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RESUMEN 

En el presente trabajo so pone de manifiesto el efecto que las actividades 
antropogénicas ocasionan sobre los elementos constitutivos de la selva alta 
perennifolia, particularmente sobre la diversidad mastolaunística de la Región 
de los Tuxtlas, Veracruz. 

Para establecer que las actividades antropogénicas provocan cambios en la 
riqueza de las especies mastotaunísticas típicas de la selva alta perennifolia, se 
consultaron los registros en colecciones científicas nacionales y extranjeras, y 
la bibliografía científica que informan sobre la presencia de la mastotauna. La 
información consultada registró la presencia de 54 especies de mamíferos 
terrestres, pertenecientes a 43 géneros, 18 familias y 7 órdenes que fue 
considerada como el 100 %. Estos datos se corroboraron en los muestreos de 
campo, del que se logró documentar la presencia de 8 Ordenes, 20 Familias, 32 
Géneros y 47 especies de mamíferos terrestres los cuales representan el 74.04 
% de la inastofauna documentada. So encontró en los muestreos de campo, que 
las principales actividades humanas que se desarrollan en el área son en orden 
de importancia: agricultura, ganadería, pesca, turismo, saqueo, caza comercial, 
caza de subsistencia, investigación científica y tránsito en los caminos a las 
localidades de estudio, que provocan perturbaciones en la vegetación de la 
selva alta perennifolia, y en algunos casos hasta el grado de perderse en su 
totalidad, como es el caso de las localidades en donde las actividades 
principales son la agricultura y la ganadería que corresponden a Balzapote. 

Los resultados obtenidos establecen que existe una relación inversamente 
proporcional entre la perturbación antropogénica y la riqueza rnastofaunistica, 
a medida que desaparecen los elementos constitutivos del ecosistema de la 
selva alta perennif olio por actividades antropogénicas, mayor es la ausencia de 
mamíferos terrestres de dicho ecosistema. 

Se establece además, que en la región, está presente el 100% de los órdenes 
informados y colectados para las selvas húmedas de México, persisten a pesar 
del impacto del hombre sobre los elementos constitutivos de la selva, sin 
embargo, en los taxa inferiores hay una disminución. 



INTRODUCCION 

En las últimas décadas, el continuo deterioro de la diversidad de las especies 

y de los ecosistemas han adquirido gran importancia en el pais, ya que la pérdida de 

la riqueza biológica es un indicador del desequilibrio entre el desarrollo, las 

necesidades humanas y la capacidad de la naturaleza (Halffter, 1992; Rayen, 1992). 

En forma general se puede considerar que la riqueza biológica del país se ha 

visto amenazada por los siguientes factores: 

A) EFECTO DEL HOMBRE SOBRE LOS ECOSISTEMAS 

Existen en el país nueve sistemas ecológicos (que en su sentido más estricto 

se puede definir como biornas) que incluyen a varios tipos de vegetación: selva alta 

perennifolia, selva baja subcaducifolia, selva baja caducifolia, bosque de coníferas, 

bosque de encino, chaparral, matorral xerófilo, vegetación halófila y vegetación 

acuática y subacuática (Flores-Villela y Gerez, 1988). La superficie de vegetación que 

cubrieron estos sistemas, abarcaba casi todo el territorio nacional (Sánchez-Veloz, 

1988; Toledo, 1988) pero, con la tala excesiva do los bosques ha aumentado la 

destrucción de los ecosistemas y la desaparición masiva de especies, (Halffter, 

1988b; Toledo, 1988; Dirzo, 1990; Dirzo y Miranda, 1990, 1991). 

Entre los ecosistemas que recientemente han sido estudiados, se encuentra la 

selva alta perennifolia, también forma parte de las selvas húmedas de México, la cual 

cubrió una superficie aproximada al 12.8% del territorio nacional, extendiéndose por 
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toda la planicie costera del golfo, desde el estado de Tabasco hasta el norte del 

estado de Veracruz, abarcando parte de los estados de Oaxaca y Chiapas, y una parte 

de San Luis Potosi (Leopold, 1950; Rzedowski, 1979; Herrera, 1985; Guevara-Sada 

y Laborde, 1990; Maass y Martínez-Yrizar, 1990). 

La selva alta perennifolia es uno de los ecosistemas más rico y complejo, sujeto 

a cambios frecuentes que la renuevan constantemente (Dirzo, 1991). Estos cambios 

pueden ser provocados por una perturbación que se pueden definir como cualquier 

evento relativamente discreto en el tiempo que quebrantan la estructura de un 

ecosistema, una comunidad o una población y cambia los recursos, la disponibilidad 

del sustrato o el ambiente f isico. Las perturbaciones pueden ser natural o por las 

actividades del hombre, (esta última ocurre con mayor frecuencia) (Sousa, 1984; 

White y Pickett, 1985). 

Cuando son provocadas por una perturbación natural, se sigue entonces, un 

patrón de regeneración que mantiene constante su dinámica, por lo que no se altera 

la estructura y su funcionamiento, (Sousa, 1984; Sprugel, 1984; Dirzo y Martinez-

Ramos, 1985; Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes,1985; Ramos, 1987). Estos procesos 

se han observado y descrito en otras regiones tropicales (Sarukhán,1964; Whitmore, 

1975; Oldeman y Tomlinson, 1978, en Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1985). 

Por lo anterior, las selvas pueden perturbarse por diversas causas directas o 

indirectas. Los mecanismos directos incluyen el deterioro y la fragmentación del 

hábitat, la invasión de especies introducidas y el cambio del clima mundial. Los 

mecanismos indirectos incluyen la muerte masiva del estrato arbóreo dominante, 
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como sucede cuando se tumba una selva por las actividades del hombre (Agricultura 

extensiva, pastizales, ganadería extensiva, apertura de caminos, etc.), éstan tienen 

un gran auge en las zonas tropicales del país (Reid y Miller, 1989; Half (ter, 1992; 

Rayen, 1992). Las características do las perturbaciones varían mucho, dependen de 

magnitud e intensidad, historia del área, extensión de la superficie destruida y las 

condiciones ambientales resultantes de la perturbación, sin embargo se desconoce el 

efecto que causa sobre los ecosistemas y la pérdida de especies (Toledo, 1985; 

Halff ter, 1988b, 1992; Canham and Marks, 1992). 

Existen zonas, en las que sólo queda la "imagen do una selva o acahual", que 

es el resultado final del abandono de los terrenos agrícolas y pastizales por el hombre, 

la composición florística y faunistica que la caracteriza no es la misma a la de una 

selva original, (Rico, 1972; Matinez-Ramos, 1985; Purata, 1986; Gómez-Pompa y 

Wiechers, 1990). 

U) EFECTO DE LA PERDIDA DE VEGETACION SOBRE LA MASTOFAUNA. 

La mastofauna que se distribuye en la selvas húmedas de México es de 197 

especies, 18 son endémicos de selva alta perennifolia, lo que corresponde al 12.85% 

del total de especies endémicas del país. De las 197 especies, 125 (incluyendo 

murcielágos) se alimentan de frutos y semillas (Martínez-Gallardo y Sánchez-Cordero, 

1990 en prensa), 

La mastofauna de la selva alta perennifolia, en especial los mamíferos 

terrestres, participa en la dinámica de la regeneración de la selva, porque obtienen su 
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recurso alimenticio de los árboles que cont orinan la Selva; el sustento alimenticio o 

fuente de recursos para la fauna depende de las plantas (Tillman, 1980; Jordan, 

1985; Martínez Gallardo, 1988; Vaughan, 1988). 

