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RESUMEN. 

La estimación de la densidad poblacional de especies animales, es el primer paso 

para conocer el estado que guardan dentro de sus hábitats, además de ser un elemento 

primordial para el establecimiento de programas y acciones para su manejo y 

conservación. Algunas _especies de carnívoros, son susceptibles a la destrucción de Jos 

ecosistemas naturales y actualmente presentan una disminución paulatina de sus 

poblaciones: el caiJ?bio -de uso de süelo y sobre explotación, son alg\iná.~·'éle Jas·causas de 

esta disminución; sin embargo,. otras ~pecies de.carq.í"'oros no se ven llfecradas por estas 

modificaciones en su hábitat. En el presente trabajo se estimó la abundancia relativa de 

siete especies de carnívoros: lince (Lynx rufus), yaguarundi (Herpailurus yaguarondi). 

coyote (Canis latrans), zorra (Urocyon cinereoargenteus), mapache iProcyon /olor), 

tejón (Nasua narica) y zorrillo listado (Mephitis macroura), en el área de Tenacatita, que 

corresponde a la costa sur de Jalisco. Para el estudio se utilizó la técnica de estaciones 

olfativas, estableciendo dos transectos de 3 km. de longitud con 1 O estaciones por 

transecto, separadas entre si cada 300m utilizando (FAS) como atrayente. Las estaciones 

se operaron durante dos noches cada mes. Se encontró mayor abundancia relativa, 

expresada como índice de estaciones olfativas (lEO) para mapache y una mínima para 

lince y yaguarundi; no se encontraron diferencias significativas (P=0.05) para ninguna de 

las especies registradas entre las estaciones húmeda y seca. Mensualmente se registró 

diferencia significativa (P=0.05) únicamente para mapache. Estos resultados 

probablemente indican que la influencia en el cambio de uso de suelo, sea lo que eslé 

influyendo directamente en las poblaciones de estas especies en la zona. 

,. 
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INTRODUCCION 

La estimación de la densidad poblacional de especies animales, es una de las 

primeras estrategias que se sigue para conocer su estatus dentro de los hábitats que 

ocupan, además de ser un elemento primordial para el establecimiento de programas y 

acciones para su protección, conservación y manejo (Linhart y Knowlton, 1975; 

Ceballos y Miranda, 1986; Schonewald-cox et al., 1991; Clevenger et al., 1991). 

Actualmente, un sinumero de factores están ocasionando cambios drásticos en las 

poblaciones animales. El cambio de uso de suelo, la cacería furtiva, la sobreexplotación 

y en general la destrucción de los ecosistemas, ha conducido a la disminución paulatina 

de éstas, en algunos casos poniendo en peligro aquellas especies más susceptibles. a 

dichas presiones (Villa, 1978; Ceballos y Miranda, 1986; Glenn y Nudds, 1989; Estrada 

y Coates, 1994). 

Particularmente algunos felinos como el jaguar (Panthera onca), el ocelote 

(Leopardus pardalis), el lince (Lyn.x rufus) y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi), se 

han visto diesmados por estos cambios y presiones en su hábitat natural, debido a su 

especificidad alimenticia y a la calidad, de grandes extensiones de hábitat que requieren 

para el mantenimiento de las densidades de sus poblaciones. En contraste, existen otras 

que manifiestan una respuesta diferente, tal es el caso del coyote (Canis latrans), Zorra 

(Urocyon cinereoargenteus) y mapache (Procyon lotor) cuyas poblaciones, bajo ciertas 

condiciones, se ven favorecidas con el cambio de uso de suelo (Ewer, 1973; Ceballos y 

Miranda, 1986; Glenn y Nudds, 1989; Hemández, 1994). 

Por ello el monitoreo constante de las poblaciones es importante para su manejo 

y conservación (Ceballos y Miranda, 1986; Schonewald-cox et al .. 1991). 
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En Jos ultimos años, la región sur de la costa de Jalisco ha sufrido una fuerte 

presión en su ambiente natural, debido principalmente a la modificación del hábitat, 

causada por el desmonte de extensas áreas de vegetación natural, las cuales se destinan 

básicamente a la ganadería y agricultura; aunado a ello, el incremento de actividades 

turísticas y la explotación irracional de poblaciones animales por caza furtiva (Ceballos y 

Miranda, 1986; López, 1993; López y Guerrero, 1994). Tenacatita es una de las zonas en 

donde la práctica de estas actividades es común y en donde la modificación de la 

superficie original puede alcanzar actualmente hasta un 25% (López, 1993). 

