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N T R o IJ u e e I o N 

LB Rep6blicn Mexicana cuenta con una eran rique

za faunística debido a que en su territorio se encuentra 

la unión de dos regiones biogeogrdficas, la zonn neórtica 

y la neotropicnl. 

Sin c1nbar¡~o esta riquc~a está dist:lilltlyendo,tanto 

en cantidad corno en diversidad, ya que ha vstndo cometidn 

a ln desapnrici6n co11tin\1n df! bosc¡ues templa~os y de sel -

vns tropicales, debido u las uctividudes ht1~i1nas realiza -

dns sobre el ecosistema,provocando así la pRrtu1·baci6n e 

incluso la desapnrici6n de los 11Abitatc 11att1rnles de cada 

especie., 

Es importante preservar la riqueza biótica do ~~ 

xico, puesto que oxiste ~l peligro du 4ue varias especies 

pertenecientes a la fnuna nacional 11 
••• pudie1•an perderse 

irremediablemente a~n antes de ~ez· estudiadas y comprendi

das . 11 (Leopold,1959). Una alternntivo porn la conscrvnci6n 

de nuestros recursos faunístjcos es la utilizacidn de los 

zoológicos como centros de conscrvaci6n,invcstignción y 

educoci6n oobrc la fnunn silv~utre, ya que la crianza en 

cautive1·io puede ser ln finica esperanza de sobrcvivencia 

para ciertas eripecies, corno el hocofaisán (Q!:.~~ E.~!?.!:~l 1 el 

pav6n (Q!_~~E~~~!~ ~~I~!~~~~), el berrendo (~~!!l~E~E!~ 

~~!:l.S!:!!!!)Y el venado hura (_ü_d_o_c_o_i_l:_c_¿:._s_ !!!:!!!i.~!!~!!). 

Muchos zool6gicos exhiben aniniales ex6ticos,dan-
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dole pocn jmportanciu u los reprcse11tantes de la fatii10 

nacionul, lln reflejo de 1:st~ sit\1aci6n es el desconocimi~~ 

to total qttc existe ¡>ur porte del pGblico en general de e~ 

pecies nncior1ales tales como la tayrn {!~l!~ ~!~~~~~) f el 

tapir (la_p_i.¿:_u_s _b_njz_!!_i_iJ y 'd tlalcoyot" (!.'.::.'.::!~~~ .!:~'.'.:~~} ob... 

jeto de ~ste 0st11di0. 

El tlnlcoyotc es una especie poco estudiado en 

Mfixjco,cotc a11iíl1al ha lcnido una disminuci6n ~n SUG pobln-

cion.es y en su distribución, debido n. lo.G caccríns,a los ve... 

nenas y c<.1;,1pa1la:.; til! conlr-ol 1!e ri0¡!r·ed~d0r-.:•s (CebiJlloR y n~ 

lindo,1984). Lo que explica que t1nyn poca información de 

la especie en M6xico. Una de lns funcior1es da los parques 

zoológicos es lo concervaci6n de las especies, por lo que 

en este contexto se circ\19cribc el presente trabajo. Ya 

que el tlnlcoyole es una especie de lo ct1al ne CRrece de 

mucha información biol6gicu, lns colecciones de los zooló

gicos podrían uyl1darnos a conocer mejor a dicha e~pecic, 

puesto que estos son sitios de divulgaci6n,de preservación 

y de inv~stiPRción científica. 

En los treinta zool6gicos que c~isten en México 

(Dabb y licrn6ndez ,1982), soló el 16.6% poseen en sus ca -

lecciones al tlnlcoyotc, la información que se tiene de la 

especie, en cnt1tlverio y en vida libre,dentro de la RepG -

blica Mexicano es escasa, siendo desconocidos muchos dntos 

acerco de Ja biologíA de este organismo por ejemplo su con 
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ducta o su roproducció11 er1 cautive:•io. 

De acuerdo a lo anterior·, el objetivo de 6~te 

trabajo es proporcionar uriR inforrnaci6n actual sobre los 

aspectos biol6gios del tlalcoyotA, ba~ndos en llnu bibli~ 

gnfía reciente. Además de dar a conucor unn glJÍn esp&cial 

sobre el Mo11újO del 'flalcoyote en C~utiverio,q11e podrfi 

ser utilizado por el personal de los zoolónicos er1 los 

cuales posean al organismo, ¡1ara de este modo contribuir 

a la prcservnci6n de lo fn11na mexicnnb. 
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M E T O D O L O G I A 

Para reali~ar este trabajo fue necesario en pri

mer Iuear revisor anpliarncnl~ la bibliog1•afín qu~ exi~te 

sobre !!~!~~~ !~~~~ dei1d~ 1968 hnsta 19B7, que se encucn -

trn en Jn publicnci6n ''Hiological Abatracts''. La i11formo -

ción unlerior a 19GS se buscó un el listado proporcionado 

por E. P. Walker (1968) en su libro 11 Mnn11nalu of tt1c World' 1
• 

Despufs de esto ce procedi6 n obtener sobrctiro~ o copias 

de los mismos. Realizado esLa paso se ol3b0r6 u11 cuestiono-

rio que se aplicó a los zool6gJcoa de M&xlco en dond~ se 

detect6 a lo especie en cautiverio {Ver formo 1), Además 

se recabó información proveniente del. zoológico de San 

Diego, y Los Angeles, California y el zool6gico de Minne

sola,Mlnnesota todos situados en los Estados Unjdoo de - -

America. 

Con este cuestionario se obtuvo informaci6n rn6 -

dica y datos sobre la especie en est~do de cautiverio. 

Obtenidos estos datos se procod16 a clasificar 

y analizar la información, de este modo se realiz6 un 

Manual de Manejo. 
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F O R M A 

Cuestionario aplicado al personul M6dico - Vet~ 

rlnorio de algunos zool6gicos de México y el extrnnjero. 

l. ¿Tienen o han tenido tlalcoyotes (!!:!':!~~~ !~~~~) 

en sus colecciones? 

2. Si es así ¿Cuantos han tenido? 

3. ¿Cu6les son las dimenaionos de In jaula o el albcr-

gue en que viven? 

4. ¿En que consiste su alimentación (tipo y cor1tidad 

de el alimento). 

5. ¿Se han reproducido? 

6. ¿Se han obse1·vado periodos de colo? en cnGo de ser 

así ¿En qué fechas? 

7. ¿Qué faclor~s considcz·un dé' importancia para que 

se haya dado o inhibido ln reproducción? 

B. ¿Se hn calculado el periodo de cestnci6n? 

9. ¿Cufi.lcs GOn las enfermeda.den que padecieron y n que 

se les atribuyen? 

10. ¿Cufintas muertes han tenido y c11Ales fueron sus ca~ 

sas? 

11. ¿Tienen programadas desparasitacioncs? ¿Contra qué 

oq~an i smos? 

12. ¿Realizaron inmunizaciones y vacunaciones? 

(Contra qu6 enfermedades,con qué medicamentos y 

con qué frecuencja). 

13. ¿Exlste11 otros comentario~ que considera de impor

tancia? ¿Cuáles son? 
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íl E S U L T A D O 

La bibliografía que so recabó dió como resulta

do la detecci6r1 de 65 artículos, de los cuales se obtuvie

ron los siguientes resultados: 

21.5% Aspectos cco16cicos 

15,4~ Aspecto~ figiológicos 

13.8% Aspectos parocitológicos 

13.8% Diftisi6n y EnseR:1nza 

10.8% Aspectos aistc1n~ticos 

10.8% Aspectos evolutivos y paleontol6gicos 

7,7% Estudios en C~litivcrio 

6.2% lfistoria r1atural 

Se debe hncer notar que no exis1.e ningan estu -

dio de esta especie en cautiverio en M6xico.Er1 vida libre 

existen los siguientes estudios en nucst:ro pafs:lfez~nfindez 

{151'1-1587), Dugl~S (1876) ,Mart.in del Cnmpo (1941) ,Caballe

ro (1948), Leopold (1959),Barco (1973), Jones,et.al.(1975} 

Jones,et.al. {1979), Ramírc:,cl.al. (1982), Woloszyn y 

Woloszyn (1982),Montoya,et.al, (1983), Cebollas y Golindo 

(1984). Lo información m6dico-vPt~rinnrin fu6 rcc3b~da en 

su mayor parte en el zoolóeicn dP San JLinn de Arac~n, M&

xico,D.F. aunque tambión se recabaron datas de loa zool6-

gicos de Zacango, en Toluca Edo. de México, del Centro 

Ecológico de Hermosillo, SonorA ¡ Pn los ;:ool6gicos de la 

Sociedad de San Diego cr1 Califor11ia y el zool6gico de Mi-
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nnesota,Estadoa Unidos de Nort.ea1n6ricn,nc se obtuvo nir1gan 

dato yn que en el prirnc~o no co11tabon con ~l nniinnl y del 

segundo no se obtuvo contcstnci6n; solo del zool6cico de 

Los A11eeles,Callfornia se pudieron recabar datos.En el 

cuadro 1 se muestran los cintos recabados de la uplicB -

ción del cuestionario. 

Actualmente en los 2oolócicos de M~xico no se lP 

da la jmportancia debida al tlulcoyote, a1lnque e~Ln espe -

cie es muy atractiva paro los visitantes, oden16s <le que e~ 

cierra un nran inter~s ciaritífico; por esto es importante 

dar n conoc~r n dicha especie y divulgar 1¡1le eu µa1·tü de 

la rauna nacional. 

Por lo cunl los ~ool6gicos incxicunoa deben exhi-

bir en condiciones adecuadas a cate anjmal 1 y tener.una E~ 

pacitnci6n ericaz par3 el manejo del orcanisrno, ya qt1e el 

tlalcoyotc es sumamente agresivo por Jo qt1c se cleben tomar 

en cuenta ciertas precauciones. Así el Manual de Manejo -

que aquí se presento va dirigJdo n loa personaR que est6n 

en contacto con el animal en cnutiverio como lo son: vete 

~innrio~. bi61neoR,Admini~trndorPR dP ~nol6ei~ns,técnicos, 

etc. o oqucllaa que tcngnn un cont~cto indjre~to con el 

animal, 

Toda la información recabada e incluso observa-

cienes del animnl hechas en lo~ zool6gicon m~ncionndos s~ 

conjuntaron para realizar cate Manual;una discusi6n m~s 

extensa se encuentra en el capítulo: El Tlalcoyotc y Jas 

Colecciones de los Zoológicos, 
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"' 1 

CUl\DRJ 1, nlFOR'ACTCTl ME!ll())-VJ:.'I'ERIJWUA PHCWRCICTWlA RlR CUA'IID 7illlillIO:S c;llE NE!'Rf.N'I AJ. 11AID:JYOTF. (Taxicrn ~) 

CUESTIOtfüS 

1 • -Ni"1mero y sexo 

2, Dimensiones 
de 1 n 1 bP.rgu~ 

3. Alimentación 

4. Hay reproduce i 6n 

5, Periódo de celo 

SAN JUMl DE ARAGON 
MEXICO, 11,F, 

l macho 

•1 Y. 5 m 

Carne de caballo 

o pollo, pan intc 

gral, elote, manzn

nns, huevo y rato-

nes vi vos o muer-

tos ocO.~jional men-

mente. 

tlo 

b, t•uctores que h<:tn Fult:i de pnr~jA5 
inhibido la re -
producción. 

7. Pcriódo de gesta 
ci6n 

zt,CAHGO, EDO. DE 
MEXICO 

2 machoñ 

3 X 3 m 

Carne o rabadi -

llus de pollo, 

pan integral, 

ffi(ltlZfinfH; y plá -

trinos 

No 

FA t ta de parejas 

CE!lTHO ECOLOG!CO LOS ANGELES zoo 
DE HERMOS!LLO, SOH. CALifOHfHf1 US1\ 

2 mqchos y l hem- l macho y 1 he;:ibn\ 

b1~n 

15 X 20 m 12 X m 

lluevo, croquctus, Comida parn porros 

pl<'l.t:=tno,~~anahoria cr.irne de cn.ba.llo 

carne de cabollo , 

y csporádic:nmen tn. 

ratones, ardil lnB y 

,
1juancitostt vivos 

( Ammospermophiluo 

leucun..:s), 

Si 

No se ha estableci
do. 

tlo 

El el ima. 



