado, con temperaturas máxi-
mas promedio de 30.2 °C, con precipi-
taciones anuales entre 1 500 y 3 100 
mm, con una humedad relativa que os-
cila entre el 74-82 % (dapvs, 2005). La 
Moskitia hondureña se encuentra en la 
zona de vida del Bosque muy húmedo 
tropical (Bm-T) y el Bosque muy húme-
do subtropical (Holdridge, 1971). 

Análisis de los Registros

 Para este análisis se revisaron 
los registros históricos de E. alba sien-
do estos (Allen, 1892; Carter, 1967 y 
LaVal, 1967, cuyos especímenes están 
depositados en el museo Smithsonian). 
Los registros contemporáneos conside-
rados de los años 2008 al 2015. Actual-
mente los sitios de registro de Carter y 
LaVal se encuentran localizados fuera 
de los límites de áreas protegidas y han 
perdido su cobertura boscosa, siendo 
parte de los sistemas agropecuarios en 
el departamento de Olancho y El Pa-
raíso (Mejía y House, 2002). Dos de 
los sitios de registro de E. alba se en-
cuentran al interior el área protegida de 
la Biosfera del Río Plátano (Benshoof, 
1981 y Medina-Fitoria, 2008 sin publi-
car), seis de los registros en el territo-
rio Indígena de Rus Rus (Manzanares, 

2003; Márquez, 2012; dos registros de 
Manzanares, 2014; Portillo, 2015 sin pu-
blicar). Basados en los registros de E. 
alba para Honduras se modeló la dis-
tribución potencial usando MaxEnt 3.3 
(Máxima Entropía). Para la modelación 
de la distribución potencial, se utilizaron 
10 registros de 10 localidades diferen-
tes (Cuadro 1). El programa de modela-
ción MaxEnt, utiliza el sistema de algo-
ritmo de Máxima Entropía el cual es un 
método que estima la probabilidad de 
distribución (Phillips et al., 2006), que 
combina variables bioclimáticas (tem-
peraturas, humedad, precipitación), to-
mados de la base de datos Worldclim 
para Honduras, la modelación genera 
mapas potenciales para el hábitat de 
la especie (Phillips et al., 2006). Con 
esta información, se construyó un mo-
delo de distribución que toma en cuen-
ta los 10 registros con las 19 variables 
bioclimáticas donde se predice poten-
cialmente el nicho ecológico del E. alba 
para Honduras. El modelo se validó con 
5 repeticiones, con un 80% de los re-
gistros para la elaboración del modelo 
de distribución potencial y el 20% como 
grupo de prueba del modelo. Los pun-
tos de prueba se seleccionaron de ma-
nera aleatoria a través del método de 
validación cruzada para cada interac-
ción (n=1000) Se utilizó la opción bási-
ca del MaxEnt para la modelación. Para 
evaluar la capacidad discriminatoria y 
desempeño del modelo se consideró el 
resultado del área bajo la curva (auc), la 
curva de características operativas del 
receptor (roc), la cual es una medida 
de evaluación que realiza el algoritmo 
de MaxEnt a través de una prueba bi-
nomial (Moisen et al., 2006). Una vez 
obtenido el modelo, el resultado de sen-
sibilidad y de omisión que definen si el 
modelo es o no adecuado para asumir 
la distribución potencial de la especie 
(Phillips et al., 2006). Se escogió el mo-
delo con la auc de mayor probabilidad 
de presencia de la especies. 

DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Ectophylla alba EN HONDURAS

www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent
www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent
http://www.worldclim.org/bioclim
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RESULTADOS

De los cinco modelos de la distribución 
potencial se seleccionó el que mostró 
mayor sensibilidad a la prueba, siendo 
su auc (área bajo la curva) de 0.962, 
indicando un buen desempeño y ajus-
te del modelo no aleatorio. Con los re-
sultados se elaboró el mapa binario 
de ausencia y presencia de la especie 
para lo cual se descartaron las áreas 
de poca idoneidad de hábitat para E. 
alba (Moscoso et al., 2008), cuyo re-
sultado se muestra en el mapa de dis-
tribución potencial (Figura 1). El mapa 
indica que el E. alba está distribuido 
principalmente en el bosque latifolia-
do de la Moskitia hondureña entre las 
áreas protegidas de la Reserva de la 
Biósfera del Río Plátano, los bosques 
de las montañas de Warunta, Mocorón 
y los territorios indígenas de Mabita y 
Rus Rus, este último sitio representa-

do por el ecosistema del bosque tropi-
cal siempre verde latifoliado de tierras 
bajas moderadamente drenado y bien 
drenado (Mejía y House, 2002). Estos 
bosques latifoliados forma un corredor 
continuo de cobertura boscosa con un 
gradiente de altitud no mayor a los 600 
msnm, que van desde el Norte de la 
Biósfera del Río Plátano hacia el Este 
del bosque latifoliado ripario y las sa-
banas de pino de Rus Rus con un área 
aproximada de 4 775 Km2.
 En Honduras, cuatro de los lu-
gares de la Moskitia (Túpelo, Mabita, 
Ibantara y Kakaopauni) donde se ha 
registrado E. alba, se les encontró per-
chando en tiendas de platanillos (H. 
latispatha; Figura 2), tal como lo men-
ciona (Rodríguez-Herrera et al., 2008) 
con áreas de poca vegetación en el 
sotobosque con las características de 
altura de 1-1.5 m del suelo, en bosques 
secundarios. Los cuatro sitios de re-
gistro en estas localidades están colin-

No Sitio Departamento Latitud Longitud Fuente

1 Las Segovias
80 km E de Danlí, Honduras

El Paraíso 13.98 -85.75 Allen, R.(1892)

2 Catacamas, 40 km E Olancho 14.72 -85.63 Carter, D.C.(1967)

3 Catacamas, 40 km E Olancho 14.85 -85.64 LaVal, R.K.(1967)

4 Quebrada Tiro * Gracias a Dios 14.76 -84.64 Benshoof, Lee R.(1981)

5 Las Cuevas  * Colón 15.40 -85.17 Medina Arnulfo.(2008)

6 Túpelo  + Gracias a Dios (Rus Rus) 14.91 -84.56 Manzanares, T.( 2003)

7 Mabita + Gracias a Dios (Rus Rus) 15.28 -85.22 Márquez, M.(2012)

8 Ibantara + Gracias a Dios (Rus Rus) 15.34 -85.14 Manzanares, T.(2014)

9 Kakaopauni, + Gracias a Dios ( Rus Rus) 15.59 -84.92 Manzanares, T.(2014)

10 Mabita + Gracias a Dios (Rus Rus) 15.29 -84.23 Portillo, H.(2015)

Cuadro 1. Sitios con las 10 localidades de registro del Murciélago Blanco hondureño  (Ectophyla alba) de manera 
histórica y contemporánea en cuatro departamentos. 

*Área Protegida (Biósfera del Río Plátano)
+Territorio Indígena de Mabita y Rus Rus
Los registros de Gracias a Dios (Rus Rus) se documentan  por primera vez en esta nota.
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Figura 2. Imagen de Heliconia latispatha (platanillo) usada como tienda para percheo de Ectophylla alba a 
una altura de 1.55 mts del suelo, con una longitud de hoja de aproximadamente 87 cm por 25 cm de ancho. 
Nótese las perforaciones en la vena principal de la hoja hechas por los murciélagos para poder sostenerse 

al momento de perchar (Fotografía: Tómas Manzanares).

Figura 1. Mapa de la distribución potencial del murciélago blanco hondureño, en el bosque húmedo tropical 
de la Moskitia, asociadas a las sabanas de pino. El territorio óptimo para el hábitat de la especie de acuerdo 

a la modelación, es de aproximadamente 4774 km2. 
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dantes y asociados a pequeñas áreas 
de cultivo de subsistencia (arroz, yuca, 
plátano) usados por indígenas miskitos 
en el bosque ripario del Río Rus Rus. 

DISCUSIÓN

El redescubrimiento del Murciélago 
blanco para Honduras confirma su pre-
sencia confirma la persistencia de esta 
especie en el país y los posibles lími-
tes de distribución. Se han encontrado 
varios grupos familiares que van desde 
3 hasta 6 individuos en los bosques ri-
parios de Mabita Rus Rus (Figura 3 y 
4), así mismo los encuentros de E. alba 
en la biósfera del Río Plátano por Fi-
toria (2008) establecen el punto más 
extremos en donde se ha localizado la 
especie: La contribución del redescu-

brimiento del murciélago blanco viene 
aportar de manera significativa para 
Honduras el conocimiento de su dis-
tribución potencial. Para la región cen-
troamericana contribuye a establecer 
los posibles límites y rangos de que va 
desde la Moskitia hondureña hasta la 
parte norte de Panamá. Para Honduras 
su distribución se restringe hasta este 
momento muy exclusivamente para la 
región de la Moskitia hondureña. Una 
amenaza fuerte que enfrenta el mur-
ciélago blanco es la destrucción de su 
hábitat por deforestación y conversión 
del uso de la tierra en el área de dis-
tribución. Es de suma importancia la 
continuidad del monitoreo del murciéla-
go blanco en otras áreas protegidas de 
la región Moskitia como El Parque Na-
cional Patuca y La Reserva de Biósfera 

Figura 3. Tres individuos del Ectophylla alba (murciélago blanco hondureño), perchando en la hoja de 
platanillo (Fotografía: Héctor Portillo).
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Tawahka Asagni y de esta forma cono-
cer y ampliar su rango de distribución 
potencial y de esta forma establecer 
estrategias para su conservación en el 
país y la región centroamericana.
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Figura 3. Grupos de cinco individuos (incluye una cría) de E alba en una tienda de platanillo en la localidad 
de Ibantara (Fotografía: Tomas Manzanares).
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MAMÍFEROS DE NAYARIT

RESUMEN

El estado de Nayarit se encuentra ubicado en el occidente de México, una región clave 
en el entendimiento biogeográfico de la mastofauna nacional. Se revisó la literatura 
disponible en referencia a los mamíferos que han sido registrados en el territorio, conti-
nental e insular, así como aguas territoriales del estado de Nayarit, México, encontran-
do que la mayor parte de los estudios se ha realizado en los últimos 50 años.  Trece 
órdenes, 30 familias, 88 géneros y 143 especies se conocen para el estado, siendo 32 
endémicas del país y 6 para el estado. Los órdenes mejor representados son Chirop-
tera (61 especies), Rodentia (33), Cetacea (20) y Carnivora (17); existen 31 taxones 
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descritos con base en ejemplares procedentes del estado. Es notable que las especies 
de murciélagos casi duplican las de roedores, cuando a nivel mundial y nacional son 
los roedores los más diversos. En lo que respecta a la distribución de las especies, hay 
una mayor presencia de especies con afinidades mesoamericanas (53) que neárticas 
(41) o neotropicales (29). Se han registrado 41 especies en algún listado de conserva-
ción nacional o internacional, incluyendo las 21 especies marinas.

Palabras clave: Conservación, distribución, diversidad, mastofauna, occidente de 
Mexico.

ABSTRACT

The state of Nayarit is located in western Mexico, a key region in the biogeographic un-
derstanding of the Mexican mammal fauna. Available literature was reviewed in regard 
to both, the terrestrial and the marine mammals, known from state of Nayarit, Mexico. 
Thirteen orders, 30 families, 88 genera, and 143 species are currently known for the 
state, with 32 endemic species for the country and 6 at state level. Most diverse orders 
are Chiroptera (61 species), Rodentia (33), Cetacea (20), and Carnivora (17); with 31 
taxa described based on specimens collected at the state. It is noteworthy that bat 
species almost duplicate the number of rodent species, while both at international and 
national level, rodents are the most abundant. Regarding the species distribution, most 
of them have Mesoamerican affinities (53), rather than Nearctic (41) or Neotropical 
(29). Forty-one species are listed within either national or international conservation 
lists, including the 21 marine species.

Key-words: Conservation, distribution, diversity, mastofauna, western Mexico.

INTRODUCCIÓN

Nayarit ocupa una importante posición 
geográfica para comprender los mode-
los de distribución que conforman los 
patrones biogeográficos de los mamífe-
ros, así como para la resolución de los 
problemas taxonómicos en el oeste de 
México, especialmente en el caso de 
los pequeños mamíferos; pese a esto, 
se han realizado pocos estudios com-
pletos de la fauna del estado. Debido 
a su compleja fisiografía, a lo largo de 
los valles lacustres, las comunidades 
de plantas típicas de las elevaciones 
bajas interiores se distribuyen en las 
montañas del estado e interdigitan con 
la vegetación de altura de una mane-
ra complicada (Flores Villela y Gerez, 
1994). 

 Los primeros reportes referentes 
a los mamíferos del estado, datan de 
hace casi 300 años, indicándose la pre-
sencia de mapaches, conejos y focas en 
la Isla María Magdalena, que forma par-
te del archipiélago de las Islas Marías 
(Dampier, 1729). Este archipiélago fue 
un foco de atracción de diferentes natu-
ralistas que lo visitaron, como Grayson 
(1871), Forrer en 1881 (Thomas, 1881), 
Nelson y Goldman en 1897 (Merriam, 
1898) y Nelson en 1899 (1899a, b). En 
el continente, hubo varias expediciones 
que arribaron al puerto de San Blas y 
los exploradores recolectaron animales 
en los alrededores (Richardson, 1839). 
A mediados del siglo XX, personal del 
American Museum of Natural History 
(amnh) condujeron la expedición deno-
minada Puritan-American Museum of 
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Natural History Expedition to Western 
Mexico que incluyó las Islas Marías 
(Emerson, 1958).
 El mayor esfuerzo para el estudio 
de los mamíferos del estado lo constitu-
yó el proyecto que tuvieron a mediados 
de los 1970s Don Wilson y Alfred Gard-
ner, mastozoólogos de The Smithso-
nian Institution y U.S. Biological Survey, 
respectivamente. Ellos recolectaron un 
número considerable de ejemplares en 
diversas localidades del estado, lo que 
permitió tener un conocimiento amplio 
de los mismos (Fisher y Bogan, 1977; 
Diersing y Wilson, 1980). Considerando 
sólo los materiales recolectados en Na-
yarit disponibles en colecciones de eua 
y Canadá, donde existen alrededor de 
10,000 especímenes, un 75% de ellos 
corresponden a los alojados en las co-
lecciones del National Museum of Natu-
ral History, The Smithsonian Institution 
en Washington, D.C. (R. López-Wilchis, 
comunicación personal, 1996). Asimis-
mo, personal del Museo de Zoología, 
Facultad de Ciencias, unam, ya en la dé-
cada de 1980 efectuaron algunas reco-
lectas sistemáticas en el estado dentro 
de un proyecto dirigido a reconocer la 
avifauna (Escalante, 1988; León y Ávila, 
2006; León y Romo, 1990).
 En los últimos 10 años, ha ha-
bido un enorme esfuerzo en realizar 
desarrollos turísticos e hidroeléctricos 
en el estado, incluyendo las plantas de 
cfe "El Cajón" y "Las Cruces", lo que 
ha resultado en una enorme presión 
para el ambiente, sobre todo en zonas 
tan frágiles como Marismas Nacionales 
(Cárdenas, 2011). Por ello, es indispen-
sable conocer la riqueza biológica del 
estado, específicamente la mastofauna 
que es particularmente sensible a los 
cambios antropogénicos del ambiente 
y de relevancia cultural, biogeográfica y 
taxonómica.

SITIO DE ESTUDIO

Nayarit está situado en la región occi-
dente del territorio nacional, entre las 
coordenadas geográficas extremas: al 
norte 23° 05'; al sur 20° 36' de latitud 
norte; al este 103° 43', al oeste 105° 
46' de longitud oeste (Figura 1). Limita 
al norte con los estados de Durango y 
Sinaloa, al este con Jalisco, Durango y 
Zacatecas, al sur con Jalisco y el Océa-
no Pacífico y al oeste con el Océano 
Pacífico y el estado de Sinaloa. El te-
rritorio comprende una superficie de 
27,335 km2 que representan el 1.4% 
de la superficie nacional, ocupando 
el vigésimo tercer lugar en el país. Su 
territorio comprende también las Islas 
Marías, también llamadas Islas Tres 
Marías, que son una cadena de cuatro 
islas distribuidas hacia el noroeste en 
una diagonal que partiría del límite en-
tre los estados de Nayarit y Jalisco, a 
80-100 km oeste del continente y loca-
lizada entre los 21° y 22°N, y entre los 
106° y 107°W. En el Censo de Población 
y Vivienda 2010, la población era de 
1,085,000 habitantes (inegi, 2011). Hay 
20 municipios con 2700 localidades y 
una sola ciudad mayor de 100,000 ha-
bitantes, la capital Tepic (Nieto, 1999; 
segob, 2010).
 La orografía del estado com-
prende cuatro regiones fisiográficas: 
Sierra Madre Occidental, Llanura Cos-
tera del Pacífico, Eje Neovolcánico y 
Sierra Madre del Sur. Prácticamente 
todo el estado se formó en los perio-
dos Cretácico, Terciario y Cuaternario. 
Las elevaciones más importantes son: 
cerro El Vigía (2,760 msnm), sierra El 
Pinabete (2,500 msnm), cerro Dolores 
(2,460 msnm), sierra Los Huicholes 
(2,400 msnm), sierra Pajaritos (2,360 
msnm), volcán Sangangüey (2,340 
msnm) y el volcán del Ceboruco (2,280 
msnm) (segob, 2010).
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 La entidad sobresale por sus 
importantes recursos hidrológicos, con-
formado por  cinco regiones: Río San 
Pedro, Lerma-Chapala-Santiago, Ame-
ca, Acaponeta y Las Cañas. En estas 
regiones existen 20 ríos, los más im-
portantes son Acaponeta, San Pedro, 
Santiago, Huicicila y Ameca, que bañan 
casi por completo el territorio estatal; y 
14 cuerpos de agua dulce y salobre, de 
éstos, los más importantes son Presa 
de Aguamilpa, Presa San Rafael, Presa 
Amado Nervo, Laguna de Agua Brava y 
Laguna de Santa María del Oro (segob, 
2010).
 La entidad presenta una varie-
dad de climas, en donde las tempera-
turas más bajas son templadas y se 