Aún y cuando las modificaciones de las comunidades naturales en la costa de 

Jalisco son evidentes, Jos estudios que se han realizado sobre mamíferos y en particular 

carnívoros, básicamente han estado enfocados a obtener inventarios de especies y son 

pocos Jos que tratan del papel ecológico que juegan éstos en su hábitat natural 

(Genoways y Jones, 1973; Ceballos y Miranda, 1986; López, 1993; López y Guerrero, 

1994), por lo que la contribución que brindan para evaluar el estado de las poblaciones y 

para establecer estrategias de conservación y manejo de las especies y de Jos recursos 

naturales de dicha región no es suficiente. 

Frecuentemente, la estimación de las densidades poblacionales de mamíferos 

carnívoros presenta algunas dificultades, debido principalmente a su alto grado de 

movilidad, inteligencia y sagacidad. Sin embargo, Jos índices de abundancia relativa son 

una alternativa, que permiten conocer y comparar sus tendencias espaciales y temporales 

(Lewis, 1970; Linhart y Knowlton, 1975; Lindzey et al., 1977; Knowlton y Tzilkowski, 

1 979; Hon, 1979; Conner et al., 1983). 

De las técnicas usadas para estimar abundancias relativas, la de estaciones 

olfativas, es una de las más confiables y de fácil operación, en donde las visitas animales 

son registradas en base a huellas, por medio de las cuales se obtiene el índice de 

estaciones olfativas (lEO) (Linhart y Knowlton, 1975; Lindzey et al., 1977; Hon, 1 979; 

Knowlton y Tzilkowski. 1979; Roughton y Sweeny, 1982; Conner et al., 1983; 

Diefenbach et al., 1 994). 
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ANTECEDENTES. 

Para la costa sur de Jalisco, se han registrado 15 especies de carnívoros. que 

corresponden a cuatro familias (Genoways y Jones, 1973; Hall~· 1981; Cebal1os y 

Miranda, 1986). En particular paraTenacatita, se cita la presencia de 12. estas son: 

ocelote (Leopardus pardalis), lince (Lynx r~fus) y yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) 

de la familia Felidae; coyote (Canis latrans) y zorra (Urocyon cinereoargenteus) de la 

familia Canidae; mapache (Procyon lotor), tejón (Nasua narica) y cacomixtle 

(Bassariscus astutus) de la familia Procyonidae; y comadreja (Mustela frenata), zorrillo 

manchado (Spilogale pigmaea), zorrillo listado (Mephitis macroura) y zorrillo común 

(Conepatus mesoleucus) pertenecientes a la familia Mustelidae (López, 1993; López y 

Guerrero, 1994). Estos estudios describen solamente la presencia de las especies y 

señalan algunos aspectos de su biología y ecología, pero no reportan datos de sus 

densidades de población. 

La estimación de la densidad pob1acional de mamíferos silvestres se puede llevar 

a cabo por métodos en los que los organismos son capturados y marcados. incluyendo 

técnicas como la de captura y recaptura, radiotelemetría y marcado radioactiva de 

excretas (Beltrán, et. al. 1991). Estos métodos aunque confiables, son imprácticos y 

costosos cuando se usan en áreas grandes. La mayoría de los investigadores se apoyan 

en métodos que no requieran la captura de organismos y que se expresan como índices 

de abundancia relativa, los cuales incluyen métodos directos como conteos nocturnos y 

métodos indirectos como conteos de madrigueras, huellas en transectos, excretas y 

estaciones olfativas (Lewis, 1970; Linhart y Knowlton, 1975; Beltrán, et al1991). 

La técnica de estaciones olfativas se ha utilizado en Estados Unidos desde 1959 

(Wood, 1959) con gran éxito, ya que permite conocer de una manera confiable y fácil la 

abundancia relativa, expresada como índice de estaciones olfativas (lEO). de varias 

·especies (Linhart y Knowlton, 1975; Conner et al., 1983). 
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Este índice se ha utilizado para medir y comparar la abundancia relativa en 

diferentes hábitats y en diferentes épocas del año y se ha aplicado en especies como 

coyote (Linhart y Knowlton, 1975), mapache, zorra, tlacuache (Conner et al., 1983; 

Martínez et al., 1993), lince (Hon, 1979; Knowlton y Tzilkowski, 1979; Diefenbach et 

al., 1994), oso negro (Lindzey et al., 1977), entre otros. 

En Jalisco, sólo se conoce un trabajo con estaciones olfativas (Juárez-Aguilar, 

1995), en el cual se reporta el lEO para especies como puma, lince, coyote, mapache, 

entre otros. Este estudio se realizó en un bosque templado. 