CONTINUACION CUADRO 1, 

CUESTIONES SAN JUAN DE ARAGON ZACANGO. ;:oo. DE 

MEXICO, D.F. MEXJCO. 

8. Enfermedades 

9, Número de 
muertes 

tleumonín 

{ Neumonín 

10. Desparasi ta- Invcrmectina, ta -
e iones • troscnn te, F'enben

do.zol. 

11. Vncunacíones Diatemper, Rnbia, 

Heumonía 

( lfopoti tis 

Pipera-:;itia 

J:. I.eptospironis. 
Triple Canina, 
cnda 3 meses 

1 

12. O troG come
mentarior; 

Juntan los tlalco -
yates pelean mucho 
se muerden raru vez 
actividad en el día 
Se rascan mucho por 
la humedad. 

CENTRO ECOLOGICO LOS 1\NGELES ZOO 

DE HERMOSILLO, SON. CALIFORNIA USA 

Ueumonía 

10-15 (Canibnl iR
mo, Neurnoní a ) 

Bemcndazol lOOmg 
al ella <lurunte 3 
días. '.? veces nl 
año durante la 
temporada de en 1 or. 

Había, Dü:temp01• 
cunino. 

Pire trina 

DHL (Dhite:np<Jr,lfopnti. 
tis, Leptospirosis). 
PCT ( Pan.l eucopenili, 
NCllmonitis) Habia. 

Usnn ketarnina co- Han tenido tlalcoyote~; 
mo tranquilizante que vivioron en cnuti-
cn los mesC'S de verio lmGtn 15 años. 
Mayo a Agosto no 
se pueden manejar 
por el intenso en-

lor. 



ORIGEN EVOLUC O N 

La clasificaci6n del tlnlcoyote scgón Kowalski 

(1.981), es la siguiente: 

REINO 

PHYLUM 

CLASE 

SfJBCI.ASE 

INFRACLASE 

ORDEN 

SUBORDEN 

FAMlLlA 

SUBFAMILIA 

Gf;NERO 

ESPECIE 

An i rnn l i a 

Chordnta 

Thcri::i 

J·:uthcria 

Carnivora 

Artoidefl 

Mustcl id,:,H~ 

Melinne 

El orden de los cat•nívoros, ol que pertenece 

!!'.!.~.!~!:!!. .!:,~~.!:!!!• ae caracterizu por su ndaptnción a una di!:, 

ta a base de carne, por lo cual sus dientes son afilados 

y adaptados a cortar. El último premolar superior y el 

primer molar inferior, son ¿enominadas muelns carnasinles, 

lna cuales son alargadas y esbeltas, dispuestas n desga--

rrnr piel y tendones; los dedos están provistos de garras. 

Los carnívoros pueden ser digitígrados o plantígrados, loR 

primeros caminan apoyando las extremidades en los dedos y 

los Qltimos caminan apoyando en el suelo toda le planta 

del pie. Estos organismos tienen treo incisivos en cada 

mitad do ln parte s11perior e inferior do la mandíbula, el 
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tercero llega a ser más l;1rco. El cráneo es rob11sto con 

prominentes crestas y un arco cigo~6tico fuerte (We~b, 

1977). 

El suborden Artoidea comp:•ende n i11dividuoa con 

bula tirap5nica y con gart•as ge11ernlmente no relr6ctiles. 

El género !~Z:!.'1E!: l:lt! encuentra rJentro de la. far:iilia Must~ 

lidae en la cuAl lns uíl.1s sc1n pni·ci~lmentc retrfictilt!G ; 

los caninos son l8rgos y 11untiacudos, los must6liJos son 

pcquc~on, de cu~rpo alar~ndo y miembros cortos, son digi-

tí.gradofi o scmiplc1ntígr<:ldo~; (Ko';f:t.1r;kj, 19Hl). Su fórmula 

dental es: l 3/'.3, C 1/1,P:n ?./2, M 2/3 lo cual da un to -

tal de 34 piezas dentales (en e~l~ nomen~lutura la letra 

mayóscula representa el tipo rlP diente, 111icntr;1s que el 

nGmero indica el nGmero de la pieza de ese tJpo; el que -

brado indica ~u1 posición ul crf.í.nco: t;uperior íl inferior) 

{Long,1975a). La subfnmilia Melinae comprende n los tejo

nes do Eurasia {~~!~!) y a los de Norteamérica !!~~!~!!) 

(Kowalski, 198?). 

Los carnívoros se diferenciaron de los insectí

·Voros a finales del Crctficico (70 millo11es de aílos).En el 

Palcoceno (60 millones de afies) uparcc16 el grupo <lrl loti 

Mincoidea, que prevalecieron hasta el final del &ocena 

{36 millones de aílos), estos carnívoros tenían caracte 

risticas primitivns semejantes a los Creodontos; los Mia

coidcos son un grupa importante desde el punto de vista -
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evolutivo,ya que fueron los antecesores directos de los 

carnívoro~ mod•.'r!lOS (Colbert,1959}. Romer (lfl72) sefíola 

a Cl~~~i~!!! como un punto de partida para líneas poste -

riorcs de cornfvoros. Dur~ntt! el fin'-!] del Eoceno ( 36 mi-

llones de u1los} y principios del 01 fgoceno (35 mi.llonca -

de años) Gurgi!?ron los !·,i<.~;ipedos que so11 los c.J.rnfvoros 

modernos. Dent~o del l~ruro ~liHcoiden uparccl~1·011 lHs pri-

meras formoo de los Al·ctoideos y loo Al~uroideos. Los mu! 

telidos se originaron al prir1ciµio del Oligoc~no (35 mi -

llones de años), !:!!:.:21.E.!i~ fue uno de lo:; primeros mus té-

lides. El desaz·rnJlo de la~ niust~lidos es confueo durante 

l~ mitad (35 millones de aíloa) y el final (2 millones de 

años) de la era Cenozoica. La evolución se caracteriza por 

el desarrollo de cortas líneas de i·adioci6r1 ndaptativa 

(Colbcrt,1959) Ver fieura 1. 

Debido a dircrentes características (como la 

rorma de alineación de las c~spides del primer molar sup! 

rior CM
1

) entre el g6nero ~~!~!y !~!!1~! 1 Dresct1er (1939) 

establece q11e las especies americanas (!~!!~~a) fueron -

derivadas de un antecesor semejante A !:!~!.;:.~ el cual con-

dujo hacia el desarrollo del p,énero moderno de !~~!~~~· 

El r6sil ancestral más antiguo relacionado con 

ce en depósitos del Hemphiliano (de 5 a 10 raillor1e~ de -

aflos)(Wogner,1976).Estc se caracteriza por su tamafio pe-
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I N S E C T I V O R A 

Figuro 1. Arbol I'ilogenético simplificado de los cnrnivoros 
(~bdificad'.J de ColOOM:,1955 cb Rmer 1'172 y ele Van l\Ysing., 19iD) 
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querio. Hall {19d4) menciona que en !~orteum6r•icn no oc en-

cuentran restos de tajones Euraoifiticos del Plioceno y en 

Eurasia se desconoce11 f6siles del c&nero ~!!~E~~!~~~· 

Al principio del Pleistoceno (1.5 milloncfl de 

años}, el puente de la tierra Aleutinna se hu11di6 en el -

mar y ns! aislo a los tejones de Eurnsia y No1·team~ricn 

(Long,1972).Anderson (l~l77) reporta el prir:-1t!r rei::;istro de 

.'.!'.· !~~~~· en el área de Fairbanks, Aln~ka, que datu del -

Pleistoceno tardío (100 ~11 aílcs). Wngner (197G) descri-

bi6 una es~ecie de tejón nc5rtico del Plioceno (3 niillo -

nea do afias), e11contrada e11 depósitos del Hcmphillano t!r 

d~o ( 5 millones de nños): !?..!.!~!~~!~~~ e~.!:~~!:!i el cual 

por las cat•acteJ•!sticns morfológicas del molar superior -

puede decirse que 11 se encucutra en un desarrollo intcr!!!.e 

dio entre ~!!~!~~!~~~ ~~~~Q~!!~!~ y !~~.!.~~~ !~~~~ 11 (Wagner, 

1976). Esta especie estaba adnptadu a hfibitos cavadores -

como el actual tejón americano. Dreochet• (1939), descri -

bi6 una mandíbula de una especie más grande que_~!!~!~~!~~!: 

!!~~!!~~!!!:!!!! a la cual dió el nombre de !· !!!~~!~~!!!!. encon

trándola cerca de Chihuahua, México, Esta tiene lln estado 

de evoluci6n cercano a I.!!~.!.2.~!! !~l!~!!. y se remota al ,H.e.mp_b/ 

liano tardío. Stock (1948) reporta lo prese11cia de restos 

de!~~!~~!! cerca de Yepomera, Chihunua que datan del 

Pleistoceno tardío y menciona que pcrtonecen a_T. !!!!:.~!E.!!!!!! 

Dicha especie tiene muchas similitudes en tamafio y morfo

logía con el tej6n americano moderno además las colectas 
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de t!!2!~~l~!~ y !!!~~~! ~!~~~~~~ se han hecho en dopó~i

tos del tlemphiliano y su situación geogrfifica se ap1·oximH 

a la del tejón americano actual. Waener {197G) opina que 

1'existi6 un incremento de tamafio de ~!!~!~!!~~~ u !~~!~~~ 

similar n la serie de eventos que se presentaron en la !! 

nea de tejones Palc6rticor¡ q11e llevnr·on !1ac1H el eRtable-

cimiento de ~~!!~ ~~!~E también indica, que el frío ex-

tremo que exis~fa 0n el Plioceno Medio (3.5 millorie~ de -

años) pudo ll0Vú1' a u11 increme-nto adaptativo ~n !:_!l.2!~.?::.!!!~!! 

apoyandosu en la regla de Bergman, la cuól establece que 

muchas e~;pocie~ que viven en clir;iar3 frios lieni.ien 'l pro' -

sentar n1uyor tamafio que lus razus de las mismas especies 

que vivi•n en cli1nas nAs c~lidos (Dobzl1Bn3ky,1G80}. Por 

otra parte Wagner (1976) sugiere un órbol filogen6tico 

(Fig. 2) y menciona que al finul del lfemphillano !!!!~!! 

!!!!E!~! se desarrolla y se eatablece en Norteam6rica 

aunque se pueden encontrar a6n fósiles en depósitos post! 

riores al Hcrnphiliano de !.:.!.!~!~~L~.~!' en tanto que al 

principio del Elancaniano { 5 millones de años ) ya se -

encuentran restos de !!~!~~! sp. y en el Blnncaniano Me -

dio ( 3 millones de años ) se reporta la existencia de 

!!~.!.~~!: !!!~2.· 

El cénero !~~!~~~ hu sido reorguni u1do taxónom.!_ 

camente por Long {1972)¡ quedando el género separado en 

dos grupos: El tcj6n del norte y el tej6n del sur debido 

a diferencias en tnmnño y en pelaje. Además separa cuatro 
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Figura 2. Arbol filogenetico del género !~~~~~ sugerido 

por Wagner (1976), 
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n: 
1-'.1 teJÓ!l del nort(! 

Sr! caracteriza por su f:rar1 taMa~o y su corta fr·nnja 

dorsal, que se extiende deDde el cuello l1nstn el lomo. 

Las subespccie.s quL> se encHentran en c~te grupo son: 

Son t:ujoncs gr·nrides, el pelaj1~ s1Jperior es caf~ 

extior1dt• desd~ el c11cllo ha5tn el lomo. Su peso en macho~ 

tran en suulos bien rlrcnados del oeute Nartca~cricano es-

peciulme11te en las Mont~~¡1s HllCusas se cxlicndc al oeste 

hacia las Grand~s Pln11icics y hacia el st1r se encuentra 

en los estados fronterizos de EDtados Unidos y México. 

Tnxidea taxus taxus (Schrober 1778) 

Son individuos grar1des, de pelaje pálido, cspc-

cinlmente en invierno, y cnno con pelos dor~alcs con pun-

tas blancas, lo franja dorsal es corta (desde el cuello -

hasta el lomo) se encuentran en laG grandes plnnicies y -

en habitats adyacentes. 