registran al noroeste de la capital Tepic 
y las tropicales se presentan en toda la 
costa del Pacífico, clasificándose de la 
siguiente forma: cálido subhúmedo, el 
65% de la superficie estatal; semicálido 
subhúmedo el 33% y templado el 2%. En 
la llanura costera se presentan lluvias de 
importancia durante gran parte del año, 
con precipitaciones que fluctúan entre 
los 900 y 1,500 mm anuales. Esto suce-
de en un 55% del territorio del estado, 
mientras que el 45% restante presenta 
un clima semicálido, subhúmedo y tem-
plado. La temperatura media anual en la 
entidad es de 21°C y la precipitación me-
dia anual es de 1,150 mm (segob, 2010). 
 De la superficie total del estado, 
438,408 ha son de uso agrícola que re-
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Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Nayarit, México.
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presentan el 15.7%; 1´691,290 ha son 
de uso pecuario-forestal que represen-
tan el 60.7%; 403,097 ha son pastiza-
les que representan el 14.5%; 134,323 
ha son manglares que representan el 
4.8% y 119,362 ha son tierras para 
otros usos, que representan el 4.3% 
(segob, 2010). 
 El 18.21% de la superficie del 
estado, está constituida por depósitos 
aluviales acarreados en las cuencas 
de los ríos y de sus márgenes, debién-
dose principalmente a la presencia de 
formaciones volcánicas denominadas 
tepetates y su clasificación es desde 
migajón arenoso, migajón arcilloso, mi-
gajón arcillo-arenoso, hasta arcilloso. El 
78.29% restantes son rocas ígneas ex-
trusivas no propias para la agricultura 
(segob, 2010).
 El estado cuenta con grandes 
recursos naturales, el litoral del sur tie-
ne playas con características que satis-
facen al gran turismo; el vasto litoral le 
hace poseer inmensos recursos pes-
queros de captura y las posibilidades de 
desarrollo de la acuacultura. La llanura 
costera del Pacífico presenta suelos 
de alta productividad que actualmente 
tienen un papel muy importante en la 
producción de alimentos. Son relevan-
tes los recursos forestales y las zonas 
de pastizales para la explotación gana-
dera. Además se tienen yacimientos de 
minerales varios, como son oro, plata, 
caolín, calcita, grava y sal (sgm, 2015).
 Respecto a la flora, en su ma-
yoría corresponde al grupo llamado 
sabana y bosque tropical caducifolio 
(Rzedowski, 1978), en este último pre-
dominan especies como el huanacaxt-
le (Enterolobium sp.), cedro (Cedrela 
odorata), caoba (Swietenia macrophy-
lla), mangle (Rhizophora sp.), palmera 
(Arecaceae) y los amates (Ficus insipi-
da). En la zona del altiplano prevalece 
la vegetación del tipo bosques mixtos 
de pino-encino y de otras variedades 

como el fresno (Fraxinus sp.) y el no-
gal (Juglans sp.) mientras que en la 
zona serrana sobresalen las coníferas 
y vegetación de clima templado. Con 
el pronunciado relieve y sus exposicio-
nes costeras, Nayarit posee una varie-
dad de ambientes y de zonas bióticas 
que lo hace uno de los estados con la 
mayor diversidad de vegetación nativa 
(Flores Villela y Gerez, 1994).
 Tres grandes regiones biogeo-
gráficas se reconocen en el estado 
(Arriaga et al., 1997): Planicie costera 
del Pacífico, Faja Volcánica Transmexi-
cana y Sierra Madre Occidental. En 
cada una de estas regiones biogeográ-
ficas se concentra una gran cantidad 
de endemismos (Ceballos et al., 2014).

MÉTODOS

Se realizó una búsqueda en las distin-
tas publicaciones referentes a la litera-
tura de los mamíferos de México que 
el Dr. José Ramírez Pulido y su grupo 
de trabajo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana han generado (Ramírez-
Pulido et al., 1986, 1990, 1994, 2000).  
Se utilizaron principalmente los distintos 
estudios que han sido publicados por el 
personal de The Smithsonian Institution 
y otras instituciones usando como base 
las colecciones del gran proyecto en 
1970, como son: Arroyo-Cabrales et al. 
(2009); Bogan (1975, 1978); Carleton et 
al. (1982, 1999); Carleton y Arroyo-Ca-
brales (2009); Diersing y Wilson (1980); 
Fisher y Bogan (1977); Gardner (1977); 
Helgen y Wilson (2005) y Wilson (1991). 
Otra obra indispensable fue la síntesis 
de la mastofauna del noroeste del país 
editada por Álvarez-Castañeda y Patton 
(1999, 2000). También se hicieron bús-
quedas en Web of Science para reco-
nocer los estudios más recientes, inclu-
yendo estudios sistemáticos en los que 
se presentan propuestas taxonómicas 
o registros adicionales (Delfín-Alfonso 
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et al., 2011; Hafner et al., 2011; Mathis 
et al., 2013a, 2013b; Tapia-Ramírez et 
al., 2013; Bradley et al., 2014). La mas-
tofauna marina se examinó en el inter-
valo de latitud 20° 36' - 23° 05' y desde 
la costa hasta la longitud -106° 01'. Se 
consideraron 5,302 registros obtenidos 
por el Grupo de Mastozoología Marina 
de la Facultad de Ciencias unam y 25 
datos de la National Oceanic and At-
mospheric Administration (noaa) repor-
tados por Rosales-Nanduca et al. 2011. 
La autoridad taxonómica que se siguió 
fue la propuesta por Ramírez-Pulido et 
al., 2014.

RESULTADOS

Análisis de la literatura

 Con base en la representación 
gráfica de los intervalos temporales 

en que se han publicado trabajos rela-
cionados con los mamíferos de Nayarit 
(Figura 2), es claro que en los primeros 
100 años los estudios de los mismos 
fueron escasos. La excepción es a prin-
cipios del siglo XX, cuando utilizando los 
materiales recolectados por el personal 
del U.S. Biological Survey, se dieron a 
conocer nuevas especies. Sin embargo, 
es en los últimos 50 años cuando los 
estudios con ejemplares del estado han 
proliferado, en particular en la última dé-
cada del siglo pasado, lo que refleja el 
importante impacto que tuvo el proyecto 
desarrollado por el personal asociado a 
The Smithsonian Institution.

Diversidad de especies

 Se han registrado para el estado 
de Nayarit (Cuadro 1) 13 órdenes (69.2% 
del total nacional; Ceballos y Arroyo-

Figura 2. Número de publicaciones por década desde 1839 al 2011 que hacen referencia a ejemplares 
procedentes del estado de Nayarit, México.
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Cabrales, 2013), 30 familias (65.2%), 
88 géneros (43.8%) y 143 especies 
(26.0%) de mamíferos, ya sea aque-
llos que se distribuyen en el territorio 
continental, así como los habitantes 
en las Islas Marías y aquellos marinos 
que han sido reportados en las aguas 
continentales del estado. Los órdenes 
mejor representados son Chiroptera 
(61 especies), Rodentia (33), Cetacea 
(20) y Carnivora (17), coincidiendo con 
los mismos a nivel mundial y nacional; 
aunque, una diferencia muy notable es 
que el número de murciélagos reporta-
dos para Nayarit casi duplica al de roe-
dores, contrario a lo que generalmente 
se ha reportado, donde el orden de los 
roedores es más diverso y se encuen-
tra seguido por el de los murciélagos 
(Figura 3).
 De las 143 especies registradas, 
siete tienen más de una subespecie 
presente en el estado: Artibeus litura-
tus (Figura 4), Baiomys taylori, Glos-
sophaga soricina, Neotoma mexicana, 
Procyon lotor, Rhogeessa parvula y 

Tlacuatzin canescens. Hay 32 espe-
cies endémicas para México (Cuadro 
2, 18.7% del total del país) y, en es-
pecial seis únicas para el estado, de 
las cuales cinco se encuentran exclu-
sivamente en las Islas Marías: Myotis 
findleyi, Procyon insularis, Peromyscus 
madrensis, Oryzomys nelsoni y Sylvi-
lagus graysoni; y la del continente, la 
recién descrita Thomomys nayarensis 
(Mathis et al., 2013b). Procedentes del 
estado, existen 31 taxones descritos, 
en su gran mayoría están bajo resguar-
do del National Museum of Natural His-
tory (21), American Museum of Natural 
History (5) y otros cinco museos de eua 
con uno en cada uno (Cuadro 3).
 En lo que respecta a la distri-
bución de las especies terrestres en el 
estado, el mayor número se halla en la 
región de la Planicie costera del Pacífi-
co (104 especies) que corresponde con 
la de mayor extensión, mientras que la 
Faja Volcánica Transmexicana (87) y la 
Sierra Madre Occidental (75) tienen li-
geramente menos especies (Figura 5).

ORDENES FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES ESPECIES 
ENDÉMICAS

DIDELPHIMORPHIA 1 (2) 2 (7) 2 (8) 1 (1)

CINGULATA 1 (1) 1 (2) 1 (2) 0 (0)

PILOSA 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (0)

SORICOMORPHA 1 (2) 3 (6)  3 (38)   2 (23)

CHIROPTERA 8 (9) 33 (67)   61 (139)   6 (18)

PRIMATES 0 (1) 0 (2) 0 (2) 0 (0)

LAGOMORPHA 1 (1) 2 (3)  4 (15) 2 (7)

RODENTIA 4 (8) 17 (46)  33 (251)  20 (118)

CARNIVORA 7 (8) 15 (27) 17 (33) 1 (4)

ARTIODACTYLA 2 (4) 2 (7)  2 (10) 0 (0)

PERISSODACTYLA 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0)

CETACEA 5 (8) 15 (25) 20 (40) 0 (1)

SIRENIA 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0)

TOTAL 30 (33)   88 (170) 144 (501)   32 (171)

Cuadro 1. Diversidad y riqueza de los mamíferos del Estado de Nayarit. Entre paréntesis 
se menciona al total nacional.
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Figura 3. Comparación de la riqueza de mamíferos por orden para el estado de Nayarit (barras rojas) con 
respecto a México (barras azules).

MAMÍFEROS DE NAYARIT

Figura 4. Registro de Artibeus lituratus (Olfers, 1818) en el estado de Nayarit, México. Foto: Luis Darcy Verde 
Arregoitia
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 De acuerdo con los 5,327 datos 
examinados se registraron 21 especies 
de mamíferos marinos en las costas de 
estado hasta la longitud -106° 01' (sie-
te misticetos, 10 delfines, dos zifios, un 
cachalote y un pinnípedo). Esta diver-
sidad corresponde a dos órdenes (Ce-
tacea y Carnivora), seis familias y 16 
géneros. Siete especies ocurren con un 
solo registro (0.02%) en aguas del es-
tado fuera de su distribución habitual. 
Once especies ocurren en el estado 
como parte de su distribución habitual 
pero su abundancia es baja con uno a 

36 registros (0.02 - 0.68%). Tres espe-
cies, Stenella attenuata (delfín moteado 
pantropical), Tursiops truncatus (toni-
na) y Megaptera novaeangliae (ballena 
jorobada; Figuras 6A, 6B, y 6C) son los 
únicos mamíferos marinos comunes en 
las costas de Nayarit habiendo de estas 
especies en nuestros datos 549 - 3987 
registros (10.30 - 74.84%; Figura 6). En 
un perfil de acumulación de riqueza a 
través de la latitud, ocho especies se 
encuentran en el límite sur del estado 
20° 36', 18 especies se encuentran en-
tre el límite sur del estado y la latitud 

Nayarit Pacífico México

Myotis findleyi Tlacuatzin canescens Rhogeessa gracilis

Procyon insularis Megasorex giga Sylvilagus cunicularius

Peromyscus madrensis Notiosorex evotis

Oryzomys nelsoni Artibeus hirsutus

Sylvilagus graysoni Myotis carteri

Thomomys nayarensis Rhogeessa parvula

Cynomops mexicanus

Spilogale pygmaea

Notocitellus annulatus

Sciurus colliaei

Pappogeomys bulleri

Thomomys atrovarius

Thomomys sheldoni

Chaetodipus pernix

Hodomys alleni

Oryzomys mexicanus

Oryzomys nelsoni

Osgoodomys banderanus

Peromyscus carletoni

Peromyscus melanophrys

Peromsycus simulus

Peromyscus spicilegus

Reithrodontomys hirsutus

Sigmodon alleni

Sigmodon mascotensis

Cuadro 2. Tipo de endemismo según su área de distribución de las especies 
endémicas a México, presentes en el estado de Nayarit.
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Holotipos Repositorio Localidad

Antrozous (Bauerus) dubiaquercus Van Gelder, 1959 AMNH 180565 Maria Magdalena Island, Tres 
Marias Islands

Artibeus intermedius koopmani Wilson, 1991 USNM 512378 María Cleofas, Tres Marías Islands

Chilonycteris mexicana Miller, 1902 USNM 89277 San Blas, Tepic

Cryptotis pergracilis nayaritensis Jackson, 1933 USNM 88015 Tepic, altitude 3000 feet

Glossophaga mutica Merriam, 1898 USNM 89271 Maria Madre Id., Tres Marias Ids.

Heteromys hispidus J. A. Allen, 1897 AMNH 8333/6667 Compostella (Rcho. El Colomo), 
Terro Tepic, Jalisco

Lepus graysoni J. A. Allen, 1877 USNM 8318 Tres Marias Islands

Lutra annectens Major, 1897 BM(NH)92.3.17.8 Terro Tepic, Río de Tepic, Jalisco

Marmosa insularis Merriam, 1898 USNM 89215 Maria Madre Island

Molossus nigricans Miller, 1902 USNM 90941 Acaponeta, Tepic

Myotis findleyi Bogan, 1978 USNM 517417 Isla María Madre, Islas Tres Marías

Neotoma mexicana eremita Hall, 1955 KU 64532 1 mile south of San Francisco, 50 
feet

Oryzomys bulleri J. A. Allen, 1897 AMNH 8329/6663 Tepic, Valle de Banderas

Oryzomys nelsoni Merriam, 1898 USNM 89200 Maria Madre Island, Tres Marias 
Islands

Oryzomys rufus Merriam, 1901 USNM 91404 Tepic, Santiago, 200 ft

Pappogeomys bulleri nayaritensis Goldman, 1939 USNM 88124 Jalisco, about 10 miles south of 
Tepic (altitude 5,000 feet)

Peromyscus banderanus J. A. Allen, 1897 AMNH 8327/6661 Terro Tepic, Valle de Banderas, 
Jalisco,

Peromyscus carletoni Bradley et al, 2014 MoTTU110122 70 km N Santa María del Oro

Peromyscus madrensis Merriam, 1898 USNM 89223 Maria Madre Id., Tres Marias 
Islands

Peromyscus spicilegus simulus Osgood, 1904 USNM 88088 San Blas

Procyon lotor insularis Merriam, 1898 USNM 88978 Maria Madre Island, Tres Marias 
Ids.

Procyon insularis vicinius Nelson y Goldman, 1931 USNM 88982 Maria Magdalena Island, Tres 
Marias Islands (altidude [sic] 250 
feet)

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866 ANSP 1832 Tres Marías Islands

Sciurus colliaei Richardson, 1839 BM(NH) 53.8.29.34 San Blas

Sciurus poliopus tepicanus J. A. Allen, 1906 AMNH 25258 Rancho Palo Amarillo, near 
Amatlan de Cafias, Tepic, altitude 
5000 feet,

Spermophilus annulatus goldmani Merriam, 1902 USNM 91259 Santiago, Tepic

Sylvilagus floridanus macrocorpus Diersing y Wilson, 
1980

USNM 509011 Estanzuela, 1372 m

Sylvilagus graysoni badistes Diersing y Wilson, 1980 USNM 512550 San Juanito Island of the Tres 
Marias Islands

Cuadro 3. Especies de mamíferos con holotipos recolectados en el Estado de Nayarit. Los nombres de las 
localidades fueron tomados de las descripciones originales.
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Holotipos Repositorio Localidad

Thomomys nayarensis Mathis et al., 2013 LSUMZ 36794 8.5 km N, 7 km W Mesa del Nayar

Thomomys umbrinus extimus Nelson y Goldman, 
1934

USNM 88131 Colomo, southern Nayarit, Mexico 
(altitude 600 feet)

Thomomys umbrinus musculus Nelson y Goldman, 
1934

USNM 90818 Pedro Pablo (about 22 miles 
east ofAcaponeta), Sierra de 
Teponahuaxtla(altitude 3,500 feet)

Thomomys sheldoni Bailey, 1915 USNM 90819 Santa Teresa (6,800 feetaltitude), 
Tepic

Cuadro 3. Continuación...

MAMÍFEROS DE NAYARIT

Figura 5. Provincias biogeográficas y riqueza de especies para cada una dentro del estado de Nayarit, 
México.
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Figura 6. Mamíferos marinos más abundantes en las costas del estado de Nayarit, México. A. Megaptera 
novaeangliae (Borowski, 1781). B. Stenella attenuata (Gray, 1846). C. Tursiops truncatus (Montagu, 1821). 

Fotos: Luis Medrano González.

A

B

C



  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1   •  45

21°. La acumulación de 21 especies 
del estado ocurre hasta la parte más 
norteña en la latitud 23° 05'. En el perfil 
de acumulación de especies desde el 
norte, dos especies se encuentran en 
el límite norte del estado y 10 especies 
se encuentran entre el límite norte y la 
latitud 21°. Esto significa que la rique-
za de especies es mayor en el sur del 
estado y que la parte norte tiene una 
composición de especies diferente (Fi-
gura 7). 

Distribución

 Se dividieron las especies te-
rrestres de acuerdo con su afinidad 

biogeográfica, con base principalmente 
en la clasificación de Álvarez y Lachica 
(1974) considerando especies Neárti-
cas, Neotropicales y Mesoamericanas 
reconociendo el endemismo de la últi-
ma región como un componente impor-
tante de la zona de transición entre el 
Neártico y el Neotrópico (Ríos-Muñoz, 
2013). Para Nayarit  existió una mayor 
presencia de especies mesoamerica-
nas (53) que neárticas (41) o neotropi-
cales (29) (Figura 8, Apéndice 1).