En algunos trabajos, se ha aplicado el IEO para sólo una especie, entre éstos se 

encuentran el de Linhart y Knowlton (1975), quienes estimaron la abundancia relativa de 

coyote (Canis latrans) en 17 estados de la Unión Americana durante 1972 y 1973; 

reportando valores de lEO desde O hasta 500, además registraron especies como zorra 

(Urocyon cinereoargenteus), mapache (Procyon lotor), puma (Puma concolor) y lince 

(Lynx rufus). Knowlton y Tzilkowski (1979), analizaron la tendencia de la abundancia 

relativa de Lynx rufus durante 7 años (1972- 1978) en diecisiete estados del Oeste de 

Estados Unidos, detectando una disminución en el lEO a través de los años. 

Otros autores han aplicado el lEO a varias especies, entre los que se encuentran 

Hon ( 1979), que realizó un estudio en cinco regiones fisiográficas del estado de 

Georgia, Estados Unidos, comparando el lEO de lince (Lynx rufus), zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) y zorra roja (Vulpes vulpes) de cada región, sin encontrar diferencias 

significativas. Por su parte, Martínez et al., (1993), en un estudio realizado en Chile 

sobre selectividad dietaría en zorros (Pseudalopex spp.), estimó además, el lEO de esas 

especies y de Felis catus y Felis colocola. Para zorros se obtuvo un total de 40 visitas y 

8 para los gatos silvestres durante el periódo de estudio. 

Por otro lado, se han realizado algunos trabajos con el fin de evaluar la técnica, 

estandarizarla y probar su efectividad. Entre estos destaca el de Conner et al., (1983), 

que evaluaron el índice de estaciones olfativas como indicador de tendencias 

estacionales y anuales en la abundancia de lince (Felis rufus), mapache (Procyon lotor), 

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y tlacuache (Didelphis virginiana). Nottinghan et 

al., (1989) compararon las frecuencias de visitas de mapaches (Procyon lotor) a 

estaciones olfativas con estimaciones de densidad absoluta. 
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Diefenbach et al., (1994), reintrodujeron lince (Lynx rufus) paulatinamente 

durante 3 años a la Isla Cumberlan en Georgia, Estados Unidos, utilizando la técnica de 

estaciones olfativas para obtener los lEO, a la vez aplicaron radiotelemetría para obtener 

densidades absolutas y relacionarlas en base a un modelo de regresión lineal, 

encontrando una relación positiva. Lindzey et al. ( 1977), adecuaron la técnica de 

estaciones olfativas para monitorear poblaciones de osos (Ursus americanus) en la isla 

Long Island al suroeste de Washington, durante 1975. 
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OBJETIVOS 

1.- Estimar la abundancia relativa de carnívoros presentes en la zona de Tenacatita, 

en la costa sur de Jalisco. 

2.- Comparar la abundancia relativa estacional de las especies de carnívoros en la 

zona de Tenacatita. en la costa sur de Jalisco. 
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METO DO 

Descripción del área de estudio. 

El área de estudio se localiza a 30 km. de Melaque, Jalisco, por la carretera Barra 

de Navidad - Puerto Vallarta; ocupa una superficie de aproximadamente 4000 ha. 

Topográficamente está limitada al este, por el parteaguas de los cenos y lomeríos que la 

dividen del área de la Manzanilla y la Bahía Tenacatita; al oeste con el parteaguas de Jos 

cerros y lomeríos de la llanura costera El Tecuán y la albúfera La Fortuna: al norte con 

los lomeríos de la zona de Miguel Hidalgo y Agua Caliente y al sur está limitada por el 

Oceáno Pacífico. La ubicación geográfica es entre los 19° 16' y 19° 21' de latitud norte y 

entre los 104° 80' y 104° 55' de longitud oeste (CETENAL, 1975) (Figura 1 ). 

El tipo de clima de la región es Awo (subhúmedo) con una temperatura media 

anual (tma) de 24.9° C, siendo febrero el mes más frío (20° C) y de julio a octubre los 

meses más cálidos (28° C). La precipitación total anual es de 789 mm (SPP, 1981 ). 

Tenacatita está contemplada en la subprovincia de las Sierras de las Costas de 

Jalisco y Colima, conteniendo dos tipos de roca: granito y rocas volcánicas con alto 

contenido de sílice. llamadas ígneas. Los suelos característicos del área son el regosol 

eutrico-cambisol crómico, fluvisol-cambisol eutrico, feozem háplico y solonchak órtico 

gleyico (SPP, 1981). 

La vegetación de la zona de estudio está compuesta principalmente por selva baja 

caducifolia, ocupando una extensión del 52.1 %, existen también cultivos perenes y de 

temporal con una extension del 23.8%, manglares el 3.6'7c, pastizales el 1.9%, selva 

mediana subcaducifolia el 1.5% y vegetación halófita con unicamente el 0.6'7o, (López . 

. 1993). 
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Trabajo de campo. 

