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INTRODUCCION 

La existencia del hombre desde la prehistoria ha depend~ 

dido de algunas especies animales para satisfacer sus necesidades 

vitales, principal.mente el alimento, para lograr este propósito 

tuvo que convertirse primeramente en cazador, después aprendió a 

domesticar algunos de ellos para tenerlos al alcance de su mano. 

Lo mismo ocurrió con el habitante del Altiplano Mexicano 

.,cuyo habitat en ese tiempo, comprendía una gama amplísima de plan 
1 
tas y animales. Este patrimonio natural lo fue destruyendo paul§ 

.t 
:tinamente y de mil maneras en el curso de su historia. 

Al correr de los siglos se ha visto la importancia capi

'· ta1 que tiene dentro del equilibrio del ecosistema e1 elemento 

fauna y e1 elemento flora, llegándose a la conc1usión categórica 

·¡que es indispensable conocer el va1or biológico de las especies 

',animales que aún perduran y lo referente a sus hábitos. distribu-

ción, reproducción y todo lo que en conjunto permita su Íntegra 

:i vaiorac ión. 

" " ~: 

¡, .. , 

j -

xico, 

ceno, 

Para conocer la evolución de la fauna en la Cuenca de MÍ 

se hicieron cuadros que abarcan su existencia en el pleist~ 

su estado en el siglo XVI y su presencia en la fecha actual. 

Se hicieron algunas consideraciones sobre la utilidad y 

significación de la fauna en la vida cotidiana del mexica. 



Otro capítulo de este trabajo, se refiere a las especies 

tiempo presente en cuanto a su taxonomía y características. 

Finalmente se mencionan algunos aspectos presentes de la 

.1 :f'auna silvestre ·~í se hacen algunas recomendaciones para su conseE 

·' vación y protección. 

Este capítulo está dirigido selectivamente a la clase M~ 

.,. mmalia, g_ue además de ser la más evolucionada :f"ilogenéticamente 
· .. ~ 

sirve de modelo para el estudio comparativo de otros grupos anim~ 

les y _que se considera insuficientemente estudiado en el marco 

zoogeográ:f'ico actual. 

Se espera que este material sea Útil como consulta de una 

zona considerada importante para la República Mexicana como es la 

Cuenca de México. Si con su lectura se logra crear conciencia de 

la necesidad imperiosa de conservar y proteger los vestigios de 

una fauna otrora rica y variada y actualmente en peligro de extiQ 

ción, se habrá logrado un digno objetivo. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este trabajo se consultaron obras 

bibliotecas públicas y privadas que a continuación se enumeran1 

1. Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, 

A.C. 

2. Instituto de Biología, UNAM. 

J. Dirección General de la FaunQ Silvestre. 

4. Facultad de Veterinaria, UNAM. 

5. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

La ilustración objetiva en mapas temáticos a los cuales 

se les unificó la escala y cuadros alusivos reunieron todo lo re

··.ferente a la fauna de un lugar. 

Se hicieron visitas y reconocimiento de lugares geográf_,i 

cos limítro:f es y de interés dentro del área de la Cuenca de Méxi

co, certificando objetivamente el estado actual de la conforma

ción geomor:folÓgica, la vegetación dominante, las especies anima

les en su habitat natural y la etnología y antropología de sus h~ 

bitantes. 

Se entrevistaron a diversas personas y técnicos pro:fesiQ 

nales, no siendo en todas las ocasiones :fácil, debido a la falta 

de colaboración espontánea de algunas personas. 



_: ---! __ ...:_.,-.• 

Los principales representantes fueron investigadores, 

profesores que estudian los animales en centros docentes y ofici-

nas públicas y zoológicos. Otras de esas personas comercian y 

conviven con los animales en sus domicilios y mercados. 

Con el material reunido, se construyó finalmente un per

fil que integra esquemáticamente las relaciones topográficas, el~ 

máticas, de vegetación y fauna de una parte integrante de la CueQ 

ca. 
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CAPITULO :¡;_ 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE LA CUENCA DE Iv'!EXICO, 

Localización. En el extremo sur de la Altiplanicie Mexicana 

encuentra la Cuenca de México. Esta cuenca hidrológica ocupa 

la parte más elevada (a 2,300 m de altitud aproximadamente) de la 

llamada Meseta Central y se localiza entre los paralelos 19°03 '53" 

y 20°11'09" de latitud Norte y entre los meridianos 98°11•53" y 

"99º30'24" de longitud WG. (Mapa 1). 

Se puede decir que la forma de la Cuenca es la de una elipse, cu

yo eje mayor con dirección suroeste-norte mide unos 110 km. y el 

eje menor con orientación oeste-este mide 80 km. 

.alrededor de 9, 600 krn2 • 

Su área abarca 

Fisiográficamente, la Cuenca se divide en tres zonasa la meridio-

nal, la septentrional y la nororiental, diferenciadas por la mor

fología, el clima y la vegetación. 

Zona meridional.- Está limitada al este por las sierras Nevada y 

'de Río Frío, al oeste por la Sierra de las Cruces, al sur por la 

,Sierra de Chichinautzin y al norte por las sierras de Guadalupe y 

'Patlachique y por el Cerro de Chiconautla. En esta zona existen 

'algunas elevaciones aisladas y una serie de volcanes recientes, 

como son la Sierra de Santa Catarina. 
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Zona septentrional.- Es una continuación de la zona anterior, ya 

que limita al norte con la Sierra de Pachuca, al oeste y noroeste 

con las sierras de Monte Alto y Tepotzotlán, así como con otras -

prominencias menores. Se encuentra separada de la zona nororien-

tal hacia al este, por varios cerros aislados. 

Zona nororiental.- Ocupa la región de los Llanos de Apan,a par-

tir de la Sierra de Pachuca hasta la Sierra de R:i'.:o Frío. 

área se observan multitud de elevaciones volcánicas. 

En esta 

En general, la geomorfología de la Cuenca comprende tres zonas1 

Zona baja. -

1 ,507 km2 • 

Cubre hasta la cota de 2,250 m y su extensión es de 

Zona de lomeríos.- Está comprendida entre los 2,250 y 2,400 m de 

de altitud y abarca 2,575 krn2 • 

Zona montañosa.- Se encuentra arriba de la cota 2,400 m de alti

tud y ocupa una superficie de 5, 518 lcrn.2 . 

De lo anterior se desprende que el 53.5~ de la superficie de la -

Cuenca es plano y el 46.5% montañoso. 

Forman parte de la Cuenca las siguientes entidades federativas a 
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CUADRO 1 

ESTADOS QUE INTEGRAN LA. CUENCA DE MEXICO 

Entidad Km2 % Municipios 

México 4,800 50.00 49 

HidaJ.go 2,540 26.46 19 

:\ T1axca1a 840 8.75 9 
ci PuebJ.a 100 1.04 2 1 
~1 Distrito Federal. 1,320 13.75 16 de1egaciones 

J TOTAL 9,600 100. ºº :'\ 

FUENTE• Departamento del. Distrito Federai.- Memoria de J.as Obras 
¡ 

· ':iei Sistema de Drenaje Profundo de1 Distrito Federal.. - Ta11eres 

' ?ráficos de J.a Nación, México 1975, p. 43. 

'oe J.as sierras que J.imi tan J.a Cuenca de México, sÓJ.o se mencionan 
1 

~as más importantes • 

.. 
~1 norte, con dirección suroeste-noreste y con una al.tura media 

:le 2,850 m, se encuentra J.a Sierra de Tezontla1pan, así como 1a 
~ 
Sierra de Pachuca con dirección noroeste-sureste y a1titud media 

:2, 650 metros • 
. :¡· 

Los ifmites en J.a parte este de 1a Cuenca no son muy precisos. A 
.• 

La Sierra de Pachuca, continúan una serie de lomeríos; a éstos, 
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siguen las subcuencas de Apan y Tecocomulco y finaimente la Sie

rra de Calpulanpan, con orientación oeste-este. 

Como prolongación al límite este y con una dirección norte-sur, 

se localizan las sierras de Río Frío y Nevada con las mayores el~ 

vaciones representadas por el Popocatépetl {5,452 m), IztaccÍhuati 

{5,286 m) y de un rango menor el Papayo (4,100 m), el Telapón 

(3,996 m) y el Tláloc (3,867 m) • 

·Í Al sur limita con la Sierra del Chichinautzin, cuyas mayores al~ 

~' ·1 ras se tienen en el volcán del mismo nombre y en el de Tlá.loc (en 

tre 3,470 y 3,700 m). La orientación de esta sierra es de este a 

oeste. 

Hacia el oeste se extienden las sierras de las Cruces, de Monte 

Alto y de Monte Bajo, donde la altura máxima está representada 

por el volcán Ajusco (3,937 m). Estas sierras siguen una direc

ción sureste noroeste, se unen a la Sierra de Tepotzotlán con 

orientación suroeste-noreste, la que finaimente se enlaza con la 

Sierra de Tezontlalpan. (Mapa 2). 

El punto siguiente se basó principalmente en el trabajo de Mooser 

del año de 1961, 

1. 2 GEOLOGIA. 

1.2.1 Superficial. Se consideran 45 millones de añ.os para la 
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>rimera etapa vol.cánica que originó 1-a Cuenca de México; sus es

;ructuras están orientadas de suroeste a noreste en un sistema de 

>1-oques y fosas. La segunda etapa, de 5 mil.1-ones de años, com-

>rende 1-as estructuras con dirección oeste-este. En esta etapa 

Lparece un nuevo sistema de bl.oques y fosas, que resul.taron de un 

,evantamiento cortical. al.argado. Estos bl.oques tienen una estruQ. 

:;ura escal.onada, de tal. suerte que convergen en una fosa central. • 

. >Ímbol.os que aparecen en el. mapa geol.Ógico. - Se ha adoptado el. 

'!oncepto de formaciones, representado con un mismo achurado a t.Q. 

~os 1-os productos voicánicos de un determinado 1-apso geol.Ógico, a 

:\n cicl.o tectónico y a una formación. Estas pueden ser vol.cáni-

;as al.uvial.es o 1-acustres del. Terciario Medio y Superior y del. 

:uaternario, encontrándose ocul.tas 1-as más antiguas . 

. fo existe separación entre 1-avas basái tic as y andesíticas, si peE 

·.enecen a una sol.a formación. (Mapa 3). 

.'erciario 01-igoceno-mioceno ( Tom). Es 1-a formación más antigua y 

· ;,otente. 

:~erciario 01-igoceno-mioceno, Sierra Xochitepec (Tomx). Puede re-

,:onecerse en 1-a Sierra de las Cruces y en 1-a Sierra Nevada a unos 

:,,ooo rn de al.titud. 

:~erciario oligoceno-mioceno, depÓsi tos volcánicos (Tomv). Compren 
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de todos los depósitos volcánicos del terciario medio. El 

terciario superior está representado por formaciones volcánicas y 

eluviales. 

Terciario superior, serie andesftica Tláloc-Telapón (Tptl). Lo 

constituye el bloque que forma la Sierra Nevada. 

Terciario superior, serie andes!tica de la Sierra de las Cruces 

(Tpcr). 

Al plioceno pertenecen elevados complejos algo más jóvenes, que 

se encuentran encima de productos más antiguos fuertemente erosi~ 

nadas. 

Terciario superior, varias formaciones (Tpv). Comprendes las si~ 

rras de Guadalupe, de Tepotzotlán, del Tigre y la de Tlaixpan, 

as! como el Peñón de los Baños. 

Terciario superior, Cerro del Ajusco (Tpa). 

tas del Ajusco. 

La forman las andes~ 

Terciario superior, Iztaccfhuatl y Popocatépetl (Tpi). La const~ 

tuyen las partes antiguas del Iztaccfhuatl y Popocatépetl. 

Terciario superior, fluidos basálticos del plioceno (Tpb). 
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Terciario superior, depósitos de nubes ardientes del Tepozteco 

(Tptn). 

Terciario superior, depósitos eluviales (Tpel). Las elevaciones 

del terciario medio y superior, :f.'ueron cubiertos por abanicos el~ 

viales durante el plioceno superior, como resultado de una época 

de aridez y falta de vegetación. Estos abanicos se encuentran r~ 

deando los núcleos de las series volcánicas terciarias. 

Terciario superior, formación Tarango inferior (Tpt). En este p~ 
, 

rfodo aparecieron hundimientos y fracturamientos, asi como gran-

des cantidades de tobas y brechas volcánicas en forma de avalan

chas a los pies de las sierras Nevada y de las Cruces: actuaimen

te no observables. 

El comienzo del cenozoico está marcado por un extraordinario pe

rfodo de cambios: el clima se vuelve más húmedo, surgen nuevos .l.;!!! 

:pulsos tectónicos, aparecen grandes cañones, la presencia de nue-

.vos volcanes obstruye la salida de los valles hacia el sur. Se-

;gÚn el carácter y edad de las formaciones, se han dividido de la 

'manera siguiente 1 

Cuaternario, formación Tarango cuaternaria (Qtn). Depósitos de 

nubes ardientes, peleanas, lahars, conglomerados fluviales, hori-

zontes de pómez y suelos. Estos materiales inundaron las anti-

guas barrancas en las Lomas de Chapul tepec. 

-
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Cuaternario, formación Tarango superior, conos volcánicos (Qtv). 

Está representada por las erupciones originadas en conos y domos 

volcánicos. 

8 

Cuaternario Chichinautzin, lavas y tobas andesíticas (Qca). And~ 

sitas del Iztacc!huatl, lavas del Popocatépetl y serie volcánica 

Chichinautzin. 

Cuaternario, lavas y tobas interestratificadas (Qb). 

nica basáltico-andesítica. 

Serie volcá 

Cuaternario, conos cineríticos (Qbc). La forman basaltos del cu~ 

ternario en general. Representa una fase cinerítica escoriácea. 

Cuaternario, domos andesíticos (Qad). 

Cuaternario Chichinautzin, lava y tobas interestratificadas gene-

ralmente basálticas (Qcb). 

de Chichinautzin. 

La constituyen basaltos de la Sierra 

Cuaternario Chichinautzin, conos cineríticos (Qcbc). 

nica Chichinautzin. 

Cuaternario, depósitos aluviales (Qal). 

Cuaternario, depósitos elásticos continentales (Qc) • 

Serie volc_i 
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uaternario, depósitos lacustres (Ql.). 

• 2. 2 Estratigrafía. Los vol.canes y 1.os depósitos vol.cán.icos 

e dividen en tres grupos y se diferencian por períodos de ero-

iÓn bien definidos. En esta división se tiene en cuenta 1.a apa-

~ción, 1.a posición estratigráfica y el grade de erosión alcanza-

a. 

Depósitos del. terciario medio.- Esta era comprende un 

~apso de unos 22 mil.lenes de años. Está representada por el. gru-

:_·;o volcánico más antiguo de 1.a Cuenca, en donde no es posible es

ab1ecer diferencias estratigráficas debido al. poco espesor de 

.os horizones típicos, el cual se calcula en unos 1,500 m. La S}:! 

·erficie estructural tan uniforme se explica por un proceso de p~ 

_·,eplanació-n a fines del mioceno. 

Se denomina serie volcánica Xochitepec a todos los depÓ

:itos cuyo contenido petrográ.fico es de basaltos, andesitas basá.~ 

.;icas, andesitas francas con anfÍbolas y piroxenas, dacitas, latlo 

.:as, riolitas y también a los restos de enormes volcanes estratiflo 

;:ados, corrientes de lavas, tobas, brechas y depósitos ·laháricos. 

:ste conjunto está atravesado por chimeneas volcánicas y diques 

.-.Tomx y Tomv); además, la serie se ve afectada por fracturamien

,;os y caol.inizaciÓn que acompaña a la actividad hidrotermal desa-

·rol.1.ada en 1.a proximidad de las chimeneas vol.cánicas. Los yaci-

tientos metalíferos de Pachuca aparecen en esta formación. 

-



-

l.O 

Depósitos del terciario superior.- Durante el plioceno, 

cuya duración es de 9 millones de años, se manifestó un nuevo pe

ríodo de vulcanismo y fallamiento con masas de lavas ácidas, da~í 

ticas y riolÍticas. A los depósitos así compuestos en la región 

de Pachuca se les llama serie Zumate (Tp3): en la Sierra de GuaQ~ 

lupe, serie dacítica Chiquihuite (Tpv); en la S.lerra Nevada, ::::~·

rie andesítica Tláloc-Telapón (Tptl) y serie andesít.lca en ~a Si2 

rra de las Cruces (Tpcr). Superpuestas a éstas se ¿,.ncuen·cr::i.n le~.; 

series andesíticas antiguas del Iztaccíhuatl (Tpi) y del Ajusc-:1 

(Tpa). Pertenecen también a la serie andesítica Los cerros d~L 

sureste de la Sierra de Guadalupe y el Peñón de los Baños, el Ca

rro del Tigre, la Sierrg de Tepotzotlán, la Sierra de los Pitos y 

el Cerro del Sincoque (Tpv). 

A la mitad septen~rional de la Cuenca corresponden las 

andesitas bas~lticas que formai-on extensos complejos (Tpb), un f§ 

llamiento en bloques a lo largo de fracturas tensionaLes. 

Las tobas de avalanchas ardientes superpuestas y frecue~ 

temente separadas por varios horizon-ces en pÓmE-x constituyen la 

formación Tarango inferior (Tpt). Los depósitos en esta forma-

c iÓn son de andesitas y pÓmex en una ma·triz de vidrio volcánico 

color rosa y horizontes de suelos procedentes de ceni?.as al ter::t-

das. Se cuentan entre estos depósitos los de Las sierras Nevada 

y de las Cruces. 

'· 
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El clima semiárido y 1-as lluvias to-x:renciales aceleraron 

el proceso de erosión de las sierras adyacentes, que desprovistas 

de vegetación aportaron material. que más tarde formó los abanicos 

aluviales (Tpel) que se encuentran rodeando 1-as formaciones del 

terciario medio y del terciario superior en 1-a part~ norte y cen-

- tral de 1-a Cuenca. 

-

Depósitos del. cuaternario.- Una nueva actividad tectón~ 

ca volcánica abarca esta fase, a partir del plioceno superior ha~ 

ta el pleistoceno, y comprende unos 600,000 afios. 

El predominio del clima húmedo y frío y la formación de 

glaciares, fueron factores erosivos importantes que actuaron so

bre los débiles depósitos de la formación Tarango inferior. Se 

formaron entonces dos sistemas de valles que desaguaban en el Al

to Amacuzac, pasando uno por el costado oriental y otro por el 

costado occidental de la Sierra del Tepozteco. De Pachuca y Zum-

pango partía el primer sistema, seguía por Xochimilco y llegaba a 

Cuernavaca. El segundo tenía su orígen en la parte occidental de 

la Sierra Nevada, pasando por Chalco, Amecameca y alcanzaba al A~ 

to Amacuzac por Cuautla. Ambos valles se encuentran sepultados 

por basaltos y separados por elementos del terciario medio, actua~ 

mente también sepultados. So supone que ambos valles corrían al 

suroeste por fosas tectónicas y que debió haber existido un dren~ 

je al noreste antes de la aparición de la Sierra de Pachuca en el 

mioceno superior. 
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De 1o anterior se puede deducir que 1os acuíferos a1 pie 

de 1a Sierra Nevada, no tienen re1ación alguna con los que se en

cuentran debajo de 1a Ciudad de México. 

Las condiciones erosivas antes citadas ocasionaron• la 

eliminación casi total de la formación Tarango inferior en la zo

na sur de la Cuenca, la formación de cafiones en las sierras Neva

da y de las Cruces, la formación del cañ.Ón de Contreras al suroe~ 

te y del Cañón de San Rafael al sureste, además de 1os valles que 

se encuentran al pie de las sierras. 

En tanto, aumentó la actividad volcánica junto con vio

lentas explosiones y el depósito de materiales andesíticos en foE 

ma de avalanchas ardientes . A esta formación se le denomina Ta-

. rango superior 0 Tarango cuaternaria ( Qtn) y se puede reconocer 

'en lo que hoy es el pueblo de Cuajimalpa (Qtv). En la parte nor-

te de la Cuenca surgieron los cerros Gordo (Qb), de Chiconautla y 

de Tultepec, y al sur, los cerros de Chimalhuacán y de la Estre-

'lla. En la Sierra Heva.da aparecieron lo que hoy se conoce como 

,la cabeza y las rodillas del IztaccÍhuatl (Qca). 

--¡ Debido a esta extraordinaria actividad volcánica del cu~ 
' 
~ternario superior, se originó la serie basáltica Chichinautzin 

formada por conos escoriáceos (Qcbc) y por lavas (Qcb). As! que-

dÓ fijada hace unos 100,000 años, la barrera basáltica que impi

dió el drenaje hacia el sur y que diÓ lugar a la cuenca cerrada 



13 

de México. Comenzó entonces la acumulación de depósitos elásticos 

fluviales (hasta de 800 m de espesor en Xochimilco y Chalco), los 

que acabaron de llenar las barrancas de la formación Tarango. E§. 

tos materiales bien redondeados y carentes de matriz lodosa, co

rresponden a la serie elástica y aluvial del cuaternario (Qc, 

Qal). Los cantos rodados, gravas, arenas, cenizas, arcillas la

custres y suelos, modificaron la antigua morfología. La planicie 

así· formada fue cubierta por lagos someros con fondos impermea-

bles de arcillas. Estas se encuentran altamente hidratadas, por 

lo que se explican los hundimientos en la Ciudad de México, pues 

al extraer el agua se reduce su volumen por la baja presión hi

drostática. 

Los únicos fósiles encontrados en estos depósitos son 

huesos de mamuts y de hombre, correspondientes estos Últimos al 

de Tepexpan y al de Tlapacoya. 

A este Último ciclo de vulcanismo corresponden un peque

ño cono que forma el pecho de la Iztaccfhuatl, las lavas del Té

yotl, el domo volcánico del Papayo, la Sierra de Santa Catarina, 

varios pequeños volcanes en la zona del Ajusco (entre éstos, el 

Xitle de hace apenas 2,200 años) y finalmente, para concluir la 

etapa violenta no así la actividad tectónica, la erupción del Po

pocatépetl en 1920. Esta actividad tectónica se puede comprobar 

por los frecuentes temblores actuales, cuyos epicentros se local_,!,_ 

zan en la región sur de la Cuenca. 
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·~ 1. 2. J. 

~ 
Tectónica. A mediados del terciario, la Placa de Cocos 

sufrió un hundimi_ento como consecuencºia de la introducción debajo 

del continente, del Alto del Pacífico Oriental. Este hundimiento 

se expresó en el vulcanismo de la llamada Faja Volcánica Transme

xicana (FVT) y cuya actividad principal ocurrió durante el mioce-

no. 

En el plioceno se separa del continente la Península de 
;j 
" Baja Ca1i:fornia, presentándose entre estas dos partes una zona de 
j· 
.: debilidad posiblemente relacionada con la zona sur, en la que se 
% 

desarrolló la FVT. Los alineamientos del Alto del Pacífico Orie_n 

tal y de la FVT son muy semejantes, pues van dirigidos al noroes-

te y al noreste en :forma de X. En la primerazona se reflejan por 

la separación de la Península y en la segunda por la actividad 

volcánica que tuvo lugar desde el plioceno hasta la ac·tualidad. 

La mayor parte de los materiales en esta gran :faja son 

andesÍticos, por lo que se puede deducir que este vulcanismo es 

producto de 1a desintegración termal de la corteza marina. 

zando lo expuesto, la Placa de Cocos se hunde debajo del continen 

te a lo largo de la :fosa de Acapulco. 

También se supone que la FVT puede representar la unión, 

durante el paleozoico o aún antes, de dos antiguos bloques: uno -

meridional y otro septentrional. Es·ta :faja puede ser una proyec-

ción a la superí'icio deJ. i'rente de la Placa de Cocos. El alinea-
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¡liento en forma de X significaría que dicha placa después de hun-

,lirse se divide en fragmentos zigzagueantes y traslapados. 

.• La Cuenca de México está controlada por este sistema de 

~fracturas. La mayor parte de la Cuenca se localiza dentro de una 

:·z.ona de transcurrencias, o sea, desplazamientos horizontales a lo 

largo de fallas• en tanto que la región noreste se localiza den-

tro de un área de fracturamientos simples. Las dos zonas de fraQ 

':turamientos de la Cuenca, al norte y al sur, forman elementos de 

;1a gran FVT • Las sierras al este y al oeste son testigos de gran 

. :•des fallas dirigidas de suroeste a noreste. 

1. 3 CLIMA. 

De acuerdo con la latitud, a la Cuenca de México le co

'rresponderían climas cálidos; sin embargo, debido a la altitud, 

presenta zonas con climas templados. De esta manera se puede ha-

blar de tres zonas climáticas• la planicie semiárida de la. re 

giÓn central y norte con menos de 600 IP.m de precipitación, la re

gión de lomeríos o piemontana con una precipitación entre 700 y 

~sao mm y la región montafiosz.., que es la más :fría y lluviosa de la 

Cuenca . Esta región sufre cruncios climáticos que varían entre el 

. clima templado moderado lluvioso y el seco estepario, solamente 

en la parte sur, en las laderas motai'i.osas, .el clima permanece te!!! 

plado 1noderado lluvioso dura...-.. te todos los años. (Mapa 4). 

-
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1.3.1. Precipitación. La ter.1~orada llu-.riosa ocurre en los mi;,ses 

de mayo a octubre y represen.ta...'"l del 60 al 90% del. total. de las 

J.l.uvias del ailo. En verano gran parte de J.a precipitación es de 

~'tipo orográfico convectivo, teniéndose el. mayor número de d!as 

con J.J.uvias en J.os lamerías del. sur y del este de la Cuenca; J.a 

humedad proviene de la infl.uencia de los vientos al.isios. 

-

En verano y en otoño suelen presentarse J.luvias abundan

tes, producidas por J.os ciclones tropicales y J.as J..Luvias origin_§, 

das por J.as J.J.amadas ondas del. este que acompañan a J.os ciclones. 

También durante el. invierno ocurren precipitaciones de mínima im

portancia (5% del total anual), ocasionadas por vórtices fríos, 

vaguadas pal.ares y "nortes". 

En promedio, la frecuencia de los días lluviosos es de 

90 a 180 dÍas, en tanto que J.os días nublados tienen un promedio 

de 100 al. año. 

Las zonas más J.J.uviosas se localizan en las sierras NeV.§, 

da, Chichinautzin y Monte Alto (1,500 rrun al año), disminuyen en 

la parte central de la Cuenca (600 rrun al año) y en la parte nore~ 

te (400 rrun al año). 

Las isoyetas del. mes 
. 

mas lluvioso, que es jul.io, coinci-

den con J.as máximas anuales, en aproximadamente las mismas zonas 

que se acaban de mencionar. 



.. 

17 

1.3.2 Temperatura. La máxima inso1ación se presenta en 1a épQ 

ca de secas debido a 1a poca nubosidad. En e1 resto de1 afio, se 

puede decir que 1a distribución de 1a inso1ación es casi uniforme. 

Existe una re1ación entre 1as isotermas medias anua1es ~ 

1as curvas de nive1; de aquí que se pueda hab1ar de cuatro zonas 

térmicas; temp1ada, donde 1a temperatura media anua1 va de 12° a 

18°C, hasta 2,800 m de a1titud; semi-fría con temperaturas entre 

5° y 12°c, de 2,800 a 4,000 m de a1titud; fría, donde 1a tempera

tura media anua1 osci1a entre -2º y 5°c a una a1titud que va de 

1os 4,000 a 5,000 m, y 1a zona muy fría cuya temperatura media 

anua1 es inf:erior a -2°0 a más de 5,000 m. 

Las temperaturas máximas medias, entre 30° y 33ºc, se 

presentan en e1 mes de abri1 y 1os meses más fríos son diciembre 

y enero con una temperatura media de 12°0. 

1.3.3 Evaporación. Los va1ores más a1tos de 1a evaporación se 

presentan en 1a parte norte y noreste de 1a Cuenca, variando de 

900 a 2,100 mm por afio, 
, 

asi, e1 va1or anua1 de 1a evaporación so-

brepasa a1 de 1a precipitación p1uvia1. 

1.3.4 Humedad. En ios meses de enero a mayo se presenta e1 pr~ 

medio más bajo de humedad re1ativa (45% en marzo), aumentando pa

ra septiembre (75%) y a partir de este mes comienza a descender. 

También durante e1 dÍa ia humedad re1ativa varía• a1 amanecer es 



máxima y después del mediodía registra los valores más bajos y 

ciende nuevamente al caer la tarde. 

Granizadas y heladas. Las granizadas son un fenómeno 
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poco frecuente. En el sur Y oeste de la Cuenca se registran de 4 

a 6 granizadas anuales en promedio. Sin embargo, en estas mismas 

zonas, las heladas son en promedio de 60 a 70 por a.fío. 

1.3.6 Tormentas eléctricas. El número de tormentas eléctricas 

anuales varían entre 10 y 30, registrándose el mayor número de é~ 

tas en la parte noroeste y sureste de la capital, así como al noE 

te del aeropuerto. 

Vientos. En el verano, cuando la zona subtropical de a~ 

ta presión se encuentra desplazada hacia el norte, los vientos 

alisios tropicales del este, cargados de humedad, chocan con la 

Sierra Madre Oriental, ascienden y producen abundantes lluvias. 

Si son potentes, penetran a la Cuenca de México con dirección no

reste-sureste y nuevamente, al encontrarse con las laderas monta-

fiosas, precipitan. Sin embargo, durante el invierno predominan 

los vientos del oeste, que son secos. 

También se presentan masas de aire polar continental, 

que provienen del sur de Canadá que traen consigos descenso en la 

temperatura, nubosidad y precipitación de tipo frontal, pero que 

no son importantes desde el punto de vista del volúmen de agua 
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~que precipitan. En esta misma época son comunes l.as 1.1.amadas "on 

··.das :fr~as", que son masas de aire :f"río y seco y que proceden de:L 

oeste de Estados Unidos. En los meses de transición, los vientos 

,que predominan son los del oeste. También en las laderas de las 

montañas se presentan vientos de tipo local, que son las brisas 

de montaña. 

La velocidad media de los vientos de superficie en la 

,cuenca, es de 10 km/h., por 1o que puede considerarse muy baja, 

siendo 1a estación seca la más ventosa . 

. 1. J. 8. Tolvaneras. Las condiciones para que se produzcan 

sonr la presencia de polvo fino, seco y suelto en la superficie 

~el terreno y corrientes rasantes de aire, de intensidad suficien 

te para levantar este po1vo de l.a superficie del suelo. 