Conservación

 El estado de conservación de 
los mamíferos de Nayarit (Apéndice 2), 

Figura 7. Perfiles de acumulación de riqueza de mamíferos marinos a través de la latitud en las costas de 
Nayarit, México, desde el sur (rojo) y desde el norte (negro). La asimetría de ambos perfiles manifiesta una 
mayor diversidad de mamíferos en el sur (compárense ambos perfiles en la latitud 21 grados p.ej.) y la 

acumulación de dos especies en el norte sugiere un efecto de frontera en esta región.

MAMÍFEROS DE NAYARIT
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de acuerdo con semarnat (2010) revela 
que existen en total 34 especies, que 
representan el 24.3% del total para el 
estado, de las cuales una especie de 
roedor en peligro; 6 amenazadas (1 eu-
lipotiflo, 2 quirópteros y 3 carnívoros); 4 
protegidas (3 carnívoros y un lagomor-
fo); y 23 con protección especial (20 ce-
táceos, un carnívoro, un quiróptero y un 
roedor). Por otro lado, cites (http://chec-
klist.cites.org/, revisada 18 junio 2015)
enlista en total 26 especies (18.1%), 
de las cuales 11 están en el Apéndice 
I (3 felinos, 1 mustélido y 7 cetáceos); 
14 en el Apéndice II (13 cetáceos y un 
artiodáctilo) y una en el Apéndice III (un 
prociónido). Finalmente, la uicn (http://
www.iucnredlist.org/, revisada 18 junio 
2015) enlista un total de 19 especies 
(13.2%), una especie se considera ex-
tinta (un roedor); 9 en peligro (2 qui-
rópteros, 2 carnívoros, 1 lagomorfo, 3 
cetáceos y 1 roedor); 4 vulnerables (un 
carnívoro y 3 roedores); y 4 cerca de 
estar amenazadas (2 quirópteros y 2 
carnívoros).

DISCUSIÓN

 El interés por el conocimiento 
de la mastofauna nayarita se ve repre-
sentado a través de las publicaciones 
que se han generado. La primera con-
centración de publicaciones a inicios 
del siglo XX corresponde con la etapa 
en la cual se describieron más de 600 
taxones a nivel nacional, principalmen-
te por investigadores asociados a la 
Oficina de Exploración Biológica de Es-
tados Unidos (López-Ochoterena y Ra-
mírez-Pulido, 1999), además del esta-
blecimiento de instituciones nacionales 
como la Comisión Geográfico Explora-
dora. Posteriormente, la mayor parte de 
los trabajos mastozoológicos publica-
dos para el estado se enmarcan dentro 
del último periodo de la historia mas-
tozoológica de México (Ríos-Muñoz et 
al., 2014), aunque el mayor impacto ha 
sido producido aún por el interés de los 
investigadores norteamericanos (Ra-
mírez-Pulido y Müdespacher, 1987), 
como se demuestra con el proyecto lle-

MAMÍFEROS DE NAYARIT

Figura 8. Porcentaje de especies con afinidad Neotropical (barras verdes), Neártica (barras azules)
 y Mesoamericana (barras rojas) por orden para el estado de Nayarit, México.

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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vado a cabo por The Smithsonian Insti-
tution (Fisher y Bogan, 1977; Diersing y 
Wilson, 1980). 
 A pesar de ser uno de los es-
tados con diversidad baja de mamífe-
ros dentro del país (Figura 4), Naya-
rit posee un número considerable de 
especies endémicas, sobre todo por 
la ocurrencia restringida de varias de 
éstas a las Islas Marías (Wilson 1991, 
López-Forment et al., 1996), uno de los 
pocos territorios nacionales insulares 
en la Placa Continental Norteamerica-
na y que ha causado la diversificación 
de otros grupos taxonómicos como las 
aves (Howell y Webb, 1995). Es de es-
perarse que la mayor cantidad de espe-
cies se encuentre asociada a la Planicie 
Costera del Pacífico, ya que es la que 
ocupa una mayor área en el estado. Sin 
embargo, es de llamar la atención que 
la riqueza obtenida en la Faja Volcánica 
Transmexicana sea mayor en relación a 
la mínima representatividad geográfica 
que posee, asociada principalmente al 
conocimiento general que se tiene de 
esta región biogeográfica (Escalante et 
al., 2007). 
 Otro aspecto sobresaliente de 
la mastofauna nayarita es que, a dife-
rencia de la tendencia mundial y que 
también se encuentra en gran parte del 
país, los murciélagos son más diversos 
que los roedores. Al respecto, cabe se-
ñalar que en el estado de Jalisco, que 
colinda en el sur con Nayarit, también 
posee más especies de murciélagos 
(73) que roedores (60) (Godínez et al., 
2011) y lo mismo ocurre hacia el nor-
te, con el estado de Sinaloa que po-
see 19 especies de roedores y 47 de 
murciélagos (Sánchez-Cordero et al., 
2014). Esta gran diversidad de mamí-
feros voladores se debe a que son un 
grupo muy diverso caracterizado por 
especies endémicas al occidente de 
México (Ceballos et al., 2014) y que 
reconocemos como parte de la región 

Mesoamericana  (Ríos-Muñoz, 2013). 
Ya en Sonora, al norte de Sinaloa se 
nota el cambio de región biogeográfica, 
lo cual se refleja en una mayor diversi-
dad de los roedores (55) con respecto 
a los murciélagos (38) (Castillo-Gámez 
et al., 2010).
 Cabe señalar que recientemen-
te Sánchez-Cordero et al. 2014 enlistan 
las especies de mamíferos de México 
por estado, y para Nayarit señalan un 
total de 115 especies, divididas en 54 
terrestres, 43 voladoras y 18 marinas, 
lo cual es muy bajo comparado con las 
143 que aquí se anotan divididas en 
61 terrestres, 61 voladoras y 21 mari-
nas. Tal diferencia se debe fundamen-
talmente a la búsqueda exhaustiva de 
los registros conocidos para el estado 
realizadas en este estudio, así como 
a las aportaciones de los últimos seis 
años al conocimiento de los mamífe-
ros nayaritas pues los primeros autores 
basan su lista en los datos publicados 
por Llorente-Bousquets y Ocegueda 
(2008), quienes a su vez señalan que 
los datos que presentan están aún en 
construcción.
 Con respecto a los mamíferos 
marinos la mitad de la diversidad na-
cional de los cetáceos (40 especies 
agrupadas en ocho familias) está re-
presentada en las aguas territoriales 
de Nayarit (que incluyen la totalidad de 
las especies de Balaenopteridae y Es-
chrichtiidae, 55% de Delphinidae, 50% 
de Kogiidae y 22% de Ziphiidae). Solo 
está presente un carnívoro marino de la 
familia Otariidae de los cinco reconoci-
dos para el país 20% y las familias Ba-
laenidae, Phocoenidae, Physeteridae y 
Phocidae no estan representadas (Ce-
ballos et al., 2014). 
 La posición geográfica de Naya-
rit en el Occidente de México, relativa-
mente al centro del territorio mexicano, 
muestra condiciones de aislamiento 
que han promovido la diferenciación de 
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la biota, no solo en el caso de los ma-
míferos sino en otros grupos de verte-
brados (e. g. Peterson y Navarro, 2000; 
García, 2006), y ha sido considerada 
como parte de la zona de transición en-
tre el Neártico y Neotrópico (Álvarez y 
Lachica, 1974; Ortega y Arita, 1998; Ce-
ballos et al., 2014). Es importante resal-
tar que la mayor parte de la mastofauna 
terrestre nayarita (43.44%), se asocia 
a un componente Mesoamericano que 
ha sido reconocido en diferentes grupos 
taxonómicos (Ríos-Muñoz, 2013; Sán-
chez-González et al., 2013), lo que se 
ve reflejado en el número de especies 
endémicas dentro del estado (26.23%), 
similar a lo reportado para estados veci-
nos como Jalisco (24.33%, Godínez et 
al., 2011). Sin embargo, cabe destacar 
la presencia de las especies endémicas 
a nivel estatal, favorecido por el territorio 
insular que presenta el estado, donde 
ocurren cinco de ellas, y que no se pre-
senta de la misma manera en los esta-
dos vecinos (Godínez et al., 2011).
 La mastofauna marina de Naya-
rit es fundamentalmente tropical pero 
también parte de una doble transición 
biogeográfica. Por un lado, las costas 
de Nayarit están en la transición entre 
las regiones biogeográficas marinas del 
Pacífico Oriental Tropical, el Pacífico 
Nororiental y la provincia del Golfo de 
California que tiene afinidades con am-
bas regiones oceánicas (Ceballos et al., 
2014). Asimismo, la costa norte de Naya-
rit es el límite de una disyunción en la dis-
tribución de algunos mamíferos marinos 
como Delphinus delphis (delfín común) 
y Grampus griseus (delfín de Risso) al-
rededor de la latitud 20°. Estas disyun-
ciones se asocian con la predominancia 
local del Stenella attenuata y Tursiops 
truncatus en un fenómeno de exclu-
sión aún no comprendido (Leatherwood 
et al., 1980; Medrano González et al., 
2008; Perrin et al., 1985).
 En cuanto al estado de conser-
vación, cerca de una cuarta parte de 

las especies están consideradas den-
tro de los listados de las especies con 
problemas, aunque muchas de ellas 
corresponden con los mamíferos ma-
rinos que están protegidos en toda la 
República Mexicana. No obstante, las 
costas de Nayarit son relevantes para 
varias especies de mamíferos marinos 
porque son zonas preferentes de crian-
za, especialmente para Megaptera no-
vaengliae y también para varios odon-
tocetos (Arellano Peralta y Medrano 
González, 2013; Medrano González et 
al., 2007). Cabe señalar que Zalophus 
californianus (lobo marino de Califor-
nia) no está considerado por cites ni 
por uicn.
 Algunas de las especies endé-
micas que sólo se hallan en las Islas 
Marías presentan estados de con-
servación muy comprometidos. Uno 
de esos casos es el roedor Oryzomys 
nelsoni, se trata de la única especie 
que ha sido declarada extinta para el 
estado al conocerse solo cuatro espe-
címenes colectados en 1897 por Nel-
son y Goldman (Merriam, 1898) y no 
ser vuelta a registrar pese a los esfuer-
zos realizados posteriormente en 1976 
(Wilson, 1991). Esta especie habitaba 
únicamente en la Isla María Madre en 
un área conocida como "Sacatal" cerca 
de la parte más alta de la isla y se cree 
que pudo haber sido desplazada por 
Rattus rattus (Wilson, 1991).
 El riesgo por fauna exótica in-
troducida en las Islas Marías puede 
amenazar a otras especies como suce-
de con Sylvilagus graysoni que al pa-
recer ha sido extirpada de tres de las 
cuatro islas, encontrándose sólo en la 
Isla San Juanico (Dooley,1988), que es 
la más pequeña de las islas, con una 
elevación máxima de 50 m cubierta de 
densos matorrales de nopales (Opun-
tia sp.) y magueyes (Agave sp.) donde 
vive la especie (Wilson, 1991; Cervan-
tes, 1997).
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Figura 9. Registro de algunas especies de mamíferos terrestres presentes en el estado de Nayarit, México. 
A. Centurio senex Gray, 1842. B. Sturnira hondurensis Goodwin, 1940. C. Myotis thysanodes Miller, 1897. D. 

Sciurus nayaritensis J.A. Allen, 1890 (Fotos: Luis Darcy Verde Arregoitia).
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Afinidad Biogeográfica

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

Didelphis virginiana Kerr, 1792 Neotropical

Tlacuatzin canescens (J.A. Allen, 1893) Mesoamericana

ORDEN CINGULATA

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Neotropical

ORDEN SORICOMORPHA

Cryptotis parva (Say, 1822) Neártica

Megasorex gigas (Merriam, 1897) Mesoamericana

Notiosorex evotis (Coues, 1877) Mesoamericana

ORDEN CHIROPTERA

Balantiopteryx plicata Peters, 1867 Mesoamericana

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820 Neotropical

Cynomops mexicanus (Jones & Genoways, 1967) Mesoamericana

Eumops perotis (Schinz, 1821) Neotropical

Molossus aztecus Saussure, 1860 Mesoamericana

Molossus rufus E. Geoffroy, 1805 Neotropical

Molossus sinaloae J.A. Allen, 1906 Mesoamericana

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848) Neotropical

Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889) Neártica

Nyctinomops laticaudatus (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1805) Neotropical

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839) Neártica

Tadarida brasiliensis (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1824) Neártica

Natalus mexicanus Miller, 1902 Mesoamericana

Mormoops megalophylla (Peters, 1864) Neotropical

Pteronotus davyi Gray, 1838 Neotropical

Pteronotus parnellii (Gray, 1843) Neotropical

Pteronotus personatus (Wagner, 1843) Neotropical

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) Neotropical

Desmodus rotundus (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) Neotropical

Anoura geoffroyi Gray, 1838 Neotropical

Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844 Neártica

Choeroniscus godmani (Thomas, 1903) Neotropical

Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903 Neotropical

Glossophaga commissarisi Gardner, 1962 Neotropical

Glossophaga leachii (Gray, 1844) Mesoamericana

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) Neotropical

Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860) Neártica

Leptonycteris yerbabuenae Martínez & Villa, 1941 Mesoamericana

Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896 Mesoamericana

Macrotus waterhousii Gray, 1843 Mesoamericana

Apéndice 1. Especies de mamíferos terrestres por órdenes para el estado de Nayarit mostrando su afinidad 
biogeográfica.
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Afinidad Biogeográfica

Artibeus hirsutus Andersen, 1906 Mesoamericana

Artibeus jamaicensis Leach, 1821 Neotropical

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) Neotropical

Dermanura azteca (Andersen, 1906) Mesoamericana

Dermanura phaeotis Miller, 1902 Mesoamericana

Dermanura tolteca (Saussure, 1860) Mesoamericana

Centurio senex Gray, 1842 * Neotropical

Chiroderma salvini Dobson, 1878 Mesoamericana

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940 * Mesoamericana

Sturnira parvidens Goldman, 1917 Mesoamericana

Antrozous pallidus (Le Conte, 1856) Neártica

Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959) Mesoamericana

Myotis auriculus Baker & Stains, 1955 Neártica

Myotis californicus (Audubon & Bachman, 1842) Neártica

Myotis carteri La Val, 1973 Mesoamericana

Myotis findleyi Bogan, 1978 Mesoamericana

Myotis fortidens Miller & Allen, 1928 Mesoamericana

Myotis melanorhinus (Merriam, 1890) Neártica

Myotis thysanodes Miller, 1897 * Neártica

Myotis velifer (J.A. Allen, 1890) Neártica

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864) Neártica

Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864) Neártica

Eptesicus furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847) Neotropical

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796) Neártica

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) Neotropical

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) Neártica

Lasiurus intermedius H. Allen, 1862 Neártica

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897) Neártica

Rhogeessa gracilis Miller, 1897 Mesoamericana

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866 Mesoamericana

Corynorhinus towsendii (Cooper, 1837) Neártica

ORDEN LAGOMORPHA

Lepus alleni Mearns, 1890 Neártica

Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848) Mesoamericana

Sylvilagus floridanus (J.A. Allen, 1890) Neártica

Sylvilagus graysoni (J.A. Allen, 1877) Mesoamericana

ORDEN RODENTIA

Notocitellus annulatus (Audubon & Bachman, 1842) Mesoamericana

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777) Neártica

Apéndice 1. Continuación...

MAMÍFEROS DE NAYARIT



  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1   •  55

Afinidad Biogeográfica

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829 Mesoamericana

Sciurus colliaei Richardson, 1839 Mesoamericana

Sciurus nayaritensis J.A. Allen, 1890 * Mesoamericana

Pappogeomys bulleri (Thomas, 1892) Mesoamericana

Thomomys sheldoni Bailey, 1915 Mesoamericana

Thomomys atrovarius J.A. Allen, 1898 Mesoamericana

Thomomys nayarensis Mathis et al., 2013 Mesoamericana

Liomys irroratus (Gray, 1868) Mesoamericana

Liomys pictus (Thomas, 1893) Mesoamericana

Chaetodipus pernix (J.A. Allen, 1898) Neártica

Baiomys musculus (Merriam, 1892) Mesoamericana

Baiomys taylori (Thomas, 1887) Neártica

Handleyomys melanotis Thomas, 1893 Mesoamericana

Hodomys alleni (Merriam, 1892) Mesoamericana

Neotoma mexicana Baird, 1855 Neártica

Osgoodomys banderanus (J.A. Allen, 1897) Mesoamericana

Peromyscus carletoni Bradley et al., 2014 Mesoamericana

Peromyscus madrensis Merriam, 1898 Mesoamericana

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845) Neártica

Peromyscus melanophrys (Coues, 1874) Mesoamericana

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904 Neártica

Peromyscus simulus Osgood, 1904 Mesoamericana

Peromyscus spicilegus J.A. Allen, 1897 Mesoamericana

Reithrodontomys fulvescens J.A. Allen, 1894 Neártica

Reithrodontomys hirsutus Merriam, 1901 Mesoamericana

Oligoryzomys fulvescens (Saussure, 1860) Neotropical

Oryzomys mexicanus J.A. Allen, 1897 Mesoamericana

Oryzomys nelsoni Merriam, 1898 Mesoamericana

Sigmodon alleni Bailey, 1902 Mesoamericana

Sigmodon arizonae Mearns, 1890 Neártica

Sigmodon mascotensis J.A. Allen, 1897 Mesoamericana

ORDEN CARNIVORA

Herpailurus yagouaroundi (Lacépède, 1809) Neotropical

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Neotropical

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) Neotropical

Panthera onca (Linnaeus, 1758) Neártica

Canis latrans Say, 1823 Neártica

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775) Neártica

Ursus americanus Pallas, 1780 Neártica

Apéndice 1. Continuación...