Su tomaílo es grande, la franja dorsal se cxtien 

de sobre el cuello o el 10~0 1 el pelaje ~s casta~o,obscuro 

o blanquecino. Se distrib11yen en la región de los Grandes 

Lagos así como hacia el oeste a través de los bosques de 

Minnesota y el sur de Illinois entre los límites de Ohio 
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(long,19??). 

El l.cjón del sur 

Este grupo t~rnbi6n se le corioce corno tajones amc1•ic~ 

nos (tlalcoyotus),aErt1pn a tejor1es de tamo~o pequeílo cor1 

la franjo dorcal larga cxtondi6ndose dcGdc la rnitad del 

dorso o como ea usual hastn el trasero, el pelaje es roj! 

zo-grisficeo. En este gr11po se ~ncuentra una sola subenpe-

cie: 

!!!~!~!:~ ~~~.!:!~ ~~!:.:!:.~!!.2!!:!! ( Ba i rcl 1858) 

Esla subespocie l1i1 sido dt!no1~ina1Ja por diversos 

aGtores como : !!!!~~~ ~~!!~~~!~~! (Baird, 1858),_~~!!! 

(Grny, 1865), !!~!~~~ !~~~!~!~~ !~!~!~~ (Thomns,1898), 

!!!~!~~!! l!~!~~~!!E! ( Water h o use , 1 B 3 8 ) , ,!~~!_9~~ .!~!.!:!~ 

En!EE!! (Figgins,1919), Taxidea !~~~!!~ (liay,1922), !!!!~~~ 

!~!~~ !~~~~!~~~!~ (Goldman,1939), !~~!~~~ l!~~~ E~E~E~~!!~!~ 

(Skinner, 1943), !!!!!~~~!~!~~~E~~~~ (SchnntG,1948), 

!.~!!!g!!:! !~~~~ .!.!!!~!:~.!..!. s ( Se h n n t z , 1 9 4 9 ) , !!:~!~!:2. !!!~~~ -

!!!!!!~!:~.12.!. (Schnntz, 1949), .!S!!!~~~ ,!~~~~ !:!.!:~~!!~~:!!~ (Shantz, 

1949) , .'.!!!~!!!!;.~ !!!~~~ !!!:.!..!! ( Schan tz, 1951) , !~~!~!!!!. !!:!~~~ 

~2~.!.!!~~l~~! (Allcn,!8~5). 

Los miembro~ de t!~lu subeu¡Jecic son de tama~o p~ 

quefio, la franjn dorsal se extiendo hacl.u el trasero. El 

b~culo es mfis corto que el de las subeapecjes del Norte, 

-1ª-



se encueritra en Ja parte central de M6xico y Est1ldos Uni

do31 extendi6ndose hacia el norte de Texas, J1aclu el sur

este de Oklahoma y noreste de Arkansns. ( Ver· fig. 3). 



:
1

~~2·~~2"~~!!. 
To.X. i den 

Figura 3. Oistrihucihn rlo lo~ nubcspecies 

de !e!!~~!!!~~! (Modificado de 

il~ll,195~ y de Lonfl,1972), 

'------------···--·-·-·-----.... ····--·-·---



D I A G N O S 1 S 

La palabra tlolcoyotl o tlalcuyutl deriva del 

ndhuntl, en donde tlalli os tierra y coyotl coyote! {Rcmi, 

1984). Tambi~n es conocido co~o tej6n sure~o, n1exic~no o 

tlalcoyote. Se cnractcri7.n por su tamaiio pequcíío, lo pre-

sencia de una franja blanca m11y carart{•ristic2 que se r-x-

tiende desde la nariz y ~e conli11uu por• ~ncirn1t d~ l~ cub~ 

zn y por el dorso !1a:lt~ llegnr ;11 nac1miento dt· ln cola, 

el cuerpo· en rechoncho y npl~ndo dorsoventralm1~nte. Sus 

piernas son cortan y robL11;tns, con ~arras J.urnau (las de 

las extremidades delunterns d!~ mffs de 25 rn1n de largo) 

(Leopold,1959) y npt~s para cavar. Ln cabcz1l es prcdomi -

nantemcnte negrunca con dos bandas blancas, t1na en cada 

lado desdeln nariz hasta lleg~r n las orejaA, estas son 

cortas y redondas, negras por fi1era y blnncus por dentro. 

La coloración predominaritc es gris5cen a rojiza (Long 1 -

1972) 1 pero en el dorso, Ja base del pelaje es blanco am~ 

rillentu, en la mitad negra y las puntas blancas (Lcopold, 

1959}. Su pielse proyecto lateralmente hacia los lados 

del cuerpo, drynrln lA nporicncia de que el ~r1iraul fucrd 

mfts ancho de lo que en realidad cs. La cola es corta, tic-

sa y de color rojizo. La muda de pelo puede ocurrir varias 

veces al afio (Long,1975). En el cuadro 2 se presentan las 

medidas del tlalcoyotc dadas por <listiritoti autores. 

Los cromosomas de Taxiden taxus fueron estudia-

dos por Wustcr (1973), asf s~ obtuvo el c~riotipo del te-
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CUAURO ~. MEDIDAS DEL TLAl.{'OYOTE DAn~s ron l)!\r[ílSOS 
AUTORES. 

MEDIDAS SEXO HALI. y KELSON WALKEH CEBALLOS 
(mm) ( 1959) (1968) GALINDO 

LONGITUD 
MACHO 629 - 870 420 - 720 600 - 870 

TOTA!. 
HEMBRA 521 - 790 

PATA TRA- MACHO 89 - 12~ 

SEHA HSMBRA 89 - 125 

y 

( 198") 

COLA MACHO 108 - 155 108 - 15!:> 100 - 150 

HEMBRA 98 - 155 

PESO 

(kg) 3.6 - 10 3.6 - 10 5 - 10 

CUADRO 3. MEDIDAS CR/,NEALES DEL TLALCOYOTE (HALL,1981) 

LARGO DEL CRANEO 

(mm) 

ARCO CIGOMATICO 

(:nm) 

LARGO ALVEOLAR DE 

LA llIL!:RA 1-IAXILAH 

/mml 

MACHOS HEMBHAS 

109.1 - 138.2 108.5 - 130.5 

68,g - 9? 64.6 - 82.2 

37. 7 - 44. 7 35.B - 41.8 
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CUADRO t. ~1·nrnAS CRANEALES TOM,DAS DE llN TLALCOYOTE 
MACliO EH EJ. ~OOOL0(}Jro DE SAH JUAN DE AltAGOR 

LONGITUD RASAL (A - O) 

LONGITUD CONDTLOEASAL (A - C) ....•........ 

ANCHU~A DEL MASTOIDES (D) 

CONSTR1CCION POSTOl!B11'AL (E) 

AllCHllHA rH:!, CIG(J:.JATICO lF - G} •••••••••••• 

LO/l~ITUD DEL NASAL (Ji - I) 

AllCHllRA DK!. NASAi. (J - K) 

LOHGI1'UO DE 1.A HEI.ERA OE 
DIENTES MAXILARES (L - M) 

LONGITUD l'ALATAL (A - O) 

LONGITUD PALATTLAR (tt - O} 

LONGITUD DE LA MAHDTDULA (P - Q) .•••...•• 

LONGITUD DE !.A tfII.ERA DE 
DIENTES MANDIBULARES (R - S) .•..•••.....• 

-2'1-

122.2 ( mml 

i:n.5 (!1111) 

~l.~ ~ J ¡j¡, ) 

2G, 6 (mm) 

83.1 ( m•n} 

48.8 (mm) 

21. o (mm) 

35. 4 (mr.i) 

70.G (mm) 

53.6 (mm) 

95.4 (mm) 

42.9 (mm) 



céntricos y 14 acroc6nlricos, los cron10Bo1na~ sexuales no 

fueron detcrr:iinados • {Ver fignra ~:). 

El tlolcoyote l!!!!Q~! !~~~~)fu6 conocido anti

guamente seg6n los testimonios de Fray Eer11nrdino (]e Saha

gún (Martfn del Campo,1941) mencionando~ '' ... <::!G 'Jt~lloso 

de larga lana, ti~ne cola gr11csa )' lnnudn ti ene orejas pe-

qucílas y nr,ud~i~~. r:l hocico l;\rgo y no muy gruesG y prieto 

, .• se cz·[u ccrcn d~ los p11eblos,come gallin3s y frutos, 

rnazorcaG y co~;;is mu".!rt.us y sab:1ndijns." Tu.mbi6.n el natura-

lista Fr;i.ncisco Hcrnánde:~ en 1551 dC'~·Cribe n un tlolcoyote 

encontrado en Texcoco, como'' ..• un animal peludo de dos 

cuartas de lnrao, uílas como de tejón, piernas cortas y cu

biertas de pelo ncp,ro y coln p~q11t•ñn, cuerpo blnnco tiran

do a leonado pero con el dorso y la parte superior del -

cuello y de In cnbeza nccros y surcarlos por una rayo blan

ca; la cabeza es peque~a, el hocico delgado y alarnndo,los 

colmillos salientes, y sus hábitos de olimentnción los mi! 