En los primeros meses del año, la baja nubosidad y fuer

te insolación hacen que se produzcan corrientes de tipo convecti-

vo. El polvo transportado a gran altura se ve afectado a su vez, 

por los alisios, que lo 1levan a la ciudad de México. Las zonas 

·en donde se producen las tolvaneras son: el Lago de Texcoco, Cha]: 

co, Xochimilco y todos 1os terrenos áridos de la Cuenca. Siguen 

una trayectoria de noreste y suroeste y de este-noreste a oeste-

suroeste. Las zonas más afectadas son la central, 1a norte Y la 

~riental de la ciudad de México: de aquí que las zonas más salud~ 

~1es sean las dei sur, suroeste y oeste de la misma ciudad. 

-
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El promedio mensual de tolvaneras con duración de una hg 

ra o más, es de 68 en Tacubaya y de 81 en ei Aeropuerto. Marzo 

es el mes de mayor incidencia, con un promedio de 13.2 tolvaneras. 

La visibilidad de la ciudad ha sido sensiblemente dismi

Para 1937 la visibilidad era in:f."erior a los dos kilómetros 

del 15 al 50% del tiempo, dependiendo del mes; pero en la Última 

década ha disminufdo de 50 a 95% según el mes de que se trate. E~ 

ta merma en la visibilidad va a la par con las fuontes de contam~ 

nación de la ciudad y con la progresiva desecación de los lagos. 

1.4 HIDROLOGIA. 

1.4.1. Hidrologfa Histórica de la Cuenca. Etapa Prehispáni-

ca. Los lagos que llenaban la parte baja y central de la Cuenca 

eran, de norte a sur1 el Zumpango, el Xaltocan, el Ecatepec o San 

Cristóbal, el Texcoco y los de Xochimilco y Chalco, que en época 

de lluvias formaban uno solo de hasta 15 y 20 m de profundiad en 

algunas partes. 

A partir de la fundación de México-Tenochtitlán en 1325, 

se empezaron a ampliar los islotes con la construcción de chinam

pas y, posteriormente, las primeras ligas con tierra firme, que 

fueron la calzada de Tacuba y la de Tlatelolco a Azcapotzalco. 

Hacia el sur se construyó una a Xochimilco y a Coyoacán. Asf las 

zonas alimentadas por los rfos y manantiales de las sierras del 
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i 
.,!oeste , mejoraron la ca1-idad de las aguas, con lo que se incrementó 

~a pesca y las actividades derivadas de éste. 

En 1449 se presenta la primera inundación y es por eso 

que se construye un dique de 16 km que dividió el lago de Texcoco 

en dos porciones• al oriente quedó el de Texcoco y al poniente el 

de México. Este dique partía de Iztapalapa a Atzacoalco y se 1-e 

conoce como AJ..barradÓn de NetzahuaJ..cÓyotl. El sistema de diques 

se compJ..etÓ con los que dividieron Chalco de Xochimilco y Xochi

milco de México; así, además de diques funcionaron como calzadas. 

Como consecuencia de la separación de las aguas saladas 

y dulces, los lagos se convirtieron en un medio ideal para el flQ 

:ecimiento de peces y aves acuáticas. 

A pesar de estas medidas, en 1499 y en 1517 se presenta-

ron nuevas inundaciones. 

La CoJ..onia. - Con la llegada de los españoles se inicia 

la destrucción de la antigua ciudad. Se conservaron sÓJ..o aque-

llas obras que servían de acceso a ésta ignorando e1- pape1- que d~ 

sempeñaban canales y acequias; además, para la construcción de c~ 

.sas y palacios comenzó 1-a destrucción de 1-os bosques cercanos. 

Tres fueron 1-as inundaciones importantes en esta época 

(i52J, 1555 y 1580) durante la cua1- se construyó el dique de1-Pe-

-
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~ - , 
~non del Marqués-Xochirnilco-Tepeyac o de AhuÍzotl: se propuso e1 

! desague general por Huehuetoca y obras como e1 encauzamiento del 

Río Cuautitlá.n: la construcción de diques en las lagunas de Zum

pango y Xa1tocan y el dique de San Cristóbal, así como obras para 

el abasto de agua: pero el proyecto de la apertura de un tajo en

tre el cerro del Sincoque y la loma de Nochistongo no se llevó a 

cabo. 

-

Obras que modificaron la hidrología en los siglos XVII y 

XVIII.- Después de las inundaciones de 1604 y 1607, se escogió el 

proyecto, por motivos de economía, del alemán Heinrich Martín (m~ 

jor conocido como Enrico Martínez) que proponía el desague del 

Río Cuautitlán y de la laguna de Zumpango por el túnel de Huehue

toca y no el que abarcaba el desague y control de todas las lagu-

nas. Sólo 15 años después el canal estaba cegado y, debido a las 

lluvias torrenciales de 1629 acabaron de derrumbar y obstruir el 

túnel, la ciudad quedó totalmente cubierta por las aguas, sus ha-

bitantes la abandonaron y otros perecieron. Entonces se optó por 

un tajo abierto en lugar del túnel, que para 1675 aún no se term~ 

naba. 

Antes de la llegada de los españoles, las aguas de los 

ríos eran claras, pero la tala, el establecimiento de haciendas y 

la apertura de campos para la agricultura, provocaron la erosión 

del suelo y la consiguiente turbidez de las aguas. 

A la modificación de la ecología de la Cuenca, se sumó 

------------------------~-------------------
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l1a construcción de la presa de AcoJ.man para controlar las aguas 
' Íde los ríos Teotihuacán y Atlatongo, y la de los Reyes para el 
' 1 control del Río de las Avenidas. 
i 

En 1789 las obras del t~jo de Nochistongo quedaron term~ 

'nadas, aunque antes y después de esta fecha varias veces el nivel 

' de los lagos volvió a subir, se hicieron refuerzos y protecciones 

y al finalizar el siglo XVIII, se presentaron nuevos proyectos 

que se archivaron. 

-

México independiente.- Durante la intervención norteam~ 

ricana hubo un plan para resolver este problema, pero con la ret~ 

rada de los invasores, se dejó en el olvido. Entre las obras hi-

dráulicas de este período está el canal de San Lorenzo o De Garay. 

Para la construcción del canal y del tunel se escogió a Tequix

quiac, pero otra vez la sequía, la guerra civil y la intervención 

francesa, impidieron la realización de las obras aprobad~s. 

Durante el imperio de Maximiliano ( 186.5) se represaron 

las aguas del sur y en el norte se desazolvaron canales y tajos, 

y se aisló el lago de San. Cristóbal. 

obras se paralizaron y abandonaron. 

Terminó el imperio y las 

Por fin durante el Porfiriato se .terminó el canal del 

desague por San Lázaro y por el túnel de Tequixquiac. En 1911 

comenzó la desecación del lago de Texcoco y en 191.5 desapareció 
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1a 1aguna de México. En 1937 se inició 1a construcción de varias 

presas, cana1es y túneles a1 poniente de la Cuenca, se procedió a 

desaguar 1as corrientes de esta zona a través de los ríos Tlalne

pantla y 1os Remedios, y en 1946 se concluyó el segundo túnel de 

Teq_uixquiac. 

A medida que la ciudad crecía y se hundía, se construye

ron bordos en los ríos y después se entubaron. Como en e1 drena

je están combinadas las aguas negras y pluvia1es, hubo que entu

barlas debido a problemas sanitarios y a lo largo de el1as se -

construyeron vías de comunicación. 

Después se elaboró un programa que perseguía dos f ina1i

dades 1 contrarrestar las tolvaneras convirtiendo en tierras agrí

co1as el ex-1ago de Texcoco y captar el agua de las corrientes p~ 

ra proveer de riego a dichas tierras. Es por eso que se constru

yeron las presas de Tecamacha1co, San Joaquín y Guada1upe, pero -

este experimento tampoco diÓ resu1tado. 

De 1952 a 1966 se 11evaron a cabo muchas obras hidráuii

cas, como la del nuevo tajo de Teq_uixq_uiac y varios co1ectores. 

Estas obras fueron acompañadas por varias inundaciones (1941, 

1942, 1944, 1950 y 1951). 

En 1967 q_uedÓ aprobado e1 proyecto de1 Sistema de1 Dren~ 

je Profundo, que se tradujo en una serie de obras• colectores, 
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¡Ltarjeas, entubamiento de ríos, plantas de bombas, conservación 

:1e orillas y bordos, plantas de tratamiento de aguas negras y re-

'tes de riego de zonas verdes. Este proyecto se da por terminado 

)n 1976, sin embargo, el problema crónico de las inundaciones se 

iigue presentando en varios puntos de la ciudad. 

.. 4. 2. Hidrología • La Cuenca se ha dividido en once zonas hi-

'tro1Ógicas, integradas por grupos de corrientes y acuíferos que 

~ardan la mayor homogeneidad hidrológica posible, estas son• (M~ 

)a .5) • 

I y VIII, zonas de Xochimilco y Chalco, caracterizadas 

por la permeabilidad de las rocas basálticas que la for-

man. 

II, zona de Churubusco, la forman afluentes del río Chu-

rubusco. 

III, zona de la ciudad de México. 

IV, zona de Cuautitlán, cuyo río del mismo nombre es el 

más caudaloso de la Cuenca. 

V, zona de Pachuca. 

VI, zona de Teotihuacán. 

VII, zona de Texcoco. 

IX. X y XI, zonas de Apan, Tochac y Tecocomulco. (Cuadro 

2). 
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CUADRO 2 

l CORRIENTES DE LAS ZONAS HIDROLOGICAS DE LA CUENCA 

1 CORRIENTES SUPERFICIALES 
·' 

ZONA I 
San Lucas 
San Buenaventura 
San Gregorio 
TOTAL 

ZONA II 
Area urbanizada Ciudad de 
México 
Magdalena 
Mixcoac 

-

TOTAL 

ZONA III 
Area urbanizada Ciudad de 
México 
Hondo 
'I'.LaJ.nepantla 
TOTAL 

ZONA IV 
Cuauti tlái¡ 
Tepotzotlan 
TOTAL 

ZONA V 
Avenidas de Pachuca 
TOTAL 

ZONA VI 
San Juan Teotihuacán 
TOTAL 

ZONA VII 
Papalotla 
Coxcacoaco 
TOTAL 

VOL. DE AGUAS 
SUPERFICIALES 

1,212 

32,853 

14D,793 

116,215 

514 

4,609 

36,802 

PORCENTAJE 

0.3 

8,2 

35.1 

29.0 

0.1 

1.2 

26 



CUADRO 2 Continuación 

l 
I
¡ ZONA VIII 
Amecameca 

\ La C ompañÍa 
! San Francisco 
!TOTAL 
! 
,'ZONA IX 
'. Calpulalpan 
Tí zar 

'TOTAL 

·ZONA X 
San José 
Barranca del Muerto 
Alimentadoras de las Animas 
TOTAL 

ZONA XI 
El Canal 
Alimentadoras Laguna Tecoco-
mulc o. 
Coatlaco y Laguna del Puerco 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

19,408 

13,821 

22,618 

11,746 

400,591 

27 

4.8 

3.5 

5.6 

3.0 

100.0 

FUENTE• Departamento del Distrito Federal, Memoria de las 

Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal• 

1976, vol. I, México• Talleres Gráficos de la Nación, 1976, 

PP• 54-55. 

-
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La mayor parte de los ríos de la Cuenca son de carácter 

intermitente y torrencial. Los ríos perennes sons Magdalena, Mi~ 

coac, Tacubaya, Hondo, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tepoztlán, San 

Juan Teotihuacán y la Compa.ñÍa. 

El mayor número de corrientes se localiza en la zona III, 

siguen en orden decreciente las zonas II, VII y VIII. 

yor volúmen de aguas superficiales son la III y la IV. 

Las de ma-

1.4.3 Lagos. Varios eran los lagos que ocupaban la parte 

más baja de la Cuenca, el más bajo era el de Texcoco, de natural~ 

za era salada. Al norte, a un nivel más alto, se encontraban los 

lagos de Xaltocan (3 m) y de Zumpango (6 m). Estos eran aliment~ 

dos por los ríos Cuautitlán y de las Avenidas de Pachuca, que al 

llenarse, desbordaban hacia el lago más bajos lo mismo que los 1~ 

ges de Chalco y Xochimilco. 

Quedan en la Cuenca como lagos importantes1 Texcoco, Xo

chimilco y Zumpango, y en la región norte, las lagunas de Apan, 

Tochac y Tecocomulco. 

Si se piensa en una explotación de acuíferos, se puede 

tener en cuenta que como ya se dijo los acuíferos que se encuen

tran al pie de la Sierra Nevada no tienen conexión alguna con los 

que se localizan debajo de la Ciudad de México. Los basaltos cu~ 

ternarios, por su gran permeabilidad, tienen una gran infiltración; 
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as! como la formación Tarango y la zona más baja, formada por ar-

cillas, es impermeable. En esta misma zona se encuentran depÓsi-

tos arenosos permeables, como en la desembocadura de r!os Y ba-

rrancas. 

\ 
f 

l 

1.4.4. Manantiales. En toda la Cuenca se reconocen mananti.§! 

les excepto en la zona de Apan (IX). (Cuadro 3). 

ZONA 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

TOTAL 

CUADRO 3 

MANANTIALES DE LA CUENCA 

No. DE MANANTIALES 

10 

28 

91 

51 

17 
8 

16 

42 

3 
8 

274 

PORCENTAJE 

3.7 

10.2 

33.2 

18.6 

6.2 

2.9 

5.9 
15.3 

1.1 

2.9 

100.0 

FUENTE• Departamento del Distrito Federal, Memoria de las 

Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal 
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1976, vol. 1, México• Talleres Gráficos de la Nación, 1976, 

p. 56. 

La mayor parte de los manantiales se encuentran en las 

zonas III y rv, como puede verse en el cuadro. La zona sur de la 

Cuenca recibe la mayor precipitación y facilita la formación de 

manantiales, el tipo de roca que .la constituye. Así por ejemplo, 

aunque la zona I (Xochi.milco) que tiene una alta precipitación, 

no posee sino un 3.7% del total de manantiales. En las demás zo-

nas, concuerdan con la escasez de manantiales; la baja precipita

ción, la alta evaporación, la carencia de vegetación y los suelos. 

Algunos de los manantiales más importantes localizados 

en la parte sur de la Cuenca sonr San Luis, Santa Cruz Nativitas 

y la Noria. En la parte sureste& Mixquic, Tlapacoya y Xico, este 

~ltimo de aguas sulfurosas como el del Peñón. En Tlalpan1 Las 

Fuentes Brotantes y Peña Pobre. En el Ajuscor el Tulmeac y el 

Monte Alegre• el manantial de Chapultepec; el manantial Acuacuéx

catl en Churubusco, el de San Juan Teotihuacá.n y los manantiales 

de la Alameda en la cuenca alta del río TlaJ..nepantla. Algunos de 

estos manantiales se encuentran extintos actualmente. 

La modificación del funcionamiento hidrológico original 

de la Cuenca se debió en gran medida a la tala inmoderada de los 

bosques y al desague en gran escala hacia el exterior de esta re-

gión. La antigua situación no podrá reestablecerse sin reponer 
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los bosques, dejando de extraer agua del subsuelo, evitando su ifil 

permeabilidad causada por las áreas pavimentadas, controlando .la 

contaminación, etc. 

FLORA. 1.5 

1.5.1 Composición. Las categorías sistemáticas que se en-

cuentran en la Cuenca de México sons fanerógamas (J5.7%), pterid..Q. 

fitas (2.7%), briofitas (4.5%), hongos macroscópicos (35.7%), lí

quenes (J.8%) y algas (17.9%). Todas éstas agrupan 5,600 catego

rías sistemáticas. 

Desde el punto de vista económico y ecológico, son irnpoE 

tantes 16 especies de gimnospermas, unas 1,500 especies de dicot~ 

ledÓneas y unas 500 especies de monocotiledóneas; estas especies 

se encuentran dentro de las fanerógamas. Las familias más repre-

sentativas sons las compuestas, las gramíneas y las leguminosas, 

con un total de 720 especies. 

plantas herbáceas (70%). 

El mayor porcentaje lo ocupan las 

Dependiendo del medio, se pueden encontrar plantas epÍf~ 

tas, trepadoras, herbáceas, parásitas y saprÓfitas, o plantas 

acuáticas, subacuáticas o anfibias. En el medio árido se tienen 

ejemplos de suculentas y de pteridofitas; en el alpino y subalpi

no se encuentran gramíneas amacolladas, plantas acojinadas Y ar

bustos rastreros; en las cafiadas, barrancus o afloramientos roco

sos verticales, pueden presentarse líquenes, musgos y algunas cr~ 
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suiáceas: donde se presentan sueios saiinos, aicaiinos y mai dre

nados, como es ei caso de ios antiguos fondos iacustres, se presen 

tan especies de hoja carnosa y gramíneas rígidas y provistas de 

sistemas de rizomas: en ios fondos de cañadas boscosas, con mucha 

humedad y escasa iuz, se encuentran musgos y hepáticas, he1echos 

y a1gunas fanerógamas. Como complemento estético existe gran va

riedad de f1ores e inf1orescencias. 

1.5.2 Reiaciones geográficas y posibles orígenes. Dentro de 

ia Cuenca convergen tanto géneros de ia región árida de ia A1ti

p1anicie como géneros de ias montañas de México y Centroamérica, 

y en la parte baja, existen especies tal vez reductos de la flora 

existente en una época de climas más cá1ido. Conviven especies 

hoiárticas como neotropicales locaiizadas por encima de la veget-ª 

ciÓn arbórea y comunes con los Andes sudamericanos y con las zo

nas frías del hemisferio norte, como consecuencia de una época 

más fría que permitió la extensión de las zonas alpinas. Los ei~ 

mentas endémicos están caracterizados por matorrales xerÓf i1os y 

por pastizales con poca afinidad holártica. 

Esta zona de estudio no fue un centro importante de evo

iución de plantas, cuyo origen e historia están ligados al de ias 

montañas y al de1 Altiplano de México en general. 

Se cree que al formarse las sierras terciarias, éstas se 

poblaron por plantas procedentes de regiones de clima más fresco 
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del norte y del sur, pero la flora xerÓ:fila parece ser más anti

gua Y en gran parte local; aunque posiblemente con influencia de 

xerÓ:fitas de Sudamérica. 

Las plantas de la región montañosa y de las xerÓ:fitas P§ 

saron por un intense proceso evolutivo, resu1tado de las :f1uctua-

ciones climáticas y de 1os cambios del relieve. También se puede 

mencionar la in:fluencia del hombre en cuanto a distribución y pr~ 

sencia de especies vegetales americanas o de1 Viejo Mundo en esta 

zona. 

Ejemplos de plantas endémicas en eeta región son• copal 

(Bursera cuneata), hierva del coyote (Polanisia unig1andu1osa). 

biznaga (Mammi11aria elegans) y :falsa árnica (Trixis longi:folia). 

1. 5 . .3 Extinción. La desaparición de algunas plantas se debe 

a la des~rucciÓn o modi:ficación drástica de los habitats o candi-

cienes eco~Ógicas necesarias para su desarrollo. En este caso 

por la expansión urbana, por la desecación de aigunaG corrientes 

y depósitos de agua, o, como es el caso del Peñón Viejo o del MaE 

qués, debido a la explotación del cerro para obtener materiales 

de construcción. 

1.6 VEGETACION. 

Debido a la gran diversidad de condiciones eco1Ógicas, 
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las comunidades vegetales son muy numerosas en la Cuenca. Se me_!! 

cionan los actua1es tipos de vegetación en esta región. (Mapa 6). 

1.6.1 Bosques de Abies. Es una comunidad bien definida que 

;¡;_• se localiza en al ti tu des entre los 2, 800 y los 3, 000 m, o sea, en 

í 
'I ~ 

--~ 

las partes altas y húmedas de las sierras de la Cuenca. Los sue

los donde se presentan estas comunidades son profUndos, de buen 

drenaje, ricos en materia orgánica y húmedos todo el año, la tem

peratura y la precipitación medias anuales son a1rededor de los 

10°c y 1,200 mm, respectivamente. 

El bosque de Abies es de tipo perennifolio, denso y alto. 

Predominan abetos (Abies religiosa), cedro blanco (Cupressus lin

dleyi), encino (Quercus laurina) y sauce (Salix oxylepis). 

1. 6. 2 Bosque mesÓf ilo de montafia. Se encuentra en laderas 

abruptas y fondos de algunas cañadas, entre los 2,500 y los 3,000 

m de aJ_titud, con suelos, precipitación y temperatura medias anu§: 

les, semejantes a las de la comunidad anterior. Es un bosque de 

entre 10 y 25 m de altura, denso y verde durante todo el afio, aun 

que tiene algunos componentes caducifolios. 

Predominan en esta comunidad• tlecuá~~l (Clethra ~

~), xochilcorona (Cornus disciflora), cuauchichic o chichiquá

huitl (Garrya laurifolia), limoncillo (Ilex tolucana), jaboncillo 

(Meliosma dentata), albaricoque o capulin (Prunus brachybotrya.) y 
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encino (Quercus laurina). Se encuentran también• abeto (Abies ~

ligiosa), aile (Alnus arguta), tepozán (Buddleia cordata), ayaca

huite u ocote blanco (Pinus ayacahuite) y pino (Pinus pseudotro-

bus). También varias especies epÍfitas, trepadoras, arbustivas 

y herbá:ceas. 

1.6.3 Bosque de Pinus. Los pinares, en general, tienen un 

sotobosque con arbustos escasos, pero con abundancia de gramíneas 

amacolladas; son siempre verdes y es posible que algunos pinares 

estén constituÍdos por asociaciones sequndarias mantenidas por el 

fuego, Se localizan principalmente en la mitad meridional de la 

Cuenca, siendo los suelos profundos, someros o rocosos y la prec~ 

'.') pi tación de 700 a 1, 200 mm anual.es. 

.J 
A unos 2,600 ro de altitud se localiza la comunidad de 

ocote hembra o pino blanco (Pinus montezumae) y (Pinus rudis), y 

algunas veces especies de los géneros, aila (~),madroño (Ar-

butus) :· tepozán (Buddleia), tlecuáhuit1 (Clethra) ,(Quercus) y 

sauce ( Salix) • La altura de estas asociacionec ce muy variable 

pues va de 10 a 30 m. Entre las cotas de 2,900 a 4,000 mes ca-

racterístico el Pinus hartwegii (.5 a 20 m de altura). Acompa.fian 

a estas comunidades, los siguientes géneros arbustivos y herbáceos 

(Alchemi1la), hierba del sapo (Eryngium), (Festuca), geranio (Ge

ranium), garbancillo (Lupinus), chilpantlacol, jarritas (Penste

!!!..Q.D), palo loco (Senecio) y (Stipa). 
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1.6.4 Bosque de Quercus. Se encuentran a una a1titud de 

2,350 a 3,100 m y con una precipitación entre 700 y 1,200 mm a.nu~ 

1es. La al.tura de estos bosques es de 5 a 12 m y pueden ser per~ 

nnifol.ios o caducifol.ios. Predominan• encina (g. crassifol.ia), 

encina negra (B. crassipes), (g. deserticol.a), (B. ~) encina 

memel.ito o ahucepitzáhuac (g. laurina), encina meme1ito (S. obtu

sata) y (g. rugosa). En 1.a parte septentrional. de 1a Cuenca& (g. 
gregii), (Q. mexicana) y encino capul.incil.1.o, encino chaparro (g. 
microphyl.1.a). Son ejemplos de 1.os géneros arbustivos y herbáceos& 

hierba del. carbonero (Baccharis), hierba del. cancel. (Castil.1.eja), 

dalia (Dahl.ia), hierba buena (Eupatorium), geranio (Geranium), 

chil.pantl.acol o jarritos (Penstemon), (Senecio), cozticpatl.i (~ 

1.ictrum) y hierva del. gato (Valeriana). 

1. 6.5 Bosque de Juniperus. Puede local.izarse en 1.as laderas 

de 1.os cerrus del norte, noreste y este de 1.a Cuenca, hasta una 

altitud de unos 2,800 m, con una precipitación y una temperatura 

medias anuales hasta de 800 nun y 14°c, respectivamente. 

La especie dominante es enebro, sabino, cedro (Juniperus 

deppeana), 1.a que parece corresponder a una sucesión secundaria 

»'; establecida después de la destrucción de los bosques de Pinus y 
;~ 

Quercus. La al.tura de estos árbol.es llega a los 6 m. Las trepa-

doras y epÍ:f:itas son generalmente escasas. 

La (~. monticola) corresponde a una :fase sucesional. ene. 



37 

minada al establecimiento del bosque de Abies, mientras que de c~ 

dro colorado(~. flaccida), en la actualidad, sólo.se encuentran 

individuos aislados. 

1. 6. 6 Matorral de Quercus. Encino capulincillo, encino cha-

parro (g. microphylla) es dominante en esta comunidad arbustiva. 

Se le encuentra en casi toda la Cuenca, desde los 2,350 m hasta 

los 3,100 m de altitud; a una temperatura entre 9 y 13°c y una 

precipitación media anual que va de 700 a 900 mm. Se desarrolla. 

principaimente en la parte noreste y alcanza una altura de So cm. 

Dentro de esta comunidad se pueden mencionar los siguien 

tes arbustos• sotol (Dasylirion acrotriche), paimita (Nolina par

viflora), (Pithecellobium leptophyllum) y zumaque (Rhus standle-

.ti). 

Encino capulincillo o encino chaparro (g. microphylla) 

es un vegetal resistente a los incendios, que se establece una 

vez destruÍdo el pinar o el encinar por el fuego. 

1. 6.7 Pastizales. Dentro de esta comunidad dominan las gra-

mÍneas, excli..1yendo los pastizales de suelos sal..i.nos. Ocupan una 

gran extensión en esta área de estudio, ya sea como vegetación 

primaria o inducida por el hombre en los bosques de r>ino Y de en-

cino con propósitos de pastoreo. Existen desde la cota de los 

2,250 malos 1~,JOO rn ele o.J.t5.tud y 750 mm de J.luvia. Estas comu-
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nidades prosperan en zonas templadas frías de poca humedad, en 

las partes bajas de las 
, 

serranias. Entre sus componentes están• 

(Aristida), (Bouteloua), (Eragrostis), (Hilaria), (Lycurus), zac~ 

te (Muhlenbergia) y zacatón (Sporobolus), en altitudes mayores a 

los 2,500 m. 

A diferencia de otros tipos de pastizales, cuya altura 

no excede los 30 cm de alto, los zacatonales alpinos y subalpinos 

son comunidades donde predominan las gramíneas amacolladas y al-

tas de 60 a 120 cm, en altitudes superiores a los 3,000 m. A me-

nos de 4,ooo m de altitud se encuentran asociaciones secundarias, 

resultantes de la destrucción del bosque de Pinus. Los zacatona-

les, al rebasar el límite de la vegetación arbórea, se consideran 

como vegetación clímax. Se pueden mencionar• (Calamagrostis ~ 

censis) (Festuca amplissima), (E. ~ivida), (E. tolucensis), zaca

te (Muhlenbergia macroura), zacate (M. guadridentata) y (Stipa 

ichu). 

1.6.8 Matorrales xerÓfitos. Al norte de la Cuenca, donde el 

clima es seco, la precipitación es baja (4oo a 700 mm), la tempe

ratura es de 12 a 16°c, y entre los 2,250 y los 2,700 m de alti

tud, se presentan las asociaciones de uña de gato (Mimosa biunci

fera), nopal (Opuntia streptacantha) y cenicilla, limpia tunas 

(Zaluzania ~gusta) 1 su altura en general es de 1 a 3 m. También 

son frecuenteo 1 gobt:rr1:-.. dora de Pueh1a (Brickel..lia veronicif."o1ia), 

hierba buena, hj_ 8 r1)::~. d0l r.i.nr;el, jar iJ_la (Eupo.. ter ium espinosarum) 
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pal.o dul.ce (Eysenhardtia pol.ystachy.a) ,' tata l.encho (Gymnosnerma 

gl.utinosmn) y sangre de drago (Jatropha dioica). Otros matorra-

l.es son• l.echugilla (Agave l.echeguil.l.a) 

l.l.mn) y zoapatle (Montanea tomentosa). 

(Pithecel.l.obium l.eptophy-

Senecio praecox, que en l.a época seca pierde sus hojas 

representa l.a vegetación típica de l.a parte baja del Pedregal.de 

San Angel., esto es, de terrenos muy rocosos y de suelos pobres. 

Puede llegar a medir 3 m de altura y se encuentra acompañado por• 

retama del. país (Cassia l.aevigata), chapuliztl.i (Dodonaea viscosa). 

zoapatl.e (Montanea tomentosa), pirú (Schinus molle), ocotil.lo, 

gordol.obo del. monte (Verbesina virgata) y (Wigandia caracasana). 

1.6. 9 Vegetación hal.Ófita. Se distribuye en suel.os salinos, 

al.cal.inos y mal. drenados que coinciden con el fondo de l.os anti-

guas l.agos. Esta asociación semeja un pastizal. bajo y denso, en 

donde predominan las gramíneas cuya reproducción por rizomas y e~ 

tolones es vegetativa. Se pueden mencionar• quelite cenizo (Atri 

pl.ex J.inifol.ia), abanico, armulelle (~. muricata), (Eragrostis 

obtusiflora); zacatón (Sporobolus pyramidatus) y romerito (Suaeda 

nigra), aunque en algunas ocasiones la primera y la Última marcan 

la supremacía de una asociación. 

1.6.10 Vegetación acu~tica y subacu~tica. Este ti~o de veget~ 

ción. cubr Í.n grandes extensiones del V a..lle de ~1é:-:.ico; pero, actua];. 

mente tiende a desnpareccr por completo . Está i'1tep;rad8 por pl3:Q 
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tas herbáces arraigadas en el fondo de terrenos cubiertos por a

guas someras, como en Texcoco y Zumpango, donde destacan carrizo 

(Phragmites .§ill.), y tule (Thypha ~.), de hasta 3 m de alto. 

En los bordes de canales y de zanjas son dominantes• (Be 

rula), acahualillo, girasol de agua (Bidens), tulillo (Cyperus), 

(Echinochloa) (Eleocharis), ombligo de venus (Hydrocotyle), tul~ 

llo (Juncus), (Ludwigia), lengua de pájaro, chilillo (Polygonum) 

Y cola de pato (Sagittaria). Dentro de la vegetación flotante es

tá.ns lentejilla de agua (Lemna .§..E_:Q.), chilacoxtli (Azolla) y hua

chinango, lirio acuático (Eichhornia crassipes), muy conocida co

mo lirio acuático, que ha llegado a ser una plaga que impide la -

navegación y la pesca. Representando a las plantas subacuáticas 

se tienen• (Ceratophyllum demersum), (Q. echinatum), (Myriophy-

.Í llum brailiense), (Ruppia marítima), (Zanichellia palustris) y al

gunas especies de acaxaxán (Potamogeton). 