MAMÍFEROS DE NAYARIT



56  •  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1 

Afinidad Biogeográfica

Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832) Neártica

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832 Mesoamericana

Spilogale gracilis Merriam, 1890 Neártica

Spilogale pygmaea Thomas, 1898 Mesoamericana

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Neotropical

Mustela frenata Lichtenstein, 1831 Neártica

Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830) Neártica

Nasua narica (Linnaeus, 1766) Neártica

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) Neártica

Zalophus californianus (Lesson, 1828)

ORDEN ARTYODACTYLA

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Neotropical

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) Neártica

Apéndice 1. Continuación...
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Los asteriscos indican el número de figura de cada especie.

*Figura 9A. Centurio senex; *Figura 9B. Sturnira hondurensis; *Figura 9C. Myotis thysanodes y *Figura 9D. Sciurus 
nayaritensis.
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Distribución Estado de Conservación

Ins/Cont Continente Semarnat CITES UICN

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

    FAMILIA DIDELPHIDAE

      SUBFAMILIA DIDELPHINAE

Didelphis virginiana Kerr, 1792 IC NA LC

Tlacuatzin canescens (J.A. Allen, 1893) IC MA LC

ORDEN CINGULATA

    FAMILILA DASYPODIDAE

      SUBFAMILIA DASYPODYNAE

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 IC AM LC

ORDEN SORICOMORPHA

    FAMILIA SORICIDAE

      SUBFAMILIA SORICINAE

Cryptotis parva (Say, 1822) C NA * LC

Megasorex gigas (Merriam, 1897) C MX A LC

Notiosorex evotis (Coues, 1877) C MX LC

ORDEN CHIROPTERA

    FAMILIA EMBALLONURIDAE

      SUBFAMILIA EMBALLONURINAE

Balantiopteryx plicata Peters, 1867 IC SA LC

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820 C SA LC

    FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE

     SUBFAMILIA MACROTINAE

Macrotus waterhousii Gray, 1843 IC MA LC

      SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE

Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896 C SA LC

      SUBFAMILIA DESMODONTINAE

Desmodus rotundus (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) C SA LC

      SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE

      TRIBU GLOSSOPHAGINI

Anoura geoffroyi Gray, 1838 C SA LC

Choeroniscus godmani (Thomas, 1903) C SA LC

Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844 C NA A NT

Glossophaga commissarisi Gardner, 1962 C SA LC

Glossophaga leachii (Gray, 1844) C MA LC

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) C SA LC

Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903 C MA LC

Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860) C NA A EN

Leptonycteris yerbabuenae Martínez & Villa, 1941 IC AM VU

Apéndice 2. Lista sistemática de los mamíferos de Nayarit, México.
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Ins/Cont Continente SEMARNAT CITES UICN

      TRIBU STERNODERMATINI

Artibeus hirsutus Andersen, 1906 C MX LC

Artibeus jamaicensis Leach, 1821 IC SA LC

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) IC SA LC

Centurio senex Gray, 1842 C SA LC

Chiroderma salvini Dobson, 1878 C SA LC

Dermanura azteca (Andersen, 1906) C MA LC

Dermanura phaeotis Miller, 1902 IC SA LC

Dermanura tolteca (Saussure, 1860) C MA LC

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940 C MA LC

Sturnira parvidens Goldman, 1917 C SA LC

    FAMILIA MORMOOPIDAE

Mormoops megalophylla (Peters, 1864) IC AM LC

Pteronotus davyi Gray, 1838 IC SA LC

Pteronotus parnellii (Gray, 1843) IC SA LC

Pteronotus personatus (Wagner, 1843) IC SA LC

    FAMILIA NOCTILIONIDAE

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) C SA LC

    FAMILIA NATALIDAE

Natalus mexicanus Miller, 1902 C MA LC

    FAMILIA MOLOSSIDAE

     SUBFAMILIA MOLOSSINAE

Cynomops mexicanus (Jones & Genoways, 1967) C MX PE LC

Eumops perotis (Schinz, 1821) C AM LC

Molossus aztecus Saussure, 1860 IC MA LC

Molossus rufus E. Geoffroy, 1805 C SA LC

Molossus sinaloae J.A. Allen, 1906 C SA LC

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848) C SA LC

Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889) C NA LC

Nyctinomops laticaudatus (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1805) C SA LC

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839) C AM LC

      SUBFAMILIA TADARINAE

Tadarida brasiliensis (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1824) C NA LC

    FAMILIA VESPERTILIONIDAE

      SUBFAMILIA MYOTINAE

Myotis auriculus Baker & Stains, 1955 C NA LC

Myotis californicus (Audubon & Bachman, 1842) C NA LC

Myotis carteri La Val, 1973 C MX

Myotis findleyi Bogan, 1978 I MX EN

Apéndice 2. Continuación...
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Myotis fortidens Miller & Allen, 1928 C MA LC

Myotis melanorhinus (Merriam, 1890) C NA LC

Myotis thysanodes Miller, 1897 C NA LC

Myotis velifer (J.A. Allen, 1890) C NA LC

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864) C NA LC

     SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE

Corynorhinus towsendii (Cooper, 1837) IC NA LC

Eptesicus furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847) C SA LC

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796) C AM LC

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) IC NA LC

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) C AM LC

Lasiurus intermedius H. Allen, 1862 C NA LC

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897) C NA LC

Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864) IC NA LC

Rhogeessa gracilis Miller, 1897 C MA LC

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866 IC MX LC

    FAMILIA ANTROZOIDAE

Antrozous pallidus (Le Conte, 1856) IC NA LC

Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959) IC MA NT

ORDEN LAGOMORPHA

    FAMILIA LEPORIDAE

      SUBFAMILIA LEPORINAE

Lepus alleni Mearns, 1890 IC NA * LC

Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848) C MX LC

Sylvilagus floridanus (J.A. Allen, 1890) C NA LC

Sylvilagus graysoni (J.A. Allen, 1877) I MX P EN

ORDEN RODENTIA

    FAMILIA SCIURIDAE

      SUBFAMILIA SCIURINAE

Notocitellus annulatus (Audubon & Bachman, 1842) C MX LC

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777) IC NA LC

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829 C MA LC

Sciurus colliaei Richardson, 1839 C MX LC

Sciurus nayaritensis J.A. Allen, 1890 C NA LC

    FAMILIA HETEROMYIDAE

      SUBFAMILIA HETEROMYINAE

Liomys irroratus (Gray, 1868) C NA LC

Liomys pictus (Thomas, 1893) C MA LC

Chaetodipus pernix (J.A. Allen, 1898) C MX LC

Apéndice 2. Continuación...
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    FAMILIA GEOMYIDAE

Pappogeomys bulleri (Thomas, 1892) C MX LC

Thomomys sheldoni Bailey, 1915 C MX

Thomomys atrovarius J.A. Allen, 1898 C MX

Thomomys nayarensis Mathis et al., 2013 C MX

    FAMILIA MURIDAE

      SUBFAMILIA NEOTOMINAE

Baiomys musculus (Merriam, 1892) C MA LC

Baiomys taylori (Thomas, 1887) C NA LC

Handleyomys melanotis Thomas, 1893 C MX LC

Hodomys alleni (Merriam, 1892) C MX LC

Neotoma mexicana Baird, 1855 C NA LC

Oligoryzomys fulvescens (Saussure, 1860) C SA LC

Osgoodomys banderanus (J.A. Allen, 1897) C MX LC

Oryzomys mexicanus J.A. Allen, 1897 C MX

Oryzomys nelsoni Merriam, 1898 I MX E EX

Peromyscus carletoni Bradley et al., 2014 C MA

Peromyscus madrensis Merriam, 1898 I MX EN

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845) IC NA * LC

Peromyscus melanophrys (Coues, 1874) C MX LC

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904 C NA LC

Peromyscus simulus Osgood, 1904 C MX PE VU

Peromyscus spicilegus J.A. Allen, 1897 C MX LC

Reithrodontomys fulvescens J.A. Allen, 1894 C NA LC

Reithrodontomys hirsutus Merriam, 1901 C MX VU

Sigmodon alleni Bailey, 1902 C MX VU

Sigmodon arizonae Mearns, 1890 C NA LC

Sigmodon mascotensis J.A. Allen, 1897 C MX LC

ORDEN CARNIVORA

    FAMILIA FELIDAE

      SUBFAMILIA FELINAE

Herpailurus yagouaroundi (Lacépède, 1809) C AM A I EN4

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) C AM P I EN5

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) C SA P I NT

      SUBFAMILIA PANTHERINAE

Panthera onca (Linnaeus, 1758) C AM P NT

    FAMILIA CANIDAE

Canis latrans Say, 1823 IC AM LC

Apéndice 2. Continuación...
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Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775) IC AM LC

    FAMILIA URSIDAE

      SUBFAMILIA URNINAE

Ursus americanus Pallas, 1780 C NA * LC

    FAMILIA OTARIIDAE

Zalophus californianus (Lesson, 1828) A NA PE LC

    FAMILIA MUSTELIDAE

      SUBFAMILIA LUTRINAE

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) C SA A IV DD

      SUBFAMILIA MUSTELINAE

Mustela frenata Lichtenstein, 1831 C AM LC

    FAMILIA MEPHITINAE

Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832) C NA LC

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832 C NA LC

Spilogale gracilis Merriam, 1890 C NA LC

Spilogale pygmaea Thomas, 1898 C MX A VU

    FAMILIA PROCYONIDAE

      SUBFAMILIA PROCYONINAE

Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830) IC NA * LC

Nasua narica (Linnaeus, 1766) C AM * III LC

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) C AM LC

ORDEN ARTYODACTYLA

    FAMILIA TAYASSUIDAE

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) IC SA II LC

    FAMILIA CERVIDAE

      SUBFAMILIA ODOCOILEINAE

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) IC AM LC

ORDEN CETACEA

    FAMILIA BALAENOPTERIDAE

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 A AM PE I LC

Balaenoptera borealis Lesson, 1828 A AM PE I EN

Balaenoptera edeni Anderson, 1879 A AM PE I DD

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) A AM PE I EN

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) A AM PE I EN

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) A AM PE I LC

    FAMILIA ESCHRITIIDAE

Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861) A NA PE I LC

Apéndice 2. Continuación...
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SUBORDEN ODONTOCETI

    FAMILIA KOGIIDAE

Kogia sima (Owen, 1866) A AM PE II DD

    FAMILIA ZIPHIIDAE

Mesoplodon densirostris (De Blainville, 1817) A AM PE II DD

Mesoplodon peruvianus Reyes et al., 1991 A AM PE II DD

    FAMILIA DELPHINIDAE

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 A AM PE II LC

Feresa attenuata Gray, 1875 A AM PE II DD

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 A AM PE II DD

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) A AM PE II LC

Orcinus orca (Linnaeus, 1758) A AM PE II DD

Pseudorca crassidens (Owen, 1846) A AM PE II DD

Stenella attenuata (Gray, 1846) A AM PE II LC

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) A AM PE II LC

Stenella longirostris (Gray, 1828) A AM PE II DD

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) A AM PE II LC

Apéndice 2. Continuación...

La abreviaturas para la columna de distribución son las siguientes: Insular (I), continente (C), insular y continente (IC) y 
acuáticas (A). En el caso de la afinidad geográfica: América (AM), Mesoamérica (MA), México (MX),Norteamérica (NA) y 
Sudamérica (SA). Para el estado de conservación en la columna de la NOM-059 (semarnat): A= amenazada, P= en peligro; PE= 
protección especial; E= extinta; para cites, corresponden al número romano del anexo en el que se considera la especie y para 
la lista de la uicn: EN=en peligro ,EX=extinta, VU=vulnerable, NT=casi amenazada, LC= bajo riesgo, DD= datos insuficientes.
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RESUMEN

Son pocas las áreas de selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia en Mé-
xico, y es en este tipo de vegetación que se encuentra uno de los pocos géneros 
monotípicos de roedores, Hodomys alleni, una especie endémica de los bosques se-
cos tropicales del Pacífico mexicano y también una especie amenazada debido a la 
pérdida de su hábitat. El estudio se realizó en la selva baja de Colima, México, se 
capturaron 303 individuos, incluyendo 11 especies de roedores y 1 marsupial, siendo 
H. alleni representado sólo por un 17% de la muestra total. Los resultados revelaron 
que la distribución y selección del sitio de construcción de madrigueras de H. alleni 
están directamente relacionados con la profundidad del suelo, característica que re-
sultó ser la más importante en determinar dicha selección. También se estableció una 
relación entre la muestra de 65 madrigueras y su ubicación en el suelo (43% huecos 
en el suelo, 51% en la base del árbol o tocón con materiales orgánicos y 6% entre las 
rocas sin material orgánico) todas estas estrechamente relacionadas con la profundi-
dad del suelo, cubierta arbórea y área de suelo desnudo. 491 individuos de árboles 
fueron cuantificados constando de 60 especies. De las cuales 9 especies represen-
tan el 50% de la muestra total, siendo Acacia macilenta la especie más abundante y 
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INTRODUCCIÓN

Las selvas secas se encuentran dentro 
de los ecosistemas más amenazados 
del mundo debido a las altas tasas de 
deforestación que sufren, actualmente 
cubren el 1% de su distribución original 

en Mesoamérica (Masera et al., 1997). 
En México estas selvas son deforesta-
das principalmente para el desarrollo 
turístico, ganadero y agrícola (Ceballos 
y García, 1995). Se encuentran distribui-
das en la vertiente del Pacífico desde 
Sinaloa hasta Chiapas, en la parte del 

Albizia sp., Bursera sp., y Brosimum alicastrum las especies encontradas con mayor 
frecuencia alrededor de las madrigueras. Por otra parte las etapas reproductivas de H. 
alleni parecen estar fuertemente relacionadas con la estacionalidad (lluvias y secas), 
como en muchas otras especies que habitan en los bosques tropicales secos. Por otro 
lado, se encontraron hembras con mayor peso corporal y mayor longitud durante la 
estación seca y en ambas temporadas en comparación con los machos. Sin embar-
go, se necesitan más estudios para recopilar nueva información que pueda fortalecer 
nuestro objetivo de crear estrategias de conservación para estas y otras especies que 
dependen fuertemente de la estructura y la estacionalidad de estas pocas y frágiles 
selvas secas que aún perduran.

Palabras clave: Hodomys alleni, selva baja, selva mediana, madrigueras, Colima.

ABSTRACT

Few areas of deciduous forest and deciduous tropical forest in Mexico are left, and 
it is in this type of vegetation that one of the few monotypic genera of rodents is pre-
sent, Hodomys alleni, an endemic species of tropical dry forests of the Mexican Pacific 
and also a kind threatened species due to habitat loss. The study was conducted in 
the lowland rainforest of Colima, Mexico, 303 individuals were captured, including 11 
species of rodents and one marsupial, H. alleni was represented only by 17% of the 
total sample. The results revealed that the distribution and site selection for burrowing 
of H. alleni are directly related to soil depth, feature that proved to be the most impor-
tant in determining this selection. A relationship between the 65 sampled burrows and 
their location on the ground (43% holes in the ground, 51% at the base of the tree or 
stump with organic materials and 6% among the rocks without organic material) was 
also established to be closely related to soil depth, tree cover and area of bare ground. 
491 trees were quantified comprising in 60 species from which 9 species represented 
50% of the total sample, being the most abundant haggard Acacia and Albizia species 
sp., Bursera sp., and Brosimum alicastrum most frequently species found around the 
burrows. Moreover reproductive stages of H. alleni appear to be strongly related to the 
seasonality (rainy and dry), as in many other species that live in dry tropical forests. 
Furthermore, females with greater and longer body weight were found in the dry sea-
son and in both seasons compared with males. However, more studies are needed to 
gather new information that can strengthen our goal of creating conservation strategies 
for these and other species that depend heavily on the structure and seasonality of 
these few and fragile dry forest that still linger.

Key	words: Hodomys alleni, deciduous forest, semi deciduous forest, burrows, Colima.
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centro del país en la cuenca del Balsas, 
se encuentran manchones aislados 
en la vertiente del Golfo (Rzedowsky, 
1978). Las selvas secas se establecen 
en lomeríos y laderas de las sierras 
esta distribución genera una hetero-
geneidad ambiental particular con una 
marcada estacionalidad donde la tem-
porada de lluvia es en promedio de seis 
meses (mayo-octubre; Trejo, 2010).
 De acuerdo a las condiciones 
ambientales, las selvas secas son uno 
de los ecosistemas más diversos del 
país,ya que cuentan con el 20 % de to-
das las familias de flora mexicana (Rze-
dowski, 1991) y con el mayor número 
de géneros y especies de vertebrados 
terrestres de todas las selvas secas del 
Neotrópico (García-Aguayo y Ceballos, 
1994). En particular, los mamíferos re-
presentan alrededor del 35% de las 
especies del país (Ceballos y García, 
1995), asimismo alberga el mayor nú-
mero de géneros y especies endémicas 
representadas en un 23% de especies 
endémicas de México (Janzen y Wil-
son, 1983; Redford et al., 1990; Mares, 
1992; Ceballos, 1995; Ceballos y Oliva, 
2005).
 La rata leñera Hodomys alleni 
es una especie endémica de las sel-
vas secas del Pacífico mexicano. Es un 
roedor de tamaño relativamente gran-
de (de 300 a 446 mm de longitud to-
tal; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos y 
Martínez, 2010) con hábitos terrestres 
y nocturnos (Merriam, 1892b). De igual 
manera es uno de los pocos géneros 
monotípicos de roedores (Schaladach, 
1960; Carleton, 1980) H. alleni no se 
encuentra en un alguna categoría de 
riesgo; sin embargo, se debe prestar 
especial atención debido a que habita 
en las selvas secas, uno de los ecosis-
temas más amenazados del mundo por 
las altas tasas de deforestación, ocasio-
nando esto que diversas especies que 
habitan en estas selvas se encuentren 

en riesgo de extinción (Masera et al., 
1997; Maass et al., 2010; Trejo, 2010). 
 H. alleni ha sido una especie 
poco estudiada desde su descripción 
(Merriam, 1892a), la información con la 
que hasta el momento se cuenta son 
registros de la especie para el Estado 
de México (Chávez y Ceballos, 2002; 
González-Ruíz et al., 2002) y estudios 
poblacionales de la comunidad de roe-
dores en el estado de Morelos y Jalisco 
(García-Estrada, 2002; Vázquez et al., 
2000). Para poder determinar su estado 
de conservación en las selvas secas de 
México, es necesario describir la selec-
ción y uso de hábitat de esta especie, 
para establecer medidas de conserva-
ción. Esto resulta esencial para un me-
jor entendimiento de su distribución y 
abundancia (Prevedello et al., 2010), 
así como para el diseño de efectivas 
estrategias de conservación para esta 
especie (Coppeto et al., 2006).