rnos del quahpezotli.'' (quizá este Gltimo se refiera o 

~~~~~ ~~r!E~ o coatI). 

En 1870 Alfredo Dug&s en una not:o paru la revis

ta Ln traturalo~~ J~scribe a un tlalcoyote hembra jGvenil, 

mencionnr1do que también se le llama puerco juin y además 

''Este animal, que es la primera vez que lo veo, en ]7 

aRos que llevo de permanencia en Guanaj11ato, me dicen que 

oale de sus mudrieueros, a asolar los plantíos de mníz¡ 
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Figura 4.. Cariotipo de una hembrn 

de Toxidea texus.Escala 10 micronco 

( Tomado de Wuster, 1973 ) 
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mAs por lo que he obscrvndo, prefiere ta carne a los de-

más ali r.ien tos. 11 

HABITOS 

El tlalcoyote se encuentra en 11atorrales, pauti_ 

zales y principalmente en zonas desérticos, pero tambi6n 

en los bosques de pi110-encino; prefiere los planos abier-

tos,donde abundan peqt1ofios mamtfcros, de lou CllAles se ª!! 

mcnta,odemá<r prefiere los suelos ~:ueltos que son fñciles de 

cavar; ya que sus mndriz11oras son s11bterr6ncas 1 las 

les cavan ellos misn1os •. Estas cncuentrnn de O.GO 

1.80 m bajo el nivel del suelo y el túnel de acceso puede 

ser de 1.0 m de lorgo (I.eopold,1950), 

Pasan gr~n parte de su tiempo cavando ya sea 

para hacer mndrigucran o pnra buscar alimento. Una seílal 

de su presencia son los lareos tancles que siguen a los 

realizados por los roedores. Las madrigueras pueden ser 

usadas dos o tres veces por mús de un tlalcoyote lo que 

sugiere que estos conocen las localizaciones de las madri

gueras especiI'ícas (Lindzcy,1978). Según Whitaker y Elman 

(1980)el tlalcoyote entierra su estiércol y se limpio fre

cuentemente trúgándose los pelos sueltoG que lame de su p~ 

!aje. 

Son activos principalmente durante la noche 1 sin 
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embargo no aAlo se limitan a los hAbitos noctl1rnos,Walker 

( 1968), menciona " son usualmente nctivoü en lu tarde y en 

los primerns horas de ln nocl1c a S!J vez Woloszyn y Wo -

loszyn ( 1982) 1 obsei~varon a tlalcoyote qlJC regresaba a 

su modri0uera, cerca de J as ocho de la mañana, t.oB hábitos 

nocturnos y su temor innato t~E1cn como consec11cncin que r! 

ra vez se les vea. 

Son territoriales, en los meses de verano se en-

cuentrn un .árC"u de actividad de 723 hectáreas, en otoiío 

se reducen a 53 y en invierno de 2 a 3 hect5rcns. La denol:, 

? 
dad mfis conón es de un individuo por cada 2.6 km~ (Ceba -

llos y Golindo,1984). 

Aunque principalmente son terrestres, también 

son nadadorcn (Wood 1 1921) y pueden nadar en rios caudalo-

sos, por lo que estos no son impedimento pnrn Btl dispcr 

si6n; en los días calientes pueden nadar hacia las uguas 

frías poco profundas. Por otra parte tamhión p1Jedcn nadar 

para obte~er peces para alimentarse. Estos must6lidoc puo-

den tapar madrigueras pnra acorralar a su presa, sistema 

que observaron Knopf y Balph ( 1969), mencionando que 11 , •• 

una ardilla de tierra (~E!:E~~Eh..!:.!.~~ ~.!:!!!~~,!;!~) hi;:o unu ma-

driguera con una entrada principal y dos entradas acceso-

rios, con tierra do la superf'icie, el tlalcoyote tapó nm-

bas entradas accesorias,con tierra y cavó dentro de ln e~ 

trada principal, capturando a la ardilla hembra con cuatro 

crías¡ tal sistema de cavar en rnadrie;ueraD con crías pcrmi 

-27-



te 0Ll~11~r un promedio de 700 g de alimento a di!·ercncin 

de JSO g que obtendría 

sible que los coyotes ( f~~!! !2!!~~! ) y los tl~lcoyotes 

( !~!!~~~ !~~~! ) puedan ''asociJ1rne'' p;.ra c11zar (Catiolane, 

1945].Aunque eatas usoclacio11es rar~ vez son notificadas, 

debido a lo cn11telosos que con eston nnimnlcs en estas 

actividadcz. 

Pocoa animales atacan al tlalcoyotc por si!r un 

buPn adversario, YA que presenta piel espeso y su Cllello 

es grueso, adcm§s de que puede gruflir o chillnr,pnro u pe

sar do ou ferocidad rari1 vez lucha y por lo rcgul3r prcfi~ 

r~ refugiarse; un depredador natural p11ede ser el dguiln 

dorada (~g~!!~ ~~~l~~~!2!) (Cebollas y Calindo,1934), 

En las regiones altas y frías, los tlalcoyoteo 

tienen un estado parecido u la hibernación (Jfall y Kelson, 

1959;Walker,1968;Lone,1972; Harlow,198l;Harlow y Seal,1981 

Harlow y Millcr, l985n;Jtarlow et.nl.,185b) ,el tlnlcoyote 

se limita a no exponerse al frío y consecuentemente la ac

tividad depredadora disminuye durante el invicrno,mnnte -

niéndose únicamente de las reservas de grasas que acumuló 

antes {Harlow 1 198la,b;Harlow y Senl,1981). La inducción p~ 

ra este estado parecido a la ltlbcrnnción puede ser en rcs

pucs ta a la temperatura fría y a la privación del alimento 

(Harlow,1981b). Harlow (19Bla), observó que el estado de 

sueño sólo apareció en loo meses frias de Diciembre y Ene

ro y no ocurría diariamente¡ además que el gasto de r.ner-
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efa durante este ciclo de ~ucílos era: por· cada 29 horas -

de sueño ce requerían 25 kcíll/ke de peso corporal. llarlow 

y Seal (1981) sugieren que la energía metabólico QUe nece

sita el tlalcoyote, a temperatu1·as rrías, puede obtenerla 

media11tc el catabolismo de las ~rasas en el tejido adiposo. 

A L I M E N T A C I O N 

Se dice que el l:lnlcoyotc es de unu nHturalezn -

oportunista (Lampc,1982), debido a que en su dieta fiet1~an 

aquellos organismos qt1e estan a su alcance. Se alimenta de 

mnrníI'eros pequ~ílos, pero su di~ta tarnbi&n incluye inverte

brados y algunas plantas. 

Errl ne ton ( 1937) y I.arnpf:' ( 1982), observo.ron he ...... 

ces fecal.es del tlalcoyote y hallaron restos de roedores -

tales como ardi llenes (E!.!:!:.!.!~~ sp.) rutas y ratonen {Mu-

ridae}. Errington (1937) también encontró en el estiercol 

restos de huevos de aves y tortugas (f.!:!!:X.!!!:!!!l:~ !1.!!!.!:.G!.!!!!!~), 

así como rentos de ranas e insectos {Forrnicidae, Chrysome

lictae, C~rabidoc y Col~optern). 

Jackley (1938}, dice que las culebras de casca-

bel (Q~~!~l~~ sp.} son comunes en la alimentación del tlal 

coyote. 

Whi t.aker y El man ( 1980), mencionan que- este mus

télido se alimenta de víboras y sólo es dañado por ellas 
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si la v{bora lo hiere en la n:::riz. Lampe (l~JB2), ~;eiiula 

que los tlalcoyotcs viejos se (1!i1nenlar1 d~ ct1lebras y ser-

pi entes. 

Sneed y Her1drickscin (1942), examinaron esti6rcol 

de tlalcoyote y encontraron rectos de i11sectos, como abej~ 

rros (Mymenopter(>S) y Dhcjas {~E.!.E. ~~!.!..!:!::'...!..:~), que fueron 

comidos por 6stc en los n1~scs d~ verano. 

Guy y Dral.o::e ( 1'350), obsct''l::lron cor..o un tl ulcoyo-

te atrapaba a unn carpa de muyor pe~o q11e ~l mismo . 

0

En genernl su dietü :..:;e brwa Pl 51)~~, en animales 

de 150 a ?OOc de peso, como las t11za1; (Geo~ldnc),nrdillas 

de tierra (Sclul'oidca) y Z'u"ta!:> \Muridne) ,el 40?; de la die-

ta en animales mAs pequ~floo y ~l 10% en animales de talla 

mayor (Ceballos y Gnlindo,1984). 

Se sabe que los tl~lcoyotrs entierran a st1 presa, 

si esto es tan grande como un conejo (Walkcr,1968),ya que 

de esta forma la pueden aprovechar posteriormente. 

R E p R o D u e e I o N 

Los tlalcoyotcs se aparean en verano,pcro existe 

una implantaci6n retard~da, lo cual significa que ln ovula

ción, fecundación y primeras segmentaciones del cigoto oc~ 

rrcn en forma normal en los meses de julio a a¡;osto, pero 

luego se suspende el desarrollo del blastocisto y e~te no 

se implanta en el cndomett'io uterino, sino que rermanece -
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d1~ntro df>l útero, en i:>stndo de latencia. En r>l periodo d<~ 

latencia el desarollo del blnstocisto es mínim0, dicho es-

tado se inicin CU(]11do el embrión tiene de 100 a 400 célu-

las (VA11ghr1n, 1988). El periodo de t~tcncio dur11 cr1 la~ 

hembrns prcíludns de tlnlcoyot.e u¡11·oxin1adamen~e G meses. Lo 

in1plantnci6n se cfcctú:1 entre ~nero y febr~ro, tr311sc11----

rriendo desde estu hnstu el nacimiento (1narzo ~ abril) cer 

ca de 40 días ('.i.'ri¿~th,19GG). 

!.os ndcimientos dPl tcJ6n se efectuan en perio-

dos i~1·c~ularcs, debido u las cundicio11cs clirn5ticas y de 

altitud, del lugar en q1ie se cncuent1·an.~11 cada parto na

cen de 1 a 5 crías (usualmente dos}¡ los pequeños se crían 

en un nido de pnsto seco en la mudrieuura,c11ando nacen ti! 

nen lA forma de adultos y con un color indcfinido,los ojos 

estan cerrndos,los dientes no son visiblcs,los pla11tos do 

los pies son nceras y los dedos so11 pequcfios. liaccn su ªP2 

rici6n cerca del suelo ap1·oximadamente B las tres sc1nanas 

de nacidos. Las crías ~on destetadas cuando cstan a la mi

tad de su crecimiento (aproximadamente a los 6 Bcmanaa de 

·edad), pero la madre continua nlimentñndolos hasta los 5 

meses,cntonces la fnmlia se disgregn y los cnchorros adop

tan los hábito~ solitarios de los adultos. 

Los tlalcoyotes durante la época de apareamiento 

salen a buscar al sexo opuesto, esto puede ocurrir durante 

la noche, de ahí que se reporten datos de mue1·tes de tlal
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coyote!1 por atropt~llnr:'ii~·ntL" Pn Ja~; c<•rt't:t,\'l';.,.::.; i.Fc1tp,t1, l.:i••:-1; 

Davis,1945¡ Da.vif;,19·16), D;1v~s ~1946), t!1c-ncionn. qne ocho 

de cn~la nt1eve 1n\1artes de t.lalcoyol••s por atrcpellnrniento 2 

curretl er1 Julio y A~osto lo cuul coincide con 1:1 dpoca de 

aparcamiento; sefi¡1lo q\1e las h~mbrns sor1 tan uctivnn como 

los rnschob porn snlir a buscar coi~poílcro. 

E11 cautivcr.io la lonr.evidud de c:slos orcflnismos 

es de 13 a 15 afios (Wal!~cr,19GR; Fost:cr, l:oíl:. Per·s.1988). 

D I S T R .¡ B U C l O ll 

l.a distribución gcog1•df"ica d0 !~~!~~~ !~~~! en -

M~x!co comprende los l•stados de Bajn California ll0rtc y 

Sur, Chihuahua, Sonora, Conhuil:J,Nuevo León, Tamaulipas 1 -