Una comunidad especial la forman aquellas plantas local~ 

zadas en los arroyos permanentes de la zona montafiosa y de sus ZQ 

nas permanentes pantanosas. Cabe mencionar as castillitos (~ 

tis ~.), (Cotula mex;cana), (Epilobium mexicanum), (Mimulus gla 

brutus), Montia ~.),ranúnculo (Ranunculus ~), (Sagina procuro 

bens) y verónica (Veronica §.I? .. P)• Los bosques en galería de aile 

(~ glabrata) y de sauce, huejote (Salix bonplandiana) y el m~ 

terral de (Baccharis glutinosa), se refieren a la vegetación leñQ 

sa que borc!ea las corrientes de o.gua. 

-~-···------------
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f'.1.6.11 
, ve~etales; ya sea de distribución restringida o de composición 

Otras comunidades vegetales. Entre otras asociaciones 

. , ~ 

¡ 

-

florística indefinida que representan comunidades secundarias, se 

tienen& la del bosque de aile (Alnus firrnifolia) probable sucesor 

del de abeto (Abies religiosa), o el matorral de hierba del carb2 

nero (Baccharis conferta), que puede encontrarse en bosques de 

abeto (Abies), de pino (Pinus) o de encino (Quercus). 

En la Sierra de Guadalupe existen pequeños bosques de c2 

pal (Bursera cuneata) y cazahuate (Ipomonea murucoides), cuya im

portancia radica en que se suponen reliquias de un antiguo bosque 

tropical caducifolio • 

Hay otras especies arvenses y ruderales en los cultivos 

agrícolas, cerca de las habitaciones o caminos humanos. Por men-

cionar sólo algunas están& quelite (Amaranthus hybridus), nabo 

(Brassica campestris), girasol (Cosmos bipinnatus), lentejilla 

(Lepidium virginicum), acahual (Simsia amplexicaulis), mala mujer 

(Solanum rostratwn), hierba del negro (Sphaeralcea angustifolia) 

y acahual (Tithonia tubiformis). 

1. 7 SUELOS. 

La representación edafolÓgica del mapa de suelos de la 

Cuenca de México de acuerdo con la SARH (1972), se ha transporta-

do d~ Ja escala ori~ln~l 11 2 000,000 a la de 11 500,000. 
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El sistema de clasificación de suelos de la FAO/UNESCO 

consta de 26 grandes grupos, divididos en 103 unidades (segÚn esa 

escala). En la Cuenca sólo se encuentran cinco grupos y cinco 

unidades, en la clave, las dos primeras literales significan la 

unidad del suelo dominante: el número que sigue se refiere al nú

mero de la unidad de suelo de la leyenda; el número posterior al 

:guión indica la clase de textura del suelo dominante, que puede 

ser gruesa (1), media (2) y fina (3) en los 30 cm superficiales 

·'del suelo dominante; la literal siguiente significa la clase de 

pendiente de la asociación de suelos, pudiendo ser plana o liger~ 

mente ondulada (a), ondulada accidentada (b) y montañosa (c); se 

incluyen también las fases relacionadas con la pedregosidad, pre

sencia de capas endurecidas o roca dura a poca profundiad (frágil, 

dura, concrecional, petrocálcica y lítica), salinidad y sodicidad. 

La importancia que pueda tener un suelo dependerá de su 

.uso actual y de su capacidad de uso, dependiendo de las condicio-

nes ambientales. En la zona de estudio se presentan los siguien-

tes grandes grupos y unidades de suelos. (Mapa ?). 

1.7.1 Regosol (R). (Del griego rhegos, cubierta; connotati-

vo de manto, de material suelto, producto de erosiones volcánicas 

o depósitos eólicos que forman una capa). Son suelos sin o débil 

desarrollo, tienen poca capacidad para retener la humedad, son PQ 

co fértiles y muy erosionables, en elloo se siembra alfalfa, chile 

frijol, jitomate, papa y zanahoria. 
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i' a) Regosol eútrico (Re). (Del. griego eu, bueno; eutro-

'ric fértil). 

1. 7. 2 Andosols (T). {Del japonés an, oscuro y dos suelo• co-

:1notativo de suelos formados por materiales ricos en vidrios vol

~ánicos y que en general presentan un horizonte superficial oscu-

'-o). Son suelos ácidos, de topografía accidentada, fijan los fo~ 

':fatos y tienden a erosionarse. En general estos suelos ocupan 

bosques de pino y encino y pastizales. A veces se encuentran cu~ 

tivados de maíz, trigo, cebada, avena y papa. 

a) Andosol húmico (Th). {Del latín humus, tierra). 

b) Andosol vítrico {Tv). {Del latín vitrium, vidrio; conn2 

~ativo de suelos ricos en material vítreo). 

1.7.3 Xerosol {X) . {Del griego xeros, seco). Son suelos que 

carecen de suficiente nitrógeno, son salinos y en ocasiones están 

acompañados por un horizonte endurecido que dificulta su drenaje 

in1.ernu. Su uso agrícola es bajo riego. 

a) Xerosol cálcicc {Xk). {Del latín calxis, cal). 

Solonchaks {Z). (Del ruso sol, sal; solonchak, terreno 

: sal.Í:fero) , también se le conoce como Halosol {del. griego hals, 

sal.) y son suelos propios de las regiones áridas y semiáridas. 

Por su característica hipersal.ina, no son aptos para la agricul.~ 
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;¡ ra y tienen un drenaje deficiente, sin embargo se util.izan para 

diversos cul.tivos. 

a) Sol.oncha.ks órticos {Zo). {Del. griego ortos, primitivo) 

Litosol. {I}. (Del. griego l.ithos, piedra; connota·tivo de 

'.i.: .. 

1
J' suel.os con roca dura y muy somera). 

f! nos de 10 cm) , pedregosos, de topografía accidentada y fácilmente 

Son suel.os delgados {de me-

''l 
,·.1 
··1 

·.1 

'· 

-· 

erosionabl.es. En al.gunas zonas se siembra maíz. maguey, pastiza-

l.es, pero su utilización más apropiada debe ser la sil.vÍcol.a. En 

general. están ocupados por una vegetación natural. 

1.8 FACTORES GEOGRAFICOS Y SU INFLUENCIA EN LA FAUNA SILVESTRE. 

La distribución de los organismos es diferente en todas 

partes del mundo y aunque existen regiones donde algunas especies 

podrían sobrevivir, estas no se presentan, pues existen barreras 

físicas, como son los desiertos, las montañas, los mares y los 

grandes ríos, que impiden la difusión de las especies, Así pues, 

se puede decir que la distribución actual de los animales obedece 

a las barreras y veredas que han evolucionado en el tiempo geol.Ó-

gico. 

Se sabe que los animales necesitan un mínimo de ciertos 

materiales para sobrevivir, crecer y reproducirse, Y de la misma 

manera, si alguno de estos materiales se presenta en exceso, pasa 
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a ser automáticamente una limitante. De esta forma, se estable

. cen los límites de tolerancia de cada especie y cada una tendrá 

:una tolerancia más restringida para un factor y más amplia para 

otro. 

Los factores que más influencia ejercen sobre los anima-

:·les son1 

-

Clima. Los dos componentes más importantes del climas 

temperatura y precipitación, pueden marcar las adaptaciones al m~ 

dio en las especies animales, en sus formas, coloración, longitud 

del pelo, mimetismo, hábitos alimenticios, etc. 

1.s.2 Temperatura. Los animales homotermos o de sangre con 

temperatura constante, que viven en regiones frfas, conservan el 

calor mediante pieles cubiertas de espesos y gruesos pelambres: 

además su reproducción se puede efec"tuar en cualquier época del 

año. En cambio los poiquilotermos, cuya temperatura corporal 

fluctúa con la del medio, sólo se reproducen en la época de calor 

,con excepciones. 

Las especies animales encuentran una limitante importan

te debido a la temperatura, sobre todo si se trata de temperatu

ras extremas donde, por ejemplo, pueden limitar su aporte alimen

ticio o actuar de alf;Ún otro modo indirecto que impida su superv~ 

vencia. 
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Hay algunos animales que escapan al rigor de las altas 

.temperaturas permaneciendo en madrigueras durante el día y en el 

'aso contrario, cuando las temperaturas son bajas, ciertos anima-

··Les emigran a lugares con menores altitudes. Existe otra forma 

fe escapar a las bajas temperaturas, como sucede con algunos mur

.::iélagos, roedores y musarañas, que pasan el invierno en hiberna-

~ión. 

1.8. 3 Luz. Este fenómeno es importante en cuanto a los háb~ 

-

tos de vida de los animales. La cantidad de luz puede determinar 

la distribución y conducta de plantas y animales, siendo al mismo 

tiempo fuente primaria para la vida o de consecuencias mortales 

por una exposición prolongada. Por lo que respecta a los anima-

les, éstos han desarrollado mecanismos protectores para el exceso 

o déficit de luz. 

El fotoperÍodo o cantidad de luz por dÍa, ejerce in:fluen 

cia en los cambios estacionales del color de algunos mamíferos. 

Por el contrario, si el período de actividad es nocturno, éste pu~ 

de estar relacionado con los mecanismos de defensa o con la ali

mentación, la que puede depender, a su vez, de otras especies no~ 

turnas. Algunas, como los murciélagos y los cavadores, no necesJ: 

tan de luz alguna para realizar sus actividades. 

La influencia del fotoperÍodo en los animales no deja de 

tener importancia económica• por ejemplo, se ha observado que la 
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;~l.uz artificial. que prol.onga el. fotoperÍodo en el. gal.l.inero, es ti-

_mul.a l.a producción de huevos en l.as gal.l.inas. -~ -

.1.8.4 Agua y Humedad. Si l.~ existencia de agua condiciona. 

~a existencia de vegetación, entonces l.as especies animales encog 

trarán en ésta refugio, alimento y protección. En general, el 

;agua constituye un factor l.imi tante para los organismos terres-

1tres, dependiendo de cómo, cuánto, cuándo y dónde se presente. 

La adaptación de al.gunos animales de l.as zonas desérti

cas ha consistido en la excavación de madrigueras, donde viven y 

donde l.a temperatura es inferior y la humedad superior a la del 

ambiente. También el. exceso de agua puede ser mortal, como para 

las tuzas cuando se presenta alguna inundación. Este l.únite de 

tolerancia para el agua es Útil conocerlo, si se tiene en mente 

al.guna campafia contra insectos u otras plagas. 

Como se ha visto, l.a presencia de agua en la Cuenca ha -

sido determinante en la desaparición o emigración de mamíferos o 

de aves, ya sea por la desecación de ríos y lagos y/o por la con

taminación que éstos han sufrido. 

1.8.5 Viento. El. viento tiene poca influencia directa en l.a 

dispersión de ios mamíferos. Sirve para l.a circulación del oxí~ 

no, del bióxido de carbono y del vapor de agua. Tiene efectos s2 

bre el ciclo hidrol.Ógico, sin el. cual. la tierra sería un desierto. 
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Fuego. No es un factor constante en ei medio ambiente, 

sin embargo, el hombre ha provocado incendios en bosques y prade

ras aumentando su frecuencia: pero como forma accidentai tiene un 

sentido de eliminación de compe·tencia biológica. 

1.8. 7 Substrato geológico. Las rocas más superficiales que 

constituyen la corteza terrestre son las formadoras del suelo. 

La capa inmediata debajo de éste es el substrato geológico, que 

puede marcar límites biológicos como cuando dos o más tipos de r2 

cas están en contacto. Esto se traducirá en diferentes tipos de 

organismos que habiten en este lugar. 

1. 8. 8 MorfoiogÍa. Existen especies tanto vegetales como an~ 

males que viven en las tierras bajas y otras en zonas altas, pero 

ocasionalmente se adaptan a uno u otro medio. 

Es conveniente señalar que la Sierra Voicánica Mexicana, 

marca en el Continente Americano una división climática Y biogeo

gráfica, considerando hacia el norte la zona neártica y hacia el 

sur la zona neotropical. 

También se dice que es una zona de transición o de conta~ 

to, la región comprendida entre la Sierra Volcánica Mexicana y la 

Depresión de Nicaragua, ya que se encuentran tanto especies vege

tales neárticas como neotropicales. 
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• . 8.9 Suelo y Vegetación . El suelo determina la cubierta v~ 

·;etal que cubre una zona, además de los :factores climáticos. Es-

:a cubierta representa un eslabón de la cadena alimenticia que 

'Onti.núan los animales herbfvoros y después los carn!voros: > asi, 

.La distribución de una especie, puede estar relacionada con la 

oresencia de una planta determinada. El mimetismo y la locomo-

~ión de algunos animales, puede semejar o estar influenciada por 

el suelo o la vegetación de un lugar. 

En cuanto a los oligoelementos que pueden representar 

·;factor limi tante para la vida de plantas y animales está.ns cobre, 

::cobalto, manganeso, zinc, hierro, azufre y boro. 

Por lo que se refiere a las caracterfsticas del suelo 

·;que pueden constituir una limitante para los organismos vivos, e§. 

táns el tipo de suelo, la cantidad de mantillo, el pH, la porosi

dad, la inclinación, la capacidad de retención del agua, etc;"' 

La presencia de hierbas, arbustos y árboles, proporciona 

a muchos animales abrigo, protección y alimento. De esta forma, 

algunos animales aisladamente o en parejas, establecen un territQ 

rio, que puede :funcionar como región para la acumulación de ali

mento o como área de reproducción. 

La abundancia de alimento variará de acuerdo al clima, 

por ejemplo, durante el invierno las semillas de algunas conf:feras 
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~sirven de alimento a pájaros y ardillas y hasta para el hombre, 
~~; 

~como en el caso de las semillas de~ edulis. 
~;. 

R. 
f¡, 
~1.B.10 Otros Factores. Para algunos animales que viven en 

ria profundidad del suelo, a una gran altitud o como parásitos de 

l'otros animales, los gases atmosféricos, el ox!geno y el bióxido 

"de carbono, pueden llegar a ser factores limitantes. 

Interacciones entre especies.- Las relaciones entre dos 

especies pueden manifestarse de muy diversas maneras, disputando 

su habitat o su nicho ecológico, si no existe interacción alguna, 

la situación es de neutralismo; si una especie se ve afectada por 

., otra en cualquier necesidad primordial para la vida, la interac-

ción se denomina competencia. Existe protocooperación cuando ca-

da especie o población se beneficia por la presencia de otra, pe

ro puede sobrevivir en su ausencia; en caso de no poder sobrevi-

vir sin ella, se trata de mutualismo. Se habla de comensalismo 

cuando una especie se beneficia de otra pero sin afectarla. Se 

conoce como parasitismo, predación o rapacidad. cuando un organi~ 

mo afecta en forma adversa a otro y no puede vivir sin él. Por 

Último, amensalismo en la relación en la que una especie es inhi

bida por la segunda, pero ésta no está afectada por la primera. 

Los animales en el medio ambiente actúan como destructo

res de las plantas verdes, sin embargo, dentro del ecosistema los 

animales intervienen en la recirculación de minerales como el ni-
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'-trógeno. También los animales son importantes para la reproduc-

ción de algunas plantas superiores, como portadores de semillas. 

3i las poblaciones de animales exceden a la vegetación que les 

sirve de alimento, entonces se da principio a la erosión. 

1. 8.11 El Hombre. El hombre primitivo formaba parte integral 
' del ecosistema, pero debido al incremento de la población y a los 

avances tecnológicos, conscientemente o no, ha ido alterando su 

medio ambientes ha destruido la fauna y la flora, ha provocado la 

erosión, ha contaminado agua, tierra y aire, ha dispersado espe-

cíes nocivas con consecuencias desastrosas. Su papel dentro de 

la biÓsfera es de primera importancia, pues tiene en sus manos el 

equilibrio biológico del planeta, y ya que dispone de los recur

sos naturales que éste le brinda, es necesario para que viva en 

armonía, que conozca, conserve y proteja el medio que lo sustenta. 



4. 

51-a 

Referencias Bibliográficas 

Bibriesca CastrejÓn, José Luis. Hidrología Histórica del Va

lle de México. Ingeniería Hidráulica en México. Vol. 14. Méx~ 

co, 1960. 

Borja Osorno, Ing. Angel. Carta del Valle de México. Ingenie

ría Hidráulica en México. Vol. 2. México, 1948. 

Del Río R., Fernando. Panorama Hidrológico de 1.a República Me

xicana en General y del Valle de México en Particular. Vol. 

16. Ingeniería Hidráulica en México. México, 1962. 

Departamento del Distrito Federal. Descripción de la Cuenca 

del Valle de México. Memoria de las Obras del Sistema de Dre

naje Profundo del Distrito Federal. Vol. I. Talleres Gráficos 

de la Nación. México, 1975. 

5. Dirección General del Inventario Nacional Forestal. Descrip-

ción de los tipos de vegetación. 

Ganadería. México, 1975. 

Secretaría de Agricultura y 

6. Dirección de Agrología. Descripción y mapa de las unidades de 

suelos de la República Mexicana. según el Sistema de Clasifi

cación FAO/UNESCO (Jer. intento). Secretaría de Recursos Hi

dráulicos. México, 1972. 

7. García, Enriqueta. Los climas del Valle de México. Escuela N~ 

cional de Agricultura. Chapingo. Méxi.co , 1968. 

B. Jáuregui o. Ernesto. Mesoclima y bioclima del Valle de Méxi

.s.g_. Instituto de Geografía, UNAM. México. 1965. 



51-b 

~O. Mooser, Federico. Informe sobre la geologfa de la Cuenca 

del Valle de México y zonas colindantes. Comisión HidrolÓg,i 

ca del Valle de México. SRH. México, 1961. 

11. Villee, Walker & Smith. Zoologfa. Ed. Interamericana, Méxi

co, 1970. 



.52 

CAPITULO 2 

RELACIONES ENTRE EL HOMBRE Y LA FAUNA SILVESTRE 

2.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA MASTOFAUNA. 

La Cuenca de México se l.ocaliza en una zona que ha su:f"r~ 

do y sufre profundas modificacionee. 

sufic.iente cualquier esf·uerz.o por es"tuciiar ·1 os hlio.:i_~or..5 y e~ com-

portamiento de las especies animales que aquí habitar, y su valo' 

como e1emento8 con$t1.tutivos a.eJ_ ~eoslsteJT1::_. 

El anális.ls de JA PVOlución histórica de dicha zona ofr~ 

ce aspectos muy inTcresantes, ya que el crecimiento de la pobla

ción y sus irnplicacione~ h:::.i..n provocado la ex·t..inción, introduce: Ón, 

~igración o domesticación de muchas especies. 

Se hace referencia de la cultura mexicana debido a que 

fue una de las más c.;obresalientes del siglo XVI, la que mayor nú

mero de datos aporta y la Última cuyo desarrollo se vió truncado 

por la imposición le nuevos Órdenes con la llegada de la cultura 

europea. 

Se ha me.ncionado l:i lni'l.nencia ::le o.1.gunos :f;.ictores :físi

cos del medio ambiente en cuanto ::i. evoluc.iÓ.i1 :,. ci.isi...rlbuciún de 

plantas y animales, en adelante se tratará la relación marnÍ1ero-

hombre. 
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El valor económ~co de los mamíferos se manifiesta de di-

versas maneras. Algunos de los que presentan mayor utilidad per-

'• tenecen a los Órdenes Perisodactyla, Artiodactyla, Carnívora y R.Q. 

dentia, todos proporcionan alimento y vestido, unos brindan bene-

_ficio por alimentarse de insectos nocivos para la salud humana, 

como es el caso de los murciélagos, armadillos, musarañas, zorri

llos y tlacuaches y otros más que desempeñan una acción negativa 

como es la de transmisores de enfermedades, y que proviene de al

gunos mamíferos como las ratas. 

Varios son los ejemplos de transporte por animales, don

de sobresalen los équidos y los camélidos, aunque en la Cuenca 

hasta el siglo XVI no se utilizaron o no se conocieron. 

Ciertas especies pertenecientes a los Órdenes Lagomorpha, 

Artiodáctyla, Marsupialia y sobre todo Rodentia, como es el llam~ 

do ratón de casa, representan perjuicios para la agricultura, los 

alimentos aimacenados y en general para las instalaciones humanas. 

-

También se pueden mencionar algunos cuya utilidad ha si

do múltiple y muy conocida, tal es el caso del perro. 

Como formadores del suelo se encuentran algunos roedores, 

por ejemplo, las tuzas, que remueven el suelo, facilitando la en-

trada de agua y aire, Con el excremento y el material que utili-

zan en la construcción de ous nidos contribuyen a la fertiliza

c iÓn, favoreciendo la germinación de las semillas aimacenadas en 
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;ellos. Algunos animales, como las ardillas, los ratones y las r~ 

rtas' pueden ser portadores de semillas' contribuyendo a la dis-

'..persión de especies vegetales. Pero también los roedores repre-

sentan una acción negativa al destruir las raíces de las plantas 

y los troncos de los árpoles, además de constituir verdaderas pl.f:!: 

gas para ciertos cultivos. 

Por lo anterior conviene éstudiar perfectamente 1a biol.2 

::·gÍa de cualquier especie antes de rubricar1e adjetivos comos "da-.,., 

(fiina", "Útil", "de rapiñ.a", etc., tenemos por ejemplo, que a::Lgu-

:nas veces el coyote es 1imi tante de los roedores y por lo tanto, 

'·resulta Útil si existen cultivos, pero otras veces resulta depre-

dador cuando por alguna causa se alimenta de animales domésticos . 

. 2.2 DATOS HISTORICOS DE LA FAUNA DE MEXICO. 

:.2. 2.1 Epoca Prehistórica. La Cuenca de México no representa 

:un punto de origen de especies, mas, se le puede considerar como 

centro evolutivo donde las especies vegetales y animales se han 

ido sobreponiendo, compitiendo e integrándose a ella. 

SegÚn Maldonado Koerdell y Villa, en la primera mitad 

del presente siglo en la Cuenca se localizaron 52 especies Y sube.§. 

pecies de mamfferos, comprendidos en 35 géneros, pertenecientes a 

18 famili~s de 8 Órdenes, en les que predomina el Rodentia, se-

guido por el Chiroptcr::t 'J luCG03 todos los demás. Pero no siem-
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~ 
\pre hubo tal.. abundancia de géneros, en el.. Pl..eistoceno Superior 

eran unos 41 y poco a poco se han ido reduciendo. 

Durante el.. Pl..eistoceno Superior 1.a mastofauna incl..uyó 

grandes .. 
carnivoros, artiodáctil..os•: proboscÍdeos, 

dentados, de ahÍ su carácter arcaico {Cuadro 4). 

équidos y des

La diversidad 

·de 1.os mamíferos americanos era muy grande, pero l..a caza q_ue se 

continuó con 1.a 1.1.egada de l..os europeos, l..os cambios cl..imáticos y 

posteriormente el.. el.evado crecimiento demográfico, causaron 1.a d~ 

';. saparición de numerosas especies. 

Se habl..a de una 01.a de extinción q_ue diÓ paso a l..a fauna 

actual.., y conforme el.. cl..ima se hizo más cál..ido, l..as generaciones 

sucesivas de mamíferos sufrieron un cambio en su desarrol..l..o corp~ 

ral.., disminuyendo de tamaño. Varias son 1.as especies neárticas 

q_ue se extinguen como el.. bisonte {Bison bisen) el.. borrego sal..vaje 

{Obis canadensis) y el.. berrendo {Antil..ocapra americana)• otras, 

están en regresión hacia el.. nortes pecari (Pl..atygonus), tapir (Ta

pidae), puma (Felis concolor), jaguar {Felis ~)y finalmente 

especies neotropicales que se dispersan en esa misma dirección• 

tl..acuache (Didelphis virginianus.), murciélagos de las familias 

Phyllostomidae y Molossidae, el armadillo (Das;rpus novemcinctus) 

y roedores de la familia Erethizontidae (puerco espines americanos 

y coandues). 

Hace unos 22, 000 arios el hombro probablemente ya habita-
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CUADRO 4 

ALGUNOS MAMIFEROS DEL PLEISTOCENO "EN LA 

CUENCA DE MEXICO. 

'; Orden EDENTATA 
{} 
~; 

Familia GlYJ?todontidae 

Familia Mylodontidae 

Orden RODENTIA 

Familia Hidrochoeridae 

Orden CARNIVORA 

Familia Canidae 

Familia Ursidae 

-

Género y Especia Nombre común 

Glyptodonte brachyostra-
.2_QQ mexicanus 
y Ramírez. 

Cuataparo 

Mylodon harlani Owen ( T} 

Neochoerus pinckneyi 
May. 

Aenocyon dirus (Leidy} 

Canis ocrupus Eschscholtz 

Canis latrans Say 

Canis lupus L. 

Paramylodon harlani 
(Owen} 

Tremarctotherium simun 
(Cope} 

armadillo 
gigante. 

carpincho, 
capibara. 

coyote 

lobo 

oso 

oso 

~ americanus Pallas oso 
( T} 
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CUADRO 4 continuación 

FamiJ..ia Procyonidae 

FamiJ..ia MusteJ..idae 

FamiJ..ia FeJ..idae 

Orden PROBOSCIDEA 
FamiJ..ia ? 

FamiJ..ia Mammutidae 
FamiJ..ia Elephantidae 

Orden PERISSODACTYLA 
FamiJ..ia Equidae 

Orden ARTIODACTYLA 

FamiJ..ia Tayassuidae 

FamiJ..ia CameJ..idae 

Procyon J..otor 
Linneaus ( T) 
~ canadensis 
Screber (T) 
FeJ..ix ~ J..eidy 
FeJ..ix imperiaJ..is Leidy 
SmiJ..odon caJ..ifornicus 
Bovard 

Cuvieronius oJ..igobonis 
(Cope) 
Mammut productus Cope 
Manunuthus imperator 
imperator Leidy (S) 

Equus (5 especies) 

PJ..atygonus 

Procamelus minumus 
(Leidy) 

GigantocameJ..us mexica
~ (Bárcena) 

CameJ..ops hesternus 
(Leidy) 

Eschatius conidens 
Cope 
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mapache 

nutria 

tigre dientes 
de sabJ..e 

mastodonte 
mamut 

cabaJ..J..o 

pecari 

cameJ..J..o 

cameiio 



CUADRO 4 continuación 

Familia Cervidae 

Familia Antilocapridae 

Familia Bovidae 

Odocoileus virginianus 
(T) 

Odocoileus halli 
Alvarez (T) 

Breameryx mexicana 
(Furlong) 

Tetrameryx conklingi 
(Stock) 

Antilocapra Ord. 

Bisan cheney1 Cook 

Bisan latifrons 
Harlan 

Euceratherium collinum 
Furlong y Suiclair 
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venado cola 
blanca. 

venado 

berrendo 

berrendo 

berrendo 

bisonte 

bisonte 

taye, carne
ro de montaña 

NOTA1 (T) Restos fósiles encontrados en Tlapacoya, con una edad -

de 22-21, 600 años antes del presente. Los demás datan del 

Pleistoceno Superior, 9,000 años antes del presente. 

(S) Restos de mamut de Santa Isabel Ixtapan, poblado cerca

no a Tepexpan, Estado de México. 

FUENTE• Departamento del Distrito Federal. Memoria de las Obras -

del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal. Talleres --

Gráficos de la Nación. México, 1975. pp. 14)-144. 



-

59 

ba en la Cuenca de México, de acuerdo con los restos encontrados 

en Tlapacoya, asociados con juegos de carpincho, oso, mapache, n~ 

tria; venado, conejos y roedores. Hace 14-,000 años los animales 

más codiciados pcr su fácil captura y abundancia eran posiblemen-

te el venado, el conejo y la liebre. También de ésta época datan 

los huesos de mamuts, y hace solamente 7,000 años se inicia el 

cultivo del maíz. 

Algunos de los mamíferos de la Cuenca de México de hace 

2,000 años, no se diferencian mucho de los que encontraron los e~ 

pañoles. (Cuadro 5). 

Por otra parte, los límites de las dos regiones biogeo

grá~icas que inciden en la Cuenca tienen una gran coincidencia -

con el límite cultural de Mesoamérica. Esta pudo lograr su glo-

rioso esplendor gracias al clima templado de algunas de sus regi~ 

nes y al mejoramiento de los cultivos. Hubo plantas que tuvieron 

gran importancia como el camote, la piña, el chile, el tomate, el 

algodón, el henequén, etc. , todas de origen neotropical y neárti

cas como la tuna, el mezquite, los agaves y las pal.mas que el hom 

bre aprendió a utilizar. 

2.2.2 Epoca Prehispánica. Desde la llegada de Colón a Améri-

ca; los naturalistas hablan de la extraordinaria vegetación del 

Nuevo Continente y hacen hincapié en la escasa variedad faunísti

ca, mencionando sÓJ.o algunos cánidos, lagomorfos, félidos y prim_!¡!, 



CUADRO 5 

ALGUNOS MAMIFEROS DEL PRINCIPIO DE NUESTRA 

ERA EN LA CUENCA DE MEXICO 

Orden RODENTIA 

Familia Sciuridae 

Familia Geomyidae 

Familia Cricetidae 

Orden LAGOMORPHA 

Familia Leporidae 

Género y Especie 

Spermophilus mexicanus 

Spermophilus variegatus 

Cratogeomys irolonis 

Thomomys umbrinus 
(Richardsoh~+ 

Cratogeomys tylorrhinus 
(Merriam)+ 

Sigmodon ~ 

Peromyscus .§.P.,_ 

Neotoma albigula 
(Hartley)+ 

Sylvilagus audovonii 

SylvilaguG cunicularius 

Sylvilagus floridanus 

Lepus mexicanus 
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Nombre común 

hurón 

ardilla 

tu.za 

tuza, curn.u 

tu.za 

ratón 

ratón de cam 
po. 

ratón 

conejo 

cene jo 

conejo 

liebre blan
ca. 