MÉTODOS

Área de estudio

 El sitio de estudio se ubica en la 
localidad de Pueblo Juárez (antes Ha-
cienda Magdalena; Figura 1), en el mu-
nicipio de Coquimatlán, Colima, México 
(19°03’ – 19°18 N, 103°46’- 104°06’ O). 
Presenta un clima cálido subhúmedo 
con un promedio anual de temperatura 
de 26.1°C, y un promedio anual de pre-
cipitación de 828.5 mm. La temporada 
de lluvias va de Julio a Octubre (Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía). 
La altitud  del sitio varía de  322 a 403 
msnm y la vegetación consiste en dos 
tipos principales: selva baja caducifolia 
distribuida en pequeños lomeríos con 
alta insolación, un estrato arbustivo ce-
rrado que oscila de los 4 a 12 m de al-
tura, presenta un estrato herbáceo en 
la temporada de lluvias, y una cubierta 
de hojarasca del 75% del suelo en la 

Hodomys alleni EN LA SELVA BAJA DE COLIMA

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/


66  •  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1 

temporada de secas y la selva mediana 
subcaducifolia distribuida en pequeños 
parches embebidos en la selva baja 
cerca de cauces con formaciones ro-
cosas, un estrato arbóreo se encuentra 
entre los 12-15 m de altura, una baja 
insolación y una alta humedad.

Muestreo y Capturas 

 Se establecieron tres periodos 
de muestreo, dos durante la tempora-
da de secas (marzo 2008 y mayo 2009) 
y uno durante la temporada de lluvias 
(octubre 2008). En cada sitio se colo-
caron trampas Sherman (7.5 x 8.75 x 
22.5 cm) cebadas con una mezcla de 
avena, crema de cacahuate y vainilla. 
 En el primer periodo de mues-
treo (marzo 2008) se colocaron tran-
sectos al azar en tres sitios, dos en 
selva baja y uno en selva mediana. En 

todos los transectos las trampas fueron 
colocadas tanto en el suelo como en los 
árboles a 1.5 y 2 m de altura con 10m 
de separación. En el primer sitio de sel-
va baja se colocaron 200 trampas re-
partidas en tres transectos durante dos 
noches consecutivas, mientras que en 
el segundo se colocaron 100 trampas 
en dos transectos por una noche y en 
el sitio de selva mediana se colocaron 
200 trampas en tres transectos por tres 
noches consecutivas.
 En el segundo periodo (octubre 
2008) se establecieron tres cuadran-
tes de 6,300 m2 en selva baja con 80 
trampas cada uno, con una disposición 
espacial en filas de 8x8 columnas, y un 
transecto de 800 m con 80 trampas. To-
das fueron colocadas en el suelo, con 
10 m de separación entre cada una y 
se mantuvieron activas durante tres no-
ches consecutivas. Cabe aclarar que 

Figura 1. Localidad de Pueblo Juárez en el estado de Colima, México. 
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los cuadrantes tenían un grado de per-
turbación, el cuadrante 1 con pastoreo 
de cabras domésticas, el cuadrante 2 
con perturbación humana y el cuadran-
te 3 sin perturbación alguna. En este 
periodo de muestreo se contabilizaron 
todas las madrigueras de uso de H. 
alleni y se clasificaron por su tipo de 
construcción (en el suelo, entre rocas, 
en la base de los árboles o en tocones). 
A las que estaban construidas con ra-
mas y otros materiales orgánicos se 
les tomaron las medidas de altura, an-
cho y largo (cm). Se consideraron a las 
madrigueras activas, las que no tenían 
obstrucciones en las entradas, sí pre-
sentaban restos de material orgánico 
o letrinas y si había rastros de roedor 
alrededor de las madrigueras.
 Por último, en el tercer periodo 
(mayo 2009) se establecieron cuatro 
cuadrantes de 6,300 m2 en selva baja. 
Se conservaron los cuadrantes 1 y 2, 
se colocaron dos cuadrantes nuevos (4 
y 5) ubicados en sitios con presencia 
de madrigueras de H. alleni. Estos sitios 
no presentaban perturbación alguna.
 A todos los individuos captura-
dos se les determinó la especie, sexo 
y estado reproductivo (hembras: preña-
das o lactantes, machos: con testículos 
semiescrotados o escrotados) de igual 
manera se determinó la edad de acuer-
do con la clasificación de Genoways y 
Jones (1973) basada en el color del pe-
laje (juveniles: pelaje oscuro a negruz-
co con pocos pelos color rojizo-café 
visibles en el dorso, subadultos: pelaje 
gris pálido con numerosos pelos color 
rojizo-café en el dorso y adultos: pelaje 
rojizo-café o rojo leonado en el dorso 
y costados), se pesaron y se tomaron 
medidas de longitud total, longitud de 
la cola, longitud de la pata y de la oreja 
derecha (mm). Al final se les colocó un 
arete con número serial para su identi-
ficación individual.

Caracterización del hábitat

 Durante el último período de 
muestreo, en los cuatro cuadrantes se 
registraron características del micro y 
macrohábitat. Se establecieron cuatro 
transectos, cada uno hacia cada direc-
ción cardinal considerando desde la 
base hasta la punta de la loma, en cada 
transecto se estableció una estación 
cada 15 m con dos círculos, uno de 2.5 
m de radio para medir las característi-
cas del microhábitat: 1) profundidad del 
suelo, 2) profundidad de la hojarasca, 
3) cobertura arbórea, 4) porcentaje de 
cobertura rocosa, y 5) pendiente; y otro 
de 5 m de radio en el cual se identifi-
caron todas las especies arbóreas que 
cayeran dentro del círculo. A cada árbol 
se le midió la altura total y diámetro a la 
altura del pecho (dap) en cm, para reali-
zar la caracterización del macrohábitat.
 La identificación de las especies 
arbóreas se realizó a nivel de nombre 
común con la ayuda de un guía local 
además de un registro fotográfico de las 
cortezas con las que se identificaron a 
nivel de especie en una guía especia-
lizada de árboles tropicales de México. 
En las estaciones donde se contaba 
con  presencia de madrigueras, éstas 
se les midieron el largo, alto y ancho 
(cm) y se clasificaron de acuerdo al tipo 
de construcción (suelo, rocas, base del 
árbol o tocón).

Análisis estadístico

 Se realizó una prueba de nor-
malidad y de equivalencia de varianzas 
para evaluar todos los datos de los in-
dividuos de H. alleni, posteriormente se 
utilizó una prueba de t de Student con 
el programa SigmaStat 3.2, para en-
contrar diferencias corporales entre in-
dividuos capturados en temporadas de 
lluvias y secas así como entre sexos.
 Respecto a las variables de ma-
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cro y microhábitat, los datos de cober-
tura arbórea y rocosidad, se transfor-
maron a su arcoseno y posteriormente 
a logaritmo base 10. Los datos de pro-
fundidad del suelo, profundidad de la 
hojarasca y pendiente se transforma-
ron a logaritmo base 10. 
 Con los datos de las especies 
arbóreas en cada sitio de captura se 
calculó: 1) riqueza, 2) diversidad (con 
el índice de Shannon-Wiener H), 3) va-
riación en la diversidad, 4) equitatividad 
de las especies arbóreas 5) equitativi-
dad máxima, 6) número de individuos 
por especie, y 7) densidad arbórea por 
sitio de captura. Se realizó una prue-
ba de discriminación con el programa 
SPSS 11 para identificar las variables 
relacionadas con la presencia de ma-
drigueras de H. alleni tomando en 
cuenta las variables calculadas con los 
datos de especies arbóreas, las varia-
bles modificadas de micro y macrohá-
bitat, y la distancia desde la cima de los 
lomeríos en donde se encontraron las 
madrigueras para identificar cual es la 
variable que influye en la construcción 
de las madrigueras. 
 Para las especies arbóreas se 
calculó el índice de dominancia de 
Berger-Parker (Species Diversity and 
Richness versión 3.02) y el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener (biodap) 
en cada sitio de captura. Finalmente, se 
realizó una prueba X2 para buscar dife-
rencias en los sitios en donde H. alleni 
construyó sus madrigueras basado en 
la clasificación de construcción de las 
madrigueras encontradas en los cua-
drantes 1 y 2.

RESULTADOS

Con un total de 4,880 trampas/noche 
se capturaron 303 individuos corres-
pondientes a 11 especies de roedores, 
las cuales representan el 55% del total 
de especies reportadas (20 especies) 

en el estado de Colima (Ceballos y Oli-
va, 2005).
 Durante el primer periodo de 
muestreo se capturaron ocho espe-
cies, todos presentes en selva mediana 
y únicamente tres en la selva baja. En 
el segundo periodo se capturaron cin-
co en selva mediana con dos distintas 
al periodo anterior (Baiomys tailori y 
Liomys irroratus). En el tercer periodo 
se capturaron cinco en selva baja con 
dos especies nuevas a los periodos an-
teriores (Sigmodon mascotensis) y un 
marsupial (Tlacuatzin canescens; Cua-
dro 1). En el primer periodo de mues-
treo (marzo) se capturaron nueve suba-
dultos y en los otros periodos (mayo a 
octubre) todos fueron adultos. 
 Considerando únicamente las 
capturas en selva baja, se obtuvo un to-
tal de 215 individuos correspondientes 
a ocho especies (siete de roedores y 
una de marsupial). Se obtuvo un núme-
ro mayor de capturas en la temporada 
de lluvias que en la de secas, las es-
pecies más abundantes fueron Liomys 
pictus (51%), Peromyscus perfulvus 
(19%) y H. alleni (17%).
 Las hembras adultas captura-
das durante la temporada de secas tu-
vieron significativamente mayor peso (t 
= 5.96; df = 20; P <0.001), longitud total 
(t = 4.3; df = 20; P < 0.001), longitud 
de la cola (t = 6; df = 20; P < 0.001) y 
longitud de la oreja (t = 3.2; df = 20; P < 
0.005) que las hembras capturadas en 
la temporada de lluvias. Éstas hembras 
adultas presentaron significativamente 
mayor peso (t = 1.94; df = 21; P < 0.05) 
y mayor longitud total (t = 4.7; df = 21; P 
< 0.001) que los machos capturados en 
la misma temporada. No se realizó la 
comparación entre hembras y machos 
ya que solo se contaba con las medi-
das de un individuo macho capturado 
en lluvias (Cuadro 2). La densidad po-
blacional de H. alleni varió entre tem-
poradas y cuadrantes, se presentó una 
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Temporada

Periodo

Secas

Marzo
 

Secas

Mayo

Especies / Hábitat Selva 
Baja

Selva 
Mediana

Selva 
Baja

Selva 
Mediana

Total

Baiomys musculus 0 1 0 0 1

Baiomys taylori 0 0 3 1 4

Hodomys alleni 9 7 11 16 43

Liomys irroratus 0 0 15 0 15

Liomys pictus 4 43 76 30 153

Oryzomys couesi 0 16 0 0 16

Osgoodomys 
byeranus

0 3 0 1 4

Peromyscus 
perfulvus

1 12 40 0 53

Peromyscus sp. 0 2 0 0 2

Reithrodontomys 
fulvescens

0 4 0 0 4

Sigmodon 
mascotensis

0 0 0 5 5

Tlacuatzin 
canescens

0 0 0 3 3

Total 14 88 145 56 303

Cuadro 1. Riqueza de especies de pequeños mamíferos capturados en selva baja y 
selva mediana en temporadas de lluvias y secas en Pueblo Juárez, Colima. 

Sexo Temporada No. 
Total 
Inds.

Peso
(g)

Longitud 
total
(mm)

Tamaño 
de la cola

Tamaño 
de la 
pata

Tamaño 
de la 
oreja

   

Secas 12 309.33 
± 92.74

359 
± 56.74

199.88 
± 19.94

40.36 
± 2.83

27 
± 3.74

H (a)* ** (a)* ** (a)* ** (a)* ** (a)* **

Lluvias 10 129 
± 23.57

273 
± 30.28

147 
± 21.25

38.3 
± 2.67

22.3 
± 3.02

(b)* (b)* (b)* (a)* (b)*

 Secas 11 246 
± 58.55

348.81 
± 41.18

194.63 
± 30.56

41.09 
± 2.38

25.18 
± 2.48

M (b)** (b)** (a)** (a)** (a)**

Lluvias 1 118 290 150 35 22

   --- --- --- --- ---

Cuadro 2. Peso (g) y medidas morfológicas (mm) tomadas de los ejemplares de hembras (H) 
y machos (M) capturados de H. alleni en temporada de secas y de lluvias en Pueblo Juárez, 
Colima. Las comparaciones realizadas se muestran con los asteriscos y las diferencias estadís-
ticas se indican con letras distintas. Longitud total, tamaño de la cola, de la pata y de la oreja.
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densidad poblacional máxima de 16 
ind/ha. 
Madrigueras

 La densidad de las madrigueras 
activas fue de 50 madrigueras por ha. 
Los sitios en donde H. alleni construyó 
sus madrigueras tuvieron diferencias 
significativas (x2 = 23.11; df = 2; P = 
0.01). Un 60% de las madrigueras fue-
ron construidas en el suelo y fue signi-
ficativamente diferente a las madrigue-
ras construidas entre rocas (x2 = 20.45; 
df = 1; P < 0.01) y en la base de un 
árbol o tocón (x2 = 7.74; df = 1; P = 0.01). 
El 28% de las madrigueras construidas 
en la base de árboles fueron en abun-
dancia y cantidad significativamente 
diferentes a las madrigueras construi-
das entre rocas (x2 = 3.85; df = 1; P = 
0.05). El 12% de éstas fueron las me-
nos abundantes (Figura 2). Se obser-
vó que H. alleni prefiere construir sus 
madrigueras en árboles de Albizia sp., 
Bursera sp. y Brosimum alicastrum.
 Entre los cuadrantes, el núme-
ro de madrigueras construidas en los 
distintos microambientes fue significa-
tivamente diferente (x2 = 6.51; df = 2; 
P = 0.04). El número de madrigueras 
construidas entre rocas fue mayor en el 
cuadrante 2 que en el 1 y viceversa la 
cantidad de éstas en la base de los ár-
boles fue mayor en el cuadrante 1 que 
en el cuadrante 2. No hubo diferencias 
significativas entre el número de madri-

gueras construidas en el suelo (Cuadro 
3). 
 Se contabilizaron un total de 65 
madrigueras en los cuadrantes 1 y 2 de 
las cuales 28 (43%, n=43) fueron cons-
truidas en un hueco en el suelo (en pro-
medio 15.74 cm de ancho y 12.91 de 
alto), 33 (51%) fueron construidas con 
una acumulación de ramas, hojas y 
otros materiales orgánicos en el suelo, 
en la base de un árbol o entre rocas; y 
cuatro (6%) construidas entre rocas sin 
ningún tipo de acumulación de material 
orgánico (Figura 3). Las madrigueras 
construidas con materiales orgánicos 
midieron entre 10 – 150 cm de altura. 
Las construidas en un hueco en el sue-
lo y con materiales orgánicos se clasifi-
caron en tres tipos: 1) 0 cm, 2) 10 – 70 
cm y 3) 71 – 150 cm de altura. Las más 
abundantes fueron las del primer tama-
ño, de 0 cm, ninguno de los tres casos 
presentaron diferencias significativas. 
De igual manera no se encontró prefe-
rencias en la construcción de las ma-
drigueras de acuerdo a los puntos car-
dinales.
 De las 13 variables medidas para 
caracterizar la presencia o ausencia de 
madrigueras de H. alleni, el 100% de 
la variación se explica con la primera 
función discriminante (correlación ca-
nónica, 0.266), siendo la profundidad 
de la hojarasca la que explica la pre-
sencia de madrigueras. Con un análisis 
de validación cruzada se analizaron las 
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Cuadrante Suelo Roca Tronco/
árbol

Total

1 20 (a) 1(a) 12(a) 33

2 19(a) 7(b) 6(b) 32

Total 39(A) 8(B) 18(C) 65

Cuadro 3. Número de madrigueras construidas por H. alleni por tipo 
de construcción. En letras minúsculas se marcan las diferencias es-
tadísticas entre cuadrantes y en letras mayúsculas la diferencias entre 
el número total de madrigueras.
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Figura 3. Madrigueras de H. alleni construidas en el suelo con una gran acumulación de ramas y otros 
materiales orgánicos. A) en temporada de lluvias, B) en temporada de secas.

Hodomys alleni EN LA SELVA BAJA DE COLIMA

Figura 2. Madrigueras de Hodomys alleni construidas en el suelo. A) La madriguera consistió de un hoyo 
con un túnel. B) Madriguera consistente en un hoyo, acumulación de ramas y otros materiales orgánicos; 

similar a las de las ratas del género Neotoma.

Figura 4. Madrigueras de H. alleni construidas en la base de un árbol. A) en temporada de lluvias, B) en 
temporada de secas.
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Predicción del grupo

Ausencia Presencia Total

   0 1  

Original Conteo 0 24 12 36

1 6 11 17

% 0 66.7 33.3 100

1 35.3 64.7 100

Validación 
cruzada

Conteo 0 24 12 36

1 6 11 17

% 0 66.7 33.3 100

  1 35.3 64.7 100

Cuadro 4. Predicción de datos correctamente o no clasificados en la 
categoría de presencia o ausencia de madrigueras de H. alleni (0 = 
ausencia, 1 = presencia).

13 variables y se obtuvo que el 66% de 
los datos fueron correctamente clasifi-
cados en la categoría de presencia de 
madrigueras, en lugar de la ausencia 
de éstas (Cuadro 4). 
 En general, se observó que las 
madrigueras construidas en la base de 
árboles tuvieron una menor profundidad 
de suelo y cobertura arbórea así como 
también una mayor superficie de suelo 
descubierto. De igual manera, las cons-
truidas en el suelo tuvieron una menor 
cobertura rocosa. Las construidas en-
tre rocas presentaron una cobertura ro-
cosa mayor, menor hojarasca y suelo 
descubierto, mayor número y especies 
arbóreas y  menor diámetro de altura 
del pecho (dap). La profundidad de la 
hojarasca parece ser la única variable 
que esta especie toma en cuenta para 
construir sus madrigueras y resultó ser 
similar en los tres sitios de construcción 
(Cuadro 5). 

