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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS MAMIFEROS DE HABITOS 
TERRESTRES DE TENACATITA JALISCO V SU RELACION CON ALGUNOS TIPOS 

DE VEGETACION. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó la riqueza y 
distribución de los mamíferos de hábitos terrestres de Tenacatita 
Jalisco así como su distribución espacio-temporal, entre Selva 
B~ja Caducifólia, Cultivo de Temporal y Permanente. Se re~lizaron 
cuatro muestreos correspondiendo cada uno a una estación del a~o, 
resultando 16 noches de muestreo/tipo de vegetación. Se 
identificaron 20 especies y 18 Generes, correspondientes a 11 
Familias .y 5 Ordenes. En selva baja caducifólia se registraron 18 
especies, 14 en cultivo de temporal y 13 en cultivo permanente. 
En la época de primavera se localizaron 16 de las 20 especies, 
nueve en verano, ocho en otoAo y 14 en invierno. En relación a 
los Ordenes, Ca~nívora presentó el mayor número de especies, 
tanto en los diferentes tipos de vegetación como por temporada, 
seguido de Rodentia y Artiodactila. Al aplicar el Indice de 
Similitud entre tipos de vegetación y estaciones del a~o, se 
encontró que el mayor coeficiente en relación a. los tipos de 
vegetación, resultó entre ambos cultivos y en relación a ·las 
temporadas entre primavera e invierno. 
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INTRODUCCION V ANTECEDENTES. 

La costa de Jalisco es una de las regiones del Estado con 

mayor riqueza oe flora y fauna. Es también una de las más 

alteradas; actividades agrícolas, ganaderas y turísticas se 

cuentan entre las que han ocasionado los más notables cambios. 

Aún cuando esto es evidente, el conocimiento de su flora y 

fauna, no ha sido lo suficient8mente profundo como para saber que 

especies y como se han visto afectadas. Los mamíferos que forman 

parte de la riqueza de esa región, son elementos importantes para 

la estabilidad de los ecosistemas ahí exister.tes, aún en aquellos 

manejados por el hombre IStanley, 1989); además, son expresión de 

las condiciones que prevalecen en los mismos !Cervantes, 1987). 

El área de Tenacatita, es una ~ona en la cual la agric~ltura 

se ha. venido desarrollando de manera considerable, cultivas 

. temporales y permanentes han sido establecidos desde hace varios 

años sustituyendo grandes su~erficies de vegetación natural; sin 

embargo, su efecto en la presencia o ausencia de las poblaciones 

de mamíferos es descon'>Cido. 

La implementación de estudios que nos lleven a identificar 

el efecto de los cambios en el uso del suelo sobre la mastofauna 

son de suma importancia, ello permitiría comprender que especies 

y de que manera se ven afe~taoas ayudando esto_en el diseño e 

implementación de estrategias para el manejo y conservwción de 

las más susceptibles. Con el presente estudio ~e pretende conocer 

que especies se presentan en los mayores tipos de vegetación que 

más superfi~ie ocupan en Tenacatita, tanto naturales como 

ind~cidos; así como también conocer la riqueza de mamíferos de lci· 

región. 

Algunos estudios desarrollados en la Planic1e Costera de 

Jalisco, han permitido conocer, de manera muy general, su 

masto.fauna. López-Forment et.al. (1971) realizaron un trabaJo 

sobre los mamíferos de Charnela, 

ésta misma localidad, Ceballos y· 

registrando 31 especies. Para 

Miranda (1986) en su guía de 

Mamíferos de Charnela, reportan 70 especias; describiendo datos 
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sobre su biología y aspectos ecológicos de cada una de éstas; 

Mariscal 119891 realizó un trabajo en el área de El Playón de 

Mismaloya, encontrando 25 

e 1980) identi-fican para 

mamifer-os. 

especies de mamíferos. NúRez et.al. 

la región de El Tuito 48 especies de 

En estudios mas globales, pero que han considerado la región 

do la Costa, Genoways y Jones <1973) realizaron colectas en las 

cercanías del área de Tenacatita, reportando tres especies de 

mamiferos para ese sitio. 

Otras investigaciones, se han enfocado a conocer algunos 

aspectos de la biología y ecología de ciertas especies, en 

particular de la costa. Así tenemos que Helm et.al (l974J, 

et-ectuaron un estudia sobre los Ratones de las l'félrismas 

Per-omyscus per-Fulvus, y· Pérez et.al. 11976) r-ealizaYon un trabaJo 

sob•·e la biología del Ratón Espinoso Liomys pic:tus en Charnela. 

Por su par-te, Jansen <tomado de Ceballos y Mir-anda, 1986> 

destaca la impor-tancia de las inteYacciones mamífer-o-planta en la 

dinámica de la selva baja; señala, que éste gr-upo animal es 

relevante en la misma ya que algunos actúan coma polinizador-es, 

dispersor-es y depredadores de las plantas. Cebarlos y Miranda 

11986) y Spurr- y Bar-nes <tomado de. Br-ooks y Healy, 19881 

atribuyen la presencia de muchas de las especies en los bancos de 

t~emi llas del suelo, gracias a la. dispersiOn eficaz y contínua 

realizada por los mamífer-a~. De hecho, las semillas de algunas 

especies no ger~inan si no se han escarificado al pasar por el 

t..·acto digestivo de estos animales <Van der Pijl, tomado de 

Caballos y Miranda, 1986). 
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OBJETIVOS, 

1.- Contribuir al conocimiento de los mamíferos de hábitos 

terrestres que se encuentran en la selva baja 

caducifólia, cultivos permanentes y agricultura de 

temporal en al área de Tenacatita. 

2.- Conocer la riqueza y distribución de las especies de 

éstos mamíferos en relación al tiempo. 

3.- Determinar la presencia o 

terrestres en los tipos de 

<selva baja caduci-f61 ia,_ 

agricultura de temporal). 

ausencia de 

vegetación 

cultivos 

los mamíferos 

seleccionados 

permanent.es y 
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OESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

El áYea de Tenacatita es una llanuYa costeYa que tiene una 

extensión de apYoximadamente 3,000 Ha. TopogYá~icamente está 

limitada al Este, poY el paYteaguas de los ceYYOS y lomeyíos que 

dividen a ésta con la de La Manzanilla y la Bahía Tenacatita; al 

Oeste, con el paYteaguas de los cerros y lamerías de la llanura 

costera El Tecuán y la albü~era La Fortuna; al Norte, está 

limitad~ por la carretera costera a la altura de la localidad de 

A9uacal iente y al Sul" con el Océano Pací~ico. ·Sus coor·denadas 

geogr.~icas son 19"16' y 19"21' de latitud norte y entre los 

104i51' y 104"55' de longitud oeste CCETENAL, 1975, Fig. 1). 

El tipo de clima de la región es Awo <subhúmedo) con una 

temper~tyra media anual de 24.9"C, siendo febrero el mes más fria 

Ct.m.a 21"C> y de julio a octubre la temperatura más cáli'da 

<t.m.a 28"Cl. La precipitación total anual es de 789 mm. CSPP, 

1981). 

Tenacatita está contemplada en la subprovincia de las 

Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, conteniendo dos tipos 

de Yoca: granito y rocas volcánicas con alto contenido de sílice, 

llamadas igneas CSPP, 19811. 