Para el trabajo de campo se utilizó la técnica de estaciones olfativas con las 

modificaciones y sugerencias hechas por Linhart y Knowlton {1975) y Roughton y 

Sweeny (1982). Se establecieron 2 transectos de 3 km de longitud cada uno, a lo largo de 

los caminos ya existentes (La Zacatoza y La Gobernadora, Figura 2), dichos transectos 

están separados entre sí 1.5 km abarcando adecuadamente el área de estudio. Se 

colocaron 1 O estaciones olfativas por cada transecto separadas entre sí 300 m. 

Cada estacion olfativas consistió de una área circular de 1 m de diámetro, 

preparadas con tierra tamizada para la impresión de las huellas. Como atrayente se usó 

escencia de ácidos grasos (FAS), que consiste en una combinación de 10 ácidos grasos 

sintéticos (Roughton, 1982), presentados en pastillas de -yeso, saturadas con esta 

sustancia (Roughton y Sweeny, 1982). Las pastillas fueron obtenidas del Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos (Pocatello Supply Depot, Idaho). 

Las estaciones olfativas se operaron la primera semana de cada mes durante 2 

noches, tomando la sugerencia de Roughton y Sweeny (1982). Las estaciones se 

colocaron en el transcurso del día anterior a la noche de muestreo, y por la mañana se 

registraron las visitas de las especies de carnívoros de cada estación. Se tomaron las 

medidas (ancho y largo) de las huellas para su identificación (Aranda, 1981; Halfpenny y 

Biesot, 1986; Ceballos y Miranda, 1986). Para la segunda noche, se readecuaron las 

estaciones que fueron visitadas o destruídas. Una estación se registró como no operable, 

cuando estaba destruída por actividad humana. excesiva actividad ánima! (ganado) o 

condiciones ambientales adversas (lluvia). Una visita se definió como una o más huellas 

de una especie registradas por estación (Conner et al., 1983). 
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Figura l. Localización del área de 
estudio en la costa sur de Jalisco. 
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104' 8U' 

. Figura 2. Area de estudio de la zona de Tenacatita, mostrando la localización de 
los transectos de las estaciones olfativas. 

19' 21' 

19" lú' 
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Análisis de datos. 

Para determinar la abundancia relativa de las especies de carnívoros. se utilizó el 

índice de estaciones olfativas descrito por Linhart y Knowlton (1975): 

In dice Estaciones Olfativas (lEO) = Total de Visitas de Animal -------------X 1000 
Total de Estación - Noche - Operable 

Para obtener el total de estaciones noche operables, se restaron las estaciones no · 

operables durante el estudio, y se registró el número de visitas de cada especie en cada 

estación. 

Para la zona de estudio, se definieron dos estaciones anuales, de acuerdo a las 

variaciones de la humedad en el área (Rzedowski, 1978). La húmeda que abarca de junio 

a diciembre y la seca que va de enero a mayo (Ceballos y Miranda, 1986: Obs. Pers.). Se 

probó si existía diferencia significativa en las frecuencias de visitación de cada especie 

entre las estaciones del año, para ello se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. La 

prueba de Kruskal-Wallis fue utilizada para detectar diferencias en las frecuencias de 

visitación mensuales de cada especie; para aquellas que resultaron positivas, se usó 

nuevamente la U de Mann-Whitney para detectar los meses que mostraron esa diferencia 

(Steel y Torrie, 1985; Daniels, 1987). Todas las pruebas fueron hechas con un 

coeficiente de significancia = 0.05. Estas se realizaron usando el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Science), versión 3.0. 
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RESULTADOS 

Abundancia Relativa. 

Un total de 310 estaciones-noche-operables fueron utilizadas para el presente 

estudio (12 muestreos con 2 transectos, cada uno con 10 estaciones olfativas y operadas 

por 2 noches); esto es el 64.58 % del total previsto (480 estaciones olfativas). Esta 

diferencia se debió a que en los meses de julio, agosto y octubre no se operaron los 

transectos a causa de las lluvias, además que otras estaciones olfativas no operaron ya 

que fueron destruídas por actividad humana y algunas no se colocaron debido a que el 

acceso al transecto no fue posible por inundación. En estos casos los muestreos y 

estaciones se registraron como NO OPERABLE (NO). La abundancia relativa en todos 

los casos, se expresa como índice de estaciones olfativas (lEO). 

Durante el presente estudio, siete especies pertenecientes a cuatro familias de 

carnívoros fueron registradas en las estaciones colocadas a lo largo de los transectos 

establecidos durante el periodo de muestreo (Tabla 1). 

De acuerdo a las frecuencias de visita, destacan el mapache (54), el coyote (14) y 

la zorra (11), que registraron las más altas, en cambio los menores fueron de tejón (2) y 

zorrillo (2). Los resultados completos se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 1. Especies de carnívoros registrados en las estaciones olfativas en Tenacatita, Jalisco 

de Junio de 1994 a Mayo de 1995. 