Durango, Zncntecas, San L11is !'otos!, Aguascaliente, Guann-

juato, Quercturo, Puebla, Edo. de México y parte del Norte 

de Sinnloa, Noreste d(! Michoé1cán, Suroest;::, de l!idalr.o y 

Noreste de Guerrero (Loopold,19.'.>9, Hnll, l9Al", Hnll y Kel

son,1959; Long,1972; Ceballos y Gnlindo,1984). Et1 el D.F. 

no se encuentra ya quo es una zona totalmente urbana. En -

el estado de Morelos se reporta s11 presencio enln sierra 

del Chichinautzin (?tontoya, et. nl. 1983). Ceballos y Ga -

lindo (1984) rnenclonan que la especie en M~xico esta cond! 

nada a la extinción. 

Durante el desarrollo del pre~ente trabajo se d~ 

tectó la existencia de la especie en el Noroeste de Oaxa -
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ca, gracias a la donación de un ejemplar pur·a su exhibi

ción al zool6gico de Snn Ju8n de Arag6n (Islas, Com. Pcrs. 

1988), se pudo conocer ndem6s que en dicha región sel~ 

llama 11 ooito de tierra''· 
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MANUAL DE MANEJO DEL TLALCOYOTE EN CAUTIVERIO 



Como rcs11llado de luu invcetjgaciones realizRdas 

en los ZooJógicos de San J\1an do Arng611, Znca11go 1Centro 

Eco16gico de •lcrmosillo y I.os Angeles, nobre el tlalcoyo

tc en cautivBrio, tJC pudo llecur a la realizaci6n del si-

gulentc Manunl de Manejo pa1•a llalcoyotcs: 

C A P T U R A 

I.a captura del tlalcoyote debe ser cuidadoso, ya 

que el oni~al es agresivo; se puede usar trampao comercia

les: Tomahawk Live Trap. Ln tram¡la pucJe Lcr1er dos puertas 

y 1es activndn por un pequeílo cebo dentro de una plataforma 

en el centro {ver ricura 5 ). Otrn t~cnicfi e~ iluniinar lhs 

guaridas y poner una red er1 los madrigueras de los animo-

les, esto puede servir para utrapnr a la hembra y sus 

crías. En caso de que animales reci~n capturados est6n muy 

inquientos (que muerdan la juula, rasquen desesperadamente, 

ctc.),es muy conveniente auxiliarse de la sujeción c¡uímica, 

la cual se puede prolongar tambi6n para el transporte y a

daptación (ver sujeci6n química}. 

T R A N S P O R T E 

Una vez capturado el tlalcoyotc e inmovilizado, 

se procede a transportarlo co~ sumo cuidado; ya que todo -
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Figura 5. Trampa Tomahawk, para captura de 

Tlalcoyotes 
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tipo du transporto i1urdc c~~~; 

el animal. Lo Jd~~l 1•~ ru~liz ,.] tra11s¡.0rtc en unn jaula 

cerrada y oscura, p:·lt'•~ tvi~.,1r' e1 nl'!~•.:l1g;i1:;rno, dicl~<i jaulu 

debe poseer vent:an;.~-, par'-! proporcionrjr aguLI y F1.lifTle11to.L,-1s 

caructerí~ticas de In jaula de trB11sport(! dcb~n scr:cons--

truido de madcr~ l•:rczada de 3/4 de ¡1\1lead:1 cor1 do~ puor--

tns dl"' euilJotinri, uh.iC'fH.\rtr; .--n lo:~ CXl.r1.>::·o~, JC"l j;"'!Hlí'.! deb!_ 

rá estar ventilad,-~ l~on unn s<:·ri0 de ¡H;1·f"or~~cít.Jncs de 3 cm 

de diámotro, nsr mis~o t!ebrir~ coriten~r tin S<l~r·cpiso ~n el 

interior d~ 1~ ~luMn cor1t:1r~ c~n ;i0:·1·nr··i~i0nl"'~ qtie r~ci-

liten el drenaje. i'ara car,e~.:1r la e-aja, r]ebe tPncr dos o 

torales tal como se mlicstra en la fig\1r•a 6. 

C U A R E N T E N A Y A D A P T A C l O N 

Esto es vfilido tanto para animales i·ecién captu

rados como para los que vengan de otro lugnr (intercambios, 

donaciones,ctc. ).En instalnci<mes adec1indns se debe: 

- Ofrecer diferentes alimentos de acuerdo a sus 

costumbres de vida libre (incl1isive alimentos 

concentrados para animales d6m~sticosl. 

- Vacunar a los organismos 

- Realizar análisis fecales y deoporasitaciones 

- Controlar a los ectoparásitos 
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Figura G. Caja de transporte diseñada para 

Tlillcoyotcs. 
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tus cor1 otros i11díviduo:;J 

- Realizar un diug116stic1l ~Ar1erol de salud. 

Si ;,p t.iun(~n 1Jntect:>dentes fa'.tO!"ablcs, ln!:.; insta-

laciones adecuadau, G1Jcnus resultadoc, 1;1 cuu:·anteni~ debe-

rfi ser lo m§s hreve posible. Lo duraci6n sucerido pnr11 la 

especie nquí es de 15 días { Islas,Com.l'ei·s. 1988), 

e D n T E n e I o N IJ ,1 E C 1 O ll () IJ r M 1 e A 

'Para obteber un rnoncJo clínico dd0cu;1do o paru 

un estudio biológicc conf"iabl~ dul tl~lcoyct~, tanto en 

cautiverio como en vida libre, es 11ccesario co11o~er los 

procedimientos de inmovilizaci6n. Uno de los procedimien

tos es el uso de agentes químicos inmovilizanLcs. rocas 

son los estudios q\1e so han realizado ncerca de agentes 

químicos en !.!::~l.9:~~ ,E~~.L!:?. y en les mustélidos en gcneraJ; 

Senl y Erickson (1969), Dailey (1971) y Fitzgcr!ad (1973) 

analizaron el uso eficaz del Clorhi1lrato de Fcn~iclidina, 

aunado con la administración del Clorhidrnto de Promuzina, 

para contrarcstnr efectos colatt"~rales (Ver cuadro 5) .Por 

otra parte Fitzgcrlad (1973) menciona que los derivadoo 

de fenotíac!na non drogas que actuan conio trnnquili~antes, 

haciendo decrecer la actividad motora y adcm6s los anima

les responden a los estímulos del medio. Sefiala tnmbi6n -

el uso del Malcato de Acepromazina como un agente eficaz; 

el promedio de dosis (mg/ltg) es do 2.G, e! tiempo de la 
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CUADRO o. 

DOSIS 

F:FF:CTOS 

T íEMPO DE rrm\JCCION 

TIEMPO DE 
IriMO\!ILIZACIOtl 

ORSEHVACiorms 

TIEMPO DE 
HECUPERACIOU 

PHEVENCJ Otl Dr: El'EC 

TOS COLATERALES 

AGENT.!~S QIJIM!COS Ii!MOVIL17.AtlTES U1'ILIZ1\DOS EN TI,ALCOYOTES 

CLORHIDRhTO DE FENICICLIOINA 

l mg/kg (con 2 mg/kg pr-csentitn co1wulsio -
nefJ). En animales rmfer-mos o mal alimer.ta
do::.1 70-;!., de 1n dosis. 

$;llivncion copiosr\, torisión de lo c:J.bC~>;a, 

hip~rt~rmín, tnquicordia. 

- CJ minutan 

50 - 60 minutos 

CLORHIDRATO DE KETAMINA 

lli pertcri;:ia, t;1rpli cnrdía 1 tet:mht m1rnc11-
l:Jr. 

H - 1 ~-. minutos 

10 - ~-ir; minutos 

Cuando se necesl ten pcriotlrm de inmovi li ·· Cuando ~e 1H~Cefii ten periodos cte i111110vi 1 i 
zaci6n más largos, se pueden r.fcctuur nue- :rnción mfts lnrgo~, se pucdi:·n efectuar 
vns ndmini strnc i.orn~s. Hay qur rcv.i srir ln nuevas administrncione~~. 
tempera tura rectal. Pr·oducto con cvn trol !..;.9_ 
ni tario en nu venta y uso. 

3118 minutos 

Inyección de Clorh i droto de Promozi na ( CDP 
o Lirnnol de W.veth Vales,prerrnntnci6n: 10 
ml con 50 r.ig/ml), ln dosis es 2 mg/lq~ 

250 mir111tou 

Inyección de Clorilidrot.o de Pronm.1,ina 
(CDP o Liranol de Wyelh Valc!;,p1·enenta
ci6n: lO inl ('On ~)() rng/ml), ln dosig e!:c; 
2 mg/Y.~. 

NOMBHE COMERCIAL Y Sornylan, Bio Ceutic Laboral;orius lnc. 
FABRICANTE 

Kct~ll;1r P'"lrkP Dr1vis 1 

Imal~!.cn Hhomc Moricux 

PHESENTACION Y 

CONCENTHACIO!i 

10 ml con 20 6 100 mg/ml Ketalar; 20 con 10 rng/ml, 10 ml con 
~,o mg/ml 

· Imalgen: 10 ml con 100 mg/ml 



Pl doblumle11t0 rle l~ cab8~A y ~10v1n1i~n!as de la lengt1a.El 

tiC"tllpo de recupnraci6r, eH de :1 •.;::: min. 

El cloruro de 3uccinilcoli1ia ce un relajante -

musc11lar1 de corta ncción recomendado por Vltzg~rlDd 

(1G73), el rroíl1t!dio a~ lno dosis t!G de n.3~ n1H/kg, el 

tiempo de i11rooulli~A~i6n f!S do J,5 rnin rl ~iempo pr·omcd1c 

de rt::cupf't'Sci6n i:·:: d..:• ,:? rnin.; ~;11 uso c..5 pr6c1.iro pcrrJ p~ 

ligr()so; la sobrcdoc:U; pu::·rjf~ causa!" un.'.1 f~:1t;) ele la i'c">P];. 

raci6n debido a la pnrfiljsls !nuncul~r·. L:1 dl-~b~ Ds r6pi~ 

de corta d11ruci6n. 

Estas drogas se eplican parent~lmente, de pro

ferencia intramu~culnr•montc en la región posterior exter

na dt~l muslo, en los m\'izc11los seiriitendinor;o y/o el semi -

membr<lnoso {Ver. fir,. 7 } • 

El tamaño de aguja icter;d, es de cn1ibz-e ltl, de 

U pulgada de lonr,itud. 

e o N T E N e I o N y SUJECION F I 5 I C A 

La contcncl6n física se puede realizar con jn,r

las ad~ptnblcs cot1 puertas corredizas¡ la Slljeción s~ pue

de hacer con clornA.dorc-s, (\ler :fig. 8),aunque de esta forma 

se maltrata mucho al ~nimal;lo idrol es efectuar la con -

tcnción con redes de aro (Ver fig. 9') o jttu.Las de r,0mp!'c ~ 

sj6n de un lamai10 ertocun,10, de mallo d~ tela de alnmbre --



' 1 
~ 1 

inyección Zona de . 

Fieura 7. Zona de T . inyecci6n in 
lelcoyote ( trnmuscular Tomado d en el 

e.Lcopold,1~59} 



1 
~ 
N 
1 

Figura del L 1 l ~~ ~oyot~ utili=~ndo el domador. 



Figura 9. Sujeci6n ffsico del tlalcoyote utilizando 

red de aro. 
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qua lPu impida morder los hnr•rot~s. 

MEDICINA PHEVEr/TJVA Etl F' E R MEDA DES 

Las enfermedades infecciosas cor.1unes del tlal --

coyote son: 

- Pnnl~ucopenia Felina 

- Distempcr Cn11ino 

- Rc1bia 

- Lepto:=;pirosis 

La hepatitin canino puede prcs~ntArsc dependien

do de la localización del zoo16gico o por un brote. 

El cuadro 6 rntie~tra Jus inm11ni~~cioncs rccomend~ 

bles para !~~l~~~ !~~~~· 

Los tlolcoyotcs poseen una variada fau1~"1 helmín

tica {Leiby y Sitzmonm, 1971¡ Keppner,1971; Pence,1~78¡ 

Pence y Stone,1977; Pcnce y Dowler,1979). 

La cornpooici6n de la fnuna helmíntica rPflejn 

el clima semiórido del hábitat.natural del tlalcoyote.Los 

helmintos que más frecuentemente se observan cuando el 

animal se encuentra er1 vida libre se presentan en el cua

dro 7 y el tratamiento a seguir est& renumido en el cua-

dro 8. Asimismo los ectoparásitos del tlalcoyote se men -

clonan en el cuadro 9. 
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EDAD 

Cachorros 

recirln 

destetados 

CUAIJHO f), GUII~ PE JNM'JrlIZAC1C1l:t:~ í'tdtl\ EL 

T!.ALCOY01"C í!~~!~~~ !~~~~), 

INMUNIZACIOM R~:COMEt~DAClON APL I C/\CJON 

-Oistemper -InmuniznciOn A log doo 

canino necesari3 t:icses 

-Lcptospiro- -lnrnunlznclCn A los dos 

sis necesnria ff".•'!tl('S 

-Hepatitis -Inmunización A los dos 

canina necesaria meses 

-Panleucope- -Inrnuni:!nei6n ,, lns dos 

nia lelinn necesaria menes y una 

::;emana 