Los suelos caracteyisticos del área son eL regosol eutrico -

cambisol crómico, ~luvisol - cambisol ~utrico, feozem háplico y 

solonchak O~tlco gléyicc <SPP, 19811. 

La vegetación de la región esta compuesta por Selva Baja 

Caducifólia, Cultivos, Manglares, Pastizales, Selva Mediana 

Subcaduci~ólia y Vegetación Halófila <CÉTENAL, 1975; Fig. 21. 

Selva BaJa Caducifólia: 

Ocupa el 52.1% <1,556 Hal de la zona de estudio <CETENAL, 

1975>. Presenta varios estratos con gran diversidad de especies. 

El· estYato supe,..ior está compuesto por: tepemezquite <Lysilam~ 

microphyllumJ, C~es~lpinia sp, palo brasil fHaematoxylum 

brasJJetoJ, copal1llo <Bursera sp>, y parata <Enteralabium 
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cyclocarpum¡, ent~e otras. En el estrato medio aparecen órganos 

<Lemaireocereus sp. ), ciYuelo <Spondias purpurea), flcilcía sp, 

guáz ima <Guazuma ulmi-fol iilJ, y oo·as especies; y entre las 

plantas que conforman el est~ato inferior de la Selva se 

eqcuentt-·an l-.1s híer·bas Boutelouil sp, Dodonaeil viscosa, Setaria 

geniculatil y Croton ciliatoglilndulosus ISPP, 1981>. 

Cultivos: 

Ocupan el 23.8 X 1709 Ha> del área, considerando tanto los 

temporales como los permanentes ICETENAL, 1975>. Los terrenos 

dpsmontados para realizar actividades agricolas son destinados 

pat·a la siembra de cultivos anuales, como el maiz, o bien 

cultivos perennes como frutales (mango, plátano, papayo, naranja 

v limón~, o cocos, dependiendo de las condiciones del terreno 

ICeballos y Mir·anda, 1986). 

Manglar·es: 

Aunque con una distribución restringida, ocupan el 3.6 % 

1109 Ha) del área <CETENAL, 1975>. Se localizan cerca del mar, en 

suelos con drenaje deficiente, inundados gran parte del aRa y con 

altas concent~aciones de sales IRzedowski. 1978>. 

Son comunidades siempre verdes, floristicamente uniformes, 

con pocas plantas herbáceas y dos o tres especies de mangle en el 

estr·ato arbór·eo, con una altura de 3.5 m. CMir·anda y Her·nánde;!-X, 

1963; Pennington y Sarukhar., 1968; Rzedowski, 1978). Dentro de 

las especies de mangle mas comunes en el ár·ea están el Rhizophara 

mangle y flvicennia get'mi nans <Ceballos y Miranda, 1986). 

PastL::ales: 

En el area ocupan 1.9 X 157 Ha>, ICETENAL, 1975>. La mayoria 

de las terrenos sembrados con cultivos anuales son trabajados por 

espacio de tres o cuatro a~os, posteriormente se siembran con 

pastizales pava formar praderas artificiales que se emplean para 

ul pastoreo de ganado ICeballos y Miranda, 1986). 

Selv~ Mediana Subcaducifólia 

Ocupa el 1.5 X 145 Ha) CCETENAL, 1975> del area de estudi~: 
Se encuentra restringida a los cauces de arroyos, presenta dos 
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ost~atos a~bó~eoo bien definidos, uno de hasta 15 m de altu~a y 

otro de 16-25 m <Pennington y Sa~ukhán, 1968>. Ent~e las especies 

at·bo~eas están Brosimun al icastrum, Astronium graveolens y Ficus 

spp. <Ceballos y Mit·anda, 1986). 

Vegetación Halófila: 

Ocupa 0.6 'l. (18 Ha> de extensión en Tenacatita <CETENAL, 

1975>. Su dist~ibución está restringida a áreas cercanas al mar, 

con especies arbustivas y arbót'"eas, algunas son esp1.nosas; de 1-3 

m. de altura, muy densas, perdiendo la mayoría de las especies 

sus hojas en época de sequía; se desat'"rollan en lug.ares arenosos 

o rocosos entre los cuales tenemos a los nopales (Qpuntia 

excelsal, Acacia spp y Mimosa spp. <Ceballos y Miranda, 1986). 
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METOOOLOGIA, 

Be selecciona~on t~es tipos de vegetación: selva baja 

caducifólia, cultivos de tempo~al y cultivos pe~manentes dentro 

del área de estudio. Cuatro muestreos fueron implementados a l~ 

la~go de un ciclo anual <1991-1992>. En ab~il <p~imavera>, julio 

<verano> y en octub~e <oto~ol 

<invierno> de 1992. 

de 1991; y en el mes de ene~o 

Trabajo de Campo. 

Se ~ealizó un reco~rido preliminar en el cual se 

seleccionaron dos transectos, cada uno de ellos.pasa por los t~es 

tipos de vegetación, el p~ime~o se estableció a 2 km al NE de El 

Rebalsito, pasando f~ente a la laguna L~ Zacatosa; y el segundo 

inicia en el c~uce~o La Gobe~nadora a 3 km de El Rebalsito 

ca~retera La Rosa. La ubicación de los puntos de muest~eo se basó 

en los siguientes criterios; 

al Que la vegetación sea lo menos perturbada ~asible. 

bl Que no exista transición ent~e los diferentes tipos ce 

vegetación. 

el Que se encuent~en lo mas alejado posible de los 

caminos, pero con accesibilidad a los puntos de 

t~abajo. 

Se tomaron ~os puntos de muestreo en cada tipo de vegetación 

y se t~abajó 2 nocheo en cada uno, ~esultando un total de 16 

noches por tipo de vegetación. 

Para identificar las especies de mamíferos, se utilizaron: 

1.- Colectas. 

2.- Indicios (huellas, exc~etas>. 

3.- Obse~vación directa. 

1.- Colectas 

Para la colecta de los mamife~os pequeños se utilizaron ~O 

t~ampas tipo Victor, las cuales se cebaron con avena y crema de 

cacahuate, colocándose entre las _17:0? y 19:00 hrs., y siendo 

revisadas por la mañar.a del dia siguiente, entre las 7:00 y 10:00 
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hra. Egtee se colocaron en lugares estratégicos, como cen:;.:r de 

troncos de árboles, asi como de cuevas o por veredas que utilizan 

estos animales. 

La coletta de mami~eros de mayor talla se realizó en los 

mismos sitios de muestreo; para esto nos auxiliamos de 

pobladores, los cuales salían a cazar regularmente. Se usaron, un 

rifle calibre 22 y uno de aire. Unicamente se capturaron especies 

no vedadas , que no estuvieran amenazadas, 

uti!izadas por los mismos pobladores. 

2.- ·Indicios 

y que además eran 

Se realizaron recorridos en cada sitio durante 2 hrs 111:00 

a las 13:00 hrs>, para la observación de rastt'os. Los 

conAiderados ~ueron huellas y exct'etas, para las primeras se 

colocaron camas de arena en lugares estratégicos como cerca ·de 

cuevas, caminos, y par donde se trasladan estos animales, además 

se revisaron caminas y sitios cercanos a depósitos de agua. Se 

utilizo la técnica de Molde en Yeso <Ceballos y Miranda, 1986) 

para su preservación. Estas ~ueron identi~icadas mediante guias 

de campo IAranda, 1981, Ceballos y Miranda, 1986; Hal~penny y 

Biesiot, 1986>. También colaboraron en la identificación 

Investigadores del Laborator-io de Mastozoolog{a de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Unive~sidad Autónoma de Nuevo León. 