Tabla 2. Frecuencias de visitas de las especies registradas en Tenacatrta, Jalisco, de Junio 

de 1994 a Mayo de 1995. 

Especie Jun Jul Ago Set Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Total 

n= 37 o o 38 o 29 30 30 33 34 40 39 310 

Lince 1 * * o • 1 o o o o 1 o 3 

Yaguarundi o • * 1 * 1 o o 1 o o o 3 

Coyote 1 * • 2 * 2 2 2 2 1 2 o 14 

Zorra o • • 2 • o o 2 o 2 3 2 11 1 
Mapache 2 • * 5 • 8 5 12 3 6 5 8 54 

Tejón o * * o * o 1 o 1 o o o 2 

Zorrillo o * * o * o o o 1 o 1 o 2 

n"' Número de estaciones operadas. 

*Transectos no operados por lluvia. 
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De acuerdo al valor del lEO de las especies registradas, se pueden integrar dos 

grupos. El primero lo conforman el lince (Lyn:x rufus), yaguarundi (Herpailurus 

yaguarondi), tejón (Nasua narica) y zorrillo listado (Mephitis macroura), con valores 

menores a,9.68; y el segundo lo constituyen el coyote (Canis latrans), zorra (Urocyon 

cinereoargemeus) y mapache (Procyon lotor), con un lEO mayor a 35.5 (Figura 3). 

Mensualmente, se puede apreciar que para lince los valores del lEO fluctuaron 

entre 25 y 34.5 y para yaguarundi entre 26.3 y 34.5, presentandose Jos más altos durante 

el mes de noviembre (Figura 4) para ambas especies. Sin embargo la prueba de Kruskal

Wallis no mostró diferencia significativa en la frecuencia de visitación mensual para 

ninguna de las dos especies (P>0.05) (Tabla 3). 
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Figura 3. lndice de Estaciones Olfativas de carnívoros registrados en Tenacatita, Jalisco, 

durante el periódo de estudio. 
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Figura 4. lndice de Estaciones Olfativas mensuales de Lince y Yaguarundi en Tenacatita, 

Jalisco. 
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Por otra parte, especies como coyote, zorra y mapache mostraron mayor 

regularidad en el lEO mensual. Para el primero se observa que sus valores oscilan entre 

27 y 66.7; en cambio para zorra se registran entre 51.3 y 75. En cambio el mapache 

mostró una variación más marcada, obteniendose un lEO de 54.1 en el mes más bajo y 

de 400 en el más alto, siendo junio y enero respectivamente (Figura 5). De acuerdo a la 

prueba Kruskal-Wallis, las primeras dos especies no mostraron diferencia significativa 

en las frecuencias de visitación mensual (P>0.05), en cambio en el mapache se presentó 

diferencia significativa (x2 = 17.8915, P=.0221) (Tabla 3). 

Los lEO mensuales de tejón fueron 33.3 y 30.3, presentandose el primero en el 

mes de diciembre y el segundo en febrero. Por su parte para el zorrillo se obtuvieron 

valores del lEO de 30.3 en febrero y de 25 en abril (Figura 6). Sin embargo la prueba de 

Kruskal-Wallis no mostró diferencias significativas en las frecuencias de visitación 

mensual para ninguna de las dos especies (P>.05) (Tabla 3). 
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Figura 6. lndice de Estaciones Olfativas mensual de Tejón y Zorrillo en Tenacatita, Jalisco. 
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Tabla 3. Resultados de la prueba Kruskai-Wallis de cada una de las especies registradas en 

T enacatita, Jalisco para detectar diferencia en las frecuencias de visitación mensual. 

Especie 

Lince 

Yaguarundi 

Coyote 

Zorra 

*Mapache 

Tejón 

Zorrillo 

Ji - cuadrada 

5.9491 

6.5234 

3.6247 

8.4842 

17.8915 

8.0041 

7.0035 

*Valor significativo al P=.05 

.6529 

.5888 

.8893 

.3877 

.0221 

.4331 

.5363 

Significancia 

Considerando que para mapache se presentó diferencia en la frecuencia mensual 

de visitas, la aplicación de la prueba U Mann-Whitney, mostró que las más marcadas se 

obtuvieron entre junio-enero (U=363.0; P=0.0006) y enero-febrero (U=333.0: 

P=0.0053), siendo en ambas la P<O.Ol. En cambio la frecuencia de visitas menos 

marcada se registró en noviembre-febrero (U=379.5; P=.0669) y enero-mayo (U:::47!.0; 

P==0.0791) en cuyo caso su P>0.05. Los meses restantes en los que se observó diferencia 

se muestran en la tabla 4. 

Comoaración Estacional del lEO. 