-ílabln (virus -Inmunizaciün ¡, los dos 

muerto, cepa necesaria meses y dos 

Pitman Moore) st.!manas 

-ParVovirus -InmuniznciOn A los dos 

probable meses y tre 

semanas. 

La inmunizaci6n se repite n los cuatro meses de edad. 

En animales adultos se aplican las inmunizaciones cada 

eses. ( fuente: Islas, Com. Pers. 1987) 



CUADRO li~LMIMTOS DEL TLALCOYOTE 

~-----------------------------------t 
HELMI rnos GENCRtJ Y fSP~Cl~ 

T R E M A T 0 D O S 

CESTODOS 

N E M A T O D O S 

(Tomado de Pence,1978,de Leiby y Sitzmanm,1971 d~ 

Caballero,1048 y de Worley,1961 
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DROGA 

ANTIPARASITARIA PARASITO 

Niclos~rnidc Cestodos 

ni 1) • 

Citrnt:o Dietil Microfi-

carhamn:::ina. lari;1s 

( Cynnmid ) 

Invcrmcctinn Microfi-

( ~:qu<llnn ) lnrias 

Nitroscant:c Microfi-

( Lopatol lnrias 

Cib11,Gcigy) 

Febendazol Microfi-

( Pnncur, 

Hocchst ) 

DOSIS 

150 mg/kg 

oral 

114 mg/kg 

oral 

200 mcg/kg 

100 mg/kg 

oral 

5 mg/kg 

Oi3~.)ERVACIOllES 

Hcpetir si es 

necesnrio. 

Tres vcr:es al 

día,dur·nntc 

21 - 35 d1as. 

Iny~;ctado u 

oro 1, una sol n 

administrocidn 

Dos días .seguí 

dos. 

Durante 5 d!a, 

La administrnci6n oral se crcctun rnczclilndo 

el inedicnmento con el alimento preferido de cada ani-

mnl, ( los mtts adecuados podrfan ser: huevo, carne 

molida e leche ). ( fuente: Fo~lcr,1973;Iul~s,Cora.Pe1·s 19BU 1 • 
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Ct!f1.DHO ti hCTOPAHASlTU~ U~L fLAL~OYOTE EN ~!Uh LlrlHE 

MET/1ST IGT·~ATA 

ACAROS 

NALLOPlifi.GA 

INSECTOS 

SIPHONAPTEHA. 

(Tomado de Wittro~k y Wilson,1974;y de Wilson,1979) 

El trnta~iento ~ ccguir Cfi 1~1 aplicnci~n de pir~ 

troides sint<lticon en baños por aspersiOn o inmersidn,ya 

que son 1nenos t~xicos que los organoclorados o los organo-

fosforndoA, e) ~P~icnmcnto adccu~~o ~s lu Cypcr~ct.riI~a c11 

concentraci6n ele J2.5 ppm. 
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l; L R ~: fJ G '! :¡ ¡; 

La •:'xhihici6n deber:i rc:"1l izarst:' do unZ! r.iane!'G 

apropiada, p1Jesto que loH hábitos del tlu1coyot~ son pri2 

cipalmente r1octurnos; adern6u Ol1S h6bito~ C3V~doi·es senalnn 

la importancia de exhibirlo en rnndrigu01·~s 011bt~rrG11pa5 y 

con vidr•ios polhrizados n plomarlo~ para nü intiibirlo. 

l.as dirncnsior1es del blber~~uc c¡uc se ~econ1iendnn 

son de ~l 
2 

m (3 x 3 m) car1 11n~ ~ltui·a de 2.~0 M , yn que es 

te alberg~e estar6 dividido en Jos pnrt~s ( Ver figuras ~ 

10 y 11 ]. En la parte SLlp~r·ior· dobornn •n~on1:r;11·s0 ~1 

bebedero y el comedero. A njvrl del s11Plo de dicho alber--

gue se les debe p1·ooorcior1n1• ur1a ambjentrici6n con roen ve-

getacl6n y unn superrícje ile suelo o nrenero 1 nproximadu--

mente de 1~ cm. tic p1·of"un1~idn1j para qu0 pucdnn c:1vnr. Es 

necesaria la colocacíón de rnzitvrinles q1t~ puednn usar pa-

ra conDLruir su cama o en épocR de apare;1mienl.o sus nidos, 

toles materialc:; pueden ~1cr :-.ucato, rama~;, pl11mas IJ hojns 

ndcrnás se pt1edcn colocar troncos para pro¡Jiciar• actividad 

en el animal. S~ les rlcbc colocnr una 111:.: tenue íin1'ra1·0-

ja), durante el día, yn que el tlnlcoyotl'.', como se menci~ 

n& anteriormentA, es de háhiton nocturr10~ 1 nsf se podría -

lograr U!lB mnyor actividucl 1lo c~le d111n1¡1¡ du1·antc el día, 

para que el visitante pueda ohscrva1·Jo. 

En lu parte inferior o subterr5:1c3 rtcl albergue 

se realizarán tunel~s y ~udrigucrns hechos ~on ~emento pa-



h3Tl rnportadu fugas 

por l.:t f'elt:;! de u11 buen ·~ncil-.'l'l'i.1 en 1~1 :::vol6t~icc.' de Sn.n 

Juan de Ar<"íf~Ón y el CPrlt:ro Lcol<':i¡!,ícc de !lcrmosillo; Jas 

mndrigue1•ns deb0r6r1 e11contral'3C dn 0.60 a 1.BOm de profun

didad y el túnel de uccn:,;o dehe sr;r de 1.0 m de lurgo y 

con un di61nct1•0 de 30 cm. Tnnto en ltt parte subtcrr~nen -

como en la ~6i·ea f;e tc11dr6n vidrios pol~rizadon p&ra exhi-

b ir n J n ni :na 1 . ; 11 ~ r. !- i ¡_; .1 () J • 

El encit:'!""'ro puede c-:ncoritrarsc dividido en 3 o 4 

partes pnra que cacla alburgue contPnga a un animal, ya q11e 

son de hl!ihit:os solit":lrios (Ver fi¿. 11 J; estos enc.icrroG -

deben estnr comL1nicRdoa entre sí por medio de 11n ~orredor, 

en el cu~l e5 neceaario colocar una jaula de compresión ya 

que en la ~poca lle Rparonmier1to se t1·ansladar6n de un ul -

bergue a otro. Lns pucr·tus de uccesa ~ cndu alberc11c deben 

de ser de ~o x ~o cm y do cuillolinn. Atr6s del corredor -

existirfi un pntio de servicio para el tr:1bujador, on dondn 

~ste puedo guardar su material para la llmpiezn d~l encie

rro y pueda manipt1lar las manijas de In jaula de 1~ 1 )mpre -

.sión (Ver fig. 12). 

El albergue puede r~alizarse en un nivel poni6n

doso una osc~linata para ol visitante y este así oLserv~ -

ría tanto ln parte superior c~mo la inferior del albergue. 
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Vidrio pol~rizndo 

Figura 10. Vista lateral del albergue diseftado 

para el tlalcoyote. 
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Figura 11. Vista frontal del encierro disefiudo para 

tlalcoyotes 
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h L l :.í ¡~ j; J' !1 L u r~ 

El alimento •1ue s~ µr0porciorlH ,1ctualmentu al 

tl.:-llcoyote en cuutiverio es r:iuy vMrlndn (Ver p;í.E,8). La 

dieta qt1c se recomienda es In suministroJa por Fost~jr 

(Com.Pers. 19881 ya qt1e la ~ejor ba1uncenda contenten-

do :una cant.i dad ridecuadn de proteína3 1gr11sas y fibrns: 

3/4 de tazR de comida par:1 perros (seca) y l taza de car-

ne de caballo. ~sta dieto d~be suministr¡1rse rtiariame11to. 

Para reafirmar que ¡Jichn dieta ostfi bald~ce¿t<l~ podemos 1nc11 

clonar que Hurlow (l~Uln), z·nporta q1Je tl;1lcoyoles con pe

so de 9.7 kg metaholiznn t1n total de 313.6 kcul/día. Debe

mos sefialar cntoncen que el alimento para perros (Chow,Pu

rlnü) coulicne 21'!~ de proteínas :crudas, ex. de grasas y 4.5% 

de fibrns ter1ie11do UGÍ un total de 5.IG kcal/g(llnrlow, 

l98la), Adcmá~ Fostcr (Com.Pers.1988) scfinln que debe pro-

porcionar8e el alimento cuidélndo de que no se llegue al ~~ 

brepeso. En cnso de obesidad se pueden dietar a los anima

les de 1 n 3 días a ln r;emana (Iftlau,Con. Pers.ln88), Por 

otra parte tambi6n es recomondable de vez en cuando sumi

nistrnr algún roedor vivo. 

Si se tiene una hemhra prcílada, el alim~nto se 

debe proporcionar al dohle yr~ rp1e 11r:n ~~mtui'.1 d(' 2 cnchorro::: 

hace que lo hPmhr~ rlc~nnrl~ npr0xiMnda~entc 991.~ l~cal,{!lar

low,1985b) y tambi6n ltny que tener en cuenta que existe un 

m~yor requerimiento de enor•gía durante el filtimo tercio de 



J:t pr\:f!•!:". (Hari<J',..',l'~hc.tJl 1 •:ur:q;¡•• e] 

I·~ ! e:; rec í ... _ 

miento pr~r1htal.En el pcriódo dP l~~tancia el requeri1,icn-

lo calc)rico ¡Jur·" qtJr la hen1br~ crfe a dos cach0rr0s es de 

16 veces m6s q11n el requerido ¡inr~ 1~ gvstaci6n (Harlo~. 

19B5b), por lo tanto en este periodo tn~1bi~n SP debe pro-

procionar el doblP dt~ alimento u 1<1 hembra; l';r composjción 

de la leche de !~~!Q~~ !~~~~ en el periodo de lactancia,s~ 

gún Fowlcr (197R) es: 

SólidoS Proteínns Grasas Carbohidrnlos 

18 .6 (%) 7. 2 (%) 6. 3 ( ;:, 1 3. ~; { % ) 

En el caso de obtener cachorros liuGrfnnos se les 

puede :J.liment11r con un suh~titut.o rh> lPch••, r•:(:o11•_·ndfíndosr: 

Esbilnc (Fowler,1978; li<1rlow,1985b) cuya cornpotdción es ba 

lanceada. Fowler (1978) menciona que se debe administrar -

20 ml cada 4 horas en un biber6n ''Evcnflo 1
' para humanos. 

Hasta lo edad de ~5 d[as se puede susninistrar sólo el sub~ 

tituto de leche, pero n partir de estn rr.ch;i Sf' pur:dc cor;i .. 

binar con comida prira cachorros de pet•roG " Purin'3 " la 

cufil proporciona 1.25 kcal/g {linrlow,19B5b). El gasto 

tab61ico antes del destete es de lG.83 kcal/día. 

H~:l-'RODllCClUH 

La reproducción de !~~!~~~ ~~~~~ e11 cnut.iverio 

tia sido logradn en el Centro ücológico de !ierrnosillo,Son. 

en 198'/, donde se h;;.:in obtenido crías san'1s, perc• hoy que 
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rcport1!u de necirnientos criel Zoológico de Sar1 Diego (Crnn-

dall,l~fi·l); ll di!'crrncia de lou znulóRicos de Zacango (Edo 

de M~xico) y San Ju~n de Arnf:ón (D.F.); pero se debe raen -

cíonnr Qlle si se lo~rn adapt.Jr u loe :111imnlcs ~l cnt1tive 

rio teniendo lus condiciones apropiados d~ tin encierro -

bien diseílado, nruporcioniindo una rlietn balanceada, ndemás 

de tener ;,n;m¿ilcr~ jÓV•]nc;.; y s<inoE, :Je podr{i entunct::3 lo --

grar unn rcprod11cción e11 couliverio. Paru 6sto se debe to

mo1· en cuenta lo siguiente: Gracias a un estudio l1echo por 

Wrigtt1 (19G6,19G9), se ha reportado la descripción del ap~ 

rato reproductor tanto d~J rnacho corno de lo hembra del gc

ndro !~~!~~~~ An! encontrarnos que el apnrntc reproductor -

de ln hembra es mds grande qua el del macl10 1Jn proporci6n 

al tamafio del cuerpo, respecto a otros must6lidos america

nos. En la hembra los ovarios son graridcs y frecuentemente 

miden 12 x x 6 mm est~n encap~uludos como e11 otros car -

n!voros; los oviductos se encuentran rodeando al ovario -

formando parte intportante de ln cdpsula. El ütcro es bicor 

ne y las trompas miden frecuentemente 5 mm de didmctro en 

loA c0rnien~~s d~ 1~ prríl~~. p~ra ~~rlin~~ h3ci3 le= 3 ~~ 

Ct1ando lo~ blostocistos r;on inactivo~. Cl :uarpo uterino se 

comunica con el cervix •. 

En el tlalcoyote se l1a desarr4llado una modifica --



cíón fi.!;ioló¿:ic~1, cn'..~'t; •.!! p.:rf0d(.J je ci:•ncC:rr:i011 y ~·l par-

to. Ya que existo una iu1planlación retardad~1, lo que sig

nifica que se r·ealizA la copulación,fcrtilizaci6n y el de

sarrollo del embrión, pero el proceso oe detl~nc en la fa

se del blastoci~to y el embrión dcmorR StJ impln11tnción en 

el Gtcro, prolonRanrio el estado dt~ gestación. 