Caracterización del hábitat

 Se contaron y midieron un total 
de 491 individuos arbóreos represen-
tando a 60 especies (Apéndice 1). En 
general, el cuadrante 4 presentó la ma-

yor diversidad y el mayor número de 
árboles, el cuadrante 2 fue el menos 
diverso, y el cuadrante 1 presentó la 
menor cantidad de individuos. La es-
tructura arbórea fue similar en los cua-
tro cuadrantes debido a que el prome-
dio de las alturas y el diámetro fueron 
similares. De las 60 especies arbóreas 
identificadas, 9 de ellas representan 
más del 50% de la abundancia total de 
los individuos contabilizados y Acacia 
macilenta fue la especie más abundan-
te (Apéndice 1). No se encontró domi-
nancia de alguna especie arbórea en 
alguno de los cuadrantes; sin embargo, 
el cuadrante 1 presentó el valor más 
elevado (0.21) del índice de Berger-
Parker, y el cuadrante 4 el valor más 
bajo (0.08).

DISCUSIÓN

En la localidad de Pueblo Juárez, Co-
lima, se observó que los individuos de 
H. alleni se encontraban en colinas ba-
jas, al pie de las mismas y entre rocas, 
al borde de ríos entre rocas donde la 
vegetación dominante es de la selva 
mediana (Figura 4). Los sitios en donde 
éstas habitan son fácilmente reconoci-
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bles debido a que construyen grandes 
madrigueras exteriores con ramas y 
otros materiales dejan numerosos ca-
minos en el suelo, formando una red 
entre su madriguera y la vegetación 
circundante, así como letrinas de gran 
tamaño. 
 La rata leñera también ha sido 
reportada en sitios similares en otras 
localidades, en Manzanillo, Colima. En 
estos sitios habita en las partes bajas 
de pendientes boscosas y en el suelo 
seco adyacente cubierto con mezqui-
te dejando numerosos caminos en el 
suelo (Merriam, 1892b). En Tehuacán, 
Puebla, habita en colinas bajas y al 
pie de las mismas, así como entre las 
salientes rocosas en las laderas, de 
igual forma deja numerosos senderos 
de roca  a roca o en parches densos 
de agave (Merriam, 1984). En el sur de 
Sinaloa se encontró en áreas densas 
de arbustos espinosos a lo largo de un 
río, en el estado de Morelos se capturó 
en la pared de una cueva (Davis y Rus-
sell, 1954) y en el estado de Jalisco en 

un muro de piedra, en la base de un 
acantilado rocoso, en selva baja densa 
a lo largo de un río y en una cueva en 
un área con vegetación tropical (Ge-
noways y Jones, 1973).
 En el presente estudio, H. alle-
ni fue capturado tanto en selva baja 
como en selva mediana junto con 
otras 10 especies de roedores. Las 
especies que se encontraron en sel-
va baja fueron Baiomys tailori, Sigmo-
don mascotensis, Liomys irroratus y el 
marsupial Tlacuatzin canescens. En la 
selva mediana, fue Baiomys muscu-
lus, Peromyscus sp., Oryzomyz couesi 
y Reithrodontomys fulvescens. En la 
misma área de estudio se ha llegado 
a capturar a H. alleni con L. pictus, Os-
goodomys banderanus, Xenomys nel-
soni, Neotoma mexicana, Megasorex 
gigas, Spermophilus adocetus, P. boylii 
y P. maniculatus (Ceballos y Miranda, 
1986).  
 Las hembras adultas de H. alleni 
tuvieron una longitud total entre 241 y 
455 mm y los machos entre 290 y 380 
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UBICACIÓN Estación de 2.5 m 

Profundidad 
del suelo (cm)

Profundidad de 
la hojarasca (%)

Cobertura 
arbórea (°)

Cobertura 
rocosa

Pendiente

Base de árbol 1.96 3.13 21 14.8 22.86

Suelo 2.89 3.6 26.39 9.67 20.83

Roca 2.27 3.8 26.13 25.15 13.13

Estación de 5 m 

Suelo 
descubierto (%)

Número de 
Árboles

Número de 
Especies

Altura 
promedio (m)

DAP promedio 
(cm)

Base de árbol 57.86 7.14 6 6.87 57.94

Suelo 38.33 7.11 5.22 6.36 60.57

Roca 19.44 10 7.63 6.57 49.37

Cuadro 5. Valores promedio de las variables tomadas en cada sitio donde se encontraba construida 
alguna madriguera de H. alleni en los cuadrantes de muestreo, las variables del microhábitat en la 
estación de 2.5m de radio (profundidad del suelo y de la hojarasca, cobertura arbórea y rocosa, y  
pendiente) y las del macrohábitat en la estación de 5m de radio (superficie de suelo descubierto, 
número de árboles y de especies de árboles, altura promedio de los árboles y dap promedio de los 
árboles).



74  •  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1 

mm, el macho capturado en la locali-
dad tipo de Manzanillo, Colima midió 
473 mm de longitud total, sugiriendo 
que esta especie puede alcanzar ta-
llas mayores en el Pueblo Juárez. En el 
estado de Sinaloa seis hembras y dos 
machos capturados midieron entre 417 
a 446 mm de longitud total (Birney y 
Jones, 1972) y en el estado de Jalisco 
una hembra midió 368 mm (Genoways 
y Jones, 1973).
 Los individuos con el mayor 
peso y longitud total fueron las hem-
bras adultas capturadas en la tem-
porada de secas (marzo y mayo). De 
igual manera en el mes de marzo se 
capturaron individuos subadultos, y en 
octubre (temporada de lluvias) se cap-
turó una hembra lactante. En estudios 
previos, individuos subadultos fueron 
capturados en los meses de febrero a 
diciembre en Jalisco (Allen, 1897; Ge-
noways y Jones, 1973), en febrero una 
hembra con un embrión fue capturada 
en el estado de Nayarit (Genoways y 
Birney, 1974), en septiembre en el es-
tado de Michoacán (Uribe-Peña et. al., 
1981) y en agosto hembras lactantes 
fueron capturadas en el estado de Si-
naloa (Birney y Jones, 1972). 
 Tomando en cuenta los reportes 
de las capturas y el periodo de gesta-
ción en la subfamilia Sigmodontidae (20 
– 50 días) a la que pertenece H. alleni 
(Asdell, 1964) en la temporada de llu-
vias en selva baja sugiere que esta es-
pecie presenta dos periodos reproduc-
tivos, uno durante los últimos meses de 
la temporada de secas y el segundo 
durante la temporada de lluvias, coinci-
diendo con los picos de nacimiento con 
el periodo más abundante de recursos 
en las selva baja. Esta conducta repro-
ductiva ha sido observada también en 
otros mamíferos en estas selvas, en 
las que poseen periodos reproductivos 
como estrategias de supervivencia de-
bido a la heterogeneidad ambiental de 

estos ecosistemas (Ernest et al., 2000; 
Bullock y Solis-Magallanes, 1990; Ce-
ballos, 1989, 1990; Owen, 1990; M’ 
Closkey, 1972).
 A pesar de que H. alleni pudiera 
presentar una reproducción estacional 
en el sitio de estudio, la variación en la 
densidad poblacional fue equivalente 
tanto en lluvias como en secas. Esta 
homogeneidad entre temporadas se 
debe a la ausencia de capturas en los 
cuadrantes 2 y 3 durante lluvias, y en 
el cuadrante 4 en secas, a pesar de 
haber evidencia clara de la presencia 
de la especie (madrigueras, letrinas y 
senderos). En los cuadrantes 2, 3 y 4 
no hubo evidencia física; sin embargo, 
su presencia fue evidente debido al ca-
racterístico sonido que emite. Tal vez 
sea necesario un muestreo con perio-
dos de tiempo más prolongados, para 
obtener un mayor número de capturas 
que permitan determinar un patrón cla-
ro de acuerdo a sus densidades y a la 
temporalidad de las lluvias.
 En la localidad de Pueblo Juárez, 
H. alleni es la única especie que cons-
truye madrigueras externas de gran ta-
maño, que consisten en una acumula-
ción de ramas, hojas y otros materiales 
orgánicos formando estructuras cóni-
cas o esferoidales con varias entradas, 
similares a las descritas para el género 
Neotoma (Lindsale y Tevis, 1951; Fin-
ley, 1958; Rainey, 1965; Stones y Ha-
yward, 1968; Carraway y Verts, 1991). 
Las madrigueras fueron construidas en 
el suelo, en la base de árboles o entre 
rocas, y algunas consistían únicamente 
en huecos en el suelo con túneles sub-
terráneos cercanos a los externos. Era 
común encontrar letrinas cerca de sus 
madrigueras; estas consistían en gran-
des acumulaciones de heces fecales 
(1.5 cm de largo) a un lado o entre ro-
cas, o sobre ramas. En la localidad de 
Manzanillo, Colima, Merriam (1892b) 
también encontró madrigueras de H. 

Hodomys alleni EN LA SELVA BAJA DE COLIMA



  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2015, Año 5 Núm. 1   •  75

alleni en la base de árboles y debajo de 
casi cualquier refugio disponible en el 
ambiente. En otras localidades en don-
de la especie se ha reportado (Sinaloa, 
Puebla y Jalisco) no hubo evidencia al-
guna de este tipo de madrigueras, úni-
camente en el estado de Sinaloa, Bir-
ney y Jones (1972) mencionaron que 
esta especie utiliza los escombros que 
se acumulan entre la maleza en caso 
de inundaciones, y huecos debajo de 
los árboles y espacios entre sus raíces 
para construir sus nidos. Tal parece que 
H. alleni construye únicamente madri-
gueras externas de acuerdo a las con-
diciones del sitio en las localidades del 
estado de Colima.
 En otros estudios, se ha repor-
tado que las madrigueras del género 
Neotoma usualmente se construyen 
de diferentes componentes: a) la co-
bertura, es un arreglo de ramas, varas, 
hojas y demás restos orgánicos que le 
dan estructura a la madriguera y que 
sirve de protección para el interior de 
la misma; b) cámaras; c) túneles, por 
donde la rata transita por las distintas 
secciones de la madriguera y el exte-
rior; d) entradas; y e) interior de la ma-
driguera, que es de material sólido que 
provee de suelo y techo a las cámaras 
y túneles (Álvarez, et al., 1988; Stones 
y Hayward, 1968). Las cámaras son 
comúnmente utilizadas como nidos, si-
tios de descanso, almacén de comida, 
protección de los depredadores (Ma-
cêdo y Mares, 1988; Braun y Mares, 
1989; Carraway y Verts, 1991; Verts y 
Carraway, 2002; Suchecki et al., 2004; 
Villegas-Guzmán y Pérez, 2005) y re-
fugio contra las temperaturas externas 
(Brown, 1986; Brown y Lee, 1969). Este 
tipo de madrigueras también sirven 
de guarida para diversos vertebrados 
como iguanas, ranas, conejos, ratones, 
y otros, así como de numerosos artró-
podos (Vorhies y Taylor, 1940; Rainey, 
1965; Kingsley y Kurzius, 1978; Ryck-

man et. al., 1981). Las madrigueras de 
H. alleni poseen una estructura similar, 
en las entradas, a las de Neotoma con 
varias entradas que a primera vista diri-
gen a túneles, se cree que la estructura 
interior de las madrigueras de la rata le-
ñera pueden tener funciones similares 
que las madrigueras de Neotoma. 
 La densidad de las madrigueras 
que se encontraron en selva baja fue 
de 50 madrigueras por hectárea en su 
mayoría estaban construidas sobre el 
suelo y en menor cantidad al pie de los 
árboles, tocones o entre rocas. Las que 
estaban construidas con materiales y 
ramas median en promedio 58 cm de 
altura y 143.85 cm de largo y 103.14 
cm de ancho en la base. El número de 
entradas fue variable (2-8), no se en-
contró relación entre el número de en-
tradas con el tamaño de la madriguera. 
Dentro de las especies del género Neo-
toma, la densidad de madrigueras es 
variable de acuerdo a las condiciones 
del sitio y al tamaño de la especie. Por 
ejemplo, N. fuscipes en matorral xeró-
filo y bosque de coníferas se encuen-
tran hasta 57 madrigueras por hectárea 
con una altura promedio de 118.1 cm 
estas pueden ser utilizadas por varias 
generaciones y por mucho tiempo (Ca-
rraway y Verts, 1991). Las madrigueras 
de N. lepida en bosques de coníferas 
sus densidades son de hasta 21 madri-
gueras por hectárea y pueden llegar a 
medir más de 121,92 cm de altura (Sto-
ne y Hayward, 1968), las madrigueras 
de N. albigula en regiones áridas de pi-
ñones y enebros las densidades son de 
12.6 madrigueras por hectárea y miden 
hasta 60 cm de altura y pueden llegar a 
ser ocupadas por varias generaciones 
(Macêdo y Mares, 1988), N. micropus 
en zonas de mezquites y cactus la den-
sidad es de hasta 74 madrigueras por 
hectárea (Braun y Mares, 1989). Por úl-
timo, N. bryanti en ambientes de mato-
rral la densidad de madrigueras es de 
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1.4 por hectárea con un tamaño de has-
ta 120 cm de altura (Álvarez-Castañeda 
y Yensen, 1999).
 En la selva baja, se observó 
que H. alleni construye sus madrigue-
ras en sitios con poca profundidad de 
suelo, poca profundidad de hojarasca. 
De las variables del microhábitat pare-
ce que H. alleni únicamente considera 
sitios con mayor acumulación de hoja-
rasca, debido a que en estos sitios en-
cuentran mayor facilidad de materiales 
para construir sus madrigueras y por lo 
tanto brindarles mayor soporte y esta-
bilidad. De las características tomadas 
al microhábitat, ninguna mostró influen-
cia alguna en la construcción de las 
madrigueras. Estos sitios presentaron 
un promedio de suelo descubierto de 
38.54%, 8.08% de árboles alrededor 
de las madrigueras correspondiendo a 
un promedio de seis especies; los ár-
boles eran de una altura promedio de 
6.6 m, valor correspondiente con el ran-
go de alturas reportado para los árbo-
les de selva baja en México (5 – 15 m; 
Rzendowski, 1978), y un promedio de 
diámetro de altura de 55.96 cm, el cual 
resultó más alto que la medida mayor 
reportada (50 cm; Rzendowski, 1978) 
para selva baja. Sin embargo, se debe 
considerar que los árboles presentaron 
ramificaciones por debajo de la altura 
al pecho se midieron y sumaron todas 
las ramificaciones que individualmente 
no excedieran los 50 cm de diámetro.
 En los sitios en donde H. alleni 
habita, se reportaron 60 especies arbó-
reas las cuales representan el 10.91% 
de la riqueza del estado de Colima y 
el 16. 26% de las especies reportadas 
para las selva baja del estado (Padilla-
Velarde et. al., 2006). A pesar de que 
estadísticamente no se encontró do-
minancia alguna de ninguna especie, 
nueve de ellos representan el 50% de 
la abundancia total de las muestras, 
ésta es una característica típica de las 

selvas bajas en la que la dominancia de 
las especies es compartida entre po-
cas especies o es representada por una 
sola (Rzendowski, 1978). La más abun-
dante en estos sitios fue Acacia maci-
lenta (Chacalcahue, nombre común en 
el área de estudio) que pertenece a la 
familia Fabaceae, la cual es una de las 
familias mejores representadas a nivel 
de género y especie en el estado de 
Colima (Padilla-Velarde et al., 2006), 
esta especie representó el 12.02% de la 
abundancia total de árboles identifica-
dos.
 Es claro que mayor información 
es necesaria acerca de H. alleni, de-
bido a que la mayoría de los estudios 
ecológicos no se han enfocado a esta 
especie y se carece de información de 
sus hábitos y estado de conservación. 
En este estudio se logró recopilar infor-
mación de su hábitat, las selvas bajas 
del estado de Colima, y comparando lo 
que se ha publicado de esta especie, se 
puede mencionar que utiliza lo disponi-
ble en el ambiente para construir sus re-
fugios o madrigueras externas como es 
el caso de los sitios rocosos, las bases 
de los árboles o a nivel del suelo.
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Nombre común Nombre científico Familia

Chacalcahue Acacia macilenta Leguminosae

Llora Sangre Apoplasia paniculata Leguminosae

Caldo de Frijol Not identified

Crucillo Ryia Rubiaceae

Chamizo Caearia corymbosa Flacourtiaceae

Parotillo Albizia Mimosoideae

Majagua Heliocarpus Tiliaceae

Bálsamo Not identified Leguminosae

Quemadora Urera caracasana Urticaceae

Algodoncillo Gossypium aridium Malvaceae

Hormigoso Cordia alliodora Boraginacea

Amargocillo Vatairea lundelli Leguminosae

Barcino Cordia elaeagnoides Malvaceae

Perla Not identified

Colorín Erythrina Faboideae

Cueramo Cordia Boraginacea

Cuerno de Venado Bahuinia Leguminosae

Tortilla dura Not identified

Cedro Cedrela Meliaceae

Ciruelo de Monte Spondias purpurea Anacardiaceae

Guayacan Jacquinia aurantiaca Theophrastaceae

Sp.4 Not identified

Pochote Ceiba aesculifolia Bombacaceae

Revelero Gyrocarpus jatrophifolius Hernyiaceae

Guayabillo Prieto Pithecellobium magense Mimosoideae

Huizache Acacia farnesiana Mimosoideae

Ocotillo Casearia tremula Salicaceae

Ozote Ipomea murocoides Convolvulaceae

Vainillo Senna atomaria Leguminosae

Cabos Negros Not identified

Tampicirán Dalbergia congestiflora Leguminosae

Coral Caesalpinia platybola Leguminosae

Mapilla Tabebuia chrysantha Bignoniaceae

Sangualica Dalbergia retusa Leguminosae

Cuajitote Bursera fagaroides Burseraceae

Equipalero Not identified

Moralete Chlorophora tinctoria Moraceae

Pitayo Stenocereus Cactaceae

Sp.1 Albizia Leguminosae

Apéndice 1. Lista de especies arbóreas identificadas en los sitios de muestreo 
en Pueblo Juárez, Colima.
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Nombre común Nombre científico Familia

Sp.3 Not identified

Suelda Agonyra racemosa Opiliaceae

Aguadillo Not identified

Bejuco Not identified

Bonete Jacaritia mexicana Caricaceae

Cascabelillo Crotalaria Leguminosae

Chicalote Bocconia arborea Papaveraceae

Cualcomaca Not identified

Cuate Eysenhardtia Leguminosae

Cucaracho Not identified

Culebro Astronium graveolens Anacardiaceae

Ébano Caesalpinia sclerocarpa Leguminosae

Guaje Leucaena leucochepala Leguminosae

Guásimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae

Hincha huevos Comocladia engleriana Anacardiaceae

Leconchillo Not identified

Pacueco Amphipterygium Julianaceae

Panicua Cochlospermum vitifolium Bixaceae

Periquillo Not identified

Sp.2 Bursera Burseraceae

Tepemezquite Lysiloma Leguminosae

Tescalamo Bursera Burseraceae

Apéndice 1. Continuación...