Los resultados estacionales del lEO para cada una de las especies, muestra poca 

diferencia (Figura 7). Esto es corroborado al aplicar la prueba de U Mann-Whitney, la 

cual no muestró diferencia significativa en la frecuencia de visitas para ninguna especie 

(P> 0.05). Sin embargo, para zorra se encontró una diferencia significativa con P<O.l 

(Tabla 5). 
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Tabla 4. Resultados de la prueba U Mann-Whitney, que se utilizó para detectar los meses que 

fueron significativos al 0.05 en la zona de estudio para mapache. 

Meses u w z Probabilidad 

Junio-septiembre 417.5 1090.5 -2.4754 .0133 

Junio-enero 363.0 1212.0 -3.4375 .0006 

Junio-Mayo 612.5 1315.5 -1.9346 .0530 

Septiembre-Enero 417.0 1188.0 -2.5194 .0118 

*Noviembre-Febrer 379.5 983.5 -1.8323 .0669 

Diciembre-Enero 345.0 810.0 -1.9887 '.0467. 

*Enero-Mayo 471.0 1164.0 -1.7558 .0791 -
Enero-Abril 465.0 1200.0 -2.0799 .0375 

Enero-Marzo 396.0 1200.0 -1.9692 .0489 

Enero-Febrero 333.0 1092.0 -2.7911 .0053 

*Valor significativo al P= 0.1 

Tabla 5. Resultados de la prueba U Mann-Whitney de cada una de las especies registradas 

para probar diferencias en las frecuencias de visitación durante la temporada húmeda 

y seca en T enacatita, Jalisco. 

Especies u w z Probabilidad 

Lince 11683.0 20946.0 -.8222 .4109 

Yaguarundi 11683.0 20946.0 -.8222 .4109 

Coyote 11553.5 20765.5 -.5373 .5911 

*Zorra 11365.0 20410.0 -1.7045 .0883 

Mapache 11140.0 20185.0 -1.2515 .2107 

Tejón 11771.0 20858.0 -.1937 .8464 

Zorrillo 11767.0 20812.0 -.1466 .8835 

• Valor significativo al P< 0.1 
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Figura 7. lndice de Estaciones Olfativas por estación del año, para cada una de las especies 

registradas durante el presente trabajo en Tenacatita, Jalisco. 
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DISCUSION 

En Tenacatita, se han reportado 12 especies de carnívoros (ocelote, lince, 

yaguarundi, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, tejón, comadreja, zorrillo listado, 

zorrillo manchado y zorrillo común) (López, 1993; López y Guerrero, 1994), de las 15 

registradas en la costa sur de Jalisco (Genoways y Jones, 1973; Hall, 1981; Ceballos y 

Miranda, 1986). Esta diferencia la hacen el jaguar (Pantera onca), puma (Puma 

concolor), tigrillo (Leopardus wíedíi) y nutría (Lutra Iongícaudis), que no son reportados 

para la zona de Tenacatita. 

De esas 12 especies de carnívoros registrados en el área de estudio, únicamente 

siete especies visitaron las estaciones olfativas. Probablemente se deba a que en la zona 

de estudio se han sustituído grandes areas de vegetación original por cultivos y pastizales 

destinados al uso agrícola y ganadero, y por ello especies como el jaguar, puma y ocelote 

que requieren disponibilidad y calidad de hábitat, como, covenura vegetal, 

disponibilidad de alimento, condiciones favorables de hábitat, entre otras, además de 

grandes extensiones de área, no se encuentran en la zona. Por otro lado, entre ias 

especies no registradas existen algunas como comadreja, zorrillo manchado que no 

utilizan frecuentemente los caminos y brechas para realizar entre o dentro de su hábitat 

recorridos, o bién prefieren lugares con una mayor cobertura vegetal (Ceballos y 

Miranda, 1986). 

Otro factor que además pudo haber influído, fue la respuesta indiferente al 

atrayente utilizado (FAS). debido a su composición química, que para algunas especies, 

probablemente no les sea atractivo. Este ha sido preferentemente utilizado en carnívoros 

como, zorra. coyote, mapache y lince (Linhart y Knowlton, 1975; Knowlton y 

Tzilkowski, 1979; Hon, 1979; Roughton y Sweeny, !982; Martínez, et al., 1993; 

Diefenbach. et al., 1994; Smith, et al., 1994.); y a pesar de aplicarse a grupos de especies 

de carnívoros (Conner, et al., 1983), no se han registrado para otras como el tejón y 

zorrillo. 
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De acuerdo con Conner et al . (1983) y Beltrán et al. (1991 ), la técnica de 

estaciones olfativas, fue útil para monitorear y derivar el lEO de diferentes especies al 

mismo tiempo. El único inconveniente de esta técnica es que no se pueden hacer 

comparaciones entre el lEO de las diferentes especies ni con los de otros lugares. debido 

a las diferencias en el grado de mobilidad que presentan, preferencia de hábitat y tamaño 

de área muestreada (Beltrán et al., 1991). 