Orden CARNIVORA 

Familia Canidae 

Familia Mustelidae 

Familia Felidae 

Orden ARTIODACTYLA 

Familia Tayassuidae 

Familia Cervidae 

CUADRO 5 continuación 

e anis .§]?_,_ 

Mustela :frenata 

Spilogale putorius 

Mephitis macroura 

Taxidea ~ (Shreber)+ 

Tayassu tajacu 

Odocoileus virginianus 

Odocoileus hemionus 
( Ra:f inesque )+ 

Familia Antilocapridae Antilocapra americana 
(Ord)+ 
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coyote 

comadreja, 
encita. 
zorrillo 

zorrillo 

tlalcoyote, 
puerco juin, 
tejón. 

l.ince rojizo 

pecari de cg_ 
llar, colla
rejo. 

venado cola 
blanca 

bura; cier
vo mulo de -
cola negra. 
°l;'errendo 

NOTA1 Los restos de estas especies :fueron encontrados en una pe-

queña cueva llamada La Nopalera, a seis kilómetros al NNW -

de Tepeapulco, Estado de Hidalgo (350 a 1,100 D.C.) Actual-

mente ninguna existe en la zona mencionada. 

+ Restos que corresponden a lugares próximos a la Nopalera. 

FUENTE• Alvarez, Ticul. Nota sobre restos Óseos de mamíferos del 

Reciente, encontrados corca de Tepeapulco, Hidalgo, México, Inst~ 
tuto Nacional de Antropología e Historia, México 1964. pp. 5-15. 
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tes, pero poco a poco se abandona esta idea y se contempla una -

fauna rica y diferente. 

Apunta Gerbi Antonello1 que los españoles se encontraron 

ante una "naturaleza desconocida, pero indispensable, el español 

trató de domeñarla con los instrumentos que tenía a su disposi- -

ción, trató de reducirla a sus módulos, para entenderla, y de co~ 

frontarla con la familiar y europea, para mejor utilizarla". Es

ta constante esquematización del Nuevo Mundo como una prolonga- -

ción de los cánones europeos, hizo que pareciera en algunos aspes 

tos inferior a lo conocido y en otros extraordinariamente superior. 

Hasta nosotros ha llegado una relación incompleta y mu-

chas veces subjetiva del México Antiguo. Los conquistadores tra-

taron de imponer sus ideas, no respetaron el sentido existencial 

de los pueblos caidos y no concedieron a sus elementos culturales 

ningÚn valor, casi todos los archivos de las casas gobernantes de 

México fueron destruÍdos. Su condición de pueblo colonial se ex

tendió durante trescientos años, y cuando al fin se quizo recons

truir la cultura de sus antepasados, mucho se había olvidado o 

perdido definitivamente. 

Se sabe que los mexica logran una avanzada tecnología, 

amplios conocimientos científicos y una gran sensibilidad artíst~ 

ca, al mismo tiempo se logra un sistema de vida relacionado estr~ 

chamente con la naturaleza, en una economía de adaptación a su ~ 

biente, mutualista, no depredatoria. 
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Los datos existentes sobre la fauna del siglo XVI provie 

nen de la reconstrucción de tradiciones,de la recopilación que de 

'ellas hicieron los frailes de diferentes Órdenes y de las cróni

cas primeras hechas por los mismos europeos• autoridades, solda

dos, aventureros, (Cuadro 6). 

Los siguientes son algunos aspectos de la fauna de ese 

tiempo y su relación con la vida diaria del mexica. 

2.2.2.1 Idolos y filosas. La vida diaria del mexica estaba re-

gida por un sentido teogónico, todo acto por sencillo que fuera 

estaba relacionado con los dioses. Los había buenos y también m~ 

los. Los primeros daban vida a todo lo existente• a la lluvia, a 

los vegetales, a los animales: los segundos, recogían los aspec

tos negativos de la existencias la muerte, la sequía, la guerra, 

el hambre. Los dioses tenían en su nombre, atuendo y representa-

ción fUerte influencia zoomor±a, y estaban hechos de casi cual

quier material y de diferentes tamaños. 

Algunos animales tenían un gran significado religioso, 

como para los teotihuacanos, el ocelote había intervenido en la 

creación del mundo, o como para los mexica, el perro escuintle, 

era el compañero de quienes habiendo muerto tenían que cruzar una 

de las siete regiones antes de llegar al Mictlan o región de los 

muertos. 

Segi.!n las Casas2 , en algunas ceremonias se acostumbraba 



CUADRO 6 

ALGUNOS MAMIFEROS DEL SIGLO XVI EN LA 

CUENCA DE N!EXICO. 

Género y Especie 

~<Orden MARSUPIALIA 
..... ' 

Familia Didelphidae 

Orden INSECTIVORA 

Familia Soricidae 

Orden PRIMATES 

Familia Cebidae 

Orden EDENTATA 

Familia Dasypodidae 

Familia Myrmecophagj,_ 
dae. 

-Orden RODENTIA 

Familia Sciuridae 

Didelphis mesamericana 
mesamericana 

Alouatta palliata mexi

~ 

Ateles neglectus 

Dasypus novemcinctus 
mexicanus 

Tamandua tetradactyla 
mexicana 

Sciurus 

Citellus mexicanus 
mexicanus. 

Otos;permophilus va.riega

~ variee;atus 
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Nombre común 

tlacuache, tl~ 
quatl, tlaqua
tzin. 

topo 

araguato 

mono araña 

armadillo, ay2 
tochtli 

oso hormiguero 
azcatlcÓyotl. 

ardilla, techfi: 
lotl. 

ardilla terre.§_ 
tre, hurón, 
tlaltechá.lotl. 
ardillÓn 
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Familia Geomyidae 
Familia Heteromyudae 

Familia Cricetidae 

Familia Muridae 

Orden LAGOMORPHA 

Familia Leporidae 

Orden CARNIVORA 
Familia Canidae 

Familia Ursidae 

CUADRO 6 continuación 

Eutemias 

Cratogeomys merriami 
Dipodomys'? 

Neo toma'? 

Sigmodon hispidus ber
landieri? 

Mus Musculus 

Sylvilagus 
Le pus 

Canis cagottis 
Canis mexicanus'? 

Urocyon cinereoargenteus 

Canis caribaeus'? 

~ horriaeus o ~

~machetes. 

chichimocos, 
matotli, ma t.Q 
yauitl. 

tuza, tozan 
ratón canguro 

ratón, barre
no de pared, 
quimichin, t~ 

panchichi. 

ratón de agua 

ratón casero, 
calxoch, cal
quimichtin, 
teconton, te
concon. 

conejo, toch
tli, liebre, 
citli, eliztac 
tochtli. 

coyote, 
coyote, 
cÓyotl. 

cÓyotl 
tlach-

zorra. oztoa, 
oztohua. 
perro pelón, 
xoloitzcuintli, 
tlo.lchichi, 
it:z.cuintli. 
oso 



Familia Procyonidae 

Familia Mustelidae 

Familia Felidae 

-
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CUADRO 6 continuación 

Procyon lotor hernandezii mapache, ratón 
lavador , mapa
c h tli, cihua
tlamacazqui, 
tlamaton. 

Bassaricus astutus ~ 

~-

~ narica narica 

Tayra, barbara ~ 

cacomiztle. i~ 

cuinquani, cu_! 
tlamiztli 
tejón, coatí, 
pezotli 
viejo de monte 
tzoniztac. 

Taxidea taxus berlandieri .zorro, tlalcoy_2 
te, tlalcÓyotl 
martucha, oco
tochtli, cuau.!} 
tentzoª 

Mustela frenata frenata 
~ annectens 

Grison canaster 

Mephitis, Conepatus, 
Spilogale 

Felis hernandessi 
hernandessi 

Felis §.I!· 

Felis g~ glaucula 
Felis pardalis pardalis 

comadreja 
perro de agua, 
nutria, acóyotl 
ahui:Lo-til, ai tz
cuintli. 
perro de agua, 
hurón menor? 
zorrilo, mofeta 
epatl 

tigre, ocelotl 

tigre albino, 
ocelotl 
tigre 
tigre, tlacoo
celotl, tlaco
miztli. 
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Orden PERISSODACTYLA 
Familia Tapiridae 

Orden ARTIODACTYLA 
Familia Tayassuidae 

CUADRO 6 continuación 

Felis azteca azteca 

Felis cocomitli o Felis 
yaguaroundi 
Lynx ~ texensis 

Tapirella bairdii 

Tapirella dowii 

Pecari angulatus crassus 

Familia Cervidae Odocoileus 
Familia Antilocapridae Antilocapra americana 

mexicana 

1eón, puma, 
miztli. 
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onza, 1eón mor~ 
no, quauhmiztli 
lince, ocotoch
tli. 

tapir, tlacaxó
lotl 
tapir 

jabal.Í, coyám..§:_ 

tl, quauhcoyá
metl, quauhtl§, 
coyametl, quap_,i 
zotl. 
ciervo, mázatl. 
berrendo, tla
macazcamázatl 

NOTA1 No todas l·as especies mencionadas eran propias de la Cuenca 
de México, algunas eran traídas de otras partes del país, 
al igual que aves, reptiles y peces. 

3La interpretación no es correcta. debe sera Orden Cax·nívo

ra, Familia Procyonidae, Género Fotos, Especie flavus. Nom
bre común martucha. 

FUENTE& Martín del Campo, Rafael . Ensayo de Interpretación del 

libro undécimo de la historia general de las cosas de Nueva Espa-

ña de Fray Bernardino de SahagÚn, Vol. III. Los Mamíferos. Ana-

les del Inst. de Biol. de la UNAM. Tomo 12. México, 1940, pp. 

489-506. 
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.-_sacrií"icar conejos, "leones", "tigres", coyotes, venadf.a, l.iebres 

onzas y "perriJ..J..os de 1os naturaJ..es de aqueJ..1-a tierra, que gruñen 

·y no 1-adran" • Se ofrecían también diversas aves, reptiJ..es, inseE 

_tos, fJ..ores, sahumerios de incienso y objetos aromáticos. 

2.2.2.2 AJ..imentación. Como en todas J..as épocas, 1-a comida de 
' -ºª'·Señores era muy diferente de 1-a de1 puebJ..o. que en genera]_ con 

sistía en tortiJ..la, atoJ..e, tamales, frijoJ..es, chiJ..e, aJ..gunas pJ..a.n 

tas silvestres o cultivadas, i.nsectos, batracios y aJ..gunas veces 

carne de animales siJ..vestres. En cambio eJ.. emperador podía esco-

;ger diariamente entre pavo, faisán, perdiz, corneja, pato, venado, 

·pecari, 1-iebre, conejo, perro,pescado, frutas, etc. 

En cuanto a animaJ..es domésticos 1-os mexica eran pobres. 

!Tenían guajoJ..otes, patos, guacamayas, pericos, abejas, perros y a 

)veces monos que fueron despJ..azados por eJ.. ganado europeo. Por 1-o 

·.que se refiere a hábitos alimenticios, para eJ.. ÍndÍgena 1-a 1-1-ega

~ da de 1-os españoJ..es no significó un gran evento, pues su dieta 

continuó siendo estrecha. 

" Posiblemente eJ.. perro peJ..Ón se haya extinguido debido al 
t~ 
~ aprecio que tuvieron los españoles de su carne y su relación con 
;¡ 
.. ? el culto religioso. 

La gente humilde practicaba la caza de manutención y al

'.· gunas veces vendía el producto, en crunbio, los nobJ..es cazaban por 

pura distracción o para hacer ofrendas a sus dioses. DÍaz del 



hace una referencia a los cotos privados de Moctezumas 

··,.y llegó al. pefíol., que no era muy l.ejos, y mató toda la caza que 

~uizo de venados y liebres y conejos, y volvió muy contento a la 

~iudad". Para cazar se usaba el. arco y la flecha, el. propulsor 

~e dardos, l.a honda, la cerbatana y las trampas, 

Había ritos y danzas en conexión a l.a caza, donde se re-

presentaba la l.ucha, la fuga y la muerte del animal acosado. 

tos festejos estaban dedicados a Mixcoatl., dios de la caza. 

Es-

Los productos alimenticios se adquirían en los diferen-

tes mercad:> s de la ciudad o de los pueblos. Uno de los más gran-

1es y ricos era el de Tlatelol.co, donde también se vendían vasi

jas, objetos de oro y plata, artesanía de pluma, telas de algodón, 

materiales de construcción, semillas, etc. Antes, como ahora, 

'el mercado serví.a como punto de reunión para comprar, vender, co

ner, ofrendar a los dioses, saludar a l.os amigos, averiguar las 

:Últimas noticias, etc. Se dice que era normal. ver diariamente 

veinticinco mil personas y el dÍa de mercado hasta cincuenta mil. 

Se vendían aves, reptiles, pescados y desde luego mamÍfit 

;.'ross conejos, liebres, carne de venado, de tlacuache (dice Saha-

carne del animalejo q_ue trae sus hijos en una bolsa •• ") 

perros pelones, tuzas, lirones y ratones grandes y pieles de mur

ciélago, venado, jaguar, puma, zorra, conejo, liebre. 

2.2.2.3 El Vestido. El vestido de la gente no dedicada a la 

____ ., 
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t?~ 
;·.; mil.icia tenía una :función social., podía significar el. sexo, 1-a 

edad, 1-a ocupación, el. rango y hasta el carácter de quien 1o 11-e-

vaba. Mas bien tenía un corte sencil.l.o, pero el. adorno de l.a te-

. ' 

1a era extraordinariamente rico, l.os motivos podía ser de fl.ores 

o de animal.es • 

Se hacía cal.zado de piel. o de :fibras vegetal.es y mantas 

que provocaron 1a admiración de 1-os europeos hechas con pel.o de 

1-iebre y conejo, que tenían, hi1aban y que nunca perdían e1 co1or, 

eran muy durab1es, suaves y ca1ientes. 

En un puebl.o eminentemente militar no dejaba de tener iQ! 

portancia su atuendo. La armadura estaba forrada de a1godÓn y 

1-os cascos de madera estaban forrados con piel.es. Podían tener 

l l.a forma de ca1avera, serpiente, coyote, etc . 
• 1 

.. t 

. ' ¡ 

tar 

Los dos rangos más el.evades dentro de 1-a jerarquía rni1i

eran, como tradujeron 1os español.es, e1 de "cabal1ero á.gui1a" 

y e1 de "caba11ero tigre" (posiblemente jaguar), ya que represen

taban l.a bravura, 1-a audacia, 1a be11eza de estos animal.es • 

Los salones de las casas ricas se decoraban algunas ve-

ces con mantas de al.godÓn de pe1o de conejo, o con p1umas. Los 

asientos y 1-as esteras se cubrían igual.mente con piel.es de mamÍf~ 

ros. 

Satisfechas 1as necesidades primarias, los miembros do 
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~~~sta sociedad empezaron a crear objetos suntuosos y como re1-ata 

}1arto1-omé de 1-as Casas5 hacían aves, hacían anima1-es, hacían 

.'':ombres, hacían Ído1-os, hacían cuentas o rosarios, hacían co1-J..a

~es, hacían ajorcas, hacían zarci1-1-os y otras muchas joyas que 

;raían hombres y mujeres". 

~.2.2.4- La Medicina. Se dice que e1- mexicano tenía una con-

·. ~epciÓn fata1-ista de1- mundo, que amaba 1-a muerte y J..e rendía cu1-

to, pero 1-os avances 1-ogrados en 1-a medicina de aqueJ_ tiempo di-

rieren un poco de 1-o anterior. E1- mexicano se preocupó por a1-i-

;riar e1- do1-or, por combatir 1-a enfermedad y aún 1-uchar contra 1-a 

-nuerte porque deseaba vivir eternamente y fe1-iz. Ese conocitnien-

to médico en ocasiones se mezc1-aba con prácticas mágicas o re1-i-

giosas. 

Hubo una terapéutica nacida de 1-a observación bien diri

'gida sobre 1-as propiedades farmacoJ..Ógicas de a1-gunos vegeta1-es, 
' '.anima1-es y minera1-es, y de esta farmacope8ltuvo su origen en 1-os 

e1-ementos dados por 1-as condiciones geográficas de Mesoamérica 

·.(Cuadro 7). 

Se contaba con purgantes, eméticos, diuréticos, emo1ien-

·,tes, apósitos, catap1-asmas, anestésicos y a1-gunas substancias tó

xicas que enfermaban, embrutecían o mataban, para1-e1-o e1- conoci

miento de 1-as drogas se desarro1-1-aron ritos para su ap1-icación, 

:ruegos y conjuros que produjeran un estado de sensibi1-idad emoci_g_ 

na1- en e1- paciente. •rarnuién surgió una actividad comercia:L que 
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CUADRO 7 

TERAPEUTICA CON PRODUCTOS Y ESPECIES DE LA 
FAUNA UTILIZADA EN LA EPOCA PREHISPANICA 

Eiementos Terapéuticos 

:-Ojo de zorraª 

hueso de mono y otros componentes 

piei de ieón quemada y otros eiemen 
tos vegetaies y animaies. 

corazón de venado quemado 

cuerno de venado hecho cenizas y 
otros eiementos. 

sangre de ratón 

coia de tiacuati 

sangre de iiebre, 
serpiente chica, 

¡ tija. 

zorruela, conejo, 
ehecacÓhuati, iagaE 

patas cocidas de conejo y liebre 

comadreja muerta y bien saiada, y 

corazón de dragón. 

;; sahumerios con buen oior de nido de 
:~ ratones q_uemados en las brazas. 

sangre de zorra y zorrueia 

cuerno de venado reciente en su 
muerte. 

Aspecto ciínico 

ojos da.fiados 

para ios que escupen sangre 

contra ei doior de pecho. 

para ei dolor de corazón 

contra ia disentería 

curación de ia región púbica 

para ia vejiga o halicabado 

podagra o gota 

contra ia contracción inci
piente de ia rodiila. 

hemorroides 

epiiepsia 

contra ei miedo o micropsi
quia. 

para evitar ia presencia de 
piojos. 
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CUADRO 7 continuación 

·.''pel.os y huesos de mono, cuero de ve 
"nado·; hiel. de l.iebre quemados. Co
mer además carne de zorra. 

·contra l.a di:f'icul. tad de el._1 
minar el. :f'eto, o simpl.eme_n 
te para facilitar el. parto. 

huesos de lobo para punzar. 

huesos agudos de l.eón o trigues. se consideran como medicin~ 
1.es punzando el. l.ugar donde 
aqueja el. dolor. 

col.a de tl.acuache ocitócico. 

espinas de huitztlacuatzin o puerco , 
espi.n. 

sangrías, por ser huecas. 

:NOTA• Ejemplo de un tratamiento contra l.a caspa• ºBien l.avada con 
jugo de hie_E 

,:: 
.... t 
~:\ 

1ej!a cal.iente l.a cabeza furfurácea, 
bas silvestres agrias, bien mol.idas, 

se pone el. 
bien col.atlas. Cuando 

se secó, se unta pomada confeccionada con hiel. de perro, ZQ 
rra, topo, gavilán, golondrina, mergo, codorniz y atzitzicui 

l.otl., todo en una base de asientos de pulque .•• " 

a Al. emplear métodos terapéuticos se hizo uso de objetos 
que tuvieran semejanza con l.a enfermedad. v. gr., contra pa 
decimientos del. corazón, se recomendaba tomar en agua el CQ 

razón de venado previamen·te q_uemado y molido. 

La forma medicamentosa podía ser1 
pócimas, infusiones, sahumerios, 
l.etos, etc. 

cataplasmas, ungÜentos, 
ingestión, abalorios y aml! 

: !,{ FUENTE 1 LÓpe z Aus tfn, Al.frado. 
México; 1975, pp. 83-104. 

Textos de Medicina Náhuatl, UNAM 
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~l:i.ncluía la recol.ección, preparación y venta de medicamentos. 

Existía una cl.asificación rudimentaria de productos, ve:i;: 

~aderos equipos de investigación y expediciones que enriquecían 

con nuevas especies los jardines botánicos y 1.os zool.Ógicos. Al-

.gunas veces estas especies formaban parte del. tributo exigido a 

:otros puebl.os. 

Aparecieron con un matiz mágico, 1.as abusiones o supers-

1ticiones, 1.os agüeros y los presagios al.gunos rel.acionados con 1.a 

!muerte o 1.a enfermedad como el. rugido de 1.a fiera o 1.a presencia 

1 del. zorr il.lo, Para el. comerciante, como ejempl.o de superstición, 

·poseer una mano de mono significaba buena venta. 

Las enfermedades estaban ordenadas en grupos segÚn quién 

o qué 1.as había causado. Esto pudo deberse al. nagual.ismo, fenóm~ 

no por el que se creía que ciertos hombres podían convertirse en 

animales. 

En esa época se usó el. Tonalámatl. o Libro de 1.os Desti-

nos Humanos, especie de calendario augural que consiste en unas~ 

rie de números del. 1 al 13 y 20 signos que combinados daban 260 

días, cada uno con su correspondiente deidad, v. gr. al. ctla del 

venado 1.e correspondía Tlá:Loc; al. del. mono, Xochipil.li • al del. ti, 

gre, Tl.azol.téotl.. El sentido augural. del Libro se relacionaba con 

1.a aparición de enfermedades, por ejempl.o, si al.guíen nacía el dÍa 

6-perro, sería enfermizo y moriría pronto. También había rel.aciÓn 
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igno {tochtli, conejo) y el origen del mal y el Órgano afectado 

.: el oído izq_uierdo). Estas predicciones debían y deben tomarse 

~on mucha seriedad, pues significaban todo un condicionamiento en 

;uanto a actitudes, tipo de vida, vocación, salud, etc., del .ind~ 

viduo de aquel tiempo. 

A pesar de la honestidad con q_ue se quisieron hacer estas 

recopilaciones, hay que tener en cuenta que la información fue o:E 
·' ;tenida "de seres temerosos para ser auténticos en sus declaracio-

1nes, muchos de ellos ya estaban además sensibilizados por una nu!'!. 

~a doctrina respecto a diferentes ideas de vida, y en consecuen-

:"}ia. por nuevos conceptos médicos" 6 . 

Otra aportación a la farmacopea mexicana fue la de Fran

cisco Hernández, médico de la corte de Felipe II, q_uien catalogó 

1,200 drogas y otros remedios usados por los habitantes del alti-

plano. Fue éste estudioso el primero en difundir con un valor 

científico los principios médicos mexicanos. 

El mismo Hernández realizó el primer inventario sobre m~ 

.: ;,nerales, vegetales y animales de la Nueva España (Cuadro 8). 

Los médicos Juan Badiana y Martín de la Cruz, hacen un 

trabajo de recopilación y traducción referente a la cura de algu-

',' nas enfermedades. Su tratado "Libellus de Medicinalibus Indorum 

Herbis" se conoce con el nombre de Códice Badiano. 
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CUADRO 8 

INTERPRETA.CION DE ALFREDO DUGES AL TRABA.JO DE 

FRANCISCO HERNA.NDEZ SOBRE LOS MAlVIIFEROS 

'·i 
,Orden MARSUPIALIA. 

_.¡ 

! 
Famiiia Dideiphidae 

: Orden EDENTA.TA. 
t 

f 

Famiiia Dasypodidae 

Famiiia Myrmecopha
gidae 

Género y Especia 

Dideiphis virginiana 
caii:f'ornica 

Dasypus cucurbitinus 
Tatusia novemcincta 

Nombre común 

tiacuache 

armadiiio, ayotoc.b, 
tii 

Tamandua tetradactyia oso hormiguero? 
mex:...cana 

. t_ Orden RODENTIA 

-.¡ 

l 

-

Famiiia Dasyproctidae Aguti paca 

· Orden LAGOMORPHA. 

Famiiia Leporidae 

Orden CARNIVORA 

Famiiia Canidae 

Famiiia Procyonidae 

Lepus syivaticus 
Lepus caiiotis 

Canis iatrans 
Vuipes macrotis 
Canis cariboeus 

Procyon iotor 

~ narica 

-t::epezcuintie, 
tepeytzcuintii 

iiebre 
iiebre 

coyote, coyoti 
zorra, oztohua 
perro peión, xo-_.,,.... 

ioi tzcuintii. 

mapach, iiiamaton 
tejón, maxtle, 
cioatiamacaz~ue, 

~uauhpecotii. 
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·~amilia Mustelidae 
·\ 
i 
l 

Familia Felidae 

den ARTIODACTYLA 

Familia Cervidae 

CUADRO 8 continuación 

Eira barbara 

Mephi tis .§;E.? 

Felis ~ 
~ pseudopardalis 
Felis concolor 
Linx ~ maculata 

vie j'o de monte, 
hurón mayor, 
tzonyztac 
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zorrillo, izquie
patl. 

tigre, güinduri, 
tlaloceJ..otl 
puma, miztli 
gato montés, oco
tochtli, lince. 

Odocoileus virginianus venado, macame 

TA1 Las descripciones hechas por Hernández son bastante exactas 

como para llegar a una interpretación confiable, sin embar

go, en el trabajo de Dugés aparece una clasificación dife

rente a la actual, así él escribes 

Lepus sylvaticus 
Lupus latrans 
Vulpes virginianus 
Procyon lotor hernan
dezi. 
Galictis barbara 

Felis concolor 
Cervus virginuanus 
mexicanus. 

conejo, tochtli 
coyote, coyotl 
zorra, oztohua 
tejón, maxtle, cio~ 
tlamac azque. 
viejo del monte, 
tzonyztac 
león, miztli 
venado, macame 

JENTEa Dugés, Alfredo. Francisco Hernández, La Naturaleza, Mexi-

'· 1889, pp. 282-288. 
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Bosques, jardines y zoo1Ógicos. Varios son 1os ero-

describen 1as propiedades de Moctezuma en 1os a1rededQ 

:!res 
l 

·-(más 

de 1a ciudad. A1gunas eran jardines, otras huertas y otras 

bosques 11enos de venados, conejos, 1iebres y otros anima1es 

estaban cercadas por ríos, fuentes y estanques. ~'f que 
'i.. 

-

Este soberano poseía un zoológico, al igual que Netza

hualcÓyotl, que era guardado por trescientas personas, cada una 

dese~peñaba una actividad especÍfica1 captura, aclimatación, a1i-

mentación, atención médica, limpieza, etc. A este lugar se le 

diÓ el nombre de Casa de las Fieras o de los Animales. Estaba d.J,. 

vidida en secciones• aves, reptiles, mamíferos y humanos que pos~ 

yendo alguna rareza eran más apreciados, así había contrahechos, 

a1binos, enanos y otros seres con dismorfias muy notables. Ali-

mentaban a 1os carnívoros con carne de venado, de perro o de aves 

Habfa algunos cánidos, félidos, Úrsidos y aún bóvidos representa-

dos por e1 bisonte. Según Torquemada, no había animal en tres-

cientas leguas a la redonda que no estuviera ahí representado. 

El fin que tuvieron estas casas, a la entrada de Cortés? 

a la ciudad, fue la destrucción total por e1 fuego, estas con sus 

pa1abras s". • • y aunque a mi me pesó mucho de ello, porque a 

ellos les pesaba mucho más, determiné de las quemar, de que los 

enemigos mostraron harto pesar ••. ". 

2.2.2.6 Daños causados por 1os mamíferos. Algunas veces se 
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:.i 
_:presentaban plagas de roedores o de langostas que unidas a las h.§!. 
1 

~adas Y hambrunas hacían la vida difícil para los habitantes de 

:_la Cuenca. 

El tlacuache, el cacomiztle y el coyote causaban daños 

-

'en los animales domésticos y en la agricultura eran perjudiciales 

el mapache y la tuza de otros mamíferos de hábitos subterráneos 

que hacen destrozos en las construcciones humanas (en Teotihuacán 

algunos de los murales que permanecieron bajo tierra durante más 

de mil años tuvieron que soportar la acción de estos cavadores). 

Respecto a las enfermedades transmisibles por animales, 

probablemente se conocieron algunas de tipo infeccioso o parasit~ 

ria causadas por roedores e insectos a los que se trató de comba-

1tir. 

2.2.2.7 Las Artes. Los mamíferos como componentes del ecosi~ 

tema representan también una fuente de inspiración estética. La 

vida cotidiana de esas gentes estaba llena de colorido, cualquier 

expresión artística la reflejaba y la expresaba. La escultura m~ 

chas veces reproduce animales de exquisita belleza, la música, la 

danza y la pintura también se enriquecen con estos elementos. En 

los murales de Teotihuacán destacan los jaguares, perros, coyotes, 

pumas, a veces mezclados con serpientes o aves y a veces como an~ 

males fantásticos e indescifrables. 

Los motivos de la etapa virreynal mezclan la flora Y fa~ 
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na originales con la importada, hasta que con el tiempo los elemen 

tos zoomorfos son desplazados. 

Otro de los aspectos en que se utilizaba el nombre de los 

"i animales :f"ue para designar lugares y accidentes geográ:f"icos que d~ 

~saparecieron poco a poco. (Cuadro 9). 

' ., 

.-i 

-
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CUADRO 9 

NOMBRES GEOGRAFICOS INDIGENAS 

Toponimia 

~~yotusco (Ayotochco) 

~~axboncuá'" 

·::: oyohuac an 

Diximoy (Diximuy)+ 

Epatlan 

3-uanangó+ 

:ZÚlpallo 

,I tzcuintépec 

Mazantla 

Mizmaloyan 

'Netzahualcoyotl 

Ocelotliztacan 

Ocotusco 

'Otzolotepec 

·Ozomatepec 

(Tecoyotzinco 

:Tecuá+ 

Tecuanulco 

'Tecuantitlan 

Tectzdat~ 

~Tuxtepec 

Significado 

En (donde está) el armadillo 

Conejo pinto 

Lugar en los que tienen (veneran) al 
coyote 

Pelo de zorrillo 

Lugar de zorrillos 

Tu za 

vé un perro 

En la loma del perro 

Lugar de venados 

Donde cazan al león 

Coyote ayunado o que ayuna 

Lugar de tigres blancos 

Conejo en el ocotal 

En el cerro del tigre 

En el cerro de las monas 

En el coyotito de piedra 

Conejos 

Lugar de las fieras 

Entre las f iéras 

Lobos 

En el cerro del conejo o de los co

nejos. 
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CUADRO 9 continuación 

'Tzinacantepec {Zinacantepec) En ei cerro de ios murciéiagos 

Junto a ios murciéiagos Tzincantian {Tzincatian) 

-.-
. NOTA1 + Voz otomí . 

+ Voz mazahua. 

Son nombres de origen nahuati 1os que no iievan asterisco. 

Los nombres geográficos indígenas tenían una función desc

criptiva e informativa de1 1ugar, y muchos de estos esta-

ban dados por ia fauna que ios caracterizaba. Actuaimente 

puede ser QUe ia toponimia no corresponda a ia rea1idad,ya 

sea por ei cambio de1 c1ima, de ia vegetación, de ia fauna 

o ia desaparición de ese iugar, sin embargo, ios toponÍmi-

cos resurgen dando nombre a calles, plazas, monumentos. cig 

dades, hoteies, etc. 