Hodomys alleni EN LA SELVA BAJA DE COLIMA
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RESUMEN

Las tuzas del género Orthogeomys se distribuyen desde el sur de México al noroeste 
de Colombia. A lo largo de su distribución, algunas especies del género muestran 
marcas distintivas en el pelaje, como O. cherriei con un punto blanco en la cabeza, y 
O. underwoodi con un cinturón en la región lumbar; mientras que el resto de las es-
pecies tienen una coloración de pelaje uniforme. Sin embargo, existen evidencias de 
que en algunas poblaciones de O. hispidus se encuentran individuos con una banda 
lumbar parecida a la de O. underwoodi. A pesar de esto, no existen estudios que pro-
fundicen sobre la existencia de dichas marcas. Con el fin de abordar esta relevante 
cuestión, en este estudio se realizó una evaluación morfológica y molecular de tres 
ejemplares del género Orthogeomys colectados en Juárez, Chiapas; con énfasis en 
un individuo que presentaba la banda en la región lumbar. En el municipio de Juárez, 
Chiapas, solamente está registrada O. hispidus, por lo que la presencia de un indivi-
duo con la marca lumbar, característica de O. underwoodi, abre la posibilidad de que 
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ésta especie se encuentre en el estado de Chiapas o que dicho ejemplar pertenezca 
a una especie aun no registrada. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue 
conocer la situación taxonómica de tres ejemplares del género Orthogeomys captu-
rados en Juárez, Chiapas. Se determinó que el individuo con la banda lumbar, y los 
otros dos especímenes colectados, pertenecen a O. hispidus. Las distancias genéti-
cas de los individuos colectados en Chiapas con O. hispidus son típicas de una varia-
ción poblacional intraespecifica (2.3% y 2.1%). Mientras que el análisis discriminante 
con variables morfométricas craneales, ubica al individuo con la banda lumbar en O. 
hispidus. La presencia de la banda lumbar puede ser resultado de una alteración en 
los genes que controlan la síntesis de melanina, como el leucismo y el piebaldismo; 
dicha alteración se fijó en O. underwoodi y se pierde o reaparece ocasionalmente en 
otras especies de Orthogeomys.

Palabras clave: Chiapas, Estación Juárez, Leucismo, Orthogeomys, Piebaldismo, 
Taxonomía.

ABSTRACT

The Orhogeomys pocket gopher genus is distributed from southern Mexico to nor-
thwestern Colombia. Along their distribution, some species show distinctive marks on 
their fur, like O. cherriei with a headspot, and O. underwoodi with a belt in the lumbar 
region; while the rest of the species have a uniform coloration. However, there is evi-
dence that in some O. hispidus populations, individuals with lumbar belt are present. 
Despite this, there are no researches to deepen about the existence of such marks. In 
order to ad¬dress this relevant issue, we conducted a morphologic and molecular eva-
luation of three specimens of the genus Orthogemys collected in the municipallity of 
Juarez, Chiapas; with a special focus in the one that presented the belt in the lumbar 
region. Only O. hispidus has been reported within Juarez, Chiapas; so the individual 
presenting the lumbar marking, characteristic of O. underwoodi, opens the possibility 
that this specie is present in Chiapas, or that such specimen belongs to an unregis-
tered species. Hence, the objective of this study was to know the taxonomic status of 
three specimens of the genus Orhogeomys captured in Juarez, Chiapas. We determi-
ned that the specimen with the lumbar belt, and the two other belong to O. hispidus. 
The genetic distances of individuals collected in Chiapas with O. hispidus are typical 
of in¬terspecific population variation (2.3% and 2.1%). While, the discriminant analysis 
with the cranial morphometric variables places the collected specimen with the lumbar 
belt as O. hispidus. The lumbar belt presence may be the result of an alteration in the 
melanin synthesis genes, as leucism and piebaldism, this alteration was fixed in O. 
underwoodi and is lost or occasionally reappears in other species of Orthogemys.

Key	words: Chiapas, Estación Juárez, Leucism, Orthogeomys, Piebaldism, Taxo-
nomy. 
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que se agrupan en tres subgéneros 
Orthogeomys, Heterogeomys y Macro-
geomys (Hafner, 1991). Al ser un gé-
nero que se encuentra distribuido en 
zonas tropicales tiene ciertas caracte-
rísticas morfológicas específicas, como 
su pelaje, que está repartido muy es-
parcidamente en el cuerpo, al contrario 
de otros géneros de la familia Geomyi-
dae que habitan regiones templadas 
y que tienen  una densa cobertura de 
pelo (Russell, 1968; Figura 1). 

 En México el género Ortho-
geomys está representado por cuatro 
especies, O. cuniculus, O. grandis, O. 
hispidus y O. lanius, las cuales se distri-
buyen desde Jalisco hasta Chiapas, en 
la región oeste, y en Veracruz, Tabasco 

INTRODUCCIÓN

La familia Geomyidae, comúnmen-
te conocida como tuzas o taltuzas, son 
roedores que se distribuyen solamente 
en América, desde el centro de Canadá 
hasta el norte de Colombia, incluyendo 
el oeste de Estados Unidos, México y 
América Central (Monge, 2010). Está 
conformada por 40 especies agrupa-
das en  seis géneros, Cratogeomys, 
Geomys, Orthogeomys, Pappogeomys, 
Thomomys y Zigogeomys (Patton, 
2005). 

 El género Orthogeomys se lo-
caliza desde el sur de México al no-
roeste de Colombia (Sudman y Hafner, 
1992; Figura 1). Incluye 11 especies 

Figura 1. Distribución geográfica del género Orthogeomys (Mapas modificados de iucn, 2015).
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llos, com. pers.), de los cuales su des-
cripción y estado taxonómico es incier-
to. 

 Considerando que el estudio 
de Hafner y Hafner (1987) es el único 
que se ha realizado sobre las marcas 
del pelaje en ciertas poblaciones de O. 
hispidus y que no existe ningún estu-
dio que profundice la existencia de di-
chas marcas, en el presente análisis 

das desde el noreste de México hasta 
Honduras (Figura 3), incluían al menos 
un individuo con una banda en la re-
gión lumbar, por lo que sugirieron que 
está característica era resultado de una 
mutación; y señalaron desconocer o no 
entender las causas de su origen. Au-
nado a esto, hay reportes de individuos 
con esta misma banda en poblaciones 
del estado de Chiapas (Gerardo Ceba-

 Algunas especies de Ortho-
geomys tienen marcas características 
en el pelaje, como O. cherriei, que pre-
senta una mancha de pelo blanca loca-
lizada en la región frontal de la cabeza; 
o como O. underwoodi que presenta un 
cinturón que le atraviesa la región lum-
bar y abdominal. Estas marcas contras-
tan con las demás especies de geómi-
dos en las que el pelo es típicamente 
de un solo color (Hafner y Hafner, 1987; 
Figura 2). 

 Sin embargo, Hafner y Hafner 
en 1987 encontraron que 15 poblacio-
nes de Orthogemys hispidus, localiza-

y Yucatán, en la región este (Ceballos 
y Oliva, 2005). O. grandis y O. hispidus 
están ampliamente distribuidas y son 
muy abundantes, inclusive se les consi-
dera una plaga debido a que ocasionan 
daños en los cultivos de maíz, arroz, 
plátano, rambután y cacao (Ceballos 
y Oliva, 2005). Por el contrario, O. la-
nius y O. cuniculus están registradas 
como especies amenazadas dentro de 
la NOM-059-semarnat-2010 (semarnat, 
2010), ya que son especies endémicas 
de México que tienen áreas de distribu-
ción muy restringidas (Ceballos y Oliva, 
2005). 

Figura 2. Marcas del pelaje en Ortogemys underwoodi (a) y O. cherriei (b), contrastando con O. hispidus (c) 
de una coloración uniforme (Fuente: a y b, inbio, Costa Rica; c, Banco de imágenes conabio/ Aslam Narvdez 

Parra).

TAXONÓMIA DE TRES INDIVIDUOS DE Orthogeomys EN CHIAPAS
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género en el estado. 

METODOLOGÍA

Área de estudio

El estado de Chiapas ocupa el pri-
mer lugar en riqueza de mamíferos en 
México albergando 205 especies (Llo-
rente-Bousquets y Ocegueda, 2008), 
el orden Rodentia es uno de los más 
representativos con 48 especies, de las 
cuales 36 presentan una condición de 
endemismo (Lorenzo y García, 2007; 
Renata y Lorenzo, 2002). Para este es-
tado, la familia Geomyidae cuenta con 
dos especies, Orthogeomys grandis 
y Orthogemys hispidus (Retana y Lo-
renzo, 2002). El estudio se realizó en 

se llevó a cabo una evaluación morfo-
lógica y molecular de tres ejemplares 
del género Orthogeomys recolectados 
en Juárez, Chiapas; uno de los cuales, 
presentó una banda de color blanco en 
la región lumbar. Tomando en cuenta 
que en el municipio de Juárez, Chia-
pas, solamente está registrada O. his-
pidus, la presencia de un individuo con 
la banda lumbar, característica de O. 
underwoodi, abre la posibilidad de que 
ésta especie se encuentre en el esta-
do o que dicho ejemplar pertenezca a 
una especie aun no registrada. Por lo 
cual, nuestro objetivo fue conocer la si-
tuación taxonómica de estos tres ejem-
plares del género Orthogemys colecta-
dos en Juárez, Chiapas; para ampliar 
el conocimiento que se tiene sobre el 

Figura 3. Distribución geográfica de Orthogeomys en México, indicando el área de estudio (  ) y las colectas 
de Hafner y Hafner (1987). 
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Sur, se capturaron tres ejemplares del 
género Orthogeomys. Dos de los cua-
les presentaban una coloración unifor-
me (Ind. NI. 2 e Ind. NI. 3) y uno po-
seía una banda blanca extendida en la 
región lumbar y abdominal (Ind. NI. 1; 
Figura 4). 

 Para el estudio se midieron 44 
individuos, de las especies del género 
Orthogeomys que se encontraban re-
presentadas en la colección científica 
del National Museum of Natural His-
tory Smithsonian Institution, Washing-
ton D.C., los especímenes utilizados se 
seleccionaron de acuerdo a su estado 
de conservación dentro de la colección. 
En total se midieron 45 ejemplares que 
pertenecían a siete especies de Or-
thogeomys; seis ejemplares de O. un-
derwoodi, cuatro de O. heterodus, dos 
de O. cavator, tres de O. cherrei, 12 de 

la localidad Estación Juárez, localizada 
en el municipio de Juárez, asentado 
en la Llanura Costera del Golfo Sur, en 
Chiapas. La vegetación de la localidad 
es selva perennifolia (inegi, 2011; Figura 
3), la cual ha sido degradada y amena-
zada por la sobreexplotación forestal, 
incendios provocados por el hombre y 
cambio de uso de suelo debido al cre-
cimiento demográfico y a la conversión 
ganadera (conabio, 2013). 

Captura de ejemplares y obtención 
de datos de colecciones científicas

En 1997, durante un muestreo para 
determinar la diversidad en la región 
norte de Estación Juárez, llevado a 
cabo por el Instituto de Ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (unam) y El Colegio de la Frontera 

Figura 4. Espécimen del género Orthogeomys, colectado en Estación Juárez, Chiapas, con banda en la 
región lumbar. Vista superior (a) y vista lateral (b). Foto: Eduardo Ponce.
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roedores (Arellano et al., 2006; Demas-
tes et al., 2003; Guevara-Chumacero et 
al., 2006; Hafner y Hafner, 2009; Ruedi 
et al., 1997; Spradling et al., 2004; Sud-
man y Hafner, 1992).

 La extracción de adn genómico 
se realizó conservado el tejido extraído 
en etanol al 95%. Se utilizó el protocolo 
convencional de extracción basado en 
la inmersión en solución de lisis celular 
(edta, tris hcl, y Proteinasa K) y puri-
ficación con solventes orgánicos fenol/
cloroformo-alcohol-isoamílico bajo el 
manual del Laboratorio de Genética 
de El Colegio de la Frontera Sur (Rico 
Mancebo, 2007). 

 Las amplificaciones del adn mi-
tocondrial se realizaron por medio de 
la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (pcr, por sus siglas en in-
glés), con los oligonucleótidos: L14724 
(5´-CGAAGCTTGATATGAAAAAC-
CATCGTTG-3´) y H15149 (5´-CCT-
CAGAATGATATTTGTCCTCA-3´) para 
citocromo b (Sudman y Hafner, 1992). 
Las reacciones incluyeron 50ng de adn 
genómico, 12.5μl de solución Master-
mix Gotaq (PROMEGA), 1μM de cada 
primer, con un volumen final de 25μl. 
Los parámetros de amplificación utili-
zados fueron: desnaturalización inicial 
a 94°C por 5 min y 30 ciclos de des-
naturalización a 94°C 1 min, alineación 
55°C 1 min y extensión 72°C 1 min, se-
guidos de una extensión final de 5 min 
a 72°C y 2 min a 10°C. Los productos 
de pcr se visualizaron en geles de aga-
rosa, incluyendo controles negativos 
para detectar posible contaminación. 
Posteriormente, dichos productos se 
purificaron utilizando el kit Wizard SV 
gel and pcr Clean-Up System (PRO-
MEGA). Los productos purificados se 
enviaron a secuenciar al Laboratorio de 
Zoología del Instituto de Biología de la 
unam, con los oligonucleótidos mencio-
nados anteriormente. 

 Se recopilaron del GenBank 

O.hispidus, 14 de O. grandis, tres de 
O. dariensis y el ejemplar con la banda 
lumbar (Ind. NI. 1) colectado en Chia-
pas. 

 A cada individuo se le tomaron 
tres medidas somáticas: longitud de la 
cabeza y cuerpo (loto), longitud de la 
cola (cola) y longitud de la pata trasera 
(pata); y catorce medidas craneales: lon-
gitud del cráneo (locr), longitud de los 
forámenes de los incisivos (lofi), longi-
tud de la fila molar (molam), longitud de 
la mandíbula (loma), longitud interorbi-
tal (anin), ancho del cigomático poste-
rior (anci), ancho de la caja craneana 
(ancc), longitud de la fila molar man-
dibular (molax), longitud rostral (lona), 
longitud entre molares (m3m3), ancho 
rostral (anro), longitud occipital (anma), 
altura de la caja craneana  (alcr) y al-
tura de la mandíbula (alma). Las medi-
das somáticas y craneales  utilizadas 
se eligieron de acuerdo a los caracte-
res útiles para distinguir entre especies 
de Orthogeomys (Hall, 1981) y fueron 
tomadas con un vernier electrónico (Mi-
tutoyo) a un nivel de precisión de 0.01 
(Cervantes et al. 1993; Cervantes y Var-
gas, 1998; Espinoza et al., 2011). 

Análisis molecular

Se realizó la extracción de adn ge-
nómico de la piel abdominal en el ejem-
plar con la banda lumbar (Ind. NI. 1) y 
del hígado de los ejemplares restantes 
(Ind. NI. 2 e Ind. NI. 3), con el objetivo 
de realizar la secuenciación de un frag-
mento de citocromo b. El citocromo b 
es gen, del adn mitocondrial, que forma 
parte de la cadena respiratoria; dicho 
gen tiene una baja tasa evolutiva, lo 
cual permite el estudio de diferencias 
genéticas entre organismos que están 
remotamente emparentados (Lorenzo 
y García, 2007). Este gen, ha sido am-
pliamente utilizado en estudios siste-
máticos, taxonómicos y filogenéticos en 
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joining”, empleando el programa MEGA 
6 (Tamura et al., 2013). Las matrices 
de distancias se utilizan para inferir las 
relaciones filogenéticas y pueden ser 
determinadas por el método Neighbor-
joining, el cual calcula las distancias en 
base al número total de sustituciones 
de bases nitrogenadas, el objetivo prin-
cipal de este método es identificar la 
especie a la que pertenecen individuos 
de los que se desconoce su clasifica-
ción (Peña, 2011).

Análisis estadístico

Los análisis estadísticos se reali-
zaron con el programa SYSTAT ver. 9 
(SPSS Incorporation, Chicago, Illinois). 
Se calcularon proporciones para exa-
minar las relaciones relativas de algu-
nos caracteres morfológicos, ya que las 
proporciones generan valores que re-
flejan el tamaño de éstos, independien-
temente del tamaño corporal del espé-
cimen, por lo que son particularmente 
útiles para diferenciar especies (Carra-
no, 1997; Strauss y Bond, 1990). Las 
proporciones se calcularon dividiendo 
una variable entre otra, las cuales se 
seleccionaron de acuerdo a los carac-
teres que distinguen entre especies de  
Orthogeomys según Russell (1968) y 
fueron: Ancho rostral/Longitud rostral, 
Ancho rostral/Ancho de la caja cranea-
na, Longitud interorbital/Longitud de 
cráneo, Longitud occipital/Longitud de 
cráneo y Longitud entre molares/ Lon-
gitud de la mandíbula. 