Las excvetas fueron colectadas ·durante los recorridos 

realizadcY dn cada punto de muestrea, se recogieron Qnicamente 

aquellas que se encontraban en condiciones adecuadas, de acuerdo 

a las recomendaciones de ~randa· <1981> y Hal~pe~ny y Biesiot 

<1986>, y para su corYecta identi~icación se utilizaron claves 

((\.-·anda, 1981 y Hal~penny y Biesiot, 1986>; además de la 

cplabat'ación 

Ma~;tozoología 

del 

de 

personal de 

la Facultad 

Investigación del laboratot'lO de 

de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Autónoma de Nueva León. 

3.- Oqservación directa 

Otra maner-a con la cual se obtuvo información ~ué mediante 

la obs~rvación de los animales, que se realizó durante los 

recorridos tanto diurnos como nocturnos, veri~icándose con guías 
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de campo para identi~icar los organismos IAranda, 1981: Caballos 

y Miranda, 1986; y Whitaker, 1989), 

Trabajo de Laboratorio: 

Los ejemplares se prepararon en piel y cráneo, previamente a 

cada uno de ellos se les tomaron las medidas convencionales 

<Hall, 1981) longitud total, cola vertebral, pata trasera y 

oreJa; se les asignó un número y se depositaron en la Colección 

Mastozoológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad de Guadalajara. 

Para la identificación de los organismos se utilizaron 

claves generales (Hall, 1981) y especificas para cráneos, huellas 

y excretas <Glass, 1973; Aranda, 1981; Ceballos y Mi~anda, 1986). 

Los mamí.fevos i denti fi ca dos, fuer-on corroDovao::Js POI" 

investigadores del Laboratovio de Mastozoología de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Análisis de Resultados: 

De los datos obtenidos se realizaron dos listados: 

Listado total de las especies de mamife~os de hábitos 

terFestres encontFadas·en Tenaca~ita. 

Listado de las especies por tipo de vegetación y por 

estación del año. 

Para el análisis ecológico de los dato~ se emplearon cos 

índices, uno de tipo a y otvo a. El pYimeYc es riquc~a (8), la 

cual se reporta para el áFea, por estación del a~o y pov tipo de 

vegetación; en el caso del indice de diversidad tipo B se empleó 

uno binario (índice de Sorensen) que se usó por tipo de 

vegetación y por estación del año (Magurran, 1989>. Así mismo, se 

utilizó el análisis cluster, método de encadenamiento completo 

(Johnson y Wichern, 1~82>, utilizando para ello los vesultaaos 

del coeficiente de Similitud, para generar los dendrogYamas. 



12 

RESULTADOS. 

Se utilizó un esfuerzo de muestY"eo de 480 tY"ampas/ noche 1 

tipo de vegetación en la realización de éste estudio. Se 

identificaron 20 especies y 18 Géneros, correspondiente~ a 11 

Familias y 5 Ordenes. 

ORDEN MARSUPIALIA 

FAMILIA OIDELPHIDAE 

Dtdelphts virginiana calirornica Bennett, 1816. 

TLACUACHE. 

Ejemplares: observación directa (31; colectado <1>. 15.km NW 

Ba•ra de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Medidas EMternas: d: longitud total:860; cola vertebral:350; 

pata trasera:60; OYeja:50. 

Se obseYvó un individuo en selva baja caducifólia, dos en 

cultivo de temporal y uno en cultivo permanente; éste último fue 

cazado por un poblador durante uno de los recorridos nocturnos. 

Esta especie se registY"ó en el muestY"eo de pYimavera <tYes 

individuos) y en veY"ano <uno>. En las cercanias del poblado de El 

Rebalsito fueron vistos algunos individuos aliment~ndose de 

polluelos y huevos de gallina. Su peY"íodo de actividad es 

básicamente nocturno; aunque ocasionalmente fueron obseY"vados 

durante el dia. Además se encontY"aron sus huellas en todos los 

tipos de vegetación muestY"eados. 

En El Rebalsito algunos poblado,..-es utilizan su carne como 

alimento, y le atribuyen pY"opiedades medicinales. 

ORDEN EDENTATA 

FAMILIA DASVPODIDAE 

0dsypus navemcinctus mexicanus Peters, 1864. 

ARMADILLO 

EJemplares: observación diY"ecta <5l. 15 Km NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal 200 msnm. 

Esta especie se caracteY"iza por dejar pequeñas excavaciones 
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de 5-10 cm de pro~undidad las cuales hace durante la bOsqu~da de 

su alimento, estas se observaron con mayor ~recuencia en cultivo 

permanente que en cultivo de temporal. Es de actividad nocturna. 

Se localizó un individuo en selva baja, tres en cultivo 

permanente y dos en cultivo de temporal;- se presentó en tres de 

las cuatro e$taciones del a~o, exce~to verano. Fué ~uy coman su 

presencia en los cultivos, sobre todo cuando se efectuó la 

recolección del fruto <plátano y maíz>, que utilizan en su 

alimentación. 

Sus huellas fueron frecuentes, se observaron principalmente 

en cultivos, en donde se colectó un individuo juvenil, en menor 

nómero se encontraron en selva baja caducifólia. 

De acuerdo a comentarios de pobladores, su carne es muy 

apreciada en la zona de estudio. 

ORDEN RDOENTIA 

FAMILIA HETERDMIDAE 

Liomys pictus pictus <Thomas, 1893}. 

RATON ESPINOSO 

EJemplares: colectados <3>: 1 ~y 2 ~. 15 km NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Medidas externas: ~: lonpitud total:266; cola vertebral:l02; 

pata trasera:18; oreja:lO. ~: Longitud total:237 <226-245>; cola 

vertebral:lll (102-120>; pata trasera:20 <15-25); oreja:14 <10-

18>. 

Se registró en los muestreos de primavera y verano en selva 

baja caducifólia. Presenta actividad nocturna; muestra un par de 

abazones y su principal alimentación es a base de semillas; ésta 

especie siYve de alimento para algunos carnivoros. 

FAMILIA MURIDAE 

Rattus rattus alexandrlnus Geo~fyoy, 1803. 

RATA 
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Ejempla~es: colectado C1l. 15 km NW Ba~~a de Navidad, Mpio, 

La Hue~ta, Jal. 200 msnm. 

Medidas exte~nas: ~= longitud total:340; cola vertebral:170; 

pata trase~a:30; oreJa:21. 

Esta rata se localiza sob~e todo ce~ca de los poblados, Es 

de hábitos diurno-noctu~no y consume casi cualquie~ tipo de 

alimento. Se colectó un individuo en cultivo de tempo~al durante 

el muest~eo de p~imave~a. 

En Tenacatita la mayo~ia de poblado~es trata de mata~laa, ya 

que causan daños a los granos almacenados. 