Los factores que propician los cambios evolutivos de un ecosistema cualquiera, 

dependen de las interacciones bióticas que puedan ocurrir; herbivorla, depredación, 

polinización, parasitismo, remoción de semillas, etc., (Dobzhanski, 1950). Estas 

interacciones bióticas son llevadas al cabo entre animales y plantas, ambos juegan un 

papel importante en el mantenimiento y la dinámica del ecosistema, (Krebs, 1988). 

En los Trópicos, es en donde ocurre la mayor cantidad de interacciones 

bióticas, ya que en esa franja se encuentran el mayor número de plantas y animales 

que en cualquiera de otras regiones de la Tierra (Dirzo, 1987 en Martínez-Gallardo, 

1988). Como resultado de los tipos de alimentación de los mamíferos, surge una 

interacción planta- animal: La remoción de frutos y semillas, que es uno de los 

mecanismos por el cual la mastofauna contribuye a estructurar la comunidad de 

plantas, mediante la cual se mantiene la dinámica del ecosistema (Smith°, 1970; 

Fleming, 1973; Price,1978; Glanz, 1982; Janzen, 1982; Estrada y Coates-E., 1985; 

Escalona, 1989; Martínez-Gallardo, 1989; Williams, 1990). Pero estos mecanismos 

se ven afectados por la destrucción de los hábitats, el cambio del uso potencial del 

suelo, la cacería furtiva y de subsistencia, que están reduciendo el número de 

especies animales que ahí habitan, lo que ocasionan que la distribución geográfica de 

muchas especies se restriega a zonas de poco acceso al hombre, por ejemplo los 

picos vegetacionales de muchos macizos montañosos (Hall fter, 1988b; Dirzo, 1990; 

Re.dford tI al, 1991; Robinson g  id, 1991) 
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Así mismo, las especies animales presentes en la selva alta perennifolia, estan 

corriendo el gravo peligro de desaparecer, y así 22 especies de mamíferos 

terrestres se encuentran bajo alguna categoría de riesgo, es decir, que por razones 

extrinsecas el hábitat de algunas especies puede desaparecer si se siguen explotando 

o son especies muy comercializadas y si no so protegen estarán en peligro de 

extinción (Apéndice 1) en las selvas húmedas de México (Flores-V. y Geréz, 1988; 

DOF,199/1). 

JUSTIFICACION 

Si se considera que en los últimos 20 años ha ocurrido una fuerte reducción 

de la superficie vegetal de las regiones tropicales de México (Toledo a I., 1989; 

Dirzo, 1991), y ha traído corno consecuencia la pérdida de especies vegetales y 

probablemente de poblaciones de mamíferos e incluso la posible extinción regional de 

algunas especies (Alcérreca, 1988), sin embargo no se conoce, ni se tiene el 

conocimiento del estado actual de los mamíferos terrestres de lo poco que queda de 

las selvas altas perennifolias de México. Por ello, el presente trabajo pretendo conocer 

cual es la situación actual de los mamíferos terrestres típicos de selva en la Región 

de los Tuxtlas, Veracruz, para esto se plantea la siguiente hipótesis: 
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HIPOTESIS 

Si la actividad humana que se ha desarrollado en la selva alta perennifolia 

en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, ha provocado cambios sobre la cubierta 

vegetal, ocasionado y propiciado la pérdida local de especies de marniferos 

terrestres típicos de selva alta perennifolia, por lo tanto, se espera encontrar 

que a mayor perturbación antropogénica de la selva menor será IO riqueza 

específica de mamíferos terrestres típicos de selva alta perennifolia. 

Para probar el planteamiento de la hipótesis se propusieron los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y analizar la situación actual de las especies de mamíferos terrestres 

presentes en la Región de "Los Tuxtlas", Veracruz. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

-Determinar la representatividad de los mamíferos terrestres de la región de Los 

Tuxtlas, mediante la revisión do los catálogos y verificación de las especies 

depositadas en las colecciones mostozoológicas nacionales y del extranjero. 

-Elaborar un listado actual de las especies presentes registradas para la región, 

mediante la revisión bibliográfica de la literatura publicada, así como con datos de 

campo. 
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-Realizar muestreos directos e indirectos para registrar la presencia de 

mamíferos terrestres en diferentes localidades en las que las actividades humanas han 

transformado los hábitats así como en zonas en las que casi no se nota perturbación. 

-Evaluar la situación actual de la riqueza de mamíferos terrestres comparando: 

el número de especies de mamíferos obtenido de la literatura publicada y el número 

de especies registradas en las diferentes localidades de estudio. 

-Establecer la relación existente entre la riqueza de especies presentes y las 

actividades antropogénicas en las localidades de estudio. 

ANTECEDENTES 

Los trabajos que se han realizado para la región de los Tux das sobre mamíferos 

son pocos, y principalmente destacan los realizados por investigadores nacionales y 

extranjeros para la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", de la UNAM, entre 

ellos se encuentran: 

Los trabajos inéditos de: Falxa (19741,sobre algunos mamíferos de la Estación 

de Biología Tropical "Los Tuxtlas", otro sobre los pequeños mamíferos también en la 

estación y ralizado por Lagal1,(1976) y un estudio preliminar sobre la actividad de los 

roedores en zonas abiertas por Foy, 119761,1 en Navarro, 1982). 

-Navarro 11982), elaboró un listado de los mamíferos que habitan la selva alta 

perennifolia en la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", encontrando un total 

de 71 especies, 58 géneros, 24 familias y 9 órdenes. Lo cual comparó con los 
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listados de otras regiones para conocer que similaridad tienen. También este 

investigador realizó colectas con la finalidad de aumentar el acervo de la colección de 

la estación y la del Instituto de Biología de la UNAM. 

-Sánchez-Cordero, (1985), estudió los patrones reproductivos de 2 especies de 

roedores tropicales, (Qtyzomys ültároi  y ammy_scus mexicanul,  en el campo y 

experimentalmente en la estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas". 

-Coates-Estrada, A. y A. Estrada, (1986). Hicieron un listado basado en 

bibliografía de los mamíferos de la región da los Tuxtlas, (principalmente para la 

estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", de la UNAM), con la finalidad de dar a 

conocer su historia natural, y compara la mastofauna de la Estación con la de otros 

lugares de Centroamérica principalmente. 

-Magaña, (1987). Hizo una revisión de los modelos de captura y rocaptura más 

utilizados exponiendo sus principales características y su manejo, e hizo un análisis 

de datos para 5 especies de roedores pertenecientes a 2 hábitats contrastantes (una 

zona tropical y una templada) los que presentan diferencias en su comportamiento y 

biología, además estos datos se analizaron con 6 modelos de captura-recaptura. 

-Quintero, (1988), Realizó un estudio sobre el área de actividad de ti, 

dasmarestianus, en la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", hizo relaciones con 

la densidad poblacional, actividad reproductiva, peso del cuerpo, organización social 

y disponibilidad de alimento. 

-Martínez Gallardo, (1988), evaluó el impacto de las poblaciones de roedores 

sobre las semillas o frutos de algunas do las principales especies arbóreas de la selva. 
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Encontrando que la remoción de semillas se realiza por ratones, siendo el principal 

removedor 	desmarestíanus. 

AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION 

La principal área de estudio corresponde a la sierra de Santa Marta, que junto 

con el volcán de San Martin Tuxtla, situado al noreste, las cuales son consideradas 

como reservas especiales de la Biosfera (Apéndice 2), ambas forman una pequeña 

cadena montañosa, con orientación noreste-sureste, conocida como sierra de Los 

Tuxtles (Gómez-Pompa, et al., 1979; INE-CONABI0,1995). 

Esta región se ubica al sureste del estado do Veracruz próxima al litoral del 

Golfo de México, limita al norte y este con dicho golfo, y al sur, sureste y oeste con 

la planicie costera denominada del Golfo de México. Sus coordenadas geográficas son 

18 "00' a 18 "43' de Latitud Norte y 94 "40' a 95 "30' de Longitud Oeste. Esta región 

está comprendida por 8 Municipios a saber: 1) Angel R. Cebada, 2) San Andrés 

Tuxtla, 3) Catemaco, 4) Soteapan, 5) Pajapan, 6) Santiago Tuxtla, 7) Huoyapan y 8) 

Mecayapan, (Fig 1). 

CLIMA 

La sierra de Los Tuxtlas presenta una barrera climática entro el mar y el interior 

del continente debido a su altitud y orientación. Esto ocasiona que se presente una 
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temperatura media anual da 26'C, en la parte continental al suroeste de la misma; al 

evitar la entrada directa de los nortes en el invierno. Esto causa precipitaciones 

menores de 2000 mm, incluso menos de 1200 mm, al no permitir la penetración 

directa de los vientos húmedos procedentes del Golfo (García, 1969). 

Además el intervalo de altitud que va desde los O a más de 1700 ni y a lo 

accidentado del relieve, se presenta una gran 

variedad climática, presentandose en la sierra de Los Tuxtlas los siguientes climas: 

climas cálidos, húmedos , subhúmedos con lluvias de verano y semicálidos (García, 

1988 en González Capistrán,1991). 
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N 

Municipios 
1) Angel R. Caballa 	k 
2) San Andrés Tuxtla 
3) Catemaco 
4) Soteapan 
5) Pajapan 
6) Santiago Tuxtla 
7) Hueyapan 
8) Mecayapan 

	

1 	1 

	

1 	1 

k 

I 

1 	1 
1 

ZONA DE 
ESTUDIO 

Figura 1. En la Figura so muestra la ubicación de los Municipios que 
corresponde a la Región do los Tuxtias y quo representan a la zona do 

Estudio IINEGI, 19881. 
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PRECIPITACION 

El origen de las precipitaciones es orográfico. Los valores de precipitación para 

el área de estudio, van desde los 1500 mm a los 4500 mm , siguiendo un incremento 

respecto a la altitud y a las zonas más expuestas. Las diferencias en la distribución 

se deben a la orientación de la sierra con respecto a los vientos (Villalpando,1972; 

Soto, 1976; en González Capistrán, 1991). 

VEGETACION 

El tipo do vegetación que domina es la que caracteriza a las selvas húmedas 

(Rzedowski, 19781. La selva presenta tres estratos; uno superior con una variación 

de altura de 20 a 30 m -dominado por las especies siguientes: Nectandra ambigens, 

Poulsenia armata, Omphalea &diera, Dusia mexicana, Rrosimum alicastrum, 

Ficus tecolutensis, etc. El estrato medio se caracteriza por la altura que varia de 10 

a 20 m, dominando especies tales como: Pseudolmedia oxiphylaria, Ouararibea 

funebris, Croton glabellus, etc. El último estrato corresponde al bajo con una altura 

no mayor a los 10 m y dominan especies como: Astrocaryurn mexicanum, otras 

palmas como: Geonoma mexicana, árboles como: Faramea occidentalis, (Martínez-

Ramos, 1980; Quintero, 1988). 

En el pedregal la flora que domina es: lilmus mexicana, Roupala montana, 

Aphananthe monoica, Chionanthus dominguensis, Junglans otanchana, Ceiba 

pentandra y (luneta simaruba, que se localiza en las partes bajas de la SeIv alta. En 
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las zonas donde hay perturbaciones naturales o causadas por el hombre y sobre el 

camino se encuentran árboles de vegetación secundaria como: Cocropia obtusifotia, 

Holiocatpusappendiculatus,Heliconia latispatha,Piperatnalago (Martínez-Ramos, 

1980; Ibarra y Sinaca, 1987). 

GEOLOGIA 

La Sierra de los Tuxtlas esta cubierta por depósitos piroclásticos y den ames de 

lava, en la cual aparecen esporádicamente ventanas de sedimentos marinos del 

Terciario (Rios MacBath, 1952). Esta formado por material volcánico que data del 

Oligoceno al Reciente, compuesto principalmente por arenas y cenizas. 

Existen suelos Resoles, regosoles, suelos lateríticos rojos, amarillos y 

andosoles tropicales (INEGI, 1984). 

HIDROGRAFIA 

Las cuencas hidrológicas más importantes de la sierra de los Tuxtlas, son el 

lago de Catemaco y la laguna de Sontecomapan que separan a los macizos 

montañosos de San Martín Tuxtla y de Santa Marta. Estas cuencas pertenecen, junto 

con la laguna del Ostión que se localiza al sureste, a la región hidrológica del 

Papaloapan, (1NEGI,1984). 
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PROGRAM 

El macizo volcánico de los Tuxtlas, corresponde al extremo oriental del Eje 

Neovolcánico Trans-mexicano y porción sur-oriental del Edo. de Veracruz. 

La región es muy accidentada, las elevaciones más importantes son: el Volcán 

San Martín con 1750 ni sobre el nivel del mar, la sierra de Santa Marta con 1650 ni, 

el Volcán de San Martín Pajapan con 1145 ni, el Campanario con 180 ni, el Vigía de 

Santiago Tuxtla con 800 ni, el Cintepec con 670 m y el localizado dentro de la 

estación el Cerro del Vigía con 530 ni sobre el nivel del mar (Carta topográfica, 

INEGI,1984), (Fig.2). 
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Figura 2. En la figura se muestra las elevaciones más importantes del área de 
estudio, los números en el mapa indican las cotas altitudinales de 3 elevaciones 
importantes como El volcán de San Martín, la Sierra y el Volcán de Santa Marta 
y el Volcár►  de San Martín Pajapan, MEG!, 1984). 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en dos fases: 

FASE 1: 

Consistió en revisar y consultar los catálogos de 6 colecciones, 3 nacionales, 

la del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM), 

la Colección de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional (ENCB) y la Colección Mastozoológica de Universidad Autónoma 

Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM-I); 3 colecciones del extranjero, la del Field 

Museurn of Natural History de Chicago (FMNHCH), el Natural History Museurn of the 

Washington (NHMW) y el Museurn of Natural History, University of Kansas (MNHK), 

de las que se obtuvieron todos los registros de mamíferos terrestres que se reportan 

para la región de los Tuxtlas. 

Los registros que se obtuvieron incluyen: especie, número de ejemplares,f echa 

de colecta, municipio, localidad y altitud. 

Posteriormente se relizó un listado de las especies colectadas, que se utilizó 

para la tase 2 de este trabajo. 

Dentro de la Región de los Tuxtlas se muestrearon 10 localidades (Fig. 3), las 

cuales fueron elegidas por las características de la vegetación de Selva Alta 

Perennifolia que presentaron y por la presencia de actividades humanas. 
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Las localidades fueron las siguientes: 1 Balzapote, 2 Zacatal, 3 Vigías, 4 Río 

Los Naranjos, 5 Las Cañadas, 6 La Reserva, 7 Sierra de Yahualtajapan, 8 Santa 

Marta, 9 San Martin Tuxtla y 10 Nanciyaga. 

Estas localidades fueron muestreadas en las características de la estructura de 

su vegetación y en el registro indirecto y directo de mastofauna terrestre en un 

periodo de 34 meses que fuó de octubre de 1990 a agosto de 1993. 

CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION DE LAS LOCALIDADES DE ESTUDIO 

Las localidades de Balzapote, y Río Los Naranjos en su mayor parte poseen 

vegetación secundaria, en la que se pueden encontrar varias herbáceas como Acacia 

sp., llauhinla sp., Eugenia sp. Mimosa sp., Pipar sp., Xamosoma sp., entre otras. 

La Reserva y los Vigías son localidades que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas, y se caracterizan por 

lo siguiente: 

Lotes 71 y 73 denominados como la Reserva de la estación, en el que su tipo 

de vegetación es el de selva alta perennifolia. 

Lote 67, denominado como zona de investigación o Yigias, y que presenta 

vegetación de selva alta perennif olio y vegetación secundaria, presentando especies 

tales como Heliconia sp., Pipar sp., Xanthosoma sp., entre otras (Gómez-Pompa 

y Vázquez-Yanes,1985), así como también la presencia do 

herbáceas en varias partes de la zona. 
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Las localidades de Zacatal y Río Los Naranjos se caracterizan por ser zonas de 

tránsito ambos estan rodeados por vegetación típica de selva alta perennifolia. 

Las localidades de San Martín, Santa Martha y la Sierra de Yahualtajapan, 

poseen el tipo de vegetación de selva alta perennitolia. 

La última zona de estudio, se localiza en el Parque Ecológico de Nanciyaga. Las 

características de la vegetación que posee son las siguientes: 

Tiene asociaciones de malezas y otras especies de dicotiledóneas. Asociación 

con dominancia de Cecropia sp., muy característica de parcelas de cultivo 

abandonadas (Rzedowski, 1978). Presenta además, !lomera sp., Spondias sp., 

Alyaradoa sp., y otros árboles. 

A esta zona se le conoce como acahual, que es el resultado final de las 

actividades del hombre al abandonar las tierras de cultivo. 
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Leyenda: 

Figura 3. Ubicación de las localidades de estudio en la Región de los Tuxtlas, las 
cuales corresponden a zonas con vegetación primaria de Selva alta perennitolia 
sin perturbaciones, vegetación secundaria y con presencia de actividades 
humanas. 
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MUESTREO DE CAMPO 

-VEGETACION 

Para definir la modificación de la vegetación en cada una de las localidades, se 

procedió a utilizar un esquema de la estructura de la selva alta perennif olla tornado 

de Bougeron, (1983), Tomlinson, (1983) y f3olaños (1990), que la clasifican con base 

en las formas de crecimiento de las plantas. 

También se consideró el tipo de actividades humanas que se presentan en cada 

una de las localidades y como éstas influyen en la estructura de la vegetación. 

-MASTOFAUNA TERRESTRE 

Para conocer la presencia de mamíferos terrestres se procedió de la forma 

siguiente: 

1.- Se colocaron camas de arena de 1 m', en diferentes puntos de la Selva, 

sobre caminos con rastros de animales, durante varios días, los cuales fueron 

revisados, teniéndose el molde correspondiente de la huella impresa con yeso dental. 

2.- Se hicieron recorridos diurnos, para localizar zonas de actividad de 

mamíferos terrestres como son rascaderas, madrigueras, comederos, excretas (las 

cuales fueron colectadas). 

Para reconocer el tipo de rastro encontrado y al animal que pertenece, se utilizó 

el manual de identificación de Mamíferos de Aranda, (1981), Asi como un 

entrenamiento previo al platicar con expertos, cazadores y colectores científicos. 
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Cuando se colectaron pelos, cráneos, pieles o huesos se anotó lugar y fecha 

de colecta. 

3.- Se realizaron observaciones nocturnas en tapancos sobre algunos árboles 

de la selva, y se hicieron recorridos para escuchar, ver y monitorear la actividad de 

los mamíferos terrestres nocturnos. 

4.- Se buscaron "aguadas" (zonas lodosas cercanos a ríos, lagunas o arroyos) 

y lecho de ríos y lagunas estacionales para detectar huellas en el lodo sacando la 

impresión correspondiente con yeso dental. 

5.- Se anotó características de cada zona de estudio, como también a cada 

huella colectada, fecha y sitio de colecta. 

Los datos recabados en el campo fueron comparados con los registros obtenidos 

de la fase 1, para determinar cual es la representatividad de la mastofauna de la 

Región en las Colecciones. 

Para comparar la riqueza de mamíferos terrestres de cada localidad se utilizó un 

modelo lineal generalizado (GLIM, 3.77 Roya! Statistical Socioty, London, 1985) 

considerando un error tipo Poisson ligado a una función logarítmica (se utiliza para 

datos de contaos), los cambios en la devianza (la devianza es la bondad de ajuste de 

un modelo a los datos, os el logaritmo de la proporción de dos probabilidades) 

obtenida, fueron comparados directamente con las tablas de X' para evaluar su 

significancia (Crawley, 1993). Posteriormente se realizaron pruebas de t de Student 

para comparar el número de especies de mamíferos obtenidas en cada una de las 

localidades consideradas. 
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RESULTADOS 

La fuente de información consta de la consulta que se realizó a los catálogos 

de 6 colecciones, (3 nacionales y 3 internacionales), de la revisión de la bibliografía 

científica publicada sobre la mastofauna de la región y de los registros obtenidos 

mediante los muestreos realizados en el campo (Cuadro 1). 

CUADRO. 1. Registro total de datos obtenidos tanto en Colecciones 
científicas, bibliografía científica publicada y registros de campo. 
(LMEBT de Navarro,1982. Tesis de licenciatura, MIDLME, Manual de 
Identificación de Coates-E y Estrada, 1986; HALL, The Mammals of 
North America de Raymond Hall, 1981). 

COLECCIONES NACIONALES REGISTRO DE DATOS 

Sp Gen Fam Ord No de Ej 

Instituto de biologia (UNAM) 28 23 13 8 156 

Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) 

11 8 5 3 29 

Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-I) 

COLECCIONES INTERNACIONALES 

Chicago (FMNHCH) 6 5 3 1 9 

Washington INHMWI 11 8 4 3 19 

Kansas (MNHK) 17 13 6 3 135 

BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA 

LMEBTN 46 34 19 

MIDLME 51 39 19 10 

HALL 23 19 12 6 

REGISTROS DE CAMPO 

Muestreo de Campo 47 j 32 1 20 8 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

1 REGISTROS BIBLIOGRAFICOS Y COLECCIONES 

De la bibliogralia científica consultada se obtuvo un listado de 54 especies, 43 

géneros, 18 familias y 9 órdenes (Apéndice 3). Considerando esta lista como el 

total de especies do mamíferos terrestres que existen en el área (100 % de 

mastofauna terrestre) se comparó con los registros obtenidos en las diferentes 

colecciones tanto nacionales como internacionales. 

Se encontró que las colecciones que tienen mejor representada a la mastofauna 

de la región son: el IBUNAM que posee el 51.85 % y alberga un total do 156 

ejemplares; MNHK tiene el 31.48 % con un total de 135 ejemplares, NHMW y ENCB 

el 20.37% cada una, con 19 y 29 ejemplares respectivamente y la colección de 

FMNHCH el 11.11 % con 9 ejemplares (ver cuadro 11. 

Por especies, la colección que tiene una representatividad mayor en cuanto a 

riqueza es el IBUNAM con 28 sp., siguiéndole MNHK con 17; ENCB y NHMW con 11 

y la colección de FMHNCH con 6 especies. 

Las especies que mejor estan representadas en las colecciones corresponden 

a los que pertenecen a la familia Muridae, el IBUNAM conserva 8 sp, la ENCB 6 sp., 

FMHNCH 4 sp., NHMW y MNHK con 4 y 8 sp., respectivamente, y estan 

representadas por Perprnyscus fnoxicanus,  Qty~malferoi , ffiwiladgribZwidul, 

y Re Momio La my& Lttirescel/L 

Otra de las especies mejor representadas corresponden las que pertenecen a 

la familia Sciuridae. El IBUMAN conserva 2 sp., FMHNCH 1 sp., MNHK 2 sp., las 
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especies que se conservan son Sciurus  aunffigítstp£  y Sp—alyzael 

La familia Heteromyidae esta bien representada con las especies Hotowmn 

desmarestimmy /.iomys pfttus, encontrandose que IBUNAM y ENCB conservan 

las 2 sp. y MNHK solamente la primera, las demás colecciones no poseen ninguna. 

Las otras especies pertenecientes a diferentes familias se encuentran solamente 

en algunas colecciones, por lo que su representatividad en colecciones resulta muy 

pobre. 

MUESTREO DE CAMPO 

II PRINCIPALES ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS 

Las principales actividades humanas detectadas en la región de los Tuxtlas son: 

la agricultura, ganadería, apertura de caminos, turística, pesca, saqueo, caza y de 

investigación. En el Cuadro 2 se presentan las actividades registradas en cada una de 

las localidades estudiadas. 
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CUADRO 2. Actividades humanas en las localidades de estudio, observadas durante 

los muestreos de campo. 
ACTIVIDADES HUMANAS A:AGRICULTURA; 13:GANADERIA; C:PESCA; 

D:TURISMO; E:SAQUEO; F:CAZA; G:INVESTIGACION; H:TRANSITO (CAMINOS); 
VEGETACION: SAP:SELVA ALTA PERENNIFOLIA; RPA:RIPARIA; R:RUDERAL; 
SECUND:SECUNDARIA. 

LOCALIDAD 
* ACTIVIDADES HUMANAS 

A 13 C 1) E 
— 

F G H 

1 Balzapote SAPA, RPA, RDL X X 

2 Zacatal SAP, RPA 

3 Los Vigias SAP X 

4 Río Los Naranjos RPA X 

5 Cañadas RDL X 

6 La Reserva SAP X 

7 S. do Yahualtajapan SAP X X X 

8 San Martín SAP X 

9 Santa Martha SAP X 

10 Nanciyaga SECUND X X X X 

111 EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS SOBRE LOS 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA SELVA ALTA PERENNIFOLIA 

El esquema de la estructura de la selva en sus dimensiones verticales (Bougeron, 

1983; Tomlinson, 1983), nos permite reconocer un número limitado de agregaciones 

de taxa con una forma de vida en común, tales taxa en este trabajo so les considera 

corno elementos constitutivos y a la selva alta perennifolia se reconocen 9 elementos, 

cuya importancia radica en el establecimiento de las especies de mamíferos terrestres 

para refugio, locomoción, alimentación, reproducción. Estos so representan por 
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árboles, bejucos, epifitas, arbustos, herbáceas, pteridotitas, briolitas, hongos y el 

suelo, los cuales en conjunto suman el 100 %. 

Al hacer una separación de los elementos que forman este conjunto, cada uno 

de ellos tiene el mismo valor e importancia dentro de la estructura de la selva (Cuadro 

3), dado que los mamíferos utilizan estos recursos de manera indistinta. 

CUADRO 3. Elementos constitutivos que 
forman la estructura de la selva suman 
un total de 100%, cada elemento tiene 
un valor proporcional que al sumarse 
da el total. 

Elementos Constitutivos (yo 

Arboles 11.11 

Bejucos 11.11 

Epifitas 11.11 

Arbustos 11.11 

Herbáceas 11.11 

Pteridofitas 11.11 

'Briofitas 11.11 

Hongos 11.11 

Suelo 11.11 

Para asignar el porcentaje de perturbación antropogónica 

se consideró como elementos constitutivos perturbables aquellos en que la actividad 

humana que se realiza, necesita del espacio que estos ocupan y son de interés para 

el hombre (Cuadro 4) y la modificación de la selva esta dada según el grado de 

intensidad en tiempo y lugar de las actividades (Malanson, 19841. 
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CUADRO 4. Actividades humanas que se realizan con frecuencia 
en la sierra de los Tuxtlas. Cl porcentaje de modificación 
está dado en función de los elementos constitutivos de la selva 
que son elementos que forman la estructura, los elementos 
perturbables están dados en función de que no son necesarios 
en el terreno o área donde se realiza determinada actividad 
Abreviaturas: arb:árboles; epif: epifitas; lia:lianas; arbu: 
arbustos; herberbáceas; sot:sotobosque; broif:briofitas; pter: 
pteridofitas; hong:hongos. 

ACTIVIDAD % DE 
MODIFICACION 

ELEMENTOS 
PERTURBA13LES 

Agricultura 100 arb-epif -lia-arbu-her-
sol-briof-pter-hong 

Pastizal inducido 88.88 arb-opif-lia-arbu-her-
sol-briof-pter-hong 

Caminos 66.66 sot-her-arb-arbu- 

Saqueo 44.44 epif-her 

Turismo 66.66 so 

Caza furtiva de subsistencia 22.22 hor-arb 

Pesca 11.11 

Insvestigación 22.22 

Por ejemplo, las actividades que modifican más a la selva son: la agricultura, 

la cual es ininterrumpida durante todo el año, es una secuencia de desmonte, 

incendio, removimiento del suelo, siembra y abandono por muchos años, (Rzedowski, 

1978; Rayen, 1992) lo que equivale a perder el 100% do Íos elementos constitutivos 

de la selva. 

El Pastizal inducido para la ganadería, actividad de mucho auge en la sierra de 

los Tuxtlas, consta de transformar el suelo, desmontando, quemando la vegetación 

y sembrando gramíneas adecuadas para la alimentación del ganado por tiempo 

indefinido, pero se dejan ciertos elementos arbóreos, que servirán de sombra para los 
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animales del ganado, y arbustivos que servirán do barrera o limite del terreno o suelo 

transformado (Purdy and Tomlinson, 1991), esta actividad equivale a perder el 

88.88% de elementos constitutivos. 

Las zonas de tránsito o apertura de caminos, actividades no muy constantes 

en tiempo, constan de abrir brechas o terracerias que comunican poblados. La 

apertura de caminos se hace a través del arrace de vegetación a nivel del suelo, que 

se regenera y se arrasa nuevamente. Los caminos de este tipo, con el paso del tiempo 

el suelo comienza por compactarse de tal lorma que la vegetación no vuelve a 

regenerarse, aunque a veces son brechas, el grado de pérdida de vegetación es del 

orden del 66.66%. 

Las actividades de saqueo (extracción de lianas, arbustos, etc., para comerciar) 

y la caza furtiva y de subsistencia (raza de animales que se utilizan como alimento), 

con el desmonte de uno o más árboles para la construcción de sitios de caza y 

fogatas (Redford y Robinson, 1991), se consideran las menos perturbadoras, en el 

sentido de que sólo se aprovechan ciertos elementos constitutivos de la selva, por lo 

que la pérdida equivale a un 22.22 % y 44.44% respectivamente. 

Con respecto a la actividad de la pesca, esta se dá en la región en forma 

rudimentaria, se utilizan ramas secas para pescar como entretenimiento y en algunas 

ocasiones una pequeña red, pero esto se lleva a cabo en época de lluvias, la pérdida 

do elementos constitutivos de la selva es del 11.11 %. 

La actividad de turismo y de investigación no modifican sustancialmente a la 

vegetación (sólo se presenta en ciertas zonas de la sierra de los Tuxtlas), ya que las 

zonas consideradas como turísticas y de investigación estar planeadas de acuerdo 
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a la afluencia de la gente y a las necesidades del investigador, respectivamente, por 

lo que hay veredas y brechas donde se permite el tránsito para la gente. La 

planeación de zonas de investigación, en cierta forma contribuye, a que el impacto 

sobre otros elementos constitutivos no sea tan intenso y queden protegidos, pero aún 

así, aunque la pérdida de elementos se puede dar en un tiempo determinado está se 

da en un 66.66 % y 22.22% respectivamente. 

Sin embargo las actividades antropogénicas dependen del tiempo para llevarse 

a cabo, por lo que las menos constantes, sólo alteran y disminuyen en pequeña escala 

algunos de los elementos constitutivos de la selva, este es el caso, por ejemplo de la 

cacería, el saqueo, la investigación y la pesca, en tanto quo las actividades 

agricultura, ganadería, turismo y apertura de caminos requieren alterar y disminuir 

constantemente los elementos constitutivos que no son necesarios. 

Por lo tanto, las actividades que provocan un porcentaje de perturbación mayor 

son la agricultura, la apertura de caminos, el turismo y la ganadería, por la 

desaparición de los elementos constitutivos de la selva alta perennifolia (ver CUADRO 

5). 

Las actividades antes señaladas se realizan en su mayor parte en la selva y han 

disminuido su cobertura vegetal por su 

frecuencia e intensidad. 

La incidencia de las actividades so dan por determinado tiempo en las 

localidades 2, 6 ,7, 6 y 9 las cuales dependen de la estacionalidad o sea cada año. 

En cambio las localidades 1,4, 5 y 10 las actividades que allí se realizan es por tiempo 

prolongado, durante todo el año, por lo que la intensidad del USO del suelo es mayor 
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(Cultivos, ganadería, caminos) y la modificación a los elementos constitutivos do la 

selva son frecuentes. 

,En la localidad 3 la incidencia de la actividad de investigación es constante en 

tiempo pero no intensa en perturbación, ya que dependen de los objetivos de la 

presencia del investigador y de un interés definido. 

CUADRO 5. MATRIZ QUE MUESTRA LA PERDIDA DE ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LA SELVA ALTA PERENNIFOLIA POR LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS. 

Simbología: 
Columnas: 	 Filas: 

A: agricultura, 	 1: Arboles 
U: Pastizal 
	

2: Bejucos 

C: Caminos 
	

3: Epifitas 
D: Cacería 
	

4: Arbustos 
E: Pesca 
	

5: Herbaceas 

F: Saqueo 
	

6: Pteridofitas 
G: Investigación 
	

7: Briofitas 

14: Turismo 
	

8: Hongos 
9: Suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 
PERT 

A 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11  11.11 11.11 11,11 11.11 100 

13 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 88.88 

C 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 66.66 

0 11.11 11.11 22.22 

E 11.11 11.11 

F 11.11 11.11 11.11 11.11 44.44 

G 11.11 11.11 22.22 

H 11,11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 66.66 
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IV REGISTROS DE MASTOFAUNA 

Del muestreo llevado a cabo en cada una de las localidades, se realizó una 

base de datos procesada en el Paquete de hoja de cálculo de LOTUS 1-2-3, 

propiedad del Instituto de Biología, en la que se capturó la lista de mamíferos 

terrestres presentes en las localidades de muestreo y los diferentes métodos que 

se utilizaron para obtener su registro, los cuales fueron avistamientos en métodos 

directos, huellas, pieles, esqueletos y entrevistas con cazadores, colectores 

científicos y nativos de las localidades para métodos indirectos. 

El total de registros recabados en todas las localidades son: por métodos 

directos 64.9 % que corresponden a los avistarnientos, los cuales suman un total 

de 100; en métodos indirectos, se registraron 70.12 % de huellas que hacen un 

total de 108 (solamente se tienen impresas 60 por la calidad de la huella, 

descartandose aquellas difíciles de moldear); en entrevistas se obtuvo el 67.53 % 

corresponden las realizadas a colectores científicos de la Estación, nativos de la 

zona y algunos cazadores; el 18.83 % registros en pieles que forman un total de 

29; 18.88 % en excretas entre las colectables y las no colectables hacen un total 

de 28 y en esqueletos el 16.23 %, de los cuales se obtuvo un total de 25. El 

material recabado en cada una de las localidades fue donado al Dr. Víctor Sánchez-

Cordero, responsable directo de este trabajo. 

Del análisis de la base de datos se obtuvo un registro total de 47 especies, 

32 géneros, 20 familias y 8 órdenes (Apéndice 4), lo que representa el 87.03 % 

del total de especies de mamíferos terrestres registradas para la zona. 
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Como se mencionó en un principio, la mastolatina registrada para las selvas 

húmedas incluye a 199 especies, en 10 órdenes, 32 familias, comparándola con 

la obtenida en este trabajo, resulta que en la Región de los Tuxtlas está presente 

el 100 % de los órdenes, el 68.75 % de familias y el 23.618 % de especies de 

mamíferos terrestres de las selvas húmedas. 

Al comparar la riqueza de mamíferos entre las 10 localidades, se encontró 

un cambio en la devianza de 69.55 con 9 grados de libertad que es mayor al valor 

crítico de X2  de tablas con g.l. R  9 (16.919 al 5%) por lo tanto las localidades de 

estudio son significativamente diferentes con respecto al número de especies de 

mamíferos terrestres presentes. 

La riqueza de mamíferos encontrada fue muy variable entre las localidades, 

la que presentó menor riqueza de especies do mamíferos terrestres fue Río Los 

Naranjos y las de mayor riqueza fueron Santa Martha, Reserva, San Martín Tuxtla, 

Sierra de Yahualtajapan y el Vigía (ver Cuadro 6). 

De acuerdo a este análisis de devianza se hizo una comparación entre 

localidades, obteniendose 4 grupos distintos entre sf, las localidades que 

pertenecen al grupo a se les considera semejantes entre sí (P <0,05), porque 

conservan las características de la selva alta perennifolia original y por el número 

de especies que presentan. En tanto las localidades que pertenecen al grupo b son 

diferentes entre si (I' <0.05), por las características de la vegetación que presentan 

cierto grado de perturbación por haber perdido varios de los elementos que la 

conforman y por la presencia constante de las actividades humanas. 
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Las localidades que pertenecen al grupo c son localidades diferentes entre sí 

IP> 0.05), pero con presencia de especies semejantes por las características de la 

vegetación alterada y por la ubicación de estas localidades. La localidad que 

pertenece al grupo ab se le considera aparte porque se ha muestreado con mayor 

frecuencia y la presencia del hombre es constante, aunque conserva características 

de la vegetación original de la selva alta. 

CUADRO.6. Registro total de la riqueza de especies de 
mamíferos terrestres encontradas en cada localidad y al 
grupo quo pertencen deacuerdo a sus semejanzas en la 
presencia de mamíferos terrestres, vegetación y 
actividades humanas. 

No. Localidad No. de especies Grupo 

1 Balzapote 14 b 

2 Zacatal 13 b 

3 Vigía 26 ab 

4 Río los Naranjos 5 c 

5 Las Cañadas 8 c 

) 	
6 Reserva 35 a 

7 Sierra de Yahualtajapan 32 a 

8 San Martín tuxtla 33 

9 Santa Marta 39 

10 Nanciyaga 13 b 

La representatividad de las 47 especies registradas en el campo (ver Cuadro 

7) es la siguiente: 
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CUADRO. 7. Registro total de las especies unastolaurilsticas presentes en las 

distintas localidades de estudio en la Región de los Tuxtlas. 
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El orden Insectívora, comprende a las musarañas que pertenecen a la familia 

Soricidae, pobremente representada en las colecciones. En el campo se encuentran 

en las localidades con presencia de vegetación de selva alta de las localidades 3, 

6, 7, 8 y 9 donde se obtuvo registro. 

El orden Didelphoidia, su presencia en la región es amplia para determinadas 

especies, por ejemplo, las especies Didelphis marsupialis (Tlacuache común) y 

Phdander opossum (Tlacuache 4 ojos), se distribuyen en todas las localidades con 

vegetación de selva alta de las localidades 3,6,7,8 y 9; con pastizal de las 

localidades 1 y 10; áreas de vegetación secundaria y en bordes de selva o zonas 

cultivadas de las localidades 1, 2, 5, 6 y 10. En tanto las especies Caluromys 

derbianus (Tlacuachillo dorado) y Marmosa mexicana (Ratón tlacUache) se 

registraron solamente en las localidades con presencia de selva alta y también en 

los árboles con llanas de las localidades 3,6,7 y 9. 

El orden Primates representado por las especies »mato palliata (Mono 

aullador o sarahuato) y Aleles geoffroyi (Mono araña), se les encuentra en zonas 

donde la selva conserva los 9 elernentos constitutivos que la caracterizan, tal es 

et1 caso de las localidades de 3,6,7,8,9 donde las actividades humanas no han 

perturbado la vegetación, aunque la especie de Atetes geoffroyi se registró 

únicamente en las localidades 7 y 9. 

El orden Xenarthra, representado por ramandua mexicana (Oso 

hormiguero), que es un habitante de selva madura, su presencia está restringida 

a las localidades 6,7,8 y 9, en tanto, Dasypus noyemcinctus (armadillo) es uno 
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especie que se localiza en localidades 2, 5 y la 10, o en sitios donde predomina la 

selva alta de las localidades 3, 6, 7, 8, 9 y 10. El Cyclopes didactylus se registró 

en localidades 6, 7 y 9 que tienen un estrato arbóreo bien representado de la selva 

alta. 

Las especies que pertenecen al orden Lagomorpha representados por las 

especies Sylvilagus floridanus (Conejo de cola blanca) y S.brasiliensis (Conejo), 

el primero se le localiza en zonas de vegetación secundaria y perturbados de las 

localidades 1,3,10 donde existe pérdida de elementos constitutivos de la selva. La 

segunda especie se encontró en zonas donde el estrato arbóreo de la selva está 

bien definido de las localidades 3,6,7,8 y 9. 

El orden Rodentia constituido por 7 familias, es el orden más representativo 

en la región de Los Tuxtlas. Así los Sciuridos o ardillas como Sciurus aurogaster 

(Ardilla gris) tiene una 

amplia presencia en la región, se encuentra en zonas donde la pérdida de los 

elementos constitutivos de la selva es del 100 % como la localidad 1 así como en 

localidades que presentan vegetación secundaria y perturbados de las localidades 

2,5 y 10, así como en zonas donde está bien definida la vegetación de selva alta 

perennifolia de las localidades 3,6,8 y 9; en tanto S. deppeí (Ardilla roja) se 

registra en zonas de vegetación de selva alta y sitios de vegetación secundaria de 

las localidades 3,4,6,7,8, y 9. La especie Glaucomys volees, sólo se tiene 

registro do su presencia en la localidad 9, en sitios de vegetación de Selva alta 

perennif olia. 
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Los mondos representados en la zona por Peromyscus rnexicanus (Rata 

silvestre), Oryzomys couosi, O. melanotis (ratones silvestres), 

Reithrodonthomys fulyescons (ratón silvestre) y Sigmodon hispidus tienen una 

amplia presencia, se les localiza en zonas donde la pérdida de los elementos 

constitutivos es del 100% como el de la localidad 1 o con pérdida de algunos 

elementos como el de las localidades 5 y la 10, cuya vegetación es secundaria y 

perturbada, aunque la primera especie y las 2 últimas se les puede encontrar en 

sitios con un estrato arbóreo bien definido de vegetación de selva alta de las 

localidades 3,6,7,8 y 9. 

Heteromys desmarestianus (rata de abazones), perteneciente a la familia 

Heteromyidae tiene una presencia restringida a sitios donde pocos elementos 

constitutivos de la selva se han perdido de las localidades 3,6,7,8,9 y escasos 

registros en zonas de vegetación secundaria de la localidad 10 donde existe mayor 

pérdida de elementos. Las tuzas representadas por Orthogeomys híspidos (Tuza) 

y el puerco espín Sphiggurus mexícanus, se registraron en sitios con vegetación 

do selva alta de las localidades 3,6,7,8, y 9 as( como en zonas de la localidad 1. 

Las especies Agauti paca y Dasyprocta mexicana (Tepescuincle y 

guaqueque negro respectivamente), su presencia es reducida a sitios de selva alta 

de las localidades 3,6,7,8 y 9, aunque el A. paca se encontró en localidades de 

vegetación secundaria o perturbada do las localidades 2 y 5, donde existe pérdida 

de elementos constitutivos. 

El orden Carnívora, representado por 4 familias, dos especies de Cánidos: 
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Canis latrans (Coyote) que se resgistró cercano a las localidades 6,8 y 9 donde 

los elementos arbóreos son predominantes y la pérdida de elementos es del 22.22 

% de selva alta; Urocyon cinereoargenteus (zorra gris) registrado en zonas con 

vegetación de selva alta de la localidad 8 exclusivamente. 

Las especies de mustélidos: Eira barbara (Cabeza de viejo), registrada su 

presencia en sitios con pérdida de elementos constitutivos del orden del 22.22% 

de las localidades 3,6,7,8 y 9, que se caracterizan por la presencia de un estrato 

arbóreo bien definido de selva alta perennifolia y vegetación secundaria y en sitios 

con pérdida de elementos del orden del 66.66% donde la vegetación es secundaria 

y perturbada; Galictis vittata (grisón) veladora) registrado en zonas de vegetación 

secundaria o perturbada de la localidad 2 y en las inmediaciones de la Laguna 

Escondida; Mustela frenara (Comadreja) se encontró en zonas de cultivo de la 

localidad 1 con pérdida de elementos dül 100 % y en áreas de vegetación de selva 

alta perennifolia de las localidades 6,8 y 9, así como también a Conepatus 

semistriptus (Zorrillo listado) que se encontró en zonas de cultivo de la localidad 

1 y zonas con vegetaCión de selva alta perennifolia de las localidades 3,6,8 y 9; 

Mephitis macroura (Zorrillo) se le registra en zonas de vegetación do selva alta 

perennifolia de las localidades 3,0,7,8 y 9 exclusivamente y Otra longicaudis 

(Nutría de no o perrode agua) se le registra en zonas de vegetación secundaria o 

perturbada de la localidad 2 y en áreas de vegetación de selva alta perennifolia de 

las localidades 7 y 9. 
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Los prociónidos representado por: Bassariscus surnichrasti (Cacomixtle) 

y t'olas llavus (Manuella), se registran en zonas de vegetación de selva alta 

perennifolia de las localidades 3,6,7,8 y 9 donde la pérdida de los elementos 

constitutivos es del orden del 22.22 %, otros registros en zonas de vegetación 

perturbada de la localidad 4, donde la pérdida de elementos os del orden del 66.66 

Nasua narica (coatí) y Procyon !olor (Mapache), se registraron tanto en zonas 

de cultivo de la localidad 1 con pérdida de elementos de selva alta del 100%, así 

como en zonas con vegetación perturbada de la localidad 2, donde la pérdida de 

elementos es del 11,11 %, también se le registra en zonas con vegetación de selva 

alta perennifolia de las localidades 3,6,7,8 y 9. 

Los gatos pertenecientes a la familia Felidae, contituidos por gatos de talla 

mediana, representados por: Herpailurus yaguarnndi (Yaguaroundi), conocido por 

onza o leoncillo; Leopardos pardalis, llamado ocelote y L. weidii conocido por 

tigrillo o margay, se registraron en sitios cercanos a la selva alta perennifolia de las 

localidades 2 con pérdida de elementos de selva del 11.11 %; en las localidades 

3,6,7,8 y 9, con estrato arbóreo bien definido de selva alta. Pero el Puma 

concolor conocido por Puma, se registra en zonas de vegetación de selva alta 

perennifolia de las localidades 7 y 8; y la Panthera anca comunmente llamado 

jaguar, se registra en zonas con vegetación de selva alta de las localidades 8 y 9, 

que son los félidos de tamaño mayor. 

El tapir Tapirus bairdii, aunque su presencia no es muy frecuente, se tiene 

registro de su presencia en la localidad 9, en sitios cuya caracteristica principal es 
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la presencia de un estrato arbóreo bien del inido de selva alta sin perturbación. 

Ocurre algo similar con el jabalí Pecar! tajacu de quién se tiene registro en zonas 

de vegetación de selva alta de las localidades 6,7,8 y 9 y en zonas de vegetación 

perturbada de la localidad 5 en donde la pérdida de los elementos de la selva alta 

ha sido del 66.66 %. 

Sobre Odocoileus virginianus y Mazama americana, el primero conocido 

como venado cola blanca solamente se tiene registro en la localidad 9 y el segundo 

conocido corno temazate, se registra en zonas con vegetación de selva alta de las 

localidades 6,7,8 y 9 aunque hay vestigios de su presencia en zonas con 

vegetación perturbada de la localidad 5. 

De las especies que no se encontraron evidencias de su presencia en campo 

son: Chironectes minimus, Cryptolis parva, Lyomys pictus, Oligoryzemys 

fulvescens y Peromyscus leucopus. 
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V RELACION ENTRE PERTURI3ACION ANTROPOGENICA Y RIQUEZA 

MASTOFAUNISTICA 

Un resultado importante lo constituye la relación encontrada entre el 

porcentaje de perturbación y la riqueza de mamíferos, con el fin de determinar 

cuantitativamente esta relación, se realizó un análisis de regresión lineal simple, 

obteniendo un modelo lineal (F11,515.090441 	41,70004 P < 0.00035), cuya 

ecuación es la siguiente: 

Y = 45.6923 + (-0.727805)X 

donde: 

Y = riqueza de especies 

X = % do perturbación antropogénica 

Se obtuvo un coeficiente de correlación (r) igual a -0,95 y un coeficiente de 

determinación (r') igual a 85,63 % con un error estándar de 3.51456. 

Por lo tanto existe una relación inversamente proporcional entre la 

perturbación antropogénica y la riqueza de especies, esto es, a mayor porcentaje 

de perturbación antropogénica menor riqueza especifica (P< 0.0003), (Fig. 4). 
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LOCALIDADES 

PERTURBACION es RIQUEZA 

Figura 4. Esta figura muestra que a medida que aumenta la perturbación 
antropogónica menor es la riqueza de especies, por lo que representa una 
relación negativa entre las perturbación antropogónica y la riqueza de 
especies mastofaunIsticas. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

I EFECTO DE LA PERTURBACIÓN ANTROPOGENICA SOBRE LA 

MASTOFAUNA 

El hombre al perturbar un ecosistema, o parte del mismo, incide sobre la 

capacidad reproductiva y la sobroviviencia de los organismos, pero se establecen 

condiciones que pueden dar lugar a la colonización por nuevos organismos 

llegados al lugar do la modificación del ecosistema, también frente a una fuerte 

perturbación por parte del hombre, el ecosistema original puede ser transformado 

en uno de menor diversidad. De tal forma que la acción humana perturbadora 

incide en primer lugar sobre la adecuación de los organismos originalmente 

establecidos, y favorece, la de nuevos habitantes en tanto no se ejerza otra nueva 

presión perturbadora. Si consideramos en este estudio que la vegetación primaria 

de selva alta perennifolia, ecosistema complejo y de gran diversidad, ha sido 

alterado por las actividades humanas, lo que aparemente se está afectando es la 

presencia en la diversidad de especies, ya que se sustiyuye por uno menos 

complejo, como lo pueden ser las áreas de cultivo, o de pastizal para la ganaderla 

o bien es abandonado, (Souse, 1984, 1985; Bolaños, 1990). 

La selva alta perennifolia es una de las zonas tropicales que han sido objeto 

de sobreexplotación ocasionando la reducción de la vegetación original, esto se 

debe en cierta forma al sistema de agricultura nómada que practican los 

campesinos de la región, a la explotación de maderas y a la falta de programas de 
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colonización y apertura de nuevas zonas a los asentamientos asi como ala 

agricultura y ganaderia. Estos últimos son los factores más drásticos que ejercen 

presión sobre la vegetación (Rzedowski, 1978; Ramirez, 1981). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo revelan que la riqueza de 

especies mastofaunisticas típicas de la selva disminuyen a medida que aumenta la 

presencia de las actividades antropogénicas; las localidades 1,4 y 5 por su 

ubicación geográfica y por las actividades que se desarrollan, la vegetación que las 

caracteriza ha sufrido alteraciones drásticas provocando que esté presente el 

menor número de especies de mamíferos, en tanto, las localidades 2 