FUENTE1 Robe1o, Ceci1io A. Nombres Geográficos Indígenas de1 Esta 

do de México, Bib1ioteca Encic1opédica de1 Estado de México. Méx_;h 

co. 1974. 

Peñafiei, Antonio. Nombres Geográficos de México. Edit..Q 

. ' riai Cosmos. México. 1977 • 

;-. ·. 



BJ 

REPRESENTACION JEROGLIFICA DE LAS TOPONIMIAS 

Coyohuacan.- Coyo-hua-can.- Coyoacan. 

"Haciendo la interpretación en sentido in 

verso de como está escrita la palabra, can 

significa "lugar", hua, posesivo del anterior, 

que tiene Ó posee, y coyotl, coyote, Coyohu~ 

can. "1.ugar que tiene coyotes .... ". 

Cuauhtochco,- Cuauh-toch-co, Quauhtochco. 

"De cuahuitl y tochtli ..• en el bosque 

de los cene jos •.•. " foneticamente la palabra 

significas " •.•• que el conejo de árbol es el 

cuadrúpedo que trepa á sus ramas, el ocotoch 

tli. En el lugar de los gatos monteses~ 

Itzcuintepec.- Izcuin-tepec.- Izcuintepec. 

"Un perro e on manchas negras, i tzcuintli, 

sobre la terminación tepec, da la lectura fQ 

nética de la palabra; pero no su significado". 

Puede ser ·Gomando su fonética de i tzcuintli; 

lugar c::,nsagrado a Ixcuina (diosa de la sen

sualidad), d bien, "lugar del itzcuin-patli, 

Ó yerba del perro". 
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CAPITULO 3 

CLA.SIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LOS MAMIFEROS 

CLASE MAMMALIA. 

Los mamíferos poseen una gran adaptabilidad y una gran inde-

pendencia del medio ambiente. Son animales tetrápodos y en 

general quiridados, o dotados de cinco dedos. poseen pelo de 

muy diversas formas, aspectos y color que puede variar en 

los individuos segÚn el sexo y la edad. Se presentan mudas 

parciales o totales en algunos meses del año que pueden ser 

con fines miméticos. En los individuos viejos es común el 

encanecimiento y en algunos individuos el albinismo. 

Las plantas de los pies y manos presentan una especie de al-

mohadillas, llamadas tuberculos plantares, con las QUe se 

apoyan y cuya disposición, número y forma es variable segÚn 

la especie de que se trate; poseen orejas y además glándulas 

sudoríparas. sebáceas y mamarias. 

Es distintivo en los mrunÍferos la heterodoncia; los dientes 

varían en número y forma segÚn la alimentación de cada espe-

cie. hay cuatro tipos de dientes• incisivos, caninos, premo-

lares y molares. En general una primera dentición es reom--

plazada por otra donde los molares aparecen por primera vez. 

Son sereE homeotermos porque la temperntur2 de st.1 cuerpo es 



J.4~ 

3.6 ~ 

3.7 """""'°"' 

3.B ARrDX>ACT<lA 

QJl\DR) 10 
l'"J\MXLrA 

3.l..l. 01.del.piúdoe 
3.2.l. SOrlddae 

3.3.1 PhYllostcmat:l.dae 

3.3.2 Vespert.11..ionidao 

3.J.3 ,,,l.osaidao 

3.4.l. l)asypOd1dae 

3.5.l. sc<urtdoo 

3. s. 2 Geany.i.dae 

3.S.3 Heterany1.dae 

3.5.4 C:ri.cetidao 

3.S.5 IOJridae 

3.6.l. t.!poridac 

3.7.l. Can1dae 
3.7.2 ~ 

3.7.3 MUatel.i.dae 

3.7.4 Fe1idae 

3.8.l. Cerv>dae 

3.1.1.1 
J.2.1.1 
3.2.1.2 

3.3.l..1 
3.3.l..2 

3.3.2.1 
3.3.2.2 
3.J.2.3 

J.J.3.1 
3.3.3.2 
3.4.l..1 

3.5.1.l 
3.S.l..2 
3.5.1.3 
J.S.l..4 

3.s.2.1 
3.5.2.2 
3.5.2.3 
3.S.2.4 
3.S.2.5 

3.S.3.l 
3.5.J.2 
3.5.3.J 
3.5.3.4 

3.5.4.l 
3.5.4.2 
3.5.4.3 
3.5.4.4 
3.S.4.5 
3.5.4.li 
3.5.4.7 
3.S.4.8 
3.5.4.9 
3.S.4.10 
3.5.4.11 
J.S.4.12 
3.5.4.13 
3.5.4.14 

3.S.5.1 
3.5.5.2 
3.S.5.3 

3.6.1.l. 
3.6.1.2 
3.6.1.J 

J. 7.1.1 
3. 7.2.1 

3.7.J.1 
3. 7.3.2 
3. 7.3.3 
J. 7.3.4 

3. 7.4.1 

3.8.l..1 

GfNI:RO Y ESPECIE 

Di.O«!l.ptrt.s marsupilllis cal.1.fornic:l &.~t 
sorex ua.u.ssurei aau.c;s~i Marriom 
Cryptntis soric1na Ycrriarr. 

Gl.o&IJ,Cl(lh.ag.!'11 soricina rorcno1. M.:irt~;e ~· V.i.11..t. 
Leptonyct.er1!:1 nivAl.is ni.val.is (&.!UUlSure) 

M'.(Otis vcl..i.f~r v.;!lifcr (.J. A. A11enl 
~iurus cjncrclw ci..nercu!l (Beauvois) 
Cor}-"nOrhl.nus "t.«afi..ncaqui. mrncicanus G. M. Al.len 

TDd.'.lrida mexicana (SaU!isuru} 
Tadari<.l.:l tnilC'r'Ot.iS (Gray) 
oasypus novcrrci.nctUB ncx.l.canus Petcrs 

SCi.urus no1eon.i ncl.HOni ?-\e.rri.<'ll:n 
SC'.l.urus nclsoní tU.rtun Nelaon 
Citel.luz vari.ogatlm variegatcs CErxlebcn) 
Citcllus ncx.icnnu.-:; ncx.i-Cllnu.s ErXl.ebcn 

'Ihor.cmys 1~1.nus vulcarrls Nclson y Gol.duun · 
~s Ul"bri.n=:; pcregr.inun t1arr1.am 
Cratogeanyo rncrri<nn.i mc..rri.a:mi ("!1"lana5) 
Cratogcc:mys cylorh.i1iuu a.r.v.:11.io l~ 
crat.ogcc:mys 1.rol.anis Nc?l.sor", y Goldnan 

l>crogn.athus f1avus ft'CX.icanua MerrJ...i'll 
Di.poda,ll'S ph.il.l.i.psii ph.i1lipsi.i 
Li.atT,ts i.rror3tuS pullu....~ tt:x::.pe:: 
t.1.anys 1-rroratuc. allcni (t.nucs) 

Re.ithrodonto'n".{9 n'W:':<].:t-lotis s.:ituratus Al len y Ch3pnan 
R. ful.vc:ncr.ns toltecl.W Mcrri.om 
R. c:tu:ysopsis chrynopsi.s Mcrrí.am 
Pcran'.{scus m::n.iculatus fulvus o-.3g'CXX] 
r. m. l.abecula Ell1.ot 
P. rnelanoti& A11cn y Ch.:lµnan 
P. lr.r'l'Ü.occ~ Merriam 
P. true grat~ Marria:rn 
P. diffi.cil.ia anplus OSgood 
P. d. felipcnsis M•~r:iam 
Dai.Cmys taylor.i ana1ogu.s o~ 
Neotarodon alstoni alston.i Merriam 
NeOtcr.'la. torquata Ward 
Microtu.5 rrcxicanun nex..ic.:inus (5aussure) 

Ra.tt.us norvegJ.cus (D-~l.ebun) 
R.:tttus rattus alex.1.n<lri.r-.us (GcoffrcyJ 
~ musc:ulus b.rcvi=ostris Watc.rhf:::;Juse 

~l.agus d.i.•lz.i (Ferra.r1. l>érczl 
Sylvil.dg\ci florid:mus oriz.:lbac (t1erriam) 
Sylvil.agus cuni=ilar.ius cun.1.cuL!lri.us (Wat:erhouse) 

can.is l.atrans c.agot.is 1L'.lmi1ton Smith 
Bassar.iscus astutus astutu::; (L.ic....,,ten.st.ein) 

Mustela frcnat.a frena.ta Licht.enstcin 
MU.Stel.a. frenat.a. pcrota.e llal.l 
ML--phitis JIUCrOllra m.:icroura Licht.enste.i.n 
Dpilogal.e angust.ifron3 angusti.frons Howell. 
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constante, poseen un sistema nervioso muy desarrollado, res

piración pulmonar, corazón de cuatro cavidades, diafragma y 

aparato digestivo completo. 

Su tamafio va de unos cuantos centímetros a varios metros. 

Hay especies voladoras, planeadoras, corredoras, arborícolas, 

saltadoras y aún algunas que se han adaptado a la vida acuá-

tica cuya forma y estructura se han modificado. Muchas de 

las especies de esta clase son nocturnas y algunas de ellas 

minadoras. Algunas no construyen refugi~ alguno pero otras 

viven entre las rocas, los troncos, en cavernas, árboles, 

etc. 

El régimen alimenticio es muy diverso, los hay1 frugívoros, 

herbívoros, 
, 

y omnivoros. 

insect!voros, 
, 

carnivoros, ictiófagos, necrófagos 

No es frecuente que se presenten migraciones en los mamífe

ros, pero una causa puede ser la sobrepoblación y la esca-

sez de alimento. Su instinto gregario los hace formar aso~ 

ciaciones de estabilidad y finalidad variable como defensa, 

ataque, migración, alimentación, reproducción. 

General.mente el desarrollo embrionario es dentro del cuerpo 

materno, muy raras veces fuera de él y algunos terminan su 

desarrollo en la bolsa ventral, correspondiendo respectiva-

mente a los placentados, monotremas y marsupiales. La lac-



,. 

J.1 

tancia es de diferente duración de una especie a otra y el 

cuidado de las crías depende del padre y/o de la madre. 

La mayoría de los mamíferos emiten sonidos, que presuponen 

diferentes estados de ánimo. 
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En cuanto a la duración de la vida, se tienen datos de anim§ 

les en cautividad o domésticos, pero poco se sabe acerca de 

los factores que influyen en el tiempo de vida de los anima

les silvestres; en principio están los depredadores natura

les y las enfermedades virales, parasitarias, bacterianas y 

micóticas que limitan su longevidad, sin embargo, Alvarez 

del Villar dice que" .•. los mamíferos viven entre dos y c~ 

co veces el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la 

madurez". 

Esta clase se encuentra dispersa en casi todas partes del 

mundo, cada continente, cada región tiene una mastofauna ca

racterística debida a barreras geográficas o ecológicas que 

la arraiga a su medio ambiente de manera poderosa. 

ORDEN MARSUPIALIA. 

Las hembras de este orden presentan marsupio o bolsa abdomi

nal donde las crías pasan los primeros meses de vida y donde 

también se encuentran las mamas. El período de gestación es 

muy corto y al nacer las crías se encuentran en estado em-

brionario. Se clasifican dentro de los Metaterios pues ca-

recen de placenta. 

lllllllllllllllllllllllllli~f·)~-..,~~~-:-:::-::~ · ........ • .. . 
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Familia Didelphidae. 

El. nombre "Didelfos" se debe a que en 1.as hembras el Útero 

y l.a vagina son dobles y convergen en un orificio externo. 

Son marsupiales de cuerpo robusto y alargado, hocico agudo, 

orejas desnudas, extremidades cortas y dedos largos con 

pulgares oponibles, cola prensil, de costumbres arborfco

las y omn!voros.5 

1.1.1 Didelphis marsupialis californica Bennet. 

-

"Tl..acuache" 

Otros nombres. "Zorro", "zarigüeya". 

Caracter!sticas distintivas• Es del. tamaño de un gato d2 

méstico, de hocico largo y bigotes negros de gran longi

tud, orejas desnudas, cola prensil, escamosa y desprovi§_ 

ta de pelo. Las hembras tienen una bol.sa abdominal. don-

de llevan a sus hijos. El dedo pulgar es oponibl.e y el 

pelo es gcneraJ.mente gris. 

Medidas. ~ongi·tud total ,73 cm; cola ,37 cm. 

D.istr ibuclÓn.~ S(; er..cuentra en toda la Cuenca pero prin-

cipa1.mente en la parte sur. en el Pedregal y en l.as par

tes bajas del Ajusco. 

Todav!a hace unos 15 años se l.es pod!a encontrar en Mix

coac; Chapul tepec y Tacuba, antes de su urbanización. 

Ho.bitat·1 Pueden vivir en árboles huecos, l.ugares pedre{!;2 

sos, construcciones abandonadas, hoyos cavados por otros 

animales, etc. y preferentemente donde haya una fuente 

de agua en abundancia. Cubren suc madrigueras con hojas 



secas o zacate,. Debido a su gran adaptación a diversos 

medios gozan de una amplia distribución geográfica. 

Hábitos. Se le define como un animal lento, perezoso, 

gran trepador y de hábitos nocturnos. Se ha visto que 

ante una situación de peligro 3imula estar muerto, y en 

un momento de descuido de su enemigo emprende la huÍda. 

Es común que los machos se reunan con las hembras sólo 

en ~a época de reproducción, que puede ser al principio 

de la primavera y otra a fines del verano. 

El. período de gestación es de 1J dfas y en cada parto 

llegan a tener de 5 a 10 crías y como máximo 13. Des-

pués de cinco meses se consideran comple+,amente indepen-

dientes de l2. madre. 

Su alimentación es muy variadas insectos, invertebrados, 

carrofia, desperdicios, huevos de aves silvestres o domé~ 

ticas, pollitos, frutas, peces, ratones, ranas, lombri-

ces de tierra, retoños de plantas, etc. 

Dañocl y beneficios. Comúnmente en el medio rural se les 

utiliza como alimento, por su fácil captura aunque no es 

una carne muy sabrosa. En otros lugares se aprovecha la 

piel, pero no en la Cuenca donde popularmente la grasa 

de la cola se utiliza contra algunas enfermedades. 
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ORDEN INSECTIVORA. 

A este orden pertenecen los mamíferos más pequeños, algunos 

de ellos son nadadores o minadores, de alimentación omínora 

pero principalmente insectívoros. Tienen la apariencia de 

un ratón, hocico largo y puntiagudo y cinco dedos en cada p~ 

ta. 

,.J.2.1 Familia Soricidae. 

'i~ 

Son mamíferos de un alto metabolismo y por eso consumen 

una gran cantidad de alimento. Se diferencían de los ratQ 

nes por su hocico más largo y agudo y sus dientes son pe-

queños y de color rojizo en la parte superior. Tienen or.§t 

jas y ojos muy pequeños, y poseen toda una gama de sonidos. 

Los soricidos viven generalmente en galerías. Es habitual 

varios luchar contra animales más grandes, pero como son 

muy nerviosos no es extraño que mueran de susto, por ejem

plo por un fUerte ruido, porque se les quiera capturar. 

Acostumbran vivir solos excepto en la época de celo. La 

gestación, el tiempo que tardan en hacer vida independien

te y su período de vida, que es de sólo dos años, son muy 

rápidos. 

J.2.2.1 ~ saussurei saussurei Merriam. 

"Musaraña col.a larga". 

Otros nombres. "Musarañas ratonas". 

Características distintivas. Son animales cilindriformes 
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de patas cortas y cola larga, ojos y orejas pequeñas, de 

hocico alargado aunque no llega a trompa. El pelaje en 

general es grisáceo y blanco en el vientre. 

Medidas. Longitud total de 20 a 8 cm incluida la cola. 

Distribución." Se localiza en la parte sur y oeste de la 

Cuenca. Se han obtenido especies en Xochimilco, Tlalpan, 

San Jerónimo. Contreras y a altitudes de 3200 m. 

Habita t. Viven lo mismo en lugares secos, poblados de 

matorrales y formados por piedras, como en sitios hÚme-

dos. 

Hábitos. A pesar de su tamaño son mamíferos muy audaces 

y de vida solitaria y nocturna. 

La época de reproducción puede ser de la primavera al 

otoño, la gestación varía entre 13 y 21 dÍas y en cada 

parto nacen de 4 a 8 hijuelos. 

La a.limentación consiste principalmente de insectos, pe

ro también de caracoles, gusanos y cualquier otro animal 

pequeño, ratones, algunos vegetales y semillas. Las má-

ximas probabilidades de muerte son el hambre y el frío. 

Depredadores. Pueden ser depredadores de las musarañas 

los gatos, zorros.y comadrejas y algunas aves como los 

b~os. 

Daños y beneficios. Son benéficos por cuanto que des~ 



9.3 

yen gran cantidad de insectos nocivos al hombre, y sólo 

ocasionan algunas molestias cuando muerden por el compo

nente tóxico.de su saliva. 

}; 
b.2.1.2 
~ 

Cryptotis soricina Merriam. 

.3. J 

11Musaraña cola corta". 

Otros nombres. "Musarañas mochas" ; debido a que las ore

jas las tienen ocultas en el pelaje de la cabeza, que -

les da el aspecto de cortadas. 

Características distintivas. Son más abundantes que So-

.r.e.z saussurei saussurei y se les distingue de éstos por 

su cola más corta y su pelaje más claro. 

ORDEN CHIROPTERA . 

Estos mamíferos viven en todo tipo de clima, excepto en los 

demasiado fríos y son los Únicos adaptados para el vuelo, lo 

que les confiere características especiales en su organismo, 

De los dos subórdenes existentes, Megachiroptera y Microchi

roptera, sólo éste se encuentra en el Continente Americano. 

Son animales de ojos pequeños, de hábitos nocturnos y caver-

ní·colas. Poseen una extraordinaria habilidad para salvar 

obstáculos cuando vuelan y también para cazar insectos en el 

aire. Si se les tapan los oídos pierden esta habilidad, ya 

que el animal emite sonidos supersónicos que luego le son r~ 

flejados al rebotar en los objetos que se encuentran a su p~ 

so. Las alas están formadas por membranas que unen los bra-



zos y manos con el cuerpo y las patas. Las falanges de las 

manos son largas, no así el pulgar que es corto y provisto 

de una ufia, Útil cuando el animal se cuelga o cuando camina. 

Por sus hábitos alimenticios pueden ser insectívoros, frugí-

voros, melÍvoros, hematófagos, piscívoros o carnívoros. Re.§. 

pecto a la reproducción, sólo tienen un hijo en cada parto, 

que nace sin pelo e incapaz de volar y son transportados co

munmente sobre el vientre de la madre. 

Se les considera molestos por el olor desagradable que dejan 

donde habitan, además, algunos como los del género Tadarina, 

producen chillidos poco agradables para el hombre. Pueden 

ser, aunque no necesariamente, causantes indirectos de la 

Histoplasmosis en cualquier especie animal y desde luego es-

tán. las especies transmisoras de la rabia. Algunos frugívo-

ros causan estropicios ensuciando las paredes y pisos con 

sus deyecciones o con los desperdicios de sus alimentos. Sin 

embargo, son benéficos por el control que ejercen contra al

gunos insectos perjudiciales o actuando como polinizadores y 

dispersores de plantas, especialmente los frugívoros Y tam

bién por sus excrementos que sirven como fertilizan~e. 

J.3.1 Familia Phyllostomatidae. 

Estos microquirÓpteros tienen el cuerpo muy robusto y las 

extremidades anteriores muy desarrolladas, la cabeza pro

porcionalmente grande, orejas largas y rosto ensanchado 
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y del hocico se desprenden varios apéndices foliados, de 

ahÍ el nombre de falsos vampiros con hocico foliado. Por 

todo esto su aspecto es lÚgubre y con frecuencia se les 

confunde con los verdaderos vampiros. 

Es una familia americana formada por un centenar de espe

cies conocidas. 

Ó.J.1.1 

3.3.1.2 

Glossophaga soricina morenoi Martínez y Villa . 

.,Murciélago siricotero". 

Otros nombres. "Falso vampiro", "cabeza de musarañaº. 

Características distintivas. Debe su nombre a su largo 

hocico y lengua, la que le sirve para lamer el néctar y 

el polen de las flores. Son en general de color café. 

Medidas. Tienen una longitud de 63 a 77 cm. 

Dis tribuc iÓn. Se encuentra en toda la Cuenca. Se han 

colectado especies cerca de Tlaxcala, en Chicomostoc y 

en el Cerro Teutli a 2620 m de altitud. 

Habitat. Es frecuente encontrarlos formando grandes gr~ 

pos en las cavernas. 

Daños y beneficios. Los filostÓmidos son basicamente P2 

linizadores. 

Leptonycteris nivalis nivalis (Saussure). 

"'Murciélago l.engÜilargo". 
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Otros nombres, "Carilargo de 1-as nieves" 

Características distintivas• Son fil.ostomos de tamaño in 

termedio y con orejas cortas terminadas en punta, su ro§ 

tro es al.argado y en el. hocico se destaca una J..ámina 

principal. reside en su 1-arga 1-engua que util.iza para li

bar el. néctar de J..as fl.ores y para atrapar pequeños in

sectos escondidos en el. interior de 1-as mismas. 

Medidas·. Como promedio 78 mm de J..ongitud total. 

Distribución• Se han encontrado especies en Chicomostoc, 

en el. Cerro Teutli y en Mil.pa Alta a 2620 m de aJ..titud. 

Hábitat. Demuestran hábitos gregarios, amontonándose du

rante el. dÍa en cuevas natural.es y también en obscuros 

rincones de viejos edificios. 

Hábitos. Al iniciarse 1-a estación invernal. se reúnen en 

pequeñas col.onias para instaJ..arse temporal.mente en gran

des cuevas natural.es o en túnel.es. 

Daños y beneficios. Por sus hábitos alimenticios actúan 

como polinizadores. 

Famil.ia Vespertil.io.nidae; Los microquirÓpteros de esta fa-

milia son poco corpulentos tienen las alas muy alargadas, 

la cabeza pequeña con orejas al.go puntiagudas y 1-a cola so-

bresale en su porción terminal.. Sus miembros son de los 

más conocidos y cosmopolitas, sueien medrar en las proximid~ 
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des de los poblados. 

te insectívoros. 

Son de hábitos nocturnos y básicamen-

3.3.2.1 Myotis velifer velifer (J. A. Allen) .· 

"Mure iél..ago vespertino:· 

Medidas. Entre 80 y 105 mm de longitud total. 

Di3trib1..iciÓn. Se sabe que existe en toda la Cuenca. 

recogieron ejemplos en Iztapalapa y en Río Frío. 

Se 

Habita t. Acostumbran •rivir en grietas, huecos de árbo-

les o en cobertizos. 

Lasiurus cinereus cinereus (Bea\:rvois). 

"Murcié1ago pardoº. 

Otros nombres. Murciélago ceniciento, murciélago escar-

chado, murciélago blanquizco. 

Características distintivas. Tienen una apariencia de 

canosidad en el pelaje del dorso. 

Distribución. Se encuentra en toda la zona de estudio. 

Se recogieron ejemplares de Chapultepec y de Tacubaya. 

Hábitos. La alimentación de estos murciélagos es insec-

t!vara. 

Corynorhinus rafinesgui mexicanus G. M. Allen. 

"Murciélago narig ... 1do" 
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Características distintivas. Se les conoce también como 

orejones por tener las orejas muy largas, de forma elíp

tica, de ahÍ que tengan un movimiento muy marcado para 

no impedir la visión lateral. Son poco corpulentos, con 

extremidades y cola bien proporcionadas. 

Presentan un color parduzco, obscuro en la base y claro 

en las puntas. La región ventral también es clara. 

Medidas. Como promedio mide 10 cm de longitud total y 

tan largas son sus orejas que pueden abaroar una tercera 

parte de la longitud de su cuerpo. 

Distribución. Se estudió un ejemplar proveniente del D_g 

sierto de los Leones. 

Familia Molossidae. 

Los quirópteros de esta familia tienen la cabeza grande, 

redondeada, con el rostro ensanchado y el hocico truncado, 

en el cual se encuentran los grandes orificios nasales, 

por los que reciben el nombre de quirópteros de cara perru 

na. Son de aspecto pesado, pero sus movimientos son rápi-

dos y vuelan a bastante velocidad. Se les conoce también 

como molosos, murciélagos mastín y murciélagos cola de ra

tón. 

J.J.J.1 Tadarida mexicana ( Saussure) . 

"Murciélago coludo". 
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Otros nombres. Moloso, murciélago guanero, murciélago 

de cola libre. 

Características distintivas. Son de orejas anchas y re-

dondeadas y corno en 1a base están muy juntas parece que 

se unieran sobre la frente. En el hocico truncado, el 

labio superior es más largo que el inferior y con plie-

gues verticales. Las alas son estrechas y la cola larga. 

En general son de color café obscuro. 

su vuelo es errática. 

Distribución. Vive en toda la Cuenca. 

La dirección de 

Se encontraron 

individuos de esta especie en Coyoacán, Tacubaya, Texco

co, edificio de San Ildefonso y colonia Algarín. 

Habitat. Vive de ordinario en cuevas formando colonias 

numerosas, acostumbra residir en edificios abandonados e 

iglesias. 

Há:bitos. Es un animal gregario e insectívoro. 

Daños y beneficios. 

producción de guano. 

Se considera importante por su alta 

Tadarida rnacrotis (Gray). 

ºGran murcié:Lago col..udo:' 

Características distintivas. Es más grande que ~· mexi-

~ con una longitud total de 122 mm. 
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Distribuci6n. Se encontró un ejempiar en Tacubaya. 

ORDEN EDENTATA . 

Agrupa este orden a ios armadiiios, perezosos y hormigueros, 

de tamaño, forma y hábitos muy diferentes. Tienen anteceso

res muy antiguos en ia Cuenca como ei Myiodon hariani Owen. 

Es característico de ios desdentados ei poseer una vena cava 

posterior dobie, cuando la mayoría de ios mamíferos sóio tig 

nen una. Estos mamíferos son abundantes y variados en ei 

Continente Americano, donde hay también un gran número de e§ 

pecies f6siles. 

;3.4.1 Famiiia Dasypodidae. 

Su característica principai es ia de poseer un caparaz6n 

articuiar; su cola y hocico son aiargados y la iengua es 

extensible. Carecen de incisivos y caninos por lo que su 

dentadura es homodonta o de dientes iguaies. 

3.4.1.1 Dasypus novemcinctus mexicanus Peters. 

1'Arm.adil.lo" . 

Otros nombres. "Armado", "mulita", "ayotochtli". 

Descripci6n. Es ia Única especie de armadiiios en todo 

ei país, de aproximadamente ei tamaño de un gato domést~ 

co. Está envuelto en una especie. de armadura flexibie y 

aniiiada en ia parte media, también ia coia y la cabeza 

están cubiertas por piacas duras. El carapacho en la 
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parte superior es de color café obscuro y en el vientre 

es blanco. Los dedos están provistos de uñas aptas para 

cavar, defenderse o atacar. Debido a sus orejas siempre 

erectas, se les ha dado el nombre de mulitas que es poco 

usado en la Cuenca. 

Medidas. Se considera la longitud total entre 86.7 y 86 

cm: la co1a vertebral entre 31.1 y 45 cm y la oreja de 

4.2 a 3.5 cm. 

Distribución. Se han encontrado en Tlalpan y en los al-

rededores de la fábrica de papel San Rafael a 2380 m de 

altitud. Son numerosos en regiones semisecas, templadas 

y de suelos suaves. 

Habita t. Para vifir construyen madrigueras subterráneas 

que les sirven como hogar, para almacenar alimento y en 

general siempre tienen dos salidas. Permanecen en ellas 

cuando la temperatura del exterior es demasiado a1ta. 

Puede encontrárseles en lugares cubiertos por chaparral 

o zacatales y también en lugares cercanos a los bosques. 

Hábitos. Es posible que nazcan en marzo o en abril. 

período de gestación es de 120 días y son normalmente 

cuatro crías del mismo sexo. 

El 

Suelen alimentarse de insectos, larvas, lombrices, pequ~ 

ñas culebras y frutillas, algunas veces hasta huevos de 

aves silvestres. Es curioso que se les encuentre convi-

viendo con serpientes de cascabel o nauyacas. 

• 
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Depredadores. Son presa de aigunas a.ves, coyotes, perros 

y feiinos. Su principai iimitante es ia destrucción de 

su medio ambiente por ei pastoreo, ia erosión o ias ave

nidas extraordinarias de ios ríos. 

Daños y beneficios. Este es un animai inofensivo. que 

puede causar daños ocasionaies a ios sembrados, pero que 

no son sino una forma de eiiminar ia.rvas e insectos per

judiciaies para ia agricuitura, como son por ejempio1 CQ 

ieopteros, Lepidopteros, Miriapodos, Scarabidos. 

Aigunas veces se ies captura siendo jóvenes para domest~ 

carios o bien para comer su carne, que es muy apreciada. 

Con su concha se fabrican boisos, canastos, recipientes 

y cajas de resonancia de mandoiinas y guitarras • Sus h~ 

bitos nocturnos quizás ios han saivado de una segura ex

tinción. 

ORDEN RODENTIA • 

Este orden abarca una tercera parte de ios mamíferos existen

tes. Son animaies cosmopoiitas y de una gran adaptabiiidad, 

ios hay de vida subterránea, corredores y saitadores, trepa-

dores, arborícoias, nadadores y voiadores. Resuitan di:fÍci-

ies de estudiar por ia gran cantidad de especies existentes y 

muy semejantes entre si. Los caracteres estructuraies son 

muy parecidos en todos ios roedores, presentan cuatro i.ncisi

vos muy desarroiiados y que crecen durante toda ia. vida com-

pensando ei desgaste continuo que sufren. Aparte de ios inc~ 



sivos sólo poseen los molares. Poco se sabe de sus hábitos, 

pues son animales de vida nocturna. 

Debido a su distribución y a su número, este orden tiene una 

gran importancia económica. Pueden ser dañinos para la agri-

cultura o transmisores de enfermedades, pero también los hay 

que proporcionan materias primas para la industria o para la 

alimentación. 

El que se consideren dañinos, como apunta Alvarez del Toro, 

es causa directa de la actividad humana. En condiciones nor-

males viven en equilibrio con su ambiente, pero al ser destru~ 

da la vegetación natural y eliminados sus depredadores, apro

vecha entonces los alimentos que se le ofrecen en las zonas -

cultivadas o en los lugares habitados por el hombre. 