FAMILIA CRICETIDAE 

Peromyscus banderanus banderanus J.A. Allen, 1897. 

RAfON 

Ejemplares: colectados <3>: 2 ~y 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Medidas externas: ~= longitud 

~- 15 km NW Ba~ra de 

total:230 C230-230l;cola 

ve•·tebt·al: 12.0 < 120-120> ;pata trase~a:24· <23-25>; ol'eja: 16.5 c 15-

181; ~: longitud total:240; cola vertebl'al:120; pata trasel'az23; 

o~.eja: 15. 

Se captul'a~on dos eJempla~es en p~imavera en ambos tipos de 

cu~tivos otro en cultivo pe~manente du~ante el vel'ano. Son de 

hábitos r.octurnos y tienen su madl'igue~a en la base del tronco de 

á~boles. Es una especie endémica del Occidente de México. 

Peromyscus per-Fulvus chrysopus Hoope~, 1955. 

RATON 

EJempla~es: colectados C3l: 1 ~y 2 ~- 15 km NW Bal'ra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Medidas externas: ~~ longitud total:185; cola vertebl'al:-; 

pata t~aser-a: 15; oreja: 13; ~: longitud total :212.5 <210-215); 
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cola ve~teb~al:109 Cll0-118>; pata trase~a:24 <23-25>; o~eja:17,5 

(15-20>. 

Es de actividad noctu~na y uno de sus p~incipales alimentos 

son las semillas. Se colecta~on t~es individuos, dos en primavera 

en selva baja caduci~ólia y culEivo de tempo~al respectivamen~e, 

y el tercero en cultivo permanente du~ante la época de oto~o.Se 

observa regularmente sclitaria. Frecuantemer.te es vista trepanoo 

á~boles. 

ORDEN CARNIVORA 

FAMILIA CANID,::lE 

Cilnis lat:l"ilns vigi 1 is Merriam, 1897. 

COYOTE 

EJemplares: obse~vación directa ( 12); además huellas y 

e~cretas. 15 Km NW Ba~ra de Navidad, Mpia. La Huerta, Jal. 200 

msnm. 

Este es p~obablemente uno de los p~edadares mas abundantes 

en Tenacatit&. Se observaran 12 individuos, seis en selva baja y 

dos en cultivo de temporal durante la primave~a, en epoca ae 

ve~ano se localizó uno en selva baja; y en oto~o e invievno se 

encontraron dos y uno individuos respectivamente, en cultivo 

permanente. En las ce~canias de El Rebalsito, fuevon vis~os 

varios individuas sobre todo de noche Centre las 23:00 y 03:00 

hrs>, además se encontraron huellas y excretas en los tres tipos 

de veg~tación du~ante las cuatro estaciones de muestreo, se 

escucharon aullidos, principalmente a media noche durante toda el 

peYiado de estudio. 

Urocyon cinereoargenteus nigl"irost:/"is (Lichtenstein, 1850). 

ZORRA 

Ejemplares: observación por e~cretas. 15 kM NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Aunque ésta especie no se observó, se pudo verificar su 

pyesencia en la selva -baja caduci~ólia durante invierno mediante 
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excretas. Así mismo, algunos pobladores comentaron la existencia 

de .la zorra, pero que cada vez son menos los individuos en el 

área, ello debido a la cacería de que está siendo objeto; su 

carne y piel es aprovechada. Principalmente es de hábitos 

nocturnos. 

FAMILIA PROC!ONIDAE 

Bassariscus astutus consitus Nelson y_Goldman, 1932. 

CACOMIXTLE 

EJemplares: Identificación por excretas. 15 km NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Ouvante el muestreo de primavera se encontraron excret~s en 

selva baja, al igual que en cultivo permanente en la temporada de 

invierno. Esta especie es perseguida y capturada en Tenacatita ya 

que su carne sirve de alimento, y su piel es aprovechada. Se ha 

visto ocasionalmente por la ,noche sobre caminos y veredas 

alejadas de poblados, siempre solitario. 

1 ~; 

Procyon lotor hernandezll Wagler, 1831. 

MAPACHE 

EJemplares: observación directa <21>; colectados <2>, 1 ~y 

huellas y excretas. 15 km NW Barra de Navidad, Mpio. La 

Huerta, Jal. 200 msnm. 

Medidas externas: ~: longitud total:1000; cola 

vevtebval:400; pata trasera:120; oveja:60 $: longitud 

tctal:850; cola vevtebral:290; pata trasera:120; oreja:60. 

Es uno de los procyonidos más abundantes en la zona; se 

localizaron huellas y excretas por toda el área de estudio 

durante los cuatro muestreos, ello puede ser muestra de la gran 

adaptabilidad.de ésta especie. Se capturaron dos especímenes en 

cultivo permanente en la temporada de primavera a las 21:30 hrs. 

en un platan~r. Se observó un .individuo, en cierta ocasión al 

atardecer, a orillas del Río Purificación lavando su 

ali~ento, a escasos metros de un maizal; así mismo se vieron 

individuos solitarios en selva baja <8>, en cultivo de tempor~l 
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<6> y en cultivo permanente (4). El mapache es omnívoro. En el 

Rebalsito consumen su carne y la piel la conservan. 

Nasua nasua molaris Merriam, 1902. 

TEJON, CDATI 

Ejemplares: observación directa <24>; colectados <1>, 

huellas y excretas. 15 km NW Barra de Navidad, Mpio, La Huerta, 

Jal. 200 msnm. 

Medidas externas: ~= longitud total:1200; cola 

vertebral:105; pata trasera:510; oreja:45. 

Generalmente se le observó ~armando grupos, en ocasiones de 

hasta 10 individuos, siendo de los más abundantes en el área de 

estudio. Se capturó un individuo en cultiVo permanente, con la. 

ayuda de un campesino de la zona, ello ~ue a las 8:45 hrs. Sus 

huellas y excretas se observaron abundantemente durante los 

cuatro muestreos en el área. En vegetación natural se vieron 10 

individuos: seis en primavera y cuatro en otoño; en cultivo de 

temporal ocho: dos durante verano y seis en invierno; en cultivo 

permanente seis: cuatr·o en primavera y dos en invierno. Su carne 

es consvmida por los pobladores de las comunidades cercanas a 

Tenacatita. Aunque es ~uertemente cazado, al igual RUS el 

mapache, siguen siendo especies comunes en la zona. 

FAMILIA MUSTELIDAE 

Nustela rrenata leucoparis < Merriam, 1896 >. 
COMADREJA 

EJemplares: identi~icación por excretas. 15 KM NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Esta especie no ~ue vista, sólo se encontraron excretas con 

las que pudimos veriTicar su presencia en selva baja caduci~ólia 

durante el muestreo invernal. Pobladores del área, mencionaron 

que es di~ícil observar a la comadreja, pero que ha sido vista de 

día y noche lejos de los núcleos de pobladores, generalmente 



Spilogale pygmaea intermedia López-F y u~bano, 1979. 

ZORRILLO MANCHADO 

18 

EJemplares: obse~vación di~ecta <3). 15 km NW Barra de 

Navidad, Mpio. La Hue~ta, Jal. 200 msnm. 