Conforme a los dos grupos de carnívoros que se formaron por su lEO, para el 

primero, integrado por lince (9.68), yaguarundi (9.68), tejón (6.45) y zorrillo (6.45), se 

puede observar que ninguno de estos presentó diferencias significativas en los valores de 

frecuencia de visitación mensual, ni estacional. Esto probablemente debido a la baja 

frecuencia de registros observados y que por lo mismo los análisis estadísticos no 

reflejan diferencia alguna. 

Los pocos valores del lEO obtenidos para lince y yaguarundi, muestran el 

probable bajo número de individuos en la zona; esta situación puede deberse a que 

ambas especies se ven afectadas negativamente al modificar su hábitat natural, 

remplazando lo por cultivos y pastizales que es lo que sucede en el área de estudio. 

En este sentido Ceballos y Miranda (1986), Tewes y Schmidly (1987) y 

Hernández ( 1994 ), mencionan que estas especies tienen que realizar recorridos más 

grandes para obtener sus requerimientos (p.e. alimento, protección, pareja) o 

simplemente se desplazan a lugares mejor conservados. Debido a que los felinos tienen 

bajos potenciales de fecundidad, son altamente territoriales pues cuentan con efectivos 

mecanismos de regulación poblacional basados en interacciones sociales que promueven 

bajas abundancias relativas, y además son animales que requieren de grandes ámbitos 

hogareños, característica que incrementa la probabilidad de ser afectados por la 

destrucción de su hábitat (Hernández, 1994). 

Las observaciones en campo y los comentarios de los lugareños revelan además 

el bajo número de estas especies en la zona. Para sitios adyacentes, como el Tecuán, la 

Manzanilla y el Tamarindo, algunos pobladores han comentado la presencia de mayores 

cantidades de individuos de yaguarundi. 
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Por su parte el tejón y zorrillo han sido señaladas como comunes en el área y en 

la costa sur en general (Ceballos y Miranda, 1986) por lo que se esperaba encontrar 

valores superiores. En el caso del tejón, se considera que básicamente vive en el interior 

de la selva baja, encontrándose en esos puntos las poblaciones más altas (Ceballos y 

Miranda, 1 986) y que muy poco utiliza las brechas. Cabe destacar que la aplicación de la 

técnica de estaciones olfativas, se basa en el uso de los caminos o brechas, por la 

facilidad de colocar las estaciones y de hacer los recorridos para los registros, razones 

por las cuales probablemente su frecuencia de visita a las estaciones fue baja. Esto es 

apoyado por la baja frecuencia de signos registrados para tejón en un estudio paralelo, 

realizado en los mismos transectos, donde se colocaron las estaciones olfativas (Zalapa y 

Guerrero, com pers.). Cabe destacar, que durante los recorridos se llegaron a observar 

grupos de tejones de hasta 25 individuos, siempre en el interior de la selva baja 

caducifolia, lo que nos permite apoyar Jo antes señalado. 

El zorrillo listado se ha observado que tolera bastante bien las perturbaciones y se 

le encuentra frecuentemente en cultivos (Ceballos y Miranda, 1986), donde se ubicaron 

varias estaciones olfativas, en las cuales solamente se registraron dos visitas durante todo 

el periodo de estudio. De acuerdo a Zalapa y guerrero (com. pers.), esta especies mostró 

preferencia por las zonas de cultivo; aunque también fue registrado en selva baja y 

pastizal. 

El otro grupo conformado por coyote (45.2), zorra (35.5) y mapache (174.19), 

fueron Jos que obtuvieron los lEO más altos y más constantes en las visitas a las 

estaciones olfativas. Leopold (1977), Ceballos y Miranda (1986) y Hemández (1994), 

señalan que estas especies se ven favorecidas con la modificación de su hábitat natural . 

Los resultados estadísticos en la comparación estacional reflejan que no hay diferencia 

significativa para ninguna de estas especies. Como ya se mencionó, en el área de estudio 

se ha ido incrementando la modificación en el uso del suelo, por lo tanto estas especies 

pudieran aprovechar los hábitats modificados, cultivos y pastizales, como sitios de 

alimentación (Leopold, 1977; Estrada y Coates, 1994). En trabajos realizados en el área 

de estudio sobre sus hábitos de alimentación (Guerrero-Vázquez, 1995; Sandoval

Sandoval, 1995), se ha demostrado la amplia variedad de recursos que estas especies 

utilizan en su dieta. Es por ello que no registran diferencias en la tendencia poblacional 

en ninguna estación, ya que todo el año tienen disponibilidad.de alimento. 