'.3. 5. 1 Familia Sciuridae. 

Pertenecen a esta familia las ardillas arbóreas y las te-

rr.!co1as. Poseen dos abazones o bolsas a cada lado de los 

carrillos, pero su característica principal es tener la c~ 

la cubierta de espeso pelaje. Son básicamente vegetaria

nas. Entre sus alimentos está.ns frutos, semillas, hojas Y 

retoños tiernos, insectos, huevos y pajaritos recién naci

dos. 

Ocupan una gran diversidad de habitats, son diurnas y poco 

prolíficas. Sus depredadores abundan• gavilanes, aguili

llas, tecolotes y lechuzas, serpientes, coyotes, comadre

jas y algunos fe~inos. 
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Se acostumbra mantenerlos como mascotas y por su carne son 

muy perseguidas. Estos animalitos nunca llegan a consti-

. 5. 1. 1 

tuir plagas, a pesar de la creencia popular; y son perse

guidas en las zonas rurales • 

Sciurus nelsoni nelsoni Merriam. 

"Ardilla del Ajusco". 

Otros nombres. "Ardi11a arbórea", .. ardil.l.a arborícola~·~ 

"ardilla voladora••. 

Caracterfsticas distintivas. 

gris y el vientre negruzco. 

El dorso en general es 

Su pelo es suave, largo y 

abundante y la cola es amplia. 

Medidas. La longitud total es de unos 52 cm y la cola 

de 24 a 26 cm. 

Distribución. ~- nelsoni nelsoni vive en las montañas del 

sur y oeste de la Cuenca de México, en lugares como el 

Ajusco y Salazar. Su población es ya reducida. 

Suelen encontrarse en las zonas boscosas templ~ Habita t. 
das y en las de reciente desmonte donde se cultive mafz. 

Hábitos. De ordinario viven en los árboles donde cons-

truyen sus nidos, y descienden a tierra en caso de nece

sitar comida. agua o simplemente para cambiar de árbol. 

Nacen de dos a seis hijos en cada parto después de 44 
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dÍas de gestación, pero al parecer sólo hay un parto al 

año. 

Además de los alimentos antes mencionados, .si se encuen

tran en una zona de bosque de pino-encino comen bellotas 

y piñones. Si hay escasez de alimento emigran a otras 

altitudes. hasta 1300 m o más de su lugar original. Al 

igual que en otras especies, también su mayor limitante 

han sido los desmontes, la destrucción del bosque y el 

pastoreo. 

Daños y beneficios. Por su afición a los elotes, frutos 

y nueces se les mata en la primera oportunidad. 

medio rural se aprovecha su carne como alimento. 

Sciurus nelsoni hirtus Nelson. 

"Ardilla del Popo". 

En el 

Características distintivas. Es muy semejante a ~. !!· 

nelsoni, en general es más claro, las patas en lugar de 

negras son grises. 

Medidas. Longitud total, 48.3 cm; cola 23 cm. 

Distribución. Habita en las vertientes de la Sierra Ne-

vada cubiertas ro::- bosques de -pin0-encino a alturas de 

2500 a 4000 :n. 

Citellus vn.riee;atuo (Erxleb,.,.n). 

"ArdillÓn". 
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Características distintivas. Estos roedores son de tam~ 

fio grande, su cola alcanza la mitad de la longitud total 

de su cuerpo, su color es negro mezclado con blanco y 

los ojos se encuentran rodeados por una banda blanca in-

terrumpida en las comisuras. 

1oració·n se hace má:s clara. 

Durante el invierno su ca-

Distribución. Se encuentran en todas las partes bajas 

de las serranías que bordean a la Cuenca. Se colectaron 

ejemplares del Cerro Zacatepec, de Tlalpan y de Amecame-

ca. 

Usualmente evitan al hombre, pero en la actualidad es po 

sible que su población sea muy baja. 

Citellus mexicanus mexicanus Erxleben. 

"Hurón". 

Otros nombres. '
1 Ardilla terrícola mexicana'', ''huroncito!' 

Características dJ.stintivas. Son animales de cuerpo lar

go, patas cortas, hocico puntiagudo, orejas pequeñas y 

cola delgada. En el dorso llevan manchas longitudinales 

blanquecinas y esta coloración les permite confundirse 

con el medio. 

Medidas. LF.t. longitud total var:La cnt:::~e 3¿. 2 y 36 cm. 

Dis tribuciÓ11. Se ei to.n en el trabajo de Villa sobre los 

ru~nÍí'oros del VulJ~c do iVIÓxico, J_ugares co1no Toxcoco, el 
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Peñón Viejo, Mixcoac y Chapuitepec dond= se encontraron 

ejempiares. En ei presente todos estos sitios se han u~ 

banizado y por io tanto se ha despiazado a este mamífero 

de su habitat naturai. 

Habita t. Por io común ocupan madrigueras. 

Hábitos. Se desconoce su cicio biológico, pero se sabe 

que se alimentan de insectos y semillas y en cautividad 

son carnívoros y frugívoros. 

Daños y beneficios. Para la década de los afios 50, es-

tos animaies eran abundantes y causaban daños en los al

faifares del rumbo de la Hacienda de ios Moraies, en el 

sur de la Cuenca hacían destrozos, aunque no graves, en 

los piantfos de maíz, trigo y avena, por io que se ies 

perseguía. 

Famiiia Geomyidae. 

Estos roedores pasan gran parte de su vida bajo tierra. 

Son de cuerpo rechonco, piernas, orejas, ojos y cola pequ~ 

ños y ias manos están provistas de uñas largas y puntiagu-

das. Poseen cuatro incisivos para roer la tierra y ias -

raíces y a cada iado de la cara tienen una bolsa para alma 

cenar y transportar comida y otros objetos. Su pelaje es 

raio, excepto aquellos que viven en un clima frío. 

tM una coloración caf'é obscuro. 

Pres en 
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Los geÓmidos construyen galerías subterráneas extensas y 

complicadas que son ~ácilmente observables en superficie 

por los montoncitos de tierra que el animal saca del túnel. 

En las partes más profundas tienen su morada, en tanto que 

en las más superficiales tienen almacén de alimentos y de

pÓsi to de defecaciones. Hacen vida nocturna y son torpes, 

indefensos y antisociales, ocasionalmente Sálen a la supeE 

ficie pero no se alejan mucho de sus madrigueras. 

Las tuzas se alimentan de raíces y tub~rculos causando· da

ños en algunos sembrados, en vías de comunicación y cons--

trucciones en general. En el Ajusco y en la Sierra Nevada 

han dañado cultivos de cereales, frutales y leguminosas y 

por esto los campesinos las combaten. 

En cuanto a su reproducción, ésta puede efectuarse durante 

todo el año y en cada parto puede haber de tres a once 

crías que nacen desnudas y ciegas. 

Las tuzas se han utilizado como alimento o medicamento y 

donde no existe la agricultura, ayudan a la formación del 

suelo por los diversos desechos orgánicos que acumulan, ad~ 

más aflojan la tierra facilitando que las raíces de las 

plantas penetren. Los túneles permiten la circulación del 

aire, agua y otros solventes que van a dar a corrientes y 

manantiales. 

Son enemigos naturales de las tuzas; cuiebras, hurones o 

comadrejas, tlalcoyotcs, b~hoc y teco~otes. Su mayor ene-
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go es ei hombre que utiiiza cuanto método esté a su aican

ce para combatirias. En ia Cuenca de México, no abundan 

ios depredadores de ias tuzas y por eso éstas prosperan. 

Thornomys umbrinus vuicanis Neison y Goidman. 

"Tu za serrana". 

Otros nombres. "Tuza dei Popo". 

Características distintivas. Se diferP.ncÍan dei género 

Cratogeomys por su tamaño más reducido. Son de coior C.§, 

fé obscuro que disminuye en la parte inferior. Las patas 

traseras son biancas y ia coia café con ia punta bianca. 

Medidas. Miden entre 

coia vertebrai es de 

22 y 20 cm de iongitud totai, 

aproximadamente 7 cm. 

ia 

Distribución. Se ie encuentra en ia vertiente norte dei 

Popocatépeti a una aititud aproximada de 4500 m. 

Habitat. Es frecuente encontrario compartiendo ei mismo 

habitat que ~- ~- peregrinus. 

Hábitos. 

iio. 

Las crías nacen entre ios meses de junio y ju-

• 5.2.2 Thomomys umbrinus peregrinus Merrian • 

"Tuza serrana". 

Características distintivas. Es un poco mayor que ei ~ 
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nero anterior, su color es café obscuro y la parte media 

dorsal es negruzca. Las patas, la punta de la cola, la 

parte interna de los abazones y algunas veces la barba 

son 'blancas. 

Medidas. Longitud total, 19.9 cm; cola vertebral, 6.2 

cm. 

Distribución. Se han observado en Salazar, Parres y en 

general en las faldas de las montañas que rodean la Cuen 

ca. 

Cratogeomys merriami merriami (Thomas) . 

"Tuza :Llanera". 

Caracterfsticas distintivas. Son las tuzas más grandes 

de todo el género. Son de cuerpo robusto, la cola y las 

patas traseras están casi desnudas y su color es café o 

negro. La coloración más obscura corresponde a las po

blaciones que viven en los lugares más altos. 

Medidas. Longitud total entre 32 y 35 cm; cola vertebral 

entre 10 y 11 cm. 

Distribución. Habita en la parte sur de la Cuenca desde 

los 2200 hasta a más de 2500 m de altitud. 

Cratogeomys tylorhinus arvalis Hooper. 

"Tuza llanera del Valle". 
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Características distintivas. Son muy semejantes a la e~ 

pecie anterior, pero un poco más pequeños y un poco más 

claros y rojizos en la coloración. 

Medidas. Longitud total, 33.1 cm; cola vertebral 12.9 

cm. 

Distribución. Viven cerca del pueblo de Tepexpan, hacia 

Zumpango y Tequixquiac. Eran frecuentes en lo que hoy 

son las colonias del Valle, Taxqueña y Huipulco, donde 

existían alfalfares que fueron desplazados por la urba.n_,i 

zación. 

Cratogeomys irolonis Nelson y Goldman. 

"Tuza de Irolo". 

Distribución. Esta especie toma su nombre de la locali-

dad llamada Irolo en el Estado de Hidalgo. Antes de la 

desecación de los lagos, se tenían áreas bien definidas 

para Q. fil• merria.mi, Q. ~. arvaiis y Q. irolonis, el pri 

mero ai sureste, el segundo ai noroeste y oeste y el te~ 

cero en el extremo nornoreste del Vaiie; iuego, todas e~ 

tas especies recorrieron su distribución hacia el centro 

confundiéndose. 

Hábitos. Poco se sabe sobre su reproducción, es posible 

que ésta sea entre junio y julio y que los úitimos naci

mientos tengan lugar en ei mes de agosto. 
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'"Rata canguro". 

Otr.os nombres. "Rata canguro serrana". 
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Caracterfsticas distintivas. Estos dipodomidos son de 

cuerpo reducido y cola larga, con un mechón en la punta. 

A causa de sus patas posterior~2 tan pequeñas, puede dar 

grandes saltos cuando se tra-t;a de avanzar. de tal suerte 

que parecen canguros é'n min.ia.-turs.. Su pe:a..a:1 e es largo ~,' 

suave y de color canel.a erj e:i darse ~.,,- bl.a.nc!:- e.r. :..c- par""':.e 

inferior, en lr. .. parte pos~erlor Ce cads ore~E. tiene una 

mancha blanca. Los ojos son muy grandec. 

Medidas. 

cm. 

Longitud total, 27.6 cm; cola vertebral, 17.1 

Distribución. Esta abarca tod1 la Cuenca. 

Habita t. Acostumbra los lugares arenosos, de suelo emp~ 

brecido y las grandes alt,..iras. 

Hábitos. Son animales tfmidos y asustadizos, inquietos 

y curiosos, sedentarios y de vida nocturna y solitaria 

en sus concentraciones. 

3.5.J.J Lim,-¡ys irrorai._us pullus Hooper. 

"Rata espinos~1". 

Otros nombres. "Ratones de bolsas espinosao". 

··~ ....... , ... ,. 
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Características distintivas. Los pelos que cubren su 

piel son tiesos y quebradizos, el color es gris en el 

dorso y blanco en el vientre. A pesar de estar emparen

tadas con las ratas canguro, utilizan las cuatro extrem~ 

dades para correr. 

Medidas. Longitud total, 25.7 cm: cola vertebral, 12.9 

cm. 

Distribución. Se tienen referencias y observaciones de 

estos roedores de las faldas de la Sierra Nevada, del P~ 

dregal de San Angel y de Tlalpan. 

Habitat. Vive en terrenos secos con vegetación arbusti

va, en los límites de los terrenos de cultivo, entre los 

magueyes, bajo las rocas, troncos, en cuevas o madrigue

ras. 

Hábitos. La reproducción puede efectuarse durante todo 

el año, teniendo de tres a cinco crías en cada parto. 

Su alimentación es a base de semillas que guardan en sus 

abazones, también de plantas herbáceas y algunas veces 

de insectos. Son animales nocturnos que en períodos de 

muy baja temperatura permanecen aletargados. 

Daños y beneficios. Es poco frecuente, pero llegan a 

constituir verdaderas plagas en los sembrados y en los 

graneros. 
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Distribución. Se encuentran en la Cuenca lo mismo en 

partes altas corno en bajas, anteriormente en los alfalf~ 

res del sur de la Ciudad de México, en el Pedregal de 

San Angel, en las faldas y cimas del Ajusco y del Popoc~ 

tépetl, entre el zacatón de esos lugares. Todavía para 

los años cincuentas se les observó en Chapultepec, cerca 

del Country Club en el Pedregal de San Angel, en Xotepin 

go, en San Jerónimo y en Tlalpan, por mencionar sólo al-

gunos de los lugares actualmente urbanizados. 

Hábitos. Se les ve en gran número en zonas de vegetación 

natural y en zonas agrícolas, de donde toman parte de su 

alimento. Es posible Que su reproducción sea durante tQ 

do el afio, con tres a siete hijos en cada camada y dos 

partos al año . 

~. fulvences toltecus Merrian. 

"Ratón rnoreno 11
• 

Características distintivas. Se diferencían del género 

anterior por su color más pálido, ante ocráceo con negro, 

las patas y las manos son blancas. Su cara es larga y 

delgada y el color de las orejas es café claro. 

Medidas. El promedio de las especies estudiadas por Vi

lla es de 18.0 cm de longitud total y 9.9 cm de cola ve~ 

tebral. 

Distribución. En general, en toda la Cuenca, compartien 
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do su hábita~ con g. fil· saturatus, pero tiene una densi

dad menor. 

g. crysopsis crysopsis Merriam. 

"Ratón dorado". 

Características distintivas. Es de tamaño grande, de C.Q. 

la larga, lo mismo que el pelaje que además es suave y 

sedoso. Su color es a.naranjado en el dorso mezclado con 

negro y con una banda dorsal obscura. Las orejas son n~ 

gras y la cola café obscuro arriba y blanca abajo. La 

diferencia con g. 
vo de su pelaje, 

jas son obscuras. 

en 

toltecus radica en el color más vi-

su mayor longitud y en que las ore-

Medidas. Longitud total, 17.B cm: cola vertebral, 10.4 

cm. 

Distribuc iÓn. Viven en las partes altas de las montañas 

q_ue circundan la Cuenca. Se le encuentra por ejemplo a 

los 3830 m de altitud en las cercanías del volcán Popoc~ 

tépetl. Acostumbran los 1ug2..res cubiertos de zacatón de 

las zonas de pinos del Ajusco, Las Cruces y los volcanes 

Popocatépetl e Iztacc:Í.huatl, conviviendo con ª· fil• ~

ratus y Neotomodon ~· alstoni, Microtus fil· mexicanus y 

Hábitos. No s<! r>an encontrado da.tos acerca de la época 

de reproducci-Ón de estos animales. 



• .5. 4. 4 Peromyscus maniculatus fulvus Osgood. 

"Ratón cuatralbo alazán". 
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Otros nombres. "Ratón de patas blancas americano", "ratón 

vespertino", nombre dado por el sonido que emiten al an.Q_ 

checer y que es diferente al de otros ratones. 

Características distintivas. Son ratones de tamaño me-

diana. Tienen la cola tan larga como la mitad del cuer-

po y cubierta de pelo fino y corto. Las especies de es

te género tienen los ojos grandes y la planta de los pies 

presenta tubérculos. Debido a que las patas y el vien

tre son blancos también se le llama ratón de campo pati-

blanco. En el dorso su color es amarillento. En ocasi_g 

nes se confunde con R_. ID• labecula pero la especie ~

~ es más rojiza. 

Distribución. Está en toda la Cuenca de México, pero 

principal.mente en la zona sur, como en Xochimilco y en 

el Ajusco. 

Habitat. Comparte su nicho ecológico con R· ID· labecula. 

Suelen vivir en madrigueras, nidos de aves abandonadas, 

troncos o grietas en las rocas y construcciones humanas. 

Abandonan los nidos cuando estos se encuentran demasiado 

sucios. 

Hábitos. Para distinguir su territorio, ya que campar-

ten su habitat con otras especies, suelen identificarse 
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por el olor. 

Se alimentan de semillas e insectos como escarabajos, m~ 

riposas nocturnas y saltamontes, larvas, caracoles y a 

veces de carroña. 

Suelen aparearse durante todo el año, incluso en invier

no si este no es muy fr!o, después de tres o cuatro sem~ 

nas nacen de una a nueve cr!as ciegas, sordas y desnudas. 

Puede haber hasta cuatro partos al año. 

Daños y beneficios. Otorgan un beneficio al eliminar 

larvas dañinas para las rafees de los árboles. 

~. m. labecula Elliot. 

"Ratón cuatralbo parduzco". 

Caracter!sticas distintivas. Es diferente a la especie 

anterior por ser de tamaño más grande y de pelaje más 

obscuro. En la parte dorsal es café claro, las patas y 

e1 vientre son blancos. 

Medidas. Como promedio de lon~itud total son 17.7 cm y 

de cola vertebral 7.4 cm. 

Distribucic5n. En toda la Cuenca, sobre todo en la parte 

sur en alturas cercanas a los JOO.m. 

lugares como Churubusco y Coyoacán. 

Anteriormente en 

Habita t. Son más abundantes que !:· !!l· fulvus, pero me-



. s. 4. 6 

120 

nos que ~· melanotis con quienes comparte su habitat. 

Hábitos. Es posible que la época de reproducción sea a 

fines de la primavera y principios del otoño • 

~· melanotis Allen y Chapman. 

"Ratón Monta.fiero". 

Otros nombres. "Ratas o ratones de monte". 

Características distintivas. En ocasiones se le coni."un-

de con~. fil• labecula, pero aquel es más pequeño. Su P§. 

la je es largo y S'..1.el to y la cola es muy corta. Pres en-

tan una mancha negra en la parte media del dorso. Las 

patas y las manos son blancas, la cola es café arriba y 

blanca abajo. 

Medidas. Longitud total, 1.5.4 cm; cola vertebral, 6.6 

cm. 

Distribución. Se tienen observaciones de esta especie 

en los alrededores del Popocatépetl a J6oo m de altitud 

y desde los 2820 m, pero puede sobrevivir en altitudes 

de 4000 m. Se le encuentra en las par·tes al tas de las 

sierras que limitan la Cuenca. en la zona este y sur de la 

misma. Comparte su distribución con Baiomys, Reithrodon-

tomys y Neotomodon. 

Hab1.t2.t. 1~co.-:tum.bra vivi=- entre el zacatón de l.as :f'al.-

da3 d0 la~ sierras y en lugares pedregosos. 
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Há:bitos. No se sabe con exactitud su perfodo de repro-

ducción, pero se supone que es largo, habiendo varios 

partos al año. Hay un promedio de 3.7 embriones. Son 

de hábitos nocturnos. Es éste un género importante por 

la gran cantidad de especies que lo forman y su amplia 

distribución geográfica. 

~- hyalocetes Merriam. 

"Ratón ocotero". 

Otros nombres. "Ratas o ratones de monte". 

Caracterfsticas distintivas. En relación a los demás r~ 

tones que viven en la Cuenca, este ratón resulta grande. 

Es de color gris y aparentemente tiene las orejas desnu-

das. En el vientre su color es blanco sucio, las patas 

son blancas al igual que la cola en la parte de abajo, 

pues arriba es café obscuro. 

Medidas. En promedio 21.3 cm de longitud total y 12.7 

cm de cola vertebral. 

Distribución. Se tienen referencias que los sitúan en 

las faldas de las sierras Nevada, del Ajusco y de las 

Cruces. 

Habitat. Vive en los bosques de Abies y de Juniperus, 

bajo las matan de zacatón. 

Hábitos. La época de reproducción se verifica al.rededor 
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del mes de octubre. Parece que su pob1ación no es muy 

numerosa. 

~- true gratus Merriam. 

"Ratón piñonero". 

Caracterfsticas distintivas. Su cuerpo es corto y la c~ 

la es larga, más que el cuerpo y la cabeza juntas. Las 

orejas son pequeñas, Su color es café obscuro variando 

en los individuos jÓvenes de gris a café en 1os adultos. 

Medidas. 
cm. 

Longitud total, 19.4 cm: cola vertebral, 9.9 

Distribuc iÓn. Es muy amplia dentro de la Cuenca, apare-

ciendo desde altitudes de 2300 m a 2800 m donde deja es-

pacio a otras especies. Se han recogido ejemp1ares de 

Pachuca; Chapultepec, San Angel, del Cerro Zacatepec, de 

Las Fuentes de Tlalpan y de la Presa Anzaldo. 

Habita t. Son abundantes, por e jempJ_o, en e1 Pedregal de 

San Ange1, que es un lugar pedregoso y poblado de zaca-

tón con vegetación dominante. Comparte su nicho eco1Ógá_ 

co con Reithrodontomys, Liomys, Baiomys y Peromyscus. 

Hábitos. El número de crías es de tres. La época de r~ 

producción es posible q_ue se efec-túe en julio. 

~. difficilis amplus Osgood. 

"Ratón orejudo". 
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Características distintivas. Son ratones de tamañ.c gra,n 

de al igual que sus orejas, de donde toman su nombre. 

Son un poco má:s grandes que E_. _:!;. gratus. La cola es 

más larga que la cabeza y el cuerpo juntos. 

Distribución. 

m de altitud. 

Se colectó un ejemplar en Pachuca a 2420 

Se han observado en las zonas pedregosas 

del norte y noreste de la Cuenca. 

Medidas. Longitud total, 25.1 cm; cola vertebral, 13.9 

cm. 

Habita t. Prefiere los sitios pedregosos y con vegeta-

ción de tipo semides~rtico. Convive con Peromyscus truei, 

Baiomys taylori y Liomys irroratus. 

Hábitos. Se han encontrado hembras con embriones en los 

meses de julio y agosto en un promedio de 2.5, pero al 

mismo tiempo se han encontrado ejemplares jóvenes, se s~ 

pone por J_o tanto, que habrá tres o más partos durante 

el afio. 

5.4.10 E_. difficilis felipensis Merriam . 

.. Ratón orejudo". 

Otros nombres. "Rata orejuda del Pedregal". 

Ca:r:·actcrÍr;ti cri.~ d istin-tivas .. E~ un poco mas pequefio que 

1.a ospecio ant0rior y su colcraci-Ón es más obscura. 
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Dist~ibució·n. Se 1es encuentra en 1as fa1das de 1as se-

rranías que circundan 1a Cuenca, entre 1os 2260 m y 1os 

3000 m de a1titud, en 1uga.res como e1 Cerro de 1a Estre-

11a·; T1alpan, Contreras y Río Frío. 

Habita t. Es frecuente en los 1ugares rocosos, áridos y 

con vegetación escasa como zacates o matorrales. Esta 

especie es poco abundante. Los ejemplares fueron captu-

rados a orillas de arroyos, a1 igual que~· &- amplus. 

5.4.11 Baiomys taylori analogus Osgood. 

"Rató·n pigmeo". 

Otros nombres. "Ratón pigmeo norteño". 

Características distintivas. Son roedores muy pequeños, 

de cola más corta que 1a cabeza y el cuerpo, y orejas p~ 

queñas y redondeadas. En el dorso presentan una colora-

ción sepia obscuro y en e1 vientre, griz pizarra. 

patas y la cola son café obscuro. 

Las 

Medidas. Tienen en promedio 11.2 cm de 1ongitud tota1 y 

4.5 cm de co1a vertebra1. 

Distribución. Hay ejemplares provenientes de1 Cerro de 

1a Estre11a, el Pedrega1 de San Angel, Xochimilco y exi~ 

ten referencias de los a1rededorec del Ajusco y del Pop~ 

catépetl e Iztaccfhuatl. 

Hábitat. Vive en 1ugares donde hay piedras sueltas, al 
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borde de los sembrados y no se sabe que causen daños a 

los intereses humanos. 

Hábitos. Conviven con ratones espinosos de1 género Lio-

mys y a1gunas especies de Peramyscus. 

Dañas y beneficios. Quizás puedan ser uti1izados como 

anima1es de laboratorio debido a su fácil adaptación a 

1a cautividad • 

• 5.4.l.2 Neotomodon alstoni alstani Merrian. 

"Ratón de l.os volcanes". 

Características distintivas. Su tamaño es un poco infe-

rior al de Neotoma. Tiene las orejas anchas, grandes y 

casi desnudas. 

cuerpo juntos. 

La cola es más corta que 1a cabeza y e1 

Su pelaje es suave, densa, negruzco en 

el dorso y blanco en el vientre. 

Medidas. Longitud total, 20.0 cm: cala vertebral, 9.4 

cm. 

Distribución. Se tienen ejemplares y referencias prove-

nientes de la parte sur de la Cuenca en1 Contreras, Paso 

de Cortés, Ajusco, Sierra Nevada, desde los 2650 m hasta 

los 4500 m de altitud. 

Habitat. Vive en los lugares ocupados por bosque mixto 

de pino-encino en las partes bajas, y de pino abeto en 

las altas, pero siempre donde existe zacatón, bajo del 

cual viven formando grupos abundantes. 

i .... ·· 
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Comparte su hábitat con Peromyscus melanotis. 

Hábitos. Habita en simples túneles. Probablemente su 

reproducciÓ·n comienza a :f"ines de junio y mediados de 

agosto con 3.4 embriones cada vez . 

• 5.4.13 Neotorna torguata Ward. 

ºRata montonera" .. 

Características distintivas. Este es e1 ratón de mayor 

tamru1o de entre todos los que habitan en la Cuenca. Sus 

orejas son pequeñas y su co1or es negruzco en el dorso y 

blanco en la parte inferior, al igual que las patas. En 

la parte media dorsal hay una banda sepia. 

Medidas. Son 35.8 cm de longitud total y 16.5 cm de co-

la vertebral. 

Distribución. Hay observaciones de esta especie de las 

regiones boscosas de las más elevadas serranías de la 

Cuenca; hasta los 3400 m de altitud. 

Habitat. Acostumbran vivir en los lugares rocosos. 

Hábitos. La reproducción puede ser a fines de junio y 

mediados de agosto, con dos o más partos al año. 

'•.'. 3.5.4.14 Microtus mexicanus mexicanus (Saussure). 

"Metorito" .. 

Otros nombres. "Ratón alfarero", "1nicroto mexicano'". 



Características distintivas. Las orejas son pequeñas y 

redondeadas y casi cubiertas por el pelaje de la cabeza, 

la cola es corta y el pelaje largo, suave y de color se

pia obscuro. 

Medidas. 13.7 cm de longitud total y 3.0 cm de cola ver

tebral. 

Distribución, Ahora inexistentes en lugares donde hace 

veinte años eran frecuentes: Chapultepec y Churubusco. 

Su distribución abarca, sin embargo, toda la Cuenca. Se 

encontró un individuo en Paso de Cortés a una altitud de 

34.50 m. 

Há:bitos. La reproducción se realiza de mayo a agosto, 

En cada parto hay un promedio de cinco crías. Se alime_!! 

tan de tallos, hojas y raíces de plantas herbáceas. Vi

ven en túneles complejos y construyen veredas cerca de 

ellos. Son lo mismo diurnos que nocturnos. 

Depredadores. Sirve de alimento al coyote, lince, tlal-

coyote, tlacuache, zorrillo, musaraña, gavilán, búho, 

cuervo, halcón, etc. 

Daños y beneficios. Resulta una verdadera plaga para la 

agricul. tura! e~ PSpeci9]_ rara l0~ ::.:i.l:faJ.fares, es por es-

to rp--'-o .::;0 J_e.:.· :'L·r·,=:;igt.le po!:'" ·todw.::--: .L '...:: - "t·-o<.::'' .. 3._o.-~: ~ trsun.peatl.d P 

j_nu.1ldac.i0n, en./'er.i.cn.arnien1;o. caz.~~- c1)j·1 perros. et;c. A pe-

sa:r· d·~ t•;::io ~sto, su población no Sf'~ ·ve í'uertemer!te a..fe.s. 
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tada debido a su aita nata1idad. 

Famiiia Muridae. 

Son roedores de pequeño tamaño y cuerpo aiargado, tienen 

ia cabeza pequeña y ias orejas bien desarroiiadas; ias ex

tremidades anteriores son casi dei mismo tamaño que ias 

posteriores y ia coia iarga está desprovista de peio o és

te es muy corto. 

5.5.1 

Se trata de una famiiia distribuida en casi todo ei mundo 

y dada su importancia económica se ie menciona en este ca

pítuio. 

Rattus norvegicus (Erxieben). 

"Rata noruega". 

Otros nombres. "Rata de casa", "rata común". A pesar de 

su nombre cier.tí·fico, es probabie que su origen se ioca-

1ice en Asia Centrai. 

Características distintivas. La rata común es consider~ 

biemente mayor que ia rata negra o de barco. Tiene las 

orejas pequeñas, la cola corta, el pelo áspero y ei pel~ 

je de color gris, son también buenas nadadoras. 

Medido.e:. Mide u~c~ 25 CM desde el ho~5.co hastG ia base 

do la cola y pesa hasta 45 g. 

Disi..ri bu.e :Lc_"1n.~ Se J_c pued13 onecd1.trar o:n co:.i todos los 

lugares habl t3..do:; por el hombre, to ... r.1.t0 en ·~l. n1cdio rural 



129 

como en el urbano. 

Habita t. Son huéspedes de las construcciones humanas, 

donde aprovechan su comida, su grano almacenado y sus 

cultivos. Las moradas de estos roedores son de área re§ 

tringidac almacenes, granjas, escombros, alcantarillas, 

etc. 

El medio más 3-ntiguo que colaboró en su distribución se 

hizo en los barcos, de hecho, así fue como llegaron a 

América. 

Hábitos. Al contrario de otros mamíferos, la rata común 

mantiene una vida familiar, luchando poco entre sí, sal-

vo las hembras cuando se trata de defender sus nidos. 

El sentido de la territorialidad está muy marcado, no 

aceptan intrusos viviendo en libertad ni en cautiverio. 

Construyen sendas, por lo general subterráneas, que em-

plean cuando salen a buscar # 
viveres, pero siempre procu-

randa estar bien protegidos por la vegetación. 

En cuanto a la reproducción, se tiene que en cada parto 

nacen de 4 a 10 hijos, después de 24 dÍas de gestación y 

pueden ser de 3 a 5 partos al año y en cualquier época, 

siempre que las condiciones ambientales sean constantes. 

No obat~1ta ~l ~lLo Índice de natalidad, la mortalidad 

es muy grr3..l·1do, s··~brc todo cuan.do ale:u.n..n pobl8ciÓn locz'Ll 
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aumenta demasiado QUe representa una seria amenaza para 

su propia especie, tienen lugar entonces las migraciones. 

en otras palabras, a un hábitat superpoblado corresponde 

una migración en masa. 

La alimentaciÓ·n tan variada de la rata noruega, está en 

reiación con su gran número. Consumen rafees, granos, 

carne, peQueños animales, aves de corral y huevos. 

Depredadores. Algunos de estos son las comadrejas, los 

zorros y los gatos domésticos. 

Daños y beneficios. Estos peQueños múridos han represen

tado un papel muy importante en el campo de la investi~ 

ción, la variedad albina se ha utilizado en trabajos de 

laboratorio y por esto son criadas especialmente. En un 

tiempo, debido a sus hábitos alimenticios fueron Ú·tiles 

como basureras, pero ahora se consideran como verdaderos 

parásitos, una plaga difícil de erradicar. 

Aparte de los daños QUe pueden causar en las instalacio

nes humanas y en los alimentos, afectan la economía y la 

salud de algunos grupos sociales. Contra esto se han em 

prendido algunas campañas de desratización y control del 

tifo por parte de la Secretaría de Salubridad y Asisten-

e ia, pero que no s lempre son su:r ic ien·t.es. 

Rattu::: rci.ttus a.lc:::c;-v_lrii~ (Geoffroy). 

ºRata ncgr::t" .. 
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Otros nombres. "Rata de barco", ºrata parda" o de "al.e~ 

tariJ...J...a". 

Características distintivas. Es más esbelta que la rata 

común. A diferencia de ~· norvegicus tiene las orejas 

desnudas. Los pies son de color rosa con cinco aJ...mohadd 

lJ...as en J...a pJ...anta del pie donde los pulgares de los mie~ 

bros anteriores se hayan convertidos en pequeños tubérc~ 

1.os. Su pelaje es pardo y gris lo mismo en el dorso que 

en el.. vientre. 

Medidas. Mide aproximadamente de 16 a 23 cm de J...ongitud 

total. 

Distribución. ~. L• alexandrinus no es tampoco origina-

ria de América sino probablemente de Asia. Por 1.o que 

toca a J...a Cuenca de México, esta especie ha sido despla-

zada por 1.a rata noruega, llegando a ser raras. 

H~itos. Centran su actividad principal.mente durante J...a 

noche, pero sin permanecer inactivos durante el dÍa. CQ 

mo buenas J.-repadoras se J...es puede encontrar en niveles 

aJ...tos de las construcciones o edificios. Dedican algÚn 

tiempo a la limpieza de su piel y de sus zarpas, 

del J...ugar donde vive. 

.. 
no asi 

Puede haber de 3 a 5 partos al aiio. siendo máximo el ap~ 

reamiento en. verano. El período de gestación es de 21 

días con un promedio de 7 crías que nacen desnudas de CQ 
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lor rosado, ciegas y sordas. 

La rata negra es omnívora con aguda inclinación hacia 

los cereales. 

Depredadores. Tiene varios depredadores entre los anim~ 

les silvestres. pero en las zonas urbanas, el hombre y 

sus métodos de desratización han sido suficientemente 

efectivos c•:'.)mr:. para ~n algunas par~es causar casi la ex

tinción de esta ~specie. 

Daños y beneficios. Es da:-1ina porque sus heces resultar. 

contaminante3 de los alimentos almacenados y anterio:rmen 

te porque era portadora de la peste bubónica o negra. en 

el presents, debido a su gran voracidad continúan siendo 

transmisores de graves enfermedades. 

5.5.3 Mus musculus brevirrostris Waterhovse. 

"Ratón de casa". 

Características distintivas. Son roedores de hocico pun 

tiagudo, ojos y orejas relativamente grandes, pelaje par 

dogrisáceo, un poco más claro en la parte inferior, cola 

de color café con la punta negra y dedos de las patas 

blancos. 

Medí.das. Mi.de de 7 a 10 cm con todo y cola, que es casi 

la mitad de la longitud de su cuerpo. 

Distribución. Está ampliamente distribuida en toda la 
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Cuenca. 

Habita t. Awnque se le encuentra en el campo, por fre-

cuentar las construcciones humana~. especiaJ..mente aque-

llas donde se al.macenan alimentos, se le ha llamado ra-

tón doméstico. Su dispersión también fue accidental, al 

principio en los barcos y en la actualidad en los avio-

nes. 

Evita los lugares descubiertos, quizás por el peligro que 

representan los depredadores. Hace algunos años era co

mún verlos en los sembradíos de alfalfa, que ahora ya no 

existen, sobre todo en la parte sur de la ciudad de Mroc~ 

ce. 

Hábitos. La mayor parte de sus actividades las realizan 

durante la noche. Son animales silenciosos y veloces, 

hábiles para trepar y saltar y tan elásticos que son ca

paces de pasar a través de ranuras de unos cuántos milÍ-

metros. 

En estos ratones está muy marcado el sentido de territo-

rialidad y es por medio de la orina, que se reconocen 

los residentes de un determinado lugar. 

Son anlinales que tienen muy desarrollado el sentido del 

olfato y del oido y se cree que son miopes. 

Cuando una población aumenta en exceso, queda un macho 

don1inante, CI'--~'9 0s el Único ql..le se aparea con las hembras 

-
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y de esta forma se limita el exceso de 
,. 

crias. 
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Varios son los factores que intervienen en su multiplic~ 

ciÓn como el que son muy prolíficos, su amplia adaptabi

lidad a cualquier alimentación y habitación, siempre que 

ésta les brinde protección, su reproducción durante cua~ 

quier época del año hasta con cinco partos de cinco a 

seis o diez crías si el alimento es abundante, y que la 

gestaci5·n se realiza en muy corto tiempo ( 20 dÍas). Los 

hijos necen sin pelo y ciegos y pueden tener una dura

ción de vida de tres a seis años en el caso de los rato

nes domésticos. 

En forma silvestre se alimenta de semillas, 
,. 

raices, ho-

jas y tallos, los domésticos, se nutren de casi cualquier 

cosa, incluso carne. 

Depredadores. Se cuentan entre sus depredadores• bÚhos, 

haJ...cones, comadrejas, armiños. zorros, gatos, e.orne jas, 

ratas y serpientes. 

Dafios y beneficios. La variedad albina se utiliza en 

trabajos de laboratorio. Por otra parte, como estos ro~ 

dores necesitan poco para subsistir, causan graves estrQ 

picios, porque destruyen más de lo que pueden comer y 

ocupan cualquier material para sus nidos. 

Hay que tener presentes algunos descubrimientos cientÍf~ 

cosque permitan el control de plagas, por ejemplo, se 

sabe que el ratón doméotico es muy sensible al ultrason~ 
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do, es por esto que se instalan en grandes edificios ap~ 

ratos que emiten estas ondas causando así su exterminio. 

ORDEN LAGOMORPHA. 
·:'.' ~ 
'<1 Estos mamÍf'eros poseen unos incisivos semejan tes a los roed_g_ 

_, res, pero en la mandíbula superior detrás de este primer par, 

se presenta otro par de piezas más pequeñas y los incisivos 

superiores quedan delante de los inferiores, al contrario 

del grupo anterior, presentan además premolares y molares. 

En cuanto a la cola, ésta puede no aparecer o ser muy corta. 

• 6.1 

Mucho tiempo se consideró a este grupo dentro del orden Ro

dentia, no fue sino hasta 1912 que se hizo la diferenciación 

quedando comprendidas las liebres, los conejos y las picas 

en esta nueva división . 

Familia Leporidae. 

En México esta f'amilia está representada por los conejos, 

las liebres y el teporingo, que son en general de cola pe

queña, orejas grandes y patas posteriores más largas que 

las anteriores. 

Estos mamíferos poseen varias peculiaridades1 las hembras 

son más grandes que los machos: el alimento no completamen 

te masticado ni di~erido regresa a la boca para una segun

da masticación, o bien una parte del alimento parcialmente 

digerido es expulsado en forma de pelotitas que luego son 

consumidas, sobre todo s1. el alimento no es abundar1te. El 
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verdadero excremento es de color café obscúro. 

La diferencia entre conejos y liebres radica en la longi

tud mayor de las orejas y de las patas y del tamaño total 

en éstas, además, sus hijos que no nacen en nido sino al 

descubierto y con los ojos abiertos son capaces de correr 

casi inmediatamente. 

Romerologus diazi (Ferrari Pérez). 

"Zacatuche". 

Otros nombres• "Teporingo", "tepol.ito", "conejo de 1-os 

vol.canes". 

Características distinti .. .ra~. Es de ios conejos del país 

el más pequeño, su pelaje es suave y abundante, de color 

café obscuro en el lomo y café grisáceo en el vientres 

Las ore jao son pequeñas y redondeadas, lo mismo que las 

patas y la cola. Tiene una voz aguda y penetrante. 

Medidas& Longitud total, 32 crrq cola, 2.4 cm; orGjas, 

4-. J cm. 

Distribución. Viven en las laderas mcdlas del Popocaté-

petl y rleJ. IztaccÍhuatl y en las # s crrru1.ina 1-n parte de 

sur de la Cuc.nca, dcE1dc los 3000 hasta los 3500 m de al-

tura. Ec una especie endémica de la zona de estudio. 

Habitat. 

asociado 8-l zac~,tón (Epicampe:c. y Fes tuca) , entre los 

·.: ~= 



6.1.2 

137 

JOOO a.J500 m de altitud, en madrigueras o bajo montones 

de rocas, y compartiendo su habitat con 1.os ratones del. 

género Neotomodon. 

pl.ejo de veredas. 

Usual.mente construye un sistema com-

Hábitos. La mayor actividad 1.a desarrol.1.a al. anochecer 

y muy de mañana descansando al. mediodía. Sus nidos son 

subterráneos y con •arias sal.idas. Se reproducen en 1.a 

primavera y a principios del. verano y 1.as crías, que pu~ 

den ser cuatro, nacen aproximadamente después de un mes. 

Sus hábitos alimenticios no son muy conocidos, pero se 

supone que entre otros alimentos esti 1.a menta (Cunil.a 

tri tifo 1.ium) • 

Daños y beneficios. Es un animalito total.mente inofens~ 

vo, pero que se 1.e caza con fines deportivos y ni su CB.!: 

ne se aprovecha y ésta puede ser 1.a principal. causa de 

su destrucción. 

Syl.vilagus floridanus orizabae (Merriam). 

"Conejo cas.tellano". 

Otros nombres. "Conejo de Castilla", "conejo serrano", 

''conejo del. monte". 

Características distintivas. Su color es café, de colas 

pálidas, cortas y blancas, a veces g!:·ic.es o amarillas, 

las piernas son de col.ar café ocre. Son huéspedes de 
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ecto y endoparásitos (Dermatoxys veligera, Obeliscoides 

cunieculi). 

Distribución. Se encuentra en los bosques de pino-enci-

no que rodean a la Cuenca, se han encontrado hasta a 

.3.JOO m de altitud. Con ~eguridad han desaparecido de l~ 

gares como Chapultepec y partes del Pedregal continuame_n 

te urbanizadas. 

Habita t. Algunas veces encuentran habitación en madrigu~ 

ras dejadas por zorrillos, armadillos o algunos otros c~ 

vadores, pero cuando el tiempo es bueno y no hay peligro 

pueden vivir en superficie, donde requieren sin embargo, 

de una cantidad suficientes de vegetación como zacate o 

maleza. Son abundantes donde no existe sobrepastoreo. 

Hábitos. La gestación es de un mes aproximadamente, y 

aunque es mucha la mortalidad, ésta se equilibra por el 

alto Índice de rtatalidad, con cuatro o seis crías cada 

vez y hasta cinco partos al año. 

Depredadores. Ya que los conejos tienen una amplia dis-

tribuciÓn, muchas son las especies que se alimentan de 

el.los 1. víboras, lechuzas, gavilanes, algunos cánidos, 

mustélidos y félidos como el gato montés (Lynx rufus) 

La 
, 

caceria en este caso no se considera destructiva deb~ 

do a la gran proliferación de este mo.mÍfero y a su util~ 

dad como alimento humano. 
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l. 6.1. 3 Sylvilagus cunicularius cunicularius (Waterhouse). 

"Conejo serrano". 

¡ 

t 
~ ·. 

,í', 

:3.7 

-

Otros nombres. "Cene jo de las alturas". 

Distribución. Prefiere las partes más altas de las se

rranías que bordeo.n a la Cuenca, de ahf su nombre de co-

nejo de las alturas. Se han observado o estudiado ejem-

plares de lugares como Paso de Cortés, Río Frfo, Ameca.m~ 

ca, Ajusco, Popocatépetl y Tlalpan. 

ORDEN CARNIVORA. 

Este orden·incluye a los coyotes, zorras, mapaches, felinos 

y especies afines, que se encuentran distribuidas en todo el 

mundo, excepto en la Antártica y en algunas islas oceánicas. 

Reciben su nombre debido a sus hábitos alimenticios, aunque 

algunos como el mapache se han convertido en omnfvoros, con 

una consiguiente modificación en los dientes, por eso la de~ 

tadura es de tipo cortante, apta para desgarrar. 

Los dedos de los 
, 

carnivoros poseen garras, unas veces expue_§ 

tas y otras retráctiles. Algunos caminan con toda la planta 

del pie apoyada, como el tejón, y otras, apoyan Única.mente 

los dedos, como las zorras y los gatos. 

Por sus hábitos los carnívoros pueden ser terrestres, arbor~ 

co1as y acuáticos. diurnos o nocturnos. 
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Familia Canidae. 

Los carnívoros de esta familia tienen J.a cara alargada y 

estrecha, las orejas grandes y erectas, J.a cola larga y 

densa, las uñas no son retráctiles y el primer dedo de las 

manos y de las patas es muy pequeño. 

7.1.1 Canis latrans cagotis Hamilton Smith. 

"Coyote". 

Características distintivas. Esta cánido es del tamaño 

de un perro pastor, tiene las orejas erectas y puntiagu

das, el hocico agudo, los ojos pequeños y la cola pelu

da; su colora~ión puede ser gris o café en el lomo y am~ 

rilla o blanca en el vientre, la punta de la cola es ne-

gra. 

Distribución. Es 

dos más que en las 

común en los valles y planos semiári

zonas de bosque. Se tienen observa-

ciones de eJ.J.os en las llanuras circundantes a Zumpango 

y en las faldas del Popocatépetl y del Ajusco. 

Habitat. Habitan casi en cuaJ.quier part<; excepto en los 

bosques lluviosos, por J.o que la vege~ación muy densa 

constituye una limitante. Vive en cavernas subterráneas 

o en cuevas abandonadas por ardillas.otejones, también 

usan troncos huecos o cavidades en las rocas. 

Hábitos. Se les considera poco sociables, ya que los 

adultos viven solos o en parejas y nunca forman ·bandas. 
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Cuando mucho comen o cazan juntos temporal.mente. 

Se sabe que el período de gestación es de nueve semanas 

y el promedio de crías es de seis. 

Tienen como alimento tuzas, ratas, ardillas terrestres, 

conejos, liebres, zorriilos, carroña, frutos, granos y 

otros vegetales, algunas .aves y ocasionalmente polluelos. 

No es como se cree depredador del venado, pero puede ll~ 

gar a matar a algÚn cervatillo. 

Daños y beneficios. Se cree que desde la Colonia el ga-

nado doméstico les sirvió de alimento, pero nunca const~ 

tuyó una plaga. 

Se ha querido controlar la población de coyotes usando 

veneno, pero no se recomienda, pues además de e.iiminar

los, esta acción se extiende a otros animales. 

Familia Procyonidae. 

Constituye esta familia especies terrestres y arborícolas. 

Su tamaño puede ser pequeño como el de los cacomixtles o 

muy grande como el panda que tiene el tamaño de un oso. 

Los prociÓnidos caminan sobre la pianta de ios pies, por 

io que se ies denomina plantígrados. Poseen uñas curvas y 

no retráctiles, ia coia es por lo común prehensii y ias 

orejas son cortas. En ia Cuenca el Único representante de 

est~ familia es el género Bassariscus. 
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Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein). 

"Cacomixt:Le". 

Otros nombres. "Mico de noche", "sa1coyote .. , "mico raya-

do". 

Características distintivas. Es parecido a la zorra y 

como del tamaño de un gato doméstico; la cara es puntia

guda, las orejas largas, los ojos grandes y rodeados por 

un anillo angosto de color negro, las piernas son cortas 

y la cola larga y peluda. Esta tiene siete bandas blan-

cas y siete negras. Este animal presenta una coloración 

café amarillenta en el lomo y ante claro en el vientre. 

Medidas. Longitud total, 79 cm; cola vertebral 37.S cm. 

Distribución. 

de la Cuenca. 

Se encuentra en las regiones montañosas 

Se tenía a Tacuba como la localidad tipo, 

en la actualidad se puede asegurar su inexistencia en 

ese lugar. 

Habita t. Acostumbra vivir en cavidades, montones de pie 

dra o troncos huecos inclusive llega a vivir en casas y 

en todos los climas excepto en los fríos. 

Hábitos. Son animales nocturnos, solitarios, a no ser 

en la época de reproducción cuando_ se forman parejas. 

Los adultos suelen ser carnívoros, aunque también se al~ 

mentan de algunos vegetales. Consumen principalmente r~ 

tas y ratones y se les ha encontrado bebiendo el agua. 
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miel de los magueyes. 

Se desconoce el período de gestación. 

como máximo puede ser cuatro. 

Su alimentación es de tipo omnívoro. 

El número de hijos 

Daños y beneficios. El cacomixtle resulta perjudicial 

para la avicultura y sin ningÚn valor económico. pues su 

piel es de baja calidad. Resultan buenas mascotas y se 

dice que se han usado para cazar conejos. 

Familia Mustelidae. 

A este grupo corresponden la comadreja, la marta o mink. 

el hurón, el tlalcoyote, la nutria, el zorrillo y otros. 

Los mustélidos son mamíferos de tamafio pequeño o mediano 

y que se distinguen por su agresividad. Los hay terres-

tres, acuáticos y arbóreos. Tienen el cuerpo largo y las 

patas cortas, y es muy característico que la mayoría de 

las especies posean glándulas odoríferas en la base de la 

cola. 

3.7.3.1 Mustela frenata frenata Lichtenstein. 

"Comadreja". 

Otros nombres. "Sabí.n.", "encita!', "comadreja de co1a ºº.!:. 

ta". 

Características distintivas. Es aproximadamente del ta-



maño de una ardilla mediana, de orejas, piernas y cola 

cortas, cara y cuerpo largo. La cabeza aplanada es de 

color negro y con una mancha blanca entre los ojos que 

son pequeños. Su color es café en el dcrso y blanco en 

el vientre. La punta de la cola es negra. Los machos 

son más grandes que las hembras. 

Distribución. Se tienen registros de observaciones de 

gran parte de la Cuenca de México como en el Cerro Pela-

do y en Tlalpan. 

Habitat. Acostumbra los lugares rocosos, pero evita 

aquellos donde la vegetación es muy densa, también busca 

las casas viejas y pocas veces se les ve en lugares sin 

protección. 

Hábitos. Son lo mismo diurnos que nocturnos y habitan 

en cualquier tipo de clima. Es un animal muy hábil que 

se alimenta de pequeños mamíferos y aves, pero donde oc~ 

pan un papel preponderante las ratas y ratones 

timas de mayor peso que ellas, pues es un animal feroz 

que gusta de matar, tiene un instinto sanguinario y pre

dilección muy marcada por la sangre, así puede matar a 

todos los moradores de un nido o de una madriguera no 

precisamente para alimentarse. En ocasiones chupa la 

sangre de los animales grandes y abandona el cuerpo. 

Las crías en cada parto son seis en promedio, nacen en 

abril y desde pequeñas son alimentadas con carne. 

;_,·, 



Depredadores. La comadreja cuenta con numerosos enemi-

gas además del hombre. Sirven de alimento a serpientes 

grandes, o aves de rapiña y quizás a algÚn carn!voro ma

yor. 

Daños y beneficios. Resultan depredadores benéfic~s por 

cuanto que se alimentan de roedores, siendo ocasional el 

daño a algÚn gallinero. Acostumbra devorar la cabeza de 

una de las v!ctirnas. 

Las comadrejas mexicanas al contrario de las de América 

del Norte, no cambian su pelaje blanco en invierno y 

por eso sus pieles no constituyen una fuente económica 

de explotación importante. 

7.J.2 Mustela frenata perotae Hall. 

• 7.J.J 

"Comadre ja". 

Otros nombres. "Comadreja de cola larga". 

Caracter!sticas distintivas. Es muy semejante a N· .f.. 

frenata, su diferencia radica en la extensión del color 

negro de la cabeza sobre el cuello y "en la restricción 

del color de las partes inferiores". 

Mephitis macroura macroura Lichtenstein • 

"Zorrillo". 

Otros nombres. "Mofeta rayada", "zorril..1.o rayado"• "zo

rril1.o er'"ca-¡;,uclLado". 
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Características distintivas. El tamaño de este zorrillo 

es como el de un gato casero, su cabeza y las orejas son 

pequeñas y la cara fina, su hocico es agudo, sus piernas 

son cortas y la cola larga y muy poblada. El pelaje, 

largo, suelto y sedoso, es de color negro y cruzado por 

una franja longitudinal en el lomo. La característica 

principal y más conocida de estos animales es que poseen 

dos glándulas anales y que en caso de peligro por contra~ 

ción de los músculos que las rodean, expelen un líquido 

maloliente, irritable, penetrante y que se impregna du

rante mucho tiempo. 

Distribución. Se han observado en el Popocatépetl, cer-

ca de las zonas boscosas y en las pobladas por magueya

les. 

Habitat. Viven en todo tipo de climas, aún en los secos, 

con una alta densidad en zonas agrícolas y de matorral. 

Hacen sus madrigueras en cuevas, troncos huecos, lugares 

rocosos, construcciones abandonadas o cualquier otro lu

gar que les brinde refugio. 

Al igual que el coyote y la liebre, el zorrillo ha pros

perado con la apertura de zonas agrícolas, exceptuando 

aquellas demasiado erosionadas que puedan de alguna for

ma afectarle. 

Hábitos. Estos mrunÍí"eros ccn·tran su mayor actividad du-

rante la noche y aparentemente no tienen miedo o. ninguna 



especie animal, incluyendo al hombre. Cuando se ve ata-

cado, antes de lanzar su líquido pestilente hace una ad

vertencia mediante grufiidos, silbidos y golpes de las p~ 

tas delanteras contra el suelo, si esto no da resultado, 

levanta su cola y baña a su víctima. 

La época de apareamiento tiene lugar a fines del inYier

no y después de ocho semanas nacen de tres a ocho crías. 

Aunque son animales solitarios, algunas veces puede ha

ber varios individuos en una misma madriguera. 

Tienen una alimentación variada que incluye insectos, a~ 

gunos invertebrados como grillos y escarabajos, ratas y 

ratones. aves, huevos. lagartijas, víboras. ranas, carrg 

ña, frutas silvestres, etc. En°cautividad consumen fru-

tas, carne y huevos. 

Depredadores. A pesar de tan eficaz arma defensiva, son· 

depredadores del zorrillo los coyotes, el gato montés, 

el bÚho y el gavilán. 

Daños y beneficios. Son animalitos fácilmente domestic~ 

bles y excelentes como mascotas si se trata de indivi-

duos • r 
JO""..rcnes, el inconven:ien ·t;e del olor se e.limina con 

J...a extracción de las glándulas de 1.a base de la cola. 

En Estado:; Unidos y en Argentina, por ejemplo, existen 

verdadero3 criaderos de zorrillos, cuya piel se utiliza 
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en peleterfa. 

En México y en algunos lugares de la Cuenca a la carne 

de este animal se le conceden propiedades curativas con-

tra enfermedades luéticas. Se cree que el olor sirve p~ 

ra desinfectar establos o gallineros o para prevenir ep~ 

zootias entre los animal.es domésticos y es por esto que 

se acostumbra colgar un zorrillo muerto en estos lugares. 

Pueden considerarse benéficos por cuanto que destruyen 

larvas dañinas para la agricultura como la gallina ciega. 

Muy rara vez matan a algÚn pollito o destruyen algunas 

plantas. 

Spilogale angustifrons angustifrons nowell. 

"Zorrillo". 

Otros nombres. "Izquipatl.'', "zorri1-1.o manchado", "zorri-

1:Lo pinto", "zorrillo rayado''. 

Caracterfsticas distintivas. Este género se distingue 

del. anterior por ser más pequeño, más á.gi.1., buen trepa-

dor y que a veces ataca sin provocación. Entre 1.os ojos 

tiene una mancha blanca y a lo 1.argo de su cuerpo apare-

cen cuatro rayas o band&s del misu10 col.or. 

El pelaje es más fino y corto, lo ·mismo que ln. cola que 

tiene 1.a pun·to. bl.anca y 1.as piernas son cortas. 
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Medidas. Longitud ·total, J6.4 cm; cola vertebral, 13.5 

cm. 

Distribución. A diferencia de J.os demás zorriJ.J.os, ~-

~- angustifrons vive en J.os bosques tropicales. Existe 

en J.a totalidad de J.a Cuenca, se han observado en la Pa.E 

t~ septentrional de J.a misma en lugares como eJ. Pedresal 

y preferentemente rocosoE. 

Hábitos. Es también una especie so:Ll."taria que sa:....r:: r1c.1::· 

la noc.t1e a comer. Su alirnentacién es omnívora -::,-- algunas 

veces cavañ peque"'"i0? ho;_rof" €..·n busca de insectos o larvas. 

Son cuatro hijos promedio por par to que nacen en primav.r_ 

ra. 

Daños y benefici"<·. AJ. i¡;ual. que M· macroura es más eJ. 

beneficio que brinda al destruir ratas, ratones o insec-

tos que dañan J.a agricultura. Rara vez escala aJ.gÚn co-

rraJ. y ataca a J.os poll"s dom~sticos. 

Pocos son J.os que se cazan para utilizar su pieJ., a pe

sar de que es más fina y suave que J.a de Mephitis. 

Incluye esta fwnilia a los gato:=;, pumas, J.eones, tigrillos 

y otras especies afines. Son animales de tamaño variable, 

desde unos cuantos kilos de peso, hasta de varias decenas, 

de cuerpo musculoso y ágil. El colorido es diferente se-
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gún la especie de que se trate, pero el pelaje es denso y 

suave. El rostro es corto y un poco redondeado, lo mismo 

que las mandíbulas, armadas con dientes muy cortantes ap-

tos para matar. En las patas delanteras poseen cinco de-

dos y en las traseras cuatro. Las uñas son retráctiles y 

muy afiladas, las que usa como armas de defensa y de ata-

que, el pelo y el colchoncillo de la planta de sus pies 

ayudan a que el a.ni.mal camine sin hacer ruido. 

En la Cuenca esta familia está representada únicamente por 

el lince, pero según Villa, es posible que hayan existido 

en otras épocas pumas, jaguares, ocelotes y tigres. 

fá. 4.1 Lynx ~ Subesp.?. 

"Gato de monte". 
'' 
~_) 

Otros nombres. "Lince", "gato montés". 

Características distintivas. Son del tamaño de un perro, 

sus piernas son largas y la cola muy corta. Su color es 

café moteado con gris y negro en el lomo y blanco con 

manchas blancas en el vientre. La cara está rodeada por 

una barba y las orejas y la punta de la cola presentan 

una borla negra. 

Se ticn.en :re:rerencia.s de que existen en 

J.os "l1.red00]0rC':" deJ. Cerro Pelado en la par.te sur de la 

Cuenca. Ahora es poco común. 

'· 
'. 

k 
F: 

lt 
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Habita t. Se adapta mejor a los lugares rocosos y donde 

el matorral es espeso. Aunque existen en esta zona de 

estudio las condiciones adecuadas para esta especie, nun 

ca ha sido abundante. 

Hábitos. Son animales nocturnos, solitarios, que llegan 

a salir ocasionalmente durante el día y que se reúnen SQ 

lamente en la época de apareamiento, que tiene lugar a 

principios del verano y del que pueden resultar de uno a 

cinco hijos después de cincuenta dÍas de gestación apro

ximadamente. 

Se alimentan de pequeños roedores, conejos, zorrillos, 

pocas veces capturan aves como codornices 

cas y raramente matan a algÚn cervatillo, 

rro. 

Tienen una área de caza bastante grande. 

o aves domést!. 

borrego o bec~ 

Sus lugares de 

desean.so son las cavidades rocosas, los árboles huecos, 

el matorral o el ~a.ente espeso. Algunas veces cuando se 

ven acosados y el matorral es denso, prefieren correr en 

círculos antes que pelear, se esconden en cuevas o suben 

a algÚn árbol. Si se les obliga a pelear son agresivos 

y fieros. 

Depredadores. Aparte del hombre y los perros, son depr~ 

dadores del lince, el. puma y el -.rcnado 7 pero ni uno ni 

otro son importantes numér5_camen""'..:-.e. en la Cuenca. 

--\. 

• 
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Daños y beneficios. No resultan buenas mascotas, pues 

cuando llegan a la edad adulta, se vuelven poco trata-

bles. Por fortuna, no constituye un animal de caza muy 

buscado, la piel es de poco valor y su carne no es muy 

buena. 

8 ORDEN ARTIODACTYLA.. 

Estos mamíferos están provistos de pezuñas, sus dedos son 

cuatro, pero sola.mente dos son los que soportan todo el peso 

del a.ni.mal. Son a.ni.males exclusivament& fitófagos y adapta-

dos a la carrera. En este orden se encuentran las especies 

más Ú~iles al hombre. en la Cuenca aparece Únicamente la f~ 

milia Cervidae, aunque existen fósiles de otras familias. 

.8.1 Familia Cervidae. 

A los miembros de esta familia a menudo se les confunde 

con los antílopes, pero estos bóvidos tienen los cuernos 

provistos de una cubierta córnea y en los cérvidos, los -

cuernos son sólidos y con mudas anuales. 

Odocoileus virginianus mexicanus Zimmerma.n.n. 

"Venado cola blanca". 

Otros nombres. "Venado de Ll.ano". "venado sal.tÓn". 

Características distintivas. Los cuernos del macho con-

sisten en una rama central sin ramificar. Cada corname_n 

ta aterciopelada tiene de 8 a 6 puntos que muda periÓdi-

.. .; .. 
·?._j 
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camente. Durante el invierno el color del pelaje de es-

ta especie es café grisáceo y en el verano café rojizo, 

el vientre y la cola son blancas. 

Medidas. Es un animal pequefio de 1 a 1.30 m. 

Distribución. En la Cuenca de México se encuentra a más 

de 3200 m de altitud en la parte meridional. En Tlalpan 

se tiene~ er. cautiverio. 

Habitat. Es frecuente verlo02. en los lugares cubiertos 

de bosque de pino-encino o de matorrales densos. 

predilección por los lugares cubiertos y su a.limentac:..5r. 

tan viaria.da :fueron los mayores :factores de protección 

contra la cacería. 

Hábitos. Viven en grupos pequeños a excepción de los m~ 

ches adultos, quienes sólo en la época de apareamiento 

se unen al grupo. Suelen desplazarse en épocas extremo-

sas, pero pasad~# la sequía o el.. frío vuelven a su área 

original. 

Son animales herbívoros, consumen por ejemplos madroño, 

encino, cazahuate, capulincillo, bellotas, higos, chiri-

moyas, capu~~nes, etc. 

El apareamiento lo efectúa el macho más grande y fuerte. 

Los cervatillos nacen en épocas diferentes segÚn el lu

gar, que puede ser en enero, abril o hasta septiembre. 

Aproximadamente son siete meses de gestación y las crías 
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nacen manchadas. Ei número máximo Ue aijos en cada par-

to es de dos. La muda de la corname_-i.ta es tambié_'"l vari~ 

ble, en San Cayetano, Estado de México, dura de mediados 

de febrero a fines de mayo. 

Depredadores. Se cuentan entre estos al puma, al gato 

montés .. al coyote y a peque~.os car!'""l.{:v·oros cuando se tra-

tz,.. de venados jóvenes. Exi.:..~'te UJl8. r~, l.ac.i.Ón mu~,r e3trecha 

entre depredadores y número ae ve:nados, ya q\.t~ a mayor 

número de venados., mayor carl tida6. -j_e depredadores. 

que los depredado~e~, exis"'te~ parás.3....-;;os q·vf pueó.en afec

tar a una poblaci.Ón de venadoc, come son la garrapata.. .. 

1-os mosq_ui tos. algunas 18.rVa!'· y moscar:-. etc:. 

Da...~os y beneficios. Algunas veceP se in"t.roducen er1 -z.o-

nas cultivadas susceptibles de ramoneo cau2.anJ.o destro

zos, pero es más grave la caza indiscriminada de que ?S 

objeto esta especie, no importando el sexo, la eJ.ad o la 

época del afio t r1i a·ún los raétodos. Esta situ::--.ción se 

agrava por el sobrepastoreo, q_ue implica una disminución 

de su habitat. 

El venad~ cola blanca es un animal prolffico, q_ue se 

::i.davta a las colonia .. -;; y que puedt. .... vivir en ár.-.)as de !Jo~;-

<1.Ue al -t.eradaH, p":ro dona.e .i.o. caza debe estar verc.ladera-

mente regulada. Podría converti.rse en un rf--1curso para 

el medio rural, proporcionándole carne, pieles e ingre-

sos por parte de los cazadores deportivos. 

:'.' ,. __ 
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CAPITULO 4 
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'::t CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS ES

:IES EXISTENTES. 

Parques Nacionales. Un Parque Nacional implica una zona que 

'tenta uno o varios ecosistemas no alterados por eJ. hombre. sus 

:lpor.entes biÓticos sen. de valor e .1-en~Íf i.c o. ~·2-:étic o y educac.: ig_ 

que además están protegidos legalmen-te \. s.,,gún J.n definiciÓii, 

la Unión Internacional para la Conser .. JaciÓn de l.a Naturaleza). 

Gran parte de nuestros Parques Nacionales carecen de es-

;35 cualidades. Algunos son de interés histórico o arqueoJ.Ógico. 

~o ejemplos: eJ. Cerro de J.a EstreJ.J.a, eJ. Histórico Coyoacan, 

~ Remedios, el Tepeyac, J.as Fuentes Brotantes de TlaJ.pan, etc. 

Desde hace mucho tiempo en eJ.J.os dejó de haber un ecosi,§, 

,,ma inaJ. terado, debido al cree imiento urbano. 
,,• 
" ¡ 
¡¡ De J.os parques que aún se conservan en J.a Cuenca de Méx~ 

··,¡, como las Cumbres de]. Ajusco y e]. de Bosencheve. han sufrido 

!kbios causados por perturbaciones naturales y humanas, estas Ú.1, 

:).mas debido aJ. descuido de J.a gran cantidad de visitantes que 
\ 
,:is frecuentan. 

Estos son algunos de J.os Parques que se acercan más a J.a 

~finiciÓn antes mencionada y que aún son susceptibles de mante-
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:') 

.:~o Federal 

'.;o Federal 

Parque Nacional 

El Chice-

Izta-Pop.:-

Desierto de los Leones 

Cumbres del Ajusco 

Bosencheve 
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Superficie en Ha. 

2 000 

2~ 67c 

1 Sor. 

92G 

1.5 OO'J 

1 Enciclopedia de México. Tomo 10. Impre<'lora y Ed.itora Me~.:i 

· 16xico, 19'/7. pp. 287-291. 

Estos Parques tienen interés desde el punto de vist~ geQ 

de la vegetación y desde luego faunístico. 

:zta-Popo y Cumbres del Ajusco son de suma importancia po1:

.1 agrigo a especies animales como el zacatuche y el ratón 

volcanes, especies endémicas o relicto como actualmente se 

JolÓgicos. Desde la llegada de las primeras tribus pobladQ 

· _ Valle,_ de México, Chapul tepec se consideraba como un lugar 

··=cimiento. En 1435 el rey Izcóatl lo destinó para este prQ 

Moctezuma II fundó más ·tarde el zoológico que por su tR-

· ia variedad de sus especies es considerado el más sol1resa.

de aquel tiempo 1 había bl.son·t:cs q~c :fueron t:r·aidos des<1e 

• de kilómetros de su lu€ar de origen. liubo que espt:;.~rar 

C1l8..;;_:1:_:, 
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[}al.ente. 

EJ. zooJ.Ógico de ChapuJ.tepec fue J.J.amado por J.os espafio-

'':~asa de J.as Fieras, que cumpJ.fa J.os requisitos que modername,n 

,_ exigen a cual.quier zooJ.Ógico del. mundo, y que son: 

ª• Banco cinegético de especies. 

b. Reproducción de especies siJ.vestres. 

c. 

d. 

"'· 
f. 

g. 

Centro de información. 

Centro de investigación. 

Lugar de esparcimiento. 

Centro de Asesoría. 

Contar con rep·tiles, aves y mamíferos, cuyas espe-

cies deben ser "raras" por J.a dificuJ.tad en conse

guirlas,. "exóticas", "graciosas", con categoría de 

"fieras" y algunas que se mantengan de pie como el 

canguro y el pingÜino. 

De acuerdo a los datos que aparecen en la Revista Chapu~ 

en el zoológico de Chapultepec hay un total. de 283 espe-

103 son mamÍ~eros, 169 aves y 11 reptiles, sumando en to-

animal.es. Estos son de acuerdo a su orden taxonQ 

algunos de el.losa 
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CUADRO 11 

ALGUNOS MAMIFEROS DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC 

Orden 

',IMATES 

>ENTATA 

'•DENTI.h. 

::~TA.CEA 

·:..RNIVORA 

:f. 

+INNIPEDIA 

. ROBOSCIDIA 

Familia 

Macropodidae 

Cevidae 

Pongidae 

Cercopithecidae 

Dasypodidae 

Bradypodidae 

Sciur.idae 

Muridae 

Caviidae 

Histricidae 

Delphinidae 

Canidae 

Hyenidae 

Ursidae 

Procyonidae 

Mustelidae 

Felidae 

Phocidae 

EJephantidae 

Nombre común 

cangurc 

mono azul, mono Rhesus, m~no 
ara.fía. 

chimpancé 

mandril 

armadillo 

perezoso 

ardilla 

ratón 

cuyo o conejillo de Indias 

puerco espín 

delfín 

coyote, lobo, zorra 

hiena 

oso blanco 

mapache, tejón, martucha, 
panda. 

hurón menor, hurón mayor o 
cabeza de viejo 

jaguarondi, puma, leopardo, 
león, jaguar, lince, tigri
llo 

foca 

elefante 

• 
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CUADRO 11 continuación 

Tayassuidae pecari 

hipopótamo Hippopotamidae 

Camelidae camello, dromedario, llama 

:'<" 
~~3 
~~'SSODACTYLA 

~· 

Cervidae 

Bovidae 

Giraffidae 

Rinocerontidae 

Eguidae 

Tapiridae 

guanaco. 

venado, gamo, ciervc 

antílope, bison".:.e 

jirafa 

rinoceronte. tapir 

caballo, cebra 

·t;apir 

De estós, propios de la Cuenca de México son el hurón, 

':'rdilla, el tejón, el hurón menor y el armadillo. 
:::' 

'i~ 
En la sección de espectáculos se 

;;·ante y el delfín. 
:-.; 

·-· 

encuentran la foca, el 

A todos los animales se les proporciona alimento segÚn 

;,~gimen, que puede ser de frutas, verduras, carne y también 

;es da pan, alfalfa y heno. Es notorio, sin embargo, l8 falta 

;·igilancia para los visitantes que muchas veces molestan "'- los 

ales y la falta de limpieza en general, pero sobre todo la i~ 

ncia en cuanto a la disposición de jaulas adecuadas para laci 

rentes especies. Unas gozan de un espacio amplio como los 



; '.-ones que descansan gran parte del. dfa, en tanto que otros como 

s cánidos se encuentran confinados en jaul.as de dos metros cua

ados. 

En años recientes se creó el. Centro de Convivencia Infa,n 

J. próximo al. zool.Ógico de Chapul.tepec, en donde además de aves 

·.tortugas gigantes se tienen cachorros de mamíferos, conejos, C:!,! 

y J.eoncil.J.os. 

También tiene pocos años de funcionar el. zool.Ógico de 

>.n Juan de AragÓn, quizás no tan atractivo como el. veterano Cha

::.itepec, pero asimismo con una gran variedad de especies entre 

.s que están pocas repre.sentantes de J.a Cuenca como son el. ardí

.. Ón, el. conejo, el coyote, el. perro Azteca y el. venado cola bla,n 

'ªpertenecientes a J.as famil.ias Sciuridae, Leporidae, Canidae y 

:tiodactyl.a respectivamente. 

Los tres perros aztecas que se conservan son de J.os ÚJ.t~ 

· ;s representantes de una especie endémica. 

Existe en J.a zona sur del. Distrito Federal una reserva 

• • animales sil.ves tres, l.lamada Bosque del Pedregal., donde se ti~ 

:.n algunos animal.es importados como el venado gran kudu, el ant1. 

·>pe nilgo d'! 12. India y el gamo opalGto dama-dama, pero también 

tros propios del contin•>n.-:00 Americano como el venado cola blanca 

32 individuos) v el bisonte (9 individuos). Todos se encuentran 

'"1 am.pliao áreas cercadas y en un a.inbiente u11 poco más natural. 

1 

l 
t 
f 
•. 
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;;ben estos animales mafz quebrado. avena preparada, zanahorias, 

:_-:te, etc. para su alimentación. y el cuidado de ocho personas y 

eterinario. Se han lleva.do algunos venados cola blanca a To-

y a Palo Gordo en el Es-tado de México y a.l Desierto de los 

es, pero se desconoce su suerte. 

Zoonosis. Como se menciona en el segundo capítulo, las en-

edades producidas por los animales silves-tres han sido recong_ 

s desde hace mucho tiempo, Su importancia. radica en el efec-

irecto o indirecto que pueden. tener en la salud de otros ani-

3 silvestres, domésticos y en el hombre mismo, por actuar co

eservorios de agentes pa. -tógen.os. 

Las epizootias y las epidemias surgen en cuanto un orga-

o pató·geno alcanza a un huésped propicio. la mayoría de lao 

:.3 sin que este aparente enfermedad alguna. Entre los princi

, 3 reservorios de infecciones se encuentran los mamíferos y en 
_9stos, los roedores adquieren relevancia por su gran número y 

nplia distribución geográfica.. 

Algunas de las infecciones más comunes entre los roedo

-Y los marsupiales son la peste bubónica, la tularemia, la ra

la leishmaniasis, la leptospirosis y la salmonelosis, esta 

na también frecuente en los murciélagos y aún en los animales 

os parques zoolÓgicoo. 

El peligro de las infecciones está. en que alguna epide-
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puede aparecer súbitamente en una población humana o puede 

.fectar a cazadores, exploradores, ae;ricultores, excursionistas, 

~ldados y cualesquiera otras personas que frecuentan el habitat 

ilvestre, y que no sólo contraigan una infección, sino que sir
" 

in como portadores de la misma a otras comunidades. 

Las infecciones no solo pueden pasar al hombre de manera 

irecta, sino también indirectamente cuando se contaminan las 

ientes de agua y los alimentos, el suelo y la vegetación a tra

és de las heces de los animales silvestres que ahf se depositan. 

Se puede presentar el caso contrario cuando los animales 

ilvestres que son introducidos a zonas de reserva puedan ser 

isceptibles a enfermedades provenientes de animales domésticos o 

ie el hombre sea precisamente el transmisor de infecciones como 

~pati tis, para8i "i.osis y rabia. 

Se puede decir que sólo con el conocimiento de la ecolo-

r.-a. de los mamÍferc.s y en general de cualquier especie silvestre, 

.~~ puede hacer una valoración de la complejidad de las cadenas de 
·-~ . , ;"hfecc.:L<ff., su origen, e•:olución y posible control o erradicación. 

-· 
En e)_ cuadro 14 se mencionan algunas de las ehfeL-medades 

·;ás frecuentes entre los mamfferos silvestres; unas de peligro 

·iortal y por tanto de .interés inmediato. 
1 
; 

Calendario de Caza. La caza considerada en un principio a~ 
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V=roR 

contocto oc:.upac.i.onal, .1rmerui6n, e:x¡::o 
s.ic10n e .ingestión. do al..tn.mtoa contii 
mfk\dos. -
e~= 
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' b1A Vi.rUS Perros y ~adoe que truerdan Mordedura de animal.es enfexnca 

F'Ull.rl'E: Davison. Pedi.abd.a. Nueva Edi.tori.a.1 Xnterarneri.cana. Hlbtioo. 1972. pp. l.56-1.66-

'! :¡ 
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r~ividad de manutención, pasó al plano comercial. pero debido a su 

tbuso, provocó un ecocidio en muchas regiones del planeta y se ~ 

·o que restringir esta otra actividad quedando sin embargo, la c~ 

:a de tipo deportivo. 

Algunos de los objetivos de la ley de caza sons la regu

_ación de la caza, el fomento de su propagación y la conservación 

lel equilibrio ecológico de un lugar dado y para tal efecto se f~ 

•1aron limites as la duración de la temporada, a las áreas, perÍo

los y limite de caza, el número de permisos a expedir. la dura

iÓn de los mismos y la cantidad de ejemplares a cazar. 

De acuerdo con el Calendario de Caza de la temporada 

:978-79, en su artfculo 4-o. las áreas protegidas son• 

.. ; 

" ., 
··=as 

J 

ª· 

b. 

c. 

d. 

e. 

Todos los Parques Nacionales y Estaciones Experimen

tales. 

La Selva Lacandona, en el estado de Chiapas. 

El Distrito Federal. 

Baja California Norte, desde Guerrero Negro a Mexic~ 

li. 

Las zonas urbanas, hasta un radio de un kilÓmetr·o si 

se caza con escopeta y cinco kilómetros si es con :t:.J 

fle. 

Está totalmente prohibida la caza nocturna, el empleo de 

automáticas de ráfaga, pistolas de todos J.os calj_bres y fu-· 

,. 
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CAI..ENDAR!O DE CAZ;,. PARA AI..GlJU)S MAM.IFEROS DE Ll\ REPUDLICA MEXICANA, 

~ 1A CUENCA. DE ~ICO. TEMPORADA 1978-79 .. 

~C"'-anejo 
,,.-! 
·~rrnadi.l.Ío 

-~ote 

, ::aoani.xtle, 

_na.pac:he, tcj6n 

' Tenada co1a 

;- ,lanca 

S .. L.P., Za.e., B.C. 

Uor. 

Resto del. Terr. Nac. 

PPDI IIDIDA. SU Cl\CERIA 

Todo el Tcrr. Nac. 

Todo el. ~rr. Nac. 

B.C., Son., Chih., N.L. 
Coah. , Tarrps. , Sin. , 

Dgo., Zac., S.L.P. 

Resto del. Tcrr. Nac. 

Tcdo el. Terr .. Nuc. 

Todo el. Te.rr. Nac. 

Gro .. , Oax., Chis., Tab., 

, P. de Yuc.:itán. 

Resto del. Terr .. Nac .. 

Prohibido en Zac .. 

Permi.so especial cm Ags. 

E.J'EMPI..ARES POR DL"\ 

10 

3 

5 

5 X temporada 

3 X semana 

1 X ser.an.a 

5 X tcn"porada 

1 X tenporada 

1 macho adulto 

X tenporati.a 

1 macho adulto 

X tenporada 

EN POSESICN 

3u 

9 

15 

9 

1 

3 

1. 

1 
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1o .. nov.-31 mar. 

1o. oct.-31 mar. 

10 .. nav.-31. r."lar. 

1o. oct.-31 dic. 

10. oct .. -28 feb .. 

1o. oct.-28 feb. 

l.o. d.ic.-31. ene. 

l.5 nov .. -15 ene. 

l.o. dic.-31 ene. 

FUD-r'IE: Subsecretaria Forestal. y de la FaW"lél. Calendario de Caza, Tenporada 1978-79 .. 

Direcci6n General. de Fauna Sil.vestre. SARlt. Mt!xico, 1978 .. 

·., 
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" ~iles o rifles de calibre 22 fuego circular, el empleo de vehícu-
fi 
~os de motor y de venenos, pues se comprobó por ejemplo, que el ,, 
¡~eneno conocido como 1080 usado contra las tuzas, permanecía act.1_ 

~o en el cuerpo del animal muerto y que cualquier otro que ingi

t!iera sus restos podía ser igualmente afectado. 

Las siguientes especies están en peligro de extinciónr 

·>arrendo, bisonte, lobo, mono a.rafia y saraguate, oso gris, perro 

.e la pradera, tapir y teporingo o zacatuche. 

Es interesante señalar que existe aún veda constante pa

·a algunos vertebrados no mamíferos que desempeñan en la Natural~ 

.a una función específica, por ejemplo algunas especies con acti-

vidades sanitarias y otras insectívoras no cinegéticas. Entre 

.os animales del primer grupo están el aura, el zopilote,· el cara 

:ara o q_uebrantahuesos y deni;ro de las insectívoras• lagartijas, 

:·.camaleones, culebras, sapos, ranas :_.,.- pequefios pájaros. 

Otro de los artículos de la Ley de Caza señala que el 

¡::,ontrol de los ar1imales :perjudiciales co~responde a. la Dirección 

~eneral de la Fauna Silvestre, previa solicitud y de acuerdo a un 

3studio técnico, pero no siempre es posible esperar un trámite b~ 

~ocrático teniendo un sembradío destruido. 

Los inv·esti.gé.1_dores están su j 8tos a todas estas normas, 

autorizando <:nicr:>...J.'"T'l''Jn-t:P la caza deportiva. 

El sigu.ieni:.c cuadro \ 13) scfiala el calendario de caza p~ 

' f. 
r. ¡: 
l 
1 ¡ 
¡ 
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';ª algunos mamíferos de la RepÚbli_ ca Mexicana, · l d l ,. inc uyen o a Cue_n 

:-~a de México. 

Especies en peligro de extinción. El problema de extinción 

e especies animales es a nivel mundial, las estadísticas mues

:ran que en los Últimos 2000 años, el 50 por ciento encontraron 

-u fin dur.ante los Últimos 60, y que de cada 10 especies de fauna 

:ilvestre, cuando menos una se encuentra seriamente amenazada. A 

.o anterior constribuye la exportación de animales, su captura y 

;ransporte, que ocasionan la muerte de a veces todos los animales 

.·· también el trá:fico internacional que incluye animales vivos pa

···a zoológicos, la investigación médica y especímenes utilizados 

•orno mascotas. 

Por otra parte, la cacería de trofeos representa un valor 

_:ncalculable para cualquier nación, siempre que haya sido instru

·1entado un mane jo apropiado para las es pee ies en cuestión que in

:: luya 1.a ad.ministración, el estud.io, análisis y evaluación de los 

~roblemas inherentes a la :fa.un2 y que a nivel local produzca un 

-i.ngreso en efectivo tal vez mayor que p,)r caalquier otro uso que 

5e le pueda dar a la tierra en algunas regiones. Por todo lo an-

.terior la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

.'Unenazadas de Fauna y Flora Silves·trc celebrad3. en Washington es-

tablece las sigt1ientes pro~o:::;ic.ion~L"! parn las especies a.ni.mal.es 

dependiendo de su situaci6n. 
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I. Prohibido el manejo total 

II. Prohibido el manejo si con el comercio se ponen en 

peligro 

III. Prohibido el manejo según los intereses de cada 

pa!s 

En México, no obstante la Ley de Caza, están en peligro 

3 primates, 1 la-extinción 26 especies de mamíferos, a saber: 

.<··morfo, 2 roedores, 9 carnívoros, 6 perisodác-~ilos y 1 sirénido. 

De estos mamíferos se encuentran en la Cuenca de México& 

•merolagu.s diazi o teporingo y acaso algún individuo sobrevivien 

• de Lynx ~ o lince. 

,-.. ,, 

____ ,· 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

De acuerdo con Tamayo (1962) sobre los estudios biogeo-

.·gráficos establece que estos •• tienen que apoyarse en la clasi-

ricaciÓn de las especies vivas; conocer su evolución en el pasado; 

los cambios geológicos que han favorecido la aparición y extin

ción de las especies; la distribución de ellas y su adaptación al 

medio y los agrupamientos o formas de vida social que dan f isono-

nÍ'a a las regiones geográficas". En el desarrollo de esta tesis 

se ha intentado apegarse a estos lineamientos. 

Pocos cambios ha habido en cuanto a taxonomía de las es

pecies que habitan en la Cuenca de México. sin embargo. es impor

tante hacer algunas aclaraciones. 

SegÚn lo dicho por Bernardo Villa en una entrevista. el 

itlacuache Didelphis marsupialis californica pasó a ser Didelphis 

;.virginiana. Este mismo investigador, en su trabajo sobre los Ma-

mÍferos del Valle de México, no menciona a dos especies del géne-

,ro Lepus. Leopold incluye para la Cuenca a I.epus callotis y ~· 

,·californicus y además por c0municación verbal de algunas perso-

.nas se supone la existencia de estas liebres en la Cuenca. 

Al zacatuche (Romerolagus diazi), continuando con Villa, 

se le daba una distribución restringida en la Sierra Nevada. En 

el trabajo de José RrunÍrez Pulido sobre la fauna de las Lagunas 

-de Zempoala, confirma la existencia del zacatuche en esta otra ZQ 

1 

i ¡ 
f 
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lo mismo queeaL ratón de los volcanes (Neotomodon a1stoni als-

~:oni). 

El mismo autor,Vil1a, menciona los géneros Perognatus, 

·ipodomys y Liomys pertenecientes a 1~ familia Geomyi.dae, pero 

endrero los clasifica dentro de la familia Heteromyidae, y es 

sí como se han considerado pai.~a este trabajo. 

Dentro de los roedores y en la familia Cricetidae se en

uentra el ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni alstoni) que 

nsó a otro género, quedando entonces como Peromyscus a1stoni als-

Leopold menciona a la rata almizclera (Ondrata zibetl}__~

:!:!§.); de la familia de los cricetinos, como habitante de la Cuen

a, pero no se ha colectado ninguna después de 1953. y se descono 

·.e la amplitud de esta población en el Lago de Texcoco, donde fué 

.:.ntroduc ida. 

Por lo que se refiere a los cánidos, algunas personas en 

··.;revistadas, aseguran encontrar lobos (Ca.nis lupus), pero nueva-

,iente Villa afirma que nunca hubo esta especie en la Cuenca. Tam-

>ién se dice que existe zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) pe

··o ning&n trabajo 10 confirma, 

Otros carnívoros de la familia Procyonidae como son el 

·napache (Procyon ~) y el te jÓn (Nasua naric"!:) se citan en el 

l: 
! 
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~~ 
/e-abajo de A. Starker Leopold con una amplia distribución dentro 

~e la Cuenca de México. Del. primero no se recogió ninguna con:fi~ 

~ciÓn en campo, pero del. segundo se tienen confirmaciones verba

·e.s de su presencio. en esta zona. 

P~r~ l~s cercanías del Ajusco, Leopol.d sitúa al. tl.alcoyo-

e o tejÓn(Taxidea ~). Y con una distribución en toda la CueQ 

. a :;.:_ zc:::-r .!.l 1.o ·-10 es pal.da bJ.anca (Con-epa tus mesoleucus). 

Por •t1 timo, se tienen reportes visual.es sobre 1a existen

ia del puma (Felis concolor), pero es pcsible que en esta zona 

sté extinto, por lo menos no se confirma después de 1959, año en 

~e Leopold publica su libro sobre la fauna silvestre de México. 

La historia de la mastofauna de la Cuenca de México refie-

:e que tuvo una gran variedad de especies y que se extinguieron, 

',.esaparecieron o disminuyeron por varios factores que son• 1a de

;ecación de los 1agos, la tala de los bosques, la erosión del su~ 

.o, otros fenómenos climáticos o geológicos, causas naturales co-

ito enfermedades, muerte. 

Conforme pasaba el tiempo se presentó el crecimiento demo

,r;ráfico tan elevado que provocó 1a invasión de zonas vírgenes, ya 

.:uera por 1a mancha urbana o por la agricu_ltura, a todo esto se 

._gregÓ una .nuev.a plaga• la contaminación tanto del agua, del aire 

.~orno del suel.o y en los cuales queda manifiesto el hombre como el 

.·principal depredador de nuestro medio ambiente. De acuerdo con 
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.; teoría de Darwin que encaja en esta si tuaciÓn ··una espec!..e que 

-·.extingue, ja.más aparecerá sobre 1.a faz de la tierra". Otra 

:ina ha evolucionado y nuevamente está en peligro de extinción. 

Los adelantos químicos en el uso de herbicidas y fertili

·i.tes han diezmado algunas especies, accidentalmente o no. 

Pocas son las medidas e:fecti-..ras que se h.:!n tomado en cuan

ª la protección de una especie o de un habita-~. que son nues-

~ herencia natural. 

Los clubes cinegéticos se suman a todo lo anterior, provo

·i.do lo que las termitas a la madera, debido a la falta de obse~ 

;cia de los reglamentos que rigen la caza deportiva. Ejemplos 

1.l.es son ''las armadas'' que aún se usan en los restos del. anti-

~ lago de Texcoco. También eso ocurre con la matanza de tepo-

·~gos en los alrededores de la Sierra Nevada y del mismo modo de 

~os roedores y lagomorfos. 

Hay que tornar en cuenta que la vida del hombre es llevade-

gracias a la compañía de los animales. El mejor ejemplo es de 

no el habitante del Altiplano de antes del siglo XVI dejó una 

3.ndiosa herencia de especies animales debidas a su respeto y 

~r por la Naturaleza. El hombre actual sólo tiene residuos de 

que fue la región más transparente de)_ aire y le quedan los 

.rques Nacionales, los zoológicos que ha construÍdo, las reser

.s cinegéticas que son esfuerzos para conservar la fauna que su-
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'!.e el. exterminio a un ritmo más vel.oz. 
~ 
t 

En l.o que toca a l.a clase Mammalia las siguientes observa

·.ones biológicas nos impulsan a preveer una disminución conside

·.ble de su número por las siguientes causas: las cr!as nacen con 

' mayor tiempo de gestación, van siendo menos numerosas y la tem 

•rada de apareamiento se distanc.Í:a cada vez más. Las crías nacen 

Lda vez más desprotegidas y expuestas a mayores peligros tanto 

lbientales como biológicas y necesitan mayor tiempo para indepen 

.zarse de sus progenitores. 

Es caracter.Í:stico que el macho generalmente es de mayor t~ 

La que la hembra y que estos en la mayor.Í:a de las especies sólo 

•la época de celo frecuentan al grupo, esto desarrolla una inh~ 

LciÓn social que impide que las especies luchen entre sf y se 

.iedan perpetuar. 

Proponemos una sensibilización hacia l.a Naturaleza lograda 

ediante sugerencias de tipo práctico, inmediato y factible1 

1. Enseñanza a todos niveles sobre la importancia de la 

fauna silvestre, su protección, conservación y utili-

zación de todos los medios de difusión posibles. 

2 •. A semejanza de lo que se hace en otros países, podría

mos mejorar las condiciones cte nl.1estros zool.Ógicos, 

cumpliendo con los puntos anteriormente expresados (in 

vestigación, asesoría, etc.) Lo que sería una cruzada 
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meritoria de un país civilizado. 

J. Creación de ranchos cinegéticos. 

4.· Participación de otros especialistas• veterinarios, 

biólogos, agrónomos en la tarea de establecimiento de 

ranchos cinegéticos, investigación, orientación a cam-

pesinos y público en general • 

.5. Destrucció·n de mitos, cal.ificativos inadecuados de los 

animales, ligado a la primera sugerencia, importancia 

de cada especie en el ecosistema. 

6 .. Ideal sería una veda total en la Cuenca de México, ve-

da que solo se ha logrado para el Distrito Federal. 

7. En Última instancia cumplimiento efectivo de la ley de 

caza. 
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