 Se realizaron dos análisis dis-
criminantes, pues este es un método 
estadístico que tiene como objetivo 
entender las diferencias entre grupos, 
y así predecir la verosimilitud de que 
una entidad pertenezca o no a un gru-
po, basándose en variables métricas 
independientes (Hair et al., 1999), este 
método ha sido utilizado en diversos 
estudios evolutivos y sistemáticos que 

ncbi (National Resource for Molecular 
Biology information) un total de seis 
secuencias de citocromo b, las cuales 
fueron las únicas secuencias encon-
tradas de este gen para especies del 
género Orthogeomys. Dichas secuen-
cias pertenecían a cinco especies: O. 
underwoodi (2 secuencias AY331211, 
L38466), O. hipidus (L38470), O. hete-
rodus (U65299), O. cherriei (L38473) y 
O. cavator (L38474); y una secuencia 
de Geomys bursarius, la cual fue utili-
zada como grupo externo, debido a que 
es una especie de un género hermano 
que está ampliamente relacionado con 
Orthogeomys (Russell, 1968). 

 El modelo de sustitución de nu-
cleótidos se determinó con el programa 
jModelTest versión 2.1.4 (Darriba et al., 
2012), el mejor modelo seleccionado 
por el programa fue TIM2+G. Las re-
construcciones filogenéticas, utilizan-
do el método bayesiano, se genera-
ron con el programa MrBayes versión 
3.2.2 (Ronquist et al., 2012). Debido 
a que el mejor modelo de sustitución, 
prociónido por jModelTest, no es válido 
en MrBayes, para realizar las recons-
trucciones filogenéticas seleccionamos 
el siguiente mejor modelo valido en Mr-
Bayes (grt). El análisis bayesiano se 
efectuó en 20,000 generaciones, con 
un cálculo de diagnóstico cada 1,000 
generaciones y un muestreo de cadena 
cada 100 generaciones. 

 También se generaron árboles 
filogenéticos mediante el método de 
máxima verosimilitud con el programa 
PhyML versión 3.1 (Guindon y Gascuel, 
2003), utilizando el modelo de sustitu-
ción grt. El método para el cálculo de 
las topologías fue el mejor (BEST) en-
tre nni y spr, el soporte interno de las 
ramas fue de 100 réplicas de bootstrap. 

 La distancia genética fue calcu-
lada con el método  Maximum Com-
posite Likelihood y se representó por 
medio de un dendrograma “Neighbor-
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estas últimas se presentan como espe-
cies hermanas; el otro clado contiene a 
O. hispidus y los tres ejemplares colec-
tados en Chiapas (Figura 5). 

 Las distancias genéticas entre 
las especies del género Orthogeomys 
se encuentran en un rango de 4.5% 
y 10.3%; la especie que presenta una 
mayor divergencia, con respecto a las 
otras especies de Orthogeomys, es 
O. underwoodi. El individuo colectado 
en Chiapas con la banda lumbar y ab-
dominal (Ind. NI.1) tiene una distancia 
genética con los otros dos individuos 
colectados (Ind. NI.2 e Ind. NI.3) de 
solo el 0.3% y con O. hispidus de 2.3% 
(Cuadro 2). 

DISCUSIÓN

Con base a los resultados anterio-
res, tanto morfológicos como molecula-
res, se determinó que en la localidad de 
Estación Juárez, de la región noroeste 
del estado de Chiapas, solamente se 
encuentra O. hispidus. 

 En los análisis moleculares los 
tres individuos colectados en Chiapas 
presentaron una distancia genética con 
respecto a O. hispidus típica de una 
variación poblacional intraespecifica 
en mamíferos (Bradley y Baker, 2001). 
Considerando que en la identificación 
con las variables morfométricas se cla-
sificó al individuo con la banda en O. 
hispidus, con esto, se puede inferir que 
este individuo y los Ind. NI.2 e Ind. NI.3 
pertenecen a dicha especie. Se ha su-
gerido que una distancia genética me-
nor a 5% está presente en especies 
hermanas que fueron clasificadas por 
variación morfológica, pero también, 
que la distancia genética en especies 
muy similares morfológicamente, como 
las especies cripticas, debe de ser ma-
yor a 10% (Baker y Bradley, 2006).

 Dentro de las reconstrucciones 
filogenéticas, la ubicación de O. hete-

evalúan la variabilidad morfométrica in-
tra especie y entre especie (Carleton, 
1977; Cervantes y Vargas, 1998; Espi-
noza et al., 2011; Teta, 2013). El primer 
análisis discriminante se llevó a cabo 
utilizando la opción de “stepwise”, en 
la cual se evalúan todas las variantes 
para conocer cuáles son las que con-
tribuyen más a la discriminación entre 
grupos (Muñoz, 1998); este análisis se 
realizó con las variables morfométricas 
craneales. El análisis discriminante ca-
nónico se efectuó con el fin de clasificar 
al Ind. NI. 1 y se calculó con las varia-
bles craneales y proporciones. 

RESULTADOS

Identificación morfométrica

El análisis discriminante con la op-
ción “stepwise” identificó las variables 
craneales con mayor valor discriminan-
te entre las especies de Orthogeomys, 
el cual lo presentó longitud interorbital 
(F = 19.1), seguida por longitud occipi-
tal (F = 8.89) y longitud de la fila molar 
(F =7.25); los valores más bajos los pre-
sentaron altura de la caja craneana (F = 
0.43) y longitud de la fila molar mandi-
bular (F = 1.22). En cuanto a la clasifica-
ción del individuo con la banda lumbar 
colectado en Chiapas, el análisis discri-
minante realizado con las variables cra-
neales y las proporciones lo clasificó en 
la especie O. hispidus (Cuadro 1). 

Identificación molecular

Se secuenciaron 850 pares de ba-
ses de citocromo b, de los tres indivi-
duos colectados en Chiapas. En las 
reconstrucciones filogenéticas se ob-
serva la divergencia que existe entre 
O. underwoodi y las otras especies del 
género. Se aprecia la separación de 
dos clados principales, uno incluye a 
O. cavator, O. heterodus y O. cherriei, 
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Figura 5. Árboles filogenéticos del género Orthogeomys. Se incluyó a Geomys bursaruis como grupo externo. 
a) Árbol de consenso de máxima verosimilitud en 100 réplicas de bootstrap. Los valores de los nodos son 
los porcentajes de réplica no paramétrica b) Árbol de consenso obtenido con inferencia bayesiana. Los 
valores de las ramas indican la probabilidad posterior de cada uno de los nodos a partir de una búsqueda 
MCMC de 2 x 103 generaciones. c) Árbol “neighbor-joining” basado en las distancias genéticas calculadas 
con el modelo de sustitución Kimura 2-parameter. Los valores en las ramas indican la distancia genética 

entre los nodos
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que se presenta en forma de manchas 
blancas, la pigmentación en las partes 
baldas (ojos y piel) es normal (Idoeta et 
al., 2011; Rivera et al., 2011); el piebal-
dismo es la ausencia de pigmentación  
en ciertas áreas del cuerpo y se mani-
fiesta en forma de puntos o cinturones 
(Łopucki y Mróz, 2010). Encontrar es-
tas alteraciones en vida libre es poco 
común, ya que su expresión depende 
de una herencia recesiva autosomal 
(Łopucki y Mróz, 2010), sin embrago 
se pueden encontrar en poblaciones 
pequeñas y aisladas (Guevara et al., 
2011), o en organismos de hábitos noc-
turnos, crípticos o con un sistemas de 
defensa como las espinas y el veneno 
(Idoeta et al., 2011). Las marcas presen-
tes en O. underwoodi puede deberse al 
aislamiento de una población de indivi-
duos con alelos con dicha alteración, lo 
cual provoca la prevalencia de esta ca-
racterística en particular; mientras que 
en las otras especies de Orthogeomys 
se pierde o reaparece ocasionalmente. 
Este planteamiento coincide con lo se-
ñalado por Hafner y Hafner (1987) don-
de sugieren que la banda lumbar era 
resultado de una mutación. Cabe seña-
lar que esta misma situación también 
ocurre con otras especies del género, 
ya que se han reportado individuos de 
O. heterodus con una marca en la ca-
beza, similar a la que se observa en O. 
cherriei (Hafner y Hafner, 1987). 

 A pesar de que este estudio au-
mento el entendimiento sobre el género 
Orthogeomys en Juárez, Chiapas, es 
importante resaltar que el conocimien-
to de este género es limitado, ya que 
la mayoría de sus especies no cuen-
tan con una adecuada representación 
en colecciones científicas, los estudios 
acerca de evolución e historia natural 
son escasos y las investigaciones en 
los últimos años se concentran  sola-
mente en algunas especies.

 Por lo descrito anteriormente, es 

rodus y O. cherriei como especies her-
manas y la divergencia que existe de 
O. underwoodi, es consistente con los 
resultados encontrados por Sudmany 
Hafner en 1992. La asignación de O. 
hispidus y los ejemplares colectados 
en Chiapas (Ind. NI.1, Ind. NI.2 e Ind. 
NI.3) en el mismo clado indica que es-
tán cercanamente relacionados. 

 Es importante señalar que, a pe-
sar de que existió una adecuada cla-
sificación morfométrica, los análisis se 
pudieron haber visto sesgados debido 
a que el tamaño de muestra no fue el 
adecuado. Ya que este tipo de métodos 
estadísticos requieren un gran tama-
ño de muestra para poder examinar la 
variación intraespecifica de variables 
morfológicas (Hillis, 1987). Sin embar-
go, solamente se estudió un ejemplar 
con banda lumbar blanca, así como 
también, algunas especies tenían un 
bajo tamaño de muestra (O. heterodus 
cuatro individuos, O. cavator dos indi-
viduos, O. dariensis tres individuos, O. 
cherrei tres individuos). Esto se debe a 
que el género Orthogeomys y en espe-
cífico las especies que cuentan con una 
distribución restringida (O. matagalpae, 
O. lanius, O. thaeleri, O. heterodus, O. 
cuniculus y O. cavator) no se encuen-
tran bien representadas en colecciones 
científicas. 

 Con este resultado se reabre la 
interrogante sobre el porqué algunos 
individuos de O. hispidus presentan 
una marca en la región lumbar. Se sabe 
que  las marcas presentes en el pela-
je, son controladas por factores here-
ditarios que afectan el número, forma, 
arreglo y posición de los gránulos de 
melanina (Moncrief y Anderson, 1997). 
Por lo cual, este cinturón lumbar puede 
ser resultado de una alteración en los 
genes que controlan la síntesis de me-
lanina, como lo son el leucismo y el pie-
baldismo. El leucismo parcial es la pér-
dida de pigmentos en zonas del pelaje 
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ta el refugio, en particular en machos 
que defienden activamente su refugio y 
que, por lo tanto consumen el alimen-
to en el mismo (Fleming, 1988; Kunz et 
al., 1998; McCracken y Bradbury, 1981; 
Morrison y Handley, 1991; Balasingh et 
al., 1995). Una de las estrategias de es-
tos machos consiste en realizar vuelos 
cortos (Muñoz-Romo y Herrera, 2010) y 
transportar frutos de gran tamaño para 
consumirlos en el refugio que defien-
den (Kunz y McCracken, 1996). Presu-
miblemente mientras más grande es el 
fruto mayor es el beneficio obtenido, lo 
que  posiblemente minimiza el número 
de vuelos cortos necesarios para la ob-
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Aunque existe información sobre la 
biología e historia natural de murcié-
lagos frugívoros del género Artibeus, 
el comportamiento de alimentación de 
los individuos de varias especies de 
este género continúa teniendo esca-
sas contribuciones, y las observacio-
nes en condiciones naturales siguen 
siendo fundamentales para entender la 
ecología de este grupo de mamíferos 
(Fleming, 1982; Hernández-Mijangos y 
Medellín, 2009). Uno de los aspectos 
menos estudiados es el relacionado con 
la selección de frutos por murciélagos 
en términos del costo de su transporte 
desde el árbol donde se obtiene has-

Notas

REGISTRO MÁXIMO DE CARGA DE FRUTO EN 

MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS: 

Artibeus lituratus (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE)
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 Como una contribución al cono-
cimiento de la ecología trófica de mur-
ciélagos frugívoros, presentamos en 
este trabajo un registro máximo de car-
ga de fruto por un murciélago frugívoro 
de gran tamaño (A. lituratus), obtenido 
durante un estudio sobre folivoría en 
esta especie (Duque-Márquez, 2011). 
La observación se hizo en una locali-
dad donde previamente se realizaron 
estudios sobre estructura social, com-
portamiento, alimentación y actividad 
diurna de agrupaciones de este mur-
ciélago frugívoro (Muñoz-Romo y He-
rrera, 2003; Muñoz-Romo, 2006; Mu-
ñoz-Romo et al., 2008; Muñoz-Romo y 
Herrera, 2010).
 Los individuos de A. lituratus 
(marcados con anillos de color, Gey 
Band & Tag Co, Norristown, PA, USA; 
tamaño 4) fueron observados forman-
do parte de agrupaciones que se ubi-
caron en hojas de palmeras (Washing-
tonia sp.), situadas al márgen de un 
lugar urbanizado (08º36’N, 71º11’W, 
1,400 msnm), en la ciudad de Mérida, 
Venezuela (Figura 1). En esta locali-
dad, los machos de estas agrupacio-
nes defienden activamente los refugios 
(Muñoz-Romo y Herrera, 2003; Muñoz-
Romo et al., 2008), por lo que realizan 
vuelos cortos para buscar frutos, y los 
consumen invariablemente en el mis-
mo refugio diurno (Muñoz-Romo y He-
rrera, 2010), mientras que las hembras 
parecen desplazarse más lejos y nunca 
han sido observadas durante la noche 
alimentándose de frutos en los alrede-
dores del lugar donde se ubica el refu-
gio (Muñoz-Romo, 2003).
 El 21 de marzo de 2009 a las 
08:00 h, mientras se realizaban obser-
vaciones regulares sobre folivoría, fue 
encontrado un fruto de aguacate (Per-
sea americana) al cual le faltaba más 
de la mitad del pericarpio y el cual pre-
sentaba señales inequívocas de mor-
dedura de esta especie murciélago (Fi-

tención de alimento en una noche (Fle-
ming, 1982). 
 El tamaño de los frutos transpor-
tados por murciélagos frugívoros mu-
chas veces supone un peso de más de 
la mitad de la propia masa corporal del 
murciélago. Por ejemplo, Hernández-
Mijangos y Medellín (2009) documenta-
ron en condiciones naturales el consu-
mo de un fruto de Psidium guajava de 
aproximadamente 50 g por el murcié-
lago Artibeus lituratus en condiciones 
naturales, lo cual corresponde al 67-95 
% de la masa corporal de un individuo 
que pesa 57-73 g (Hernández-Mijangos 
y Medellín, 2009). De manera similar, 
Muñoz-Romo y Herrera (2010) repor-
taron frutos de Psidium guajava de 45 
g, lo cual sería equivalente al 66% de 
la masa corporal de los individuos de 
la agrupación estudiada. En este senti-
do, el valor considerado como máximo 
para un fruto (guayaba) cargado por un 
murciélago de este género (A. jamai-
censis) es de 50 g (Gardner, 1977), lo 
cual equivaldría a su propia masa cor-
poral (Handley et al., 1991). 
  Artibeus lituratus (Olfers, 1818), 
es una de las especies más grandes 
del género. Su masa corporal varía en-
tre 63 y 76 g (Davis, 1984). A. lituratus 
se distribuye desde Sinaloa (noroeste 
de México) y la parte sur de Tamaulipas 
(noreste de México) hacia el sur, a lo 
largo de Centroamérica, en casi todo el 
subcontinente sudamericano, hasta el 
norte de Argentina y el sureste de Bra-
sil (Eisenberg, 1989). A. lituratus es un 
frugívoro común en los bosques tropi-
cales del continente americano, donde 
vive formando grupos pequeños bajo 
el follaje denso, hojas grandes de pal-
mas y huecos de árboles. Los murcié-
lagos de esta especie consumen frutos 
que están a su disposición en grandes 
cantidades pero por corto tiempo (Ei-
senberg, 1989; Zortéa y Mendes, 1993; 
Zortéa y Chiarello, 1994).

CARGA DE FRUTO DE Artibeus lituratus
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peso estimado del fruto con semila de 
Persea americana fue de 71.7 g.
 La masa corporal promedio de 
A. lituratus es de 69.5 g (Davis, 1984), y 
68 g para los individuos de la población 
estudiada (Muñoz-Romo, 2003). Sien-
do el peso del aguacate 71.7 g, el mur-
ciélago estaría cargando prácticamente 
el equivalente a su propia masa corpo-
ral en alimento. Este hallazgo corrobora 
lo señalado por Gardner (1977) para 
una especie más pequeña del mismo 
género (A. jamaicensis), ya que éstos 
murciélagos son capaces de transpor-
tar frutos equivalentes a su propia masa 
corporal. Sin embargo, el peso del fru-
to de aguacate señalado aquí supera 
el reportado por Gardner (1977) y por 

gura 2). El fruto fue encontrado debajo 
de la palmera III (ver Muñoz-Romo et 
al., 2008), junto a restos de otros frutos 
y hojas consumidos y pellets fibrosos 
expulsados por los murciélagos (Mu-
ñoz-Romo y Herrera, 2010). El peso 
de los restos del aguacate sin semilla 
fue de 25.9 g y el de la semilla aislada 
fue de 19.9 g. Ambas medidas fueron 
tomadas por separado para obtener 
un aproximado real del peso original 
del fruto, considerando exclusivamente 
la parte blanda (consumida). Debido a 
que un poco más de la mitad del agua-
cate había sido consumido, se estimó 
que al menos el murciélago se había 
alimentado de la mitad del fruto (25.9 
g) antes de soltarlo. De este modo, el 

Figura 1. Localidad de estudio donde fue encontrado el fruto de aguacate (Persea americana) parcialmente 
consumido por Artibeus lituratus, bajo la palmera III (ver Muñoz-Romo et al., 2008).
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máximo de carga de fruto desconocido 
hasta entonces en especies del género 
Artibeus. 
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