En la época de primave~a se obse~vó un individuo en 

vegetación n<:~tu~al; en inviet·no, uno en cultivo de tempor""al y 

ot~o en cultivo pe~manente; así mismo, se encont~a~on excretas en 

selva baja. En Tenacatita son perseguidos y cazados al se~ 

descubiertos. Su período de actividad es noctur·no. A pesar de 

co~tar con eficaz defensa son poco conspicuos, por lo que fue~on 

escasos los individuos observados. Su carne y piel no son muy 

apreciadas, aunque se le atribuyen al igual que a los géneros 

1'1ephJtJs y Conepatus propiedades cu~ativas. 

1'1ephitis macroura mélcrouril Lichtenstein, 1832. 

ZORRILLO LISTADO 

Ejemplares: 1 observación directa y excretas. 15 km NW Barra 

de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

En la zona oe estudio son cazados y perseguidos aunque 

también temidos por personas y otros mamíferos, bastando solo el 

amago ra~a no ser molestados. En cierta ocasión se observó un 

individuo al atardecer· en la época invernal en un maizal ubicado 

dentro de uno de los tr;:~nsectos, pero al sentirse descubiel'to 

desapareció entre la vegetación. Se encontraron excretas en selva 

baja caducíf6lia y en ambos cultivos durante la temporada 

primavera y oto~o. Al parecer consumen principalmen~e insectos y 

9alen a buscarlo generalmente por la noche. 

Conepatus mesoleucus sonoriensis Mel'riam, 1902. 

ZORRILLO 

Ejemplares: 1 observación directa y excretas. lS km NW Barr~ 

ae Navidaa, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Esta especie na se pudo capturar, pero se encontraron 
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excretas en vegetación natural e inducida, durante el muest~eo de 

verano; fue observado un individuo en un platanar cuando se 

realizó el muestreo invernal al atardecer. Ocasionalmente han 

sido vistos y capturados por personas de El Rebalsito cuando 

realizan labores en sus parcelas, ello~ primeras horas del dia; 

se tiene la creencia, en los poblados cercanos al área, que su 

carne es medicinal, y que sirve para curar erupciones en la 

piel. 

FAMILIA FELIDAE 

Felis pardalis nelsani Goldman, 1925. 

OCELOTE, WINDURE 

EJemplares: observación de piel ( 1) y excr·etas. 15 kr.1 NW 

Barra de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Su periodo de actividad es básicamente noctu~no y p~efic~e 

. la vegetación natural para ocultarse durante el día .. No se 

observó esta especie, sólo uría piel de un windut"e capturado en un 

corral de gallinas de una casa solitaria ubicada a unos 500 mts. 

de la vegetación na•ural durante la época primaveral, p8ro 

dentro de uno de las transectos; en el rr.ismo muestreo se=. 

localizaron excretas en selva baja. Su piel es muy apreciada par 

los pobladores, pero principalmente por los turistas sobre todo 

los extranjeras, que pagan par ella precias elevados; lo anterior 

ha ocasionado considerables bajas en ía población de ocelotes. 

Felis yagoua~oundi tolteca Thomas, 1898. 

JAGUARUNDI, LEONCILLO 

EJemplaY"es: observación directa <2>, huellas y excretas. !5 

km NW Barra de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msr.m. 

Sus huellas y excretas se observaron en los tres tipos de 

vegetacicin durante los cuatro muestreos realizados. Se 

localizaron dos individuos, el primero por la carretera de 

terraceY"ía que va de El Rebalsito h~cia la playa, a una distancia 

de unos 20m., el segundo por la· c~rretEra El Rebalsito-La Rasa, 

~rente al crucero La Gobernadora, a unos ·40 m. de nosotros. La 
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mayoria de huellas se encontraron en la vegetación natural, al 

igual que las excretas. Su período de actividad es básicamente 

nocturno, aunque las ocasiones que se le observó fuet·on a las 

11:00 y 18:00 hrs. respecti~amente. Se alimenta a base de 

pequeños mamíferos y aves. 

Según los pobladores, de hace unos cuatro años a la fecha su 

po-esencia no es muy común, puesto que es cazado y perseguido, ya 

que, según ellos, ocasionalmente causa daños 

viviendas ubicadas a las orillas del poblado 

atacando gallinas. 

Lynx rurus escuinape J.A. Allen, 1903. 

GATO MONTES O GATO COLA RABONA 

en cor·ra les de 

de El Rebalsito, 

Ejemplares: observación directa <2>, huellas y excretas. 

15 KM NW Barra de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Se 

durante 

cultivo 

observaron dos 

primavera cerca 

de temporal en 

ejemplares, uno en vegetación natural 

de las 19:00 hrs., y el segundo en 

época invernal a las 21:00 hrs., por la 

carretera que va de El Rebalsito hacia la playa a una ~istancia 

aproxim~da ·de 10 m. Su período de actividad es nocturno y es 

B3trictamente carnivoru. Es probablemente la más baja alti~ud a 

la que se ha observado un ejemplar de ésta especie. 

ORDEN ARTIOOACTILA 

FAMILIA TAYASSUIDAE 

Tayassu ta}acu sonoriensis (Men·iam, 1897>. 

JABALI, PECARI DE COLLAR 

EJemplares: observación directa <191, huellas y eKcretas. 15 

km NW Barra oe Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

De é~ta especie se observaron 

e~pécimen durante la época de verano, 

de temporal y 10 individuos durante 

en vegetacion natural un 

ocho en otoño en cultivo 

la época de invierno en 

cultivo permanente. En los tres tipos 

localizaron huellas y un número bajo de 

de vegetación se 

eKcretas, eKceptuando 
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primavera. El jabalí es de actividad diurna-nocturna, está activo 

en el día, pero principalmente durante la mayar parte de la 

noche. Ha sido fuertemente cazado por los pobladores, ya que 

consumen su carne y conservan su piel. Se alimenta de raíces y 

frutos principalmente. 

De acuerdo a los pobladores de la zona de hace tres años a 

la fecha, la frecuenci~ con que se ha.vista es cada vez menor. 

FAMILIA CERVIDAE 

Ddocoileus virginianus sinaloae J.A. Allen, 1903. 

VENADO COLA BLANCA 

EJemplares: identificación mediante huellas y excretas. 15 

km NW Barra de Navidad, Mpio. La Huerta, Jal. 200 msnm. 

Esta especie ha soportada la cacería desde hace muchas años, 

aunque en Tenacatita su nQmero es cada vez mas bajo. En el ~~ea 

na se pudo observar, sólo se encontraran huellas y excr~tas en la 

vegetación natural aurante la primave~a e invierno. El venbdo 

prefiere la selva baja caducifólia en su parte mas densa, por ser 

ahí donde encuentra refugia y alimenta; consume hojas tiernas, 

brotes de árboles y gramíneas. Su período de mayor actividad es 

durante la noche. De acuerda a las pobladores cada dia es mas 

dificil observarlo. Se consume su carne ya que es da las más 

apreciadas y la piel la desechan ya que esta p~ohibida su 

cacería. 
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De las 20 especies de mami~eros terrestres que se 

encontr-ar·on en el á!'ea de Tenacati ta, 18 estuvier·on pl'esent·es en 

selva baJa caducifólia, 14 en cultivo de temporal y 13 en cultivo 

permanente. De éstas sólo 11 se identificaron para los tres tipos 

de vegetación: Didelphis viYginiana cali-faYn.ica., Dasypus 

navemci nctus mexi ca.nus, Peramyscus peY-ful vus chYysapus, C.anis 

l.=Jtrans vigilis, Pracyan lator hernandezii, Na.su<J nasua malarts, 

Spilagale pygmaea. intermedia, Nephitis ma.craura. macraura, 

Conepatus mesaleucus sanariensis, Felis yagouaroundi tolteca., y 

Tayassu tajacu sanariensis <Cuadl'o 1l. 