Densidad relati\·a de carnívoros ... 

El análisis estadístico de la frecuencia de visitación mensual para coyote y zorra, 

arroja resultados no significativos, debido quizá a que sus frecuencias fueron más o 

menos constantes todo el año, que no se reflejan díferencias mensuales; únicamente para 

mapache es significativo, destacando el mes de enero con un pico de 400 (lEO), esto se 

debe quizá a que en ese mes inician su apareamiento (Ceballos y Miranda, 1986), por lo 

tanto exista más movimiento y posiblemente más visitas a las estaciones. Por otra parte 

el inicio de la temporada de secas y los abastecimientos de agua y alimento en el interior 

de la selva disminuyen conforme se terminan las lluvias y por ello los mapaches quizas 

tengan que desplazarce a donde haya suficiente disponibilidad de agua, ya que este 

recurso para ellos es de suma importancia para llevar a cabo la digestión de alimento 

(Leopold, 1977; Ceballos y Galindo, 1984). El otro mes significativo por su bajo (lEO), 

fue el de junio, por lo antes señalado, probablemente realicen sus actividades cerca de 

donde hay suficiente agua para no tener que realizar recorridos, y con ello evitar gasto 

energético, ya que este mes es el más seco y además las hembras se preparan para tener a 

sus crías (Ceballos y Miranda, 1986). 

En relación a la técnica, se recomienda que muestreos de múltiples noches se 

consideren para especies raras o poco comunes (Conner et al, 1983), y para especies 

comunes se recomienda una sola noche de operación de las estaciones (Roughton y 

Sweeny, 1982). Nottingham Jr. et al. (1989), Beltrán et al. (1991) y Smith et al. (1994), 

recomiendan la utilización de otra técnica simultáneamente con la de estaciones olfativa<; 

para obtener una confiabilidad mayor en los resultados. 

En este estudio, además de calcularse la abundancia relativa, se llevaron a cabo 

conteos de huellas y recolección de excretas en los mismos transectos para determinar 

preferencias de hábitat y dietas. Estos trabajos contribuyeron en gran medida para 

explicar las posibles causas de los resultados de lEO obtenidos para cada una de las 

especies de carnívoros registrados en el área de Tenacatita. 
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CONCLUSIONES 

1.- Siete especies de carnívoros fueron registradas durante el presente estudio. 

2.- El lince y yaguarundi, que fueron de los que obtuvieron los lEO más bajos, 

pudieran estar desplazándose a lugares mejor conservados, disminuyendo estas 

poblaciones en el área de Tenacatita, Ya que los felinos presentan gran 

vulnerabilidad a las modificaciones de su hábitat natural y presiones .humanas 

principalmente. 

3.- El caso del tejón y zorrillo, que también se encuentran entre los de lEO más 

bajos, son especies comunes en el área, por su conducta de no utilizar 

frecuentemente los caminos, en el caso del tejón y ·la respuesta al FAS en el caso 

del zorrillo, podemos decir que la técnica de estaciones olfativas no es la 

adecuada para conocer las abundancias relativas de estas especies. 

4.- Coyote, zorra y mapache fueron las especies que presentaron los lEO más altos; 

son especies, que han sido señaladas, se ven favorecidas con el cambio en el uso 

del suelo, por lo que se puede pensar, que esto ha venido propiciando sus 

elevadas frecuencias en el sitio de estudio. 

5.- No se encontraron diferencias significativas en la comparación estacional de las 

siete especies de carnívoros registrados durante el estudio. 

6.- La frecuencia de visitación mensual, únicamente fue significativa para mapache 

en todos los meses muestreados. 

7.- La técnica de estaciones olfativas ayudó a conocer las tendencias poblacionales 

de lince, yaguarundi, coyote, zorra y mapache en el área de estudio; ya que los 

resultados obtenidos para cada una de las especies concuerda con un análisis 

paralelo de frecuencias de signos. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Es importante seguir con el monitoreo de las poblaciones de carnívoros en la 

zona para contar con más datos de cada especie y con ello poder comparar los 

lEO de éstas, logrando finalmente hacer algún análisis de cómo es el 

comportamiento de las poblaciones a lo largo de los años y proponer alternativas 

para el manejo y conservación de estas especies. 

2.- Es conveniente considerar la operación de las estaciones olfativas en los meses de 

mayor precipitación pluvial. 

3.- Utilizar otra técnica simultánea con la de estaciones olfativas para obtener una 

confiabilidad mayor en los resultados. 

4.- La técnica de estaciones olfativas se recomienda solamente para especies que 

utilizan las brechas y caminos para sus desplazamientos. por ejemplo coy me, 

zorra. mapache, yaguarundi y lince. 
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