Los l1ernbra5 que se enct10ntrun d~ntro de una im -

planlación retardnda presentQn tJn cuerpo lGt·eo, algunas 

veces m5s pcq11cfio que ~l do !os anirílales recién aparcados 

los ovidtictos son rnarcndamcnte reducidos, el G!.cro estfi 

ligeramente redt1cido y los blastocistos son grandes, el n~ 

mero de embrioncG implantados corresponden al número de 

cuerpos lilteos y no hay evidencia que vuelva a ocurrir una 

ovulación durante la preflez (Wricht,1966). 

OebJdo a que los aparcamientos,implnntnción yº! 

cimientos no se efectuan en la misma temporada a cnl1sa de 

las dbferencias de altitudes y sobre todo del clima, se -

presentan dntos de distintos autores (Ver cuadro 10), Es -

tos datos pueden servir de r.uía para establecer los perio

dos de apareamiento, implantoc16n y el nacimiento en cau -

tiverio. En México, solo Ceballos y Galindo (1984) nos 

proporcionan datns Rom~rns: ~º np~r0nn en verano y la im ·· 

plantación se rrnli~n en Dicie~brc y Enero. El periodo en

tre la implantación y el nacimiento es cercn de 40 dlas , 

(Wrigth,1966); como resultado de la implentaci6n tardia, 



el promedio de pesos do los c~clinrros ~~ ~P R9 ~ 95 ~ 

(Harlow,1985b). I1 or lo tanto loG periodos de post-pn~to y 

lactancin son críticos para la madre y para los cacl1or1•os, 

por lo cual la madre reql1iere d1! reservas ele gi·us~G (Hnr

low,1985b). DespuCs de ocurrido el parto, entre M::.iyo o 

Junio algunos de estos nnimales toduv!a asttln en ~l peri~ 

do de lactancia y en otros li1 lactancia ya l1a tc!rrninado 

el S2~E~~ ~!~~~~~~y/o 1.as cicatric1is del endOMi'trio es -

tfin presentns, la~ cti~Ies no pueden ser obscrvad:ts cxtt1·-

naincntc (VriGht,10GG). Es important~ scfielar que no se en 

cuent1·a ni11gun¡1 ~videncia de estro u ovulnci6n durante el 

periodo de lactancia (Wright,1966); por otro lado Austin 

(¡g72), closificu u T_u_x_i_'!_~• -"-ª-x_u_:~,dentro de los must~li -

dos con estro en verano. 

I~os machos presentan testfculos , epididimo y 

b~culo. Los testiculos en animales jOvcnilcs no desarro -

llan un estado de espcrinatogénesis activa, durante el pr! 

niar verano. El tamafio de los testículos de estos jdvenes 

so incrementa a finales de Mayo o principios de Ju11io; -

Qdemñs son completamente activos hasta finales de Agosto, 

cuando hay una regresión, pues a mediados de Septiembre -

empieza un marcado declino, y dAsrte ]ns MP~~R ~n 0ct~brc 

hasta Abril los testfculos son r~1u~~os, por lo tanta el 

tlalcoyote macl10 tiene sólo 3 meses de rertilidad, cada 

verano (Wright,1969). El epididimo de los tlalcoyctes es 

grande en proporci6n al tamAíln del cucrpo;su peso p1•o1~edio 
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4.lGO 1t e11 ios udultos y ~n los J6ve11cs oe 1 • .tl ·;':l g • El 

dconrrollo del b~ct1lo está asociado con ~1 r1ivel de andr~ 

genos que secretan dende los 13 o lJ meses de edad (Wri -

ght,1969), menciona que los testículos •!oLrin activos en -

Junio,Julio y finales dü Aeosto. Existen t'}mbi&n rnrichos 

totalmente aspermá ti coH y maches con poco:::; er;per1r1i1 tozoi d•: s. 

Debido n lu escasa infornaci6n !!n cnutivt,rio en 

M6xico, los dato5 rle celo son 0scasos, au11c¡u0 en el ~0016 

gico de Zacango, Edo. de M6xico,se obtuvieron d;ito~ sobre 

una conduc~e de celo que npnreci6 ct1nncto Ge Pnco11tr¡ib2 un 

macho y una hembra jt1ntos,además se reporta que hubo pe -

leas entre dos mucl1os por u11a hembra, dando como ros\1lta

do que ambos mochos suliera11 mnrdidos per·o no se realiz& 

el apareamiento (Mejin, Com. Pers. 1978). Por otrn parte 

en el Centro Ecol&gico de Jfe1•1nosillo, Son. el periodo de 

celo no se observ6 aunque si hlibo descendc11cin. 

Lu~ l1embras pueden uparearse y estar preíladas n 

partir del primer nflo, o sea en el primer verano, en vida 

libre; las jóvenes entre 4 y 5 meses presentan un Btero 

reducido y su aparato reproductor se estfmuln durante la 

estaci6n do apareamiento y s61o una minorla llega a con -

cebir (Wright,1966). 

Para scxar a los a11imolcu ce debe nprovecl1ar el 

momento de realizar una s11jeci6n física o qulmica,yn que 

estos orgnnio~os son muy agresivos. 
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CUADRO 10, CICLO REPRODUCTOR DEL TLALCOYOTE (!!!!~!! !!!~!) 

ITTILIO AO'.m\J SEP!'rn-IBRE CCI\llJRE NJIIIJl,ll/1E DICI!J.l!li1E !JIEhO fmirn:l ~ARW AB!l!L MAYO JUi!O 

HETHASO EN LA IMPLANTACION 

TESTiCüLOS º COr~PLETAMENTE 

IMPLANTACION Y 
DESARROl.I.O 

PARTO 

M ACTIVOS 
000 O O 00 O O 000 O O O O O O O O O o O 00 O O O O O O O QOO 00 O o O ll o O 00 O O O O O O O O o O 00 o O O o QO O o o o o 

A 
DECLINE DE LOS TESTICULOS 

e TESTICULOS MADUROS 

H 

o 
( Tomado de Wright,1969· de Austin,1972 de Powler,1978 y de Foster,1988) 



cwr f1.i\DO ti11r: !t ¡.· r,1;1_is 

Si se tienen c~cl1orr·0s hu¿1•t'anos se pu~d1~11 criar 

de una rnanera similar a Jo& p~rros o gatos, la alirncntn --

ci6n que se lcG proporciona debH set· balar1ceada (Ve1· p~g. 

54 ). So recomiiindu poner en lH madriguera pasto seco,pa -

ra µropcrcionar un r1ido caliente. AlgunnR c~1ractcrísticas 

del desar1•ollo c11 ~8chor~os de !~!i~~~ l~~~~· ~e pueden 

apreciar en el cuadro 11. 

M O R T A ,L I O A D 

S11 longevidad en cautiverio varía de 1 a 15 aftos 

(Wolkcr,1968;Foster, Com. Pcrs. 1988). 

Las causas m's frecuentes de muertes en catJtivc

ri o son por neumonía, esta er1fermedad se present6 en el 

Centz·o Ecol6gico de liermosillo, Son. en 1987, en el zool5-

gico de Snn Juan de Arag6n, D.F.Méx. (Ver p6c.9). Las prc

caus1ones que deban tomnrsc para evitar esta e11rermedad 

son el disc~o ndecundo dEl albergue (Ver p&g.40), ya que 

los albergues con piso totalmente cubierto de cemento pro

vocan un cnrrinmicnto mayor que un auelo con tierra o are

na. 

Muchos animales de esta esp~cic qtie son dona~os 

u los zool6gicos, llegan atropellados o sumamente lastima

dos, por lo que m11eren rápidamente debido al. tr811matismo 

causado (Navnrro, Com. Pers. 1987; Islns,Com. Pers.1988). 
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~:n el Ce:itro f:co16gico de 1-!erm0Hillo 1 ::Jon. se 

ha ob3ervado el c3nibnlisrno cri tlalcoyotcs, 05flnciulmcnte 

dP. las madres hacia las erras (Navarro, Com. Pers.198?), 

Las fuaa~ de los tlnlcoyotes se presentan muy 

frecuenten1cnto 1 por lo c11al hay que tomar las precausio -

nes dcb idas (Ver pfJ.p;. 49}, 
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FECUNOACION 

' ;:; o 
' 

IMPLANTACIOH 

NACIMIENTO 

190 230 (OlAS) 

SE ESTABILIZA LA TEMPERATURA 
D L CUS'RPO 

FORMACIO!l DE LA FRANJA EN 
LA CABEZA 

EMPIEZAN A ABRIR LOS OJOS 

ERUPCION DE CAtlINOS 

ERUPC!Otl DE PR~~Ol.ARES 

SE OBSERVA LA SALIOA DEL NIDO 

A'ARECEH QLAtlDULAS MAMARIAS 

EHlJ?CION DE 
crNlNOS PERMANEtiTES 

O (OIAS) 116 1:3 27 33 39 42 45 8~ 
36 

4r ')7 
tERDlDA ílE CANINOS 
JEClDUOS 

SE OBSERVA QUE COMEN 
CAHtlE 

EtUPCION OE LOS I!ICI3IVOS 

OJOS COMPLETAMEflTE ABIERTOS 

ERUPCION DE MOi.ARES 

SE DISTINGUE LA FRAHJA DOl\SAI. 

CUADRO ll.. ETAPAS IMPORTANTES DURAJlTE EL DESARROLLO DE LOS CACHOHROS DE 'in.xi don taxus 1 

SEGUU HARLOW, 1985b. --- ---



EL TLALCOYO'l't: LAS COLECClOrlE~ DE LOS ZOOLOGICOS 

Actnlllmente la observación del tlnlcoyote en su 

ambiente natural dentro de la Repdblica Mcxicann, es menos 

frecuente debido a la cacerfn o las persecuciones hecl1na-

por parte d" loe ngricultores y gnnaderos. Ademdn las cam

pa~as de contrnl de dcprcdt1(!orcs y los ven~nos han acabado 

con un 11tlrnero in1porta11tc de individuos dr esto especie. To 

do esto h:-i hecho qt;c :;u di:-Jt:ribuci6n en México S(>íl cada -

vez menor,. como se ha oboervndo en la Cuenca de ~6xico,do~ 

de antiguBmente se reportabEt la prcsencir1 de!~~!~~~!~!~! 

(Ceballos y Galindo,1984). 

Como la cucer!a es 11n factor Q\JC inrluye en la -

dcsaparici6n lenta del tlalcoyote, podemos mencionar las 

medldad que se hnn tarando. En 1940 en el Boletin de la Oi

recci6n General Forestal y de Caza. se sltua a este animal 

dentro de los mamíferos de piel fina y establece la te~ 

parada de caza deportiva y comercial, sin restriccio11es en 

cHnnto al namero de ejemplares, pero a partir de 1960, en 

el calendario de enza (Cazo y Bosques Mexicanos,S.A.G. 

1960), se establece que la caza cstn permanentemente proh! 

bida. Estd disposición SP mnnt11vn hn~t~ ~l cnl~ndario cinE 

g!tico 1984, prro desd~e sta fecha lo~ aigt1icntes calún<la

rios cineg~ticos no ubican a la especie en cueoti6n dentro 

de la catcgor!a de veda total, ignordndose las causas que 

motivaron to~~r tnl drsicj6n (StDUE,l~e.t,1~BS,l8CG,1907 , 

l 988). 
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Es un l1echo que muchos ganaderos y agr1cultore~ 

caznn al tlalcoyote ya no por su utilidnd comercial o de

portiva, si no porque mencionnr1 que estos dnílen a suu inte 

reses, debido a que causan agujeros que pueden provocar -

fracturas de les patas de sus cabnllos o ganado; ctras e -

gricultores dicen que estos cnimnlcs cnuoan du~os en el -

cultivo de ca~n. en le uve y otro!; frutos {D~rco, lg73). 

Todo esto se dcb0 u ln ne~esiderl d~ loG ho1nbI'CS por obtc -

ncr tierras i1grlcolns y ganucleras de est~ modo t1fectnn a 

los refugios nilvcstres, causando qut cualquier 1.ipo de a

nimal silvestre busque su nli~ento a~n dentro del tcrriio

rio que un d!a fu~ suyo. Cabe mencionar que estoe anima 

les pueden aprovuchnrse en fnvor del i1ombre como un con 

trol bio16gico en contra de roedores, que son los que mer

man las cosechas. 

Es necesario establecer que todos los animales -

silvestres, incluyendo a !~~iE~~ ~~~~~· desempeñan un po -

pel activo en la transformaci6n de materia y encrgf n en el 

ecosistema, en este aspecto se puede meocionar que el tlal-

9oyote nl construir sus madrigueras remueve el suelo, per

mitiendo su aereación, adern6s provoca el aumento de nitró