En relación a las estaciones del año, en primavera se 

registraron 16 de las 20 especies de mamí~eros, nueve en verano, 

ocho en otoño y 14 en invierno. Dul'ante el ciclo anual sólo 

cuatro especies de mamíferos coinciden apal'eciendo en todas las 

estaciones asi como en los tl'es tipos de vegetacion, éstas 

e:species son: Canis latrans vigilis, Pracyon JataY hernandezJJ, 

Nasua nasua mola.Yis, Felis yagouaroundi tolteca (ver cuadro 1>. 

De acuerdo a los ól'denes l'epo~tados, encontl'amos que 

Carnivol'a presentó el mayal' n~me~o de especies, tanto por tipo de 

vegetucion como poi' temporada, siguiendo Rodentia y Al'tiodactila 

IFig. 3 y 4). Se observó una disminución en la pr·esencia de 

especies de Roedor·es pot' temporada de pt·imavera a invierno 

( F i gu r· a <tl • 

De acuerdo al índice de similitud aplicado entre los tipos 

de vegetación, tenemos que el coeficiente más elevado se registro 

para cult1v0 de tempcl'al y cultivo permanente 1.889>, los cuales, 

du acuerdo al Análisis Cluster IJohnson y Wichel'n, 19821, forman 

un c~mulo; en cambio la ~ás baja fue para selva baja caducifólia 

y cultivo de temporal (Tabla 1; Ftg. 51. Por otl'o lado, respecto 

a la aplicación de este índice por estacione's del año, el mayor 

coeficiente fue entl'e pl'imavera e inviel'no 1.6661, que también 

forman el c~mulo más similar, agl'egándose otoño y finalmente 

ver' ano en oYden decr·eciente de si mi 1 i tud; el menar coeficiente 1 

correspondió a invierno y verano (.5181 <Tabla 2; Fig. 61. 
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CUADRO 1: Li5tado de los m.ami-f•;;ros terr-e<:;tres 
identi-ficados para el área de Tenacatita por tipo de vegetación y 
estación del a~o. S= selva baja caducifólia; T= cultivo de 
temporal; P~cultivo permanente; Primav= primavera; Verano= 
verano; Otoño~ otoño; Invic= Invierno. 

Mami-feros Terrestres Prima Verano Otoño Invie 

Didelphis virgi~iana cali-fornica ¡ ¡ ¡ 
r--D_a_s_y_p_u_s ___ n_o_v_e_m_~_-_t_n_c_t_u_s __ m __ e __ K_f_c_a_n_u __ s ________ +l!-S,T,P¡ 

S j S Liomys ptctus pictus 

T,P P 

T ! Rattus rattus alexandrinus 

1 1 1 
Peromyscus ba.nderanus bandert3nus 

' S, T i Peromyscu.'3 per-fu 1 vus chrysop:.1s 

Canis Jatrans vtgilis S,T,P S,T,P S, T ,P .::;,, t, :-

Urocyon cinereoargenteus nlgrirostris S 

" -,- r.!.:> D C T ;::ic---:-1 
r-s __ a_s_s_a_r_i_s_~_~_u_s __ a_s_t_u __ t_u_s __ c_o_n_s __ i_t_u_s ___________ ~l ___ s_-__ +1------~-j P ! 

Procyon lotor· hernilndezi i S,', r ...,, T,. '""'•,,, ~~ 

Nasua nasua molaris S,T,P S,T,P S,T,PjS,T,PI 

Mustela -frenata Jeucoparia ¡ ~ ~ S j 
Spilogale pygmaea intermedia S !1 j T ,P 1 

1--------------------¡ l 1 1 
1'1ephitts macroura macrouri3 ,S,T,P! ,S,T,PI ' 1 

1--c_o_n_e_p_a __ tu_s __ m_e_s_o_l_e __ u_c_u __ s_. s_o __ n_o_r_J_e_n_s_J_s _____ +------+-s-,_T_,_P~L 1 P \ 

Fel ts p<u·da.l is nelsont 8 __j_ 1 1 

~-~------1---l-· T - ir 

Felis yagouaroundi tolteca S,T,P S,T,P S,T,PjS,T,P 

LynK ru-fus escutnape 

Tayassu ti3}acu sonoriensis 

Odocoileus virginianus sinaloae 

¡ S 
1 ¡ T ¡ 

T i P j S 

S 1 
i S 

1 
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FIG 4. &8PECIE8 DE MAMIFER08 POR ORDIEM;B 
V POR ESTACIONES. 
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S8 CT CP 

SB .750 .774 

CT 12 .889 

CP 12 12 

TABLA 1. Valores obtenidos del Indice de Similitud de 
Sorensen para los tipos de vegetación. Los valores po~ a~~iba de 
la diagonal muestran los coeficientes, los de abajo son de las 
especies compartidas entre ellos. S8= Selva Baja; CT= Cultivo 
de Temporal¡ CP= Cultivo Permanente. 

88 

. ..-. CP 

CT 

.700 .800 .900 

FIGURA 5. Dendrograma mostrando la similitud obtenida con el 
Indice de Sorensen. Simbología igual que en la tabla 1. 



PYimaveYa Ver· ano Otoño InvieY'no 

PY'imavet'a .518 .583 .666 

Ve Y' ano 7 .588 .522 

Otoño 7 5 .636 

l nv ier·no lO 6 7 

TABLA 2. Valores obtenidos mediante el Indice de 
Sor·ensen para las cuatro estaciones del año. Los valores situados 
sobre la diagonal muestYan los coeficientes, y los que están poi' 
abajo de ésta son las especies compal'tidas entt'e ellas. 

Ve!' ano 

Otor:o 

Invier-no 

Pt'imavet'a 

.60 .55 .5 

FIGURA 6. Dendt'ograma mostr-ando la similitud entre las 
. cuati'O estaciones dul'ante un ciclo anual. 
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(~ pesar- de que han si do pocos l!:ln trabajos relacionados ·can 

la masto~auna, realizadas en la Co!:lta de Jalis~o, las 

desarrollados hasta el momento, han aportado ín~ormación muy 

valiosa. De acuerdo con los estudios de López-Forment et.al 

<1971>, Genoways y Jones <1973> y Ceballos y Miranda (1986>, en 

la región de Chamela se conocen 70 especies de mamí~eros, de las 

cuales podemos considerar de hábitos terrestrEs a 34 (excluyendo 

Quirópteros y Scíurídosl. En el presente estudio se registraron 

20 especies de hábitos terrestres para el ávea de Tenacatita, lo 

que mue$tra una di~erencia de 14, esto quizá debido a que en los 

estudios a~tes mencionados se consideraron otros t1pos de 

vegetación tales como past~zal, riparia y manglar, loa cuales no 

tienen super~icies considerables en Tenacatita, pov lo que no 

Tueran muestreados. Además, debemos tomar en cuenta que el área 

de Cham.ela se encuentra menos al ter a da, es en esa zona en .donde, 

quizá, se tengan los tipos de vegetación representativos de 

climas t~opicales, mejor conservados en el estada, pa~tícul~Y

mente la selva baja caauci~ólía <Bullock, Com. Pers. 1991>. 

Por 

Mariscal 

otra pa~te, ,Jatra la 

( 1989) ~eporta un 

zona de El Pldyón de Mismaloya, 

total de 14 especies, lo qu,:;; 

~epresenta un número menor de mamíferos, ~espGcto a nuestra área 

de estudia. La di~erencia quizá es ocasionada por la intehsidad 

de muestreo, a~n cuando se t~abajó durante tres a~os consecutivos 

(1986, 1987 y 1988>, únicamente se muestreo en las meses de 

agosto, septiembre y octubre, por lo que especies poco conspiCuás 

dur-ante ese petriado y que se presentan el tresto del a~o, muy 

posiblemente no ~ueFon capturadas. Cabe señalatr que ambas zonas 

tienen situaciones similares en cuanto al estado de su 

vegetación, y la pl'oporción de superficies de cultivos, 

a vegetación natural. 

respecto 

En el área de El Tuito, Núñez et.al (1980) reportan 48 

especies 

igual a 

estas 20 

de mamíferos, siendo 20 de hábitos terrestres, ci~ra 

la de Tenacatita. A pesar de ello, solo 11 especies de 

se identi~icaron para la zona de estudio. Ello 

probablemente se debe a la diferencia de tipos de vegetación, las 
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nueve especies que hacen la diferencia ~ueron colectadas en 

hosque templado, en la zona de El Tuita. 

De acuerdo a las especies registradas para Charnela, El 

Playon y El Tuito encontramos que Sylvila.gu.s cunicularis es 

reportado en todas ellas, sin embargo no se observó en 

Tenacatita, aün cuando ésta zona se encuentra dentro de su área 

de distxibución <Hall, 1981>. De acuel"do a comental"ios de algunos 

hnbitantes de los poblados del sitio de trabajo éste LepóY'ido es 

muy escaso, debido a la ~ueY'te presión poi' cacería que se ha 

eJercido sobre éste mamí~eY'o desde hace ceyca de tre~ años. 

En éste mismo sentido, para Charnela <Ceballos y MiY'anda, 

19861 son reportadas tres especies de felinos y una para El Tuito 

<Núñez et.al. 19801. En cambio en Mismaloya <Mariscal, 1989) y 

Tenacati ta estos no fueron obseyvados. En ésta última sólo se 

identificó Felis pardal is, Felis ye~goue~roundi y Lynx rurus. De 

acuerdo a Ceballos y Miranda (1986)' estos animales son muy 

sensibles a las al ter·aciones de SuS hábitats, pOI' lo que el 

cambio en el uso del suelo, que está siendo muy dY'áSti CO en 

Tenacatita, tal vez haya originado su desplazamiento hacia otY'os 

sitios. Resulta notable la pYesencia del lince, el cual no había 

sido reportado para la Costa de Jalisco, siendo quizá el registro 

a más baja altitud paya la especie, ya que éste, vive en sitios 

templados prefe~entemente <Hall, 1981>. 

La p~esion en el hábitat de los mamífeyos por actividades 

antropogenicas propicia cambios en la riqueza y distribución de 

estos IBvooks y Healy, 19881; Vaughan <19881 menciona que la 

defovestación y el uso de una agricultura de subsistencia, 

o·estt'ingen los medios disponibles 

esos ecosistemas; Hernández <8/Fl 

para la ~auna que habita en 

dice que, al cambiar los 

hábitats nacia pastizales y cultivos, se produce un decremento en 

el númel"o de especies de mamíferos; en éste sentida, Villa-

Ramivez <19781 comenta que el deterioro de un hábitat crea otros 

nuevos, la depredación es dire6ta y la competencia con o~Y'as 

especies por alimento y área se incrementa; y en la época de 

reproducción se ejerce una fuerte presión de competitividad par 

con el Yesto de la comunidad y particularmente con las 
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especies más sens1 bles a cambios en la estructura de·l hábitat y 

su productividad. 

La vegetación natural presentó la mayor concentración de 

especies de mamí~eros de hábitos terrestres, seguida de cultivos 

de temporal y cultivos permanentes '(figura 3>. Según Hernández 

(8/Fl cuanto más heterogéneo y complejo sea el entorno físico, 

más complejas las comunidades de plantas y animales; Ceballos y 

Miranda 119861, menciona 1 que en la s~lva se explotan una serie 

considerable de recursos, el espacio <vertical y horizontal>, el 

alimento y el tiempo <actividad>, recursos clave para la 

comunidad de mamíferos. Es indiscutible que los cultivas son 

sistemas más homogéneos que propician la simplificaciór. de cst0s 

recursos y con ello la presencia de un menor n~mero de especies. 

El factor tiempo, es un elemento importante en la presencia 

de las especies de mamíferos en u~ tipo de vegetación 

determinado. McMahon (tomado de Huntly e Inouye, 1987; seña!a que 

los cambios en las poblaciones de estos animales, duYante la 

sucesión vegetacional, sugiere cambios en su fisonomía y son 

estos las mayores causas en la presencia de ciertas especies. Por 

su parte Huntly e Inouye (1987>, mencionan que cambios en el 

tiempo, in-Fluyen cambios en 1 a disponibilidad de ~iertos 

recu~sos; aspectos como el tama~o del área oe activid~d, sufre 

variaciones de una estación a otra, e incluso dentro de la misma 

<Vázquez y Canela, SIF>¡ las densidades de las poblaciones se ven 

a-Fectadas por éstas variaciones <Huntly e Inouye, 1987l, y en 

general la biologia de estos animales está influida poY 13~ 

mismas. Es quizá esto lo que in-Fluyó en la diferencia observada 

en el número de especies entre las estaciones del a~o. La 

eMistencia de mayores ~ecursos disponibles en primavera, 

probablemente sea la razón de la presencia de una más alta 

cantidad de mamiferos en ésta estación, ya du~ante la misma se 

localizó el mayor número de especies <Fig. 4>. 

La presencia de un número considerable de mamiferos en el 

muestreo invernal (similar al encontrado en pr·imaveya), muy 

posiblemente fue in~luido por las lluvias que aún se presenta~on 

durante esa temporada en el área de estudio, lo que pudo 
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propiciar la existencia de los recursos necesarios para la 

presencia de estos animales. 

Resalta la presencia de una mayor riqueza de especies de 

carnivoros en la vegetación natural, ello tal vez debido a que es 

ahí donde encuentran los sitios apropiadados para su protección, 

además de que, probablemente exista mayor cantidad de recursos 

para su alimentación en esas zonas. Sin embargo, como se puede 

notar en la gráfica 3, este mismo Orden presentó también la mayor 

cantidad de especies en los cultivos; cabe destacar el hecho de 

que todas son o~nivoras ICeballos y Miranda, 1986; Vaughan, 

1988>, lo que quizá permite su presencia en esos tipos de 

vegetación. Ceballos y Miranda <1986> señalan que incluso algunos 

de ellos se ven beneficiados con la apertura de tierras para 

cultivo y con los asentamientos humanos. 

En relación a las especies de carnívoros, se encontró que, 

Canis latrans vigilis 1 Pracyan latar hernanáezii, Nasua nasua 

molaris y Felis y.Jgauaraunái tolteca, se pr·esentaron en los tres 

tipos de vegetación dura~te las cuatro estaciones; para las tres 

primeras especies Ceballos y Miranda 11986) mencionan que son 

comunes en varias áreas, son omnívoras y su ámbito nogare~o es 

grande; y la úl~ima la reportan como carnívora, en selva baja 

caducifólla. en caminos y carreteras. Por otra parte la presencia 

de mustelidas en los tres tipos de vegetación y en casi todas las 

temporadas, exceptúando 

señalado po~ Ceballos y 

algunos verano·y oto~o, coincide con lo 

Miranda 11986> Las especies que sólo se 

loc<~lizar-on en la vegetación natural y en invierno son: Ur·ocyon 

c:inereaargenteus nigrirostris, Mustela -Fren.Jta leucaparia 1 Felis 

pardalis nelsani y Odacaileus virginianus sinalaae. Tayassu 

ta}acu sanariensis se presentó en ver-ano, en selva baJa, y 

durante otoño se registr-ó en cultivo de temporal y en invierno, 

en cultivo per-manente, lo cual coincide con lo señalado por 

Ceballos y Miranda 119861 para ésta especie. 

La tendencia presentada por el Orden Rodentia, disminuyendo 

su n~mero de especies a través de las estaciones del a~o <gráfica 

4>, es probablemente causa de una reducción en la disponibilidad 

de los recur-~os alimentar-ios, los cuales se ven afectados durante 
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la estación de invierno, lo Que además ocasiona un aumento en la 

competencia por los mismos ISchmidly y Hendri~ks. 19841. 

El cambio en el uso del suelo, las condiciones del área que 

cambian durante el ciclo anual y la biología de las especies de 

mamíferos quizá influy~n para la presencia o ausencia de estas. 

En base a lo anterior tenemos que, algunas especies se 

localizaron sólo en un tipo de vegetación, asimismo durante 

cierta (s) temporada ls) a lo largo del ciclo anual. En éste 

sentido encontr-a•mos a Liomys pictus pictus, que se presentó en 

selva baja caducifólia en primavera y ver~no; Caballos y Mirarda 

(1986> lo reportan para Chamela, sólo en la vegetación natur'al y 

mencionan que ·su dieta está influen~iada por la disponib1lidad 

espacial y temporal del alimento. Peromyscus banderanus 

banderanus, fue localizado en primavera en ambos tipos de 

cultivo, y en verano en cultivo permclnente; Caballos y Ml~anda 

11986) y Helm et.al. (1974> lo reportan par·a Ct·tamela en cultivos, 

si ti os rocosos y como trepador ocas tonal; Peron;yscus per-Ful vus 

chrysopus en Tena.cati ta se encontró en pr· imavera en la vegetac1 or, 

natural y cultivo de temporal, y en oto~o en cultivo permanente, 

y en Charnela lo reportan en plantíos de árbolas fruta!es, así 

como de hábitos semiarboricolas. 

El índice tipo B se aplicó para conocer el grado ~e cambio 

de diversidad, ya que según Magurran Cl989l, cuanta mas afinidad 

exista en relación a dos diferentes tipos C2 háoi t.at:, la 

diversidad de especies es menor; con lo anterior podemos indicar 

que, al obtener los mayores coe1-icientes entre los tipos de 

vegetación así como entre las estaciones de un ciclo anual, el 

número de especies es muy afin y la diversidad tipo B disminuye. 

Al aplicar el índice de similitud de Sorensen a los 

diferentes tipos de vegetación encontramos que, la mayor afinidad 

resultó entre ambos cultivos y la menor entre la vegetación 

natural y los cultivos Je temporal. Schmidly y Hendricks (19841, 

mencionan que, cuanto más cerca se encuentran dos tipos de 

vegetación mayor es su similitud; Dur'án al.al (1989) comentan que 

entre las principales Factores que aFectan la distribución de 

cteterminaclacls especies de ma.mi'-Feros est~·n, la. clisponibiiida.d 
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<espacial y temporal) y tipo de alimento, por su parte Ceballos Y 

Niranda (1986) señdlan que in-fluye el espacio (vertical Y 

horizontal). Si a ello aunamos el hecho de que los culti~ .. ·os y ld 

selva baja son muy contrastantes en su -fisonomia, esto es en su 

heterogeneidad estructural, y por lo tanto en nichqs y existencia 

de los recursos necesarios par¡,¡ la presencia de una mayor riqueza 

de mami-feros, podemos entender los resultados de los coe-Ficientes 

de si mi 1 i tud entre los tipos de vegetación. 

Aplicando dicho índice a las tempo~adas tenemos que la mayo~ 

similitud se p~esento ent~e p~imave~a-invie~no. En ~elación a 

esto Rzedowski <1978) menciona que en los bosques t~opicales 

caducifólios apa~ecen dos estaciones bien ma~cadas: la lluviosa y 

la seca, siendo algunos meses en los cuales se mantiene la 

fi~onomia co~respondiente al letargo estacional, y hacia mediados 

o fines de la época de sequia algunas especies se cubren de 

flo~es, y cuando menos la mitad de los á~boles dejan caer sus 

hojas, pero hay muchos componentes siemp~e verdes y otros que 

sólo se defOlian por un pe~iodo co~to a veces de unas cuantas 

semanas; asi mismo el aprovechamiento de algunas plantas 

silvestres, ocasionando con esto modificaciones en la vegetación. 

De acuerdo a lo señalado por Rzedowsky <op. cit.> respecto 

al contraste de la fenologia de la vegetación en una temporada 

seca y lluviosa, y en relación a la influencia que ésta tiene en 

la presencia o ausencia de los mamiferos, se espe~aba que los 

mayores coeficientes de similitud fue~an ent~e primavera-verano y 

otoño-invierno, co1ncidie~do con lo antes mencionado. La causa 

.P~Obable, de que p~imavera-invierno ~esultara con el más alto 

coeficiente, quizá fué ocasi·onado por la presencia. de lluvias 

durante la mayo~ pa~te del mes de enero, lo que pudo propicia~ la 

eKistencia de fuentes importantes de alimenta, particulaYmente en 

la selva baja. 
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CONCLUSlONEB 

1.- Se localizaron en el área de Tenacatita un total de 2C 

especies de mamíferos y ·18 Génercs, correspondientes a 

11 Familias y 5 Ordenes. 

2.- La vegetación natural presentó un total de 18 especies, 

siendo mayor su riqueza que la de la vegetación 

inducida. 

3.- En los · cultivos oe 

mamíferos. 

temporal se localizaron 14 

4.- En los cultivos permanentes se identificaron 13 

especies. 

5.- Durante la 

mamíferos. 

época primaveral se presentaron 16 

6.- En la temporada de verano se encontraron 9 especies de 

mamíferos. 

7.- Durante el muestreo oto~al se localizaron 8 especies. 

8.- En la época de invierno se presentaron 14 mamiferos. 
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