guno en el S\1~]0 porque deposito orines y excremento~ en 

su madriguera, nsimismo dPposita material org~nico al cons 

truir sus nidos (Villa,1971}. 

No podemos englobar a los animales dentro de la 

categoría de ''buenos'' y 11 rnelog'1 ye q11e ecol8gicamente no 
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)H1)' rn.:6n (Vill<1.~'~·/;1 ;''':' ¡,,·~')' .. •.:u~··· . ..:.(' de· •·!1·,,\dn l'~f; 

afirmncion<~s de: rJUL' ·~1 t1alc1]:;ot•.! Ps ''m;~lo" y que por tal 

raz6n Ge la m~te. 

Aur1q1Je se tlcncn dntos E1cerc~ d~ lo IJreMcncia 

del tlalcoyote en el Norte,Centro y Sureste de M~xico, se 

desconoce su distribuci6n ~on exactittJd, Es tan crande la 

falta de informAci6n que ln pro~1ia Wo1•ld Wildlifp Fund -

(WWF,por sus siglas en i11gl6s) reporta que n0 tiene rlntos 

exactos sobre la distribuci~n d~ !~~!~~~ ~~!~~· !Wackncr, 

Cum, Pers. · 1987). Dt• estl"l manern podcmof3 coloc1:11~ nl tlalc!?_ 

yotc det1tro de la claGif'lcaci6n que propone !n Union Inte! 

nacional parn la Conservaci6n d0 la r:aturnle~3 y de los R~ 

ct1rsos Natur·ales {UICN, por sus ~iglno), acoren de la oi--

tuación de la especie como una 1' especi{~ j nsuficicntementc 

conocida '1 (Thornback,1982). 

l!n =ool6gjco serfa importnnte er1 lu consorvaci6n 

de lo especie. Dentro de los objetivos del zoolóeico cst~n 

In conoervuci611,oduc11ci.6n e i.nvcstigaci6n. (Solorznno,1980). 

El hábitat del tlalcoyote es cada vez más rcduE! 

do 1 por lo cual su conservaci6n dentro de las colecciones 

de los zool6gicos es muy importante. Dentro de este punto 

es esencial el manejo del nnimnl +•n s··niti·:e:-ic,y.:i que J.dltJ-

den existir diversos probl~ma~ empcznndo por li1 adquisi 

ci6n, ya que los zool6gicoe adquieren a los tlalcoyotes 

por intercambio o donaci6n (Islas,Com. Pers.1988). En es-

te Oltirno coso hny ornsione~ r1~1c l=c ca~¡1osin0s lu donan 
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ya sea po~ que lo h1!llar·o1~ ~n ~na carrntcra atropull:1do y 

mal herido !N~var·ro,Co~. Pez·~. l~f!Bl. El periodo de c11ar8~ 

tena y adaptaci8n os in1;ortnnte p~rJ que se obtenga un di!~ 

nostico clínico ~otire el animal y para qtie 6ste enpiece a 

adupLarse a su nuevo tipo de vida. Un pu11to impo~t~nte pa-

ra poder conservnr al tlnlcoycite e.;. el 3lhP.l'P.ue; t-.l c11:1l 

debC'. ~e1· apt·opi<ido, cor:·.o r;l teco:"t:ndtJtlo en L1 inve.__,,tieación 

fcrcntes a ln~ de ln ~nyor{a de lc1s animnles que so exhi -

ben en 11n ~ool1)r~ico. Fl ulb«:rr,ti.e bien diseñado t::J.rahil!n evi 

tara las pérdtdRs de animales por f11ga. 

El ¡>a:·que zool6gico p11cde contribuir a la con -

servaci6n de esta especie, ya que teniendo :as co11diciones 

adecuadas en el cautiverio, se logrnrA le reproducci6n de 

ln especie, como ha sucedido en el Centro Ecol6gico de 

Hermosillo, Son., ya que el e11cierro es apropiado para su 

reproducción, no así paro su ext1ibici6n,conj11ntandose con 

la adecuada allmentaci&n y el establecimiento de parejos. 

Además el zoológico podría firmar convenios con otros zo~ 

16cicoe o insti+t1cion~~ de invc~t!~~ci3n dcd!cadas n lo 

conservacU5n de l:i. four1,1 silvcztrc, con la final.idud de 

promover el intercambio de individuos de lo especie, de 

realizar capturas planeadas en sitios donde el h&bitat cs

t~ det~riorarlo, n loer~r lib0r~cionc~ de individuos 11nci

dos en cautiverio en &rens protegidas (por ejemplo la Re

serva de la Biosfera El Pinncate, Son.). 
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te que viGita al p¡1r•qu~ zciol6gico; esto He pudo comprobar 

en el zoológico de 7.ncango (cdc•. de M~xicoi, en donde lo~ 

vinitantes lo confunden con un puerco esp·.fn o un zot-ril lo. 

Es claro que el tlnlcoyote es muy llamativo, sobre todo --

por ~u aspecto, sus RBrI·as y ~11ti die11tes filu~os, por lo -

que la especie 110 pos~ de~npercibida para el vis1tunte. ~s 

funci6n del pll1·quc zoo13gico la divulgnci611 de· ln ~xister1-

cia., eHtad'o de lao pobJacionC'r;, di:Jtribuci6n e inf,)l'fiia,~ión 

directa sobre la biología de lH especie, lo cual puede lo-

grarse mediante el adecuado t1so de &uxilitlr~:; didácticos -

(por ejemplo los carteles, foll1~tos., Rrabaciones, peri6di

cos murales, etc. ) y un adecuado plan de educnci6r1 ambien 

tal. 

El tlnlcoyote es un n1aterial biol6gico que puede 

utilizarse en procranas exp~rimentales, ya q11e se dcscono-

cen datos de su rcproducci6n, fisiología y etología entre 

otros, por esto el zool6gico podría dotar de estos anima -

les a instituciones que se dediquen a ln invcstigaci6n, m! 

diante la realizaci6n de convenjos tomadog de antemano,au~ 

que el 2ool6gico mismo deberla implantar tales programas -

experimentales. 

De acuer·do a f.•:;; ta j nveslir,aci6n, loG peri6dos de 

aparcamiento, implantaci6n, gestación y parto del tlalcoy2 

te.tanto ~n virl~ libro co~o ~n ca~1tive1•io, dnntro de la Re 



JJÓblica Mexicnn~ no se cor1ocen, 11or 10 tille ~1 ~ool6g1co p~ 

dría proporclonnr datoH qu~ t;~r·!an iii1r101·t~ntes, sobr·~ Lodo 

parn ou reprodl1cci6n e1l cn11t.ivPrin. 

se le tome un cuentH pronrn1~11s de invcGti1;aci6n on 6reos 

natur~leR pr·otcgicins d0 M6xico 1 adn c11ando 0s un reprcser1-

te de lra f,1un8 nacional. Es triste observar c¡uc Rdn sin e~ 

nocer o la ~specie ~sta ya cst6 dcsapa1·ucicr1do d~ su hdbi

trit, y tnfi.s trisb~ ()S ver que líi jn!_~tltur..ión gullt"':'Ditmental 

que se 1."'nctir(',D de consc:·vn1· y· administ1·<1r los l'<.!curnos blÉ: 

ticos dol J1<l!n (SSUUK) no ha instrL1mentado una legislaci6n 

adecuada pa1·n proteger el h3hitot de esto esprciü, La UICN 

en la ''Eutrateg!a Mundial p~ra la Conservación'' {1980), r~ 

cornienda a todo pn!s, revisnr y consolidar st1 lc~islaci6n 

sobre recursos vivos, ngregnndo: 11 Deber!a existir una le

gislaci6n específica destinada a lograr las finalidades de 

la conservaci6n mediante la disposici6n de un aprovecha 

miento sostenido y unn protccci6n de los recuras vivos y -

de sus sistemas vitnlcH". En M6xico 1 la Secretaría de Des::! 

rrollo Urbano y Ecologín {SEDUE), es la autoridad a la que 

corresponde orennizar y administrar lns r~servas nntt1rales 

parques zool6eicos, jnrdínes bot&nicos y colecciones fores

tales (1.cy Org~nic3 de le Administraci6n rublica Federal, 

1982). Cabe seílalnr que dicha Secretaría no contempln al -

tlalcoyotc co1~0 l!na especie protagida 1 por la que no exis-
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ten uatu,\io~ de esta 1~ 

decir que e~ta especl,• ••:lt~ "r: pc·l.i.¡_:1·0 de e;.:1,ir1ci6n, 01 -

podemoc mencion¡¡r qu<~ yn n 1J ;H: lt: encuL'11tr:.:1. tnn f8.ci !mente, 

la escnsa inform.-1ci6n ,111·~ df! clln ;,i; ticnf:: 1 crea lc1 l1t1Ct:>s}.. 

dad de estabJ.cccr progr~m~1s de estt1dio de !~~!~~~ !~~~~ i~ 

volucrnndo a SEDUE, zool6~ico~, 11nJversidnde~, ftG<JCicicio -

nes civil~R, in~tit11ciones y pB!'tic11l~rcs ir1~cr~sndos. 

ligro de extinci6n; si se revisa11 y f,1rtaleee la legislo -

ci6n sobre 1·ecurso~ nutuI·oles, es posible estudi:1r y corn -

prender a las especies de la rauna nucional • 
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e o N e J. u s l u N E s 

Laa co11clu9lonrE 11ue f;c dcsp1•ende de esta i11vcs-

tigación se rcsunen €r1 los sietiientes p11nt0R: 

1, El tlalcoyote {!~;;..!s!~E. !~~,!:!~) CD una cspf;ci~ pr6c-

ticamente dceconocida en México, ya que rio existe a~ 

ficlente i.nforrn<1ci6n t•~11to c1: vida l ibrro corio en en~! 

tiverio. 

2. I.a información m~s r~~ci0nt~ c¡11e se tii!llc d~ cGte or-

goniamo en cnt1tlvcrio provjc11e Jp fut•ntco i~xtr·anjeras 

(Foster,Com. Pri·s. l9U8J. 

3. En México Gf:" han publ-1.cndo 11 artfr:-.u1 os sobre el 

tlaJcoyote, de loa c11ales les de aspectos ccol6gicos 

1 de aspectos parasitol6gicus, 1 rte nistemntica, 4 de 

Jiistoria N11tt1ral y 4 de Djfusl6n y enseílanza. 

4, La distribuci6n gcogrdfica de !~~!~~~ !~~~~ en M~xi-

co no se conoce con rxactittJd. 

5. En el preaente trabajo se reportan datos dn su cxis-

Lcnci& c1i el Noroeste de Oaxnca, reporte qttn no se te

nía con anterioridad. 

6. No existe ur1n legislaci6n adecuada pnra la protec 

ci6n del tlalcoyote deGde 1984 hasta la I'echa, 

7. D~l ~studio en cautiverio de !~~!~~~ !~~~~ puedo e~~ 

cluir: 

a) La especie !!!!~!~ !~!~! es factible de mantener y 

reproducir, investigar y exhibir en cautiverio. 
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jcci6n, r:i~di.cina preventiva e instalacione~;) no 

a su cnpacídnd de adnptar·sc nl cn1itiv~rio. 

e) El albergue y la cxhibicidn deben s~i· nciccuados, 

como el sugerido en ~l pre~enta trabHjo, y~ que es

te nnin1al eB de h~bitos excnvndores, adnmáo de que 

esta clase de albergue uvitar~ fucoc. 

d] Si se tienen l~s co11diciones apropjndu!; d~ un ul-

berg1Je bien di~cíla1lo, proporcion¡1rido un;1 dieta ba -

lanceada y ad~m~s ~i Ge poseen 011tmales jóvenes y 

sanos, la reproducci6n en caa11tiv1·río e~1 factible. 

e) La cnusa más i·recucnte de mortalidad en cnutive -

rio fue la neumonía, la cual se pt1edo prevenir mo -

diante el discílo de uri alberRue y u11 manejo adecua

do. 

8. En M~xico o6lo se dntectd lA cxhibici6:1 dn la espe

cie en cuestidn en tres zool6gicos ( zool6eico de San 

Juan de Aragdn,Zooldgico de Zncango y Centro Ecoldgico 

de Hermosillo), lo que muestrn la falta de intcr~s en 

la rauna nocional. 

9. Los zool6gicos podrían ser aprovechados como medio 

de difusi~n de lo ··~p~cic, ya que este oi•ganismo es de! 

conocido por Ja poblncidn ¿n general, como una especie 

perteneciente a la fauna nucional. 



10. Las coleccionos de los zool6gicos han sido dc63 -

provechadas par·o ~xhJbir y conoervnr ~ciecundumentc 

al tlolcoyote. Pero cabe h3ccr rnúncidn que la 1nejor 

manera de conservar al tl~lcoyotc es en Sll hdbitat 

natur~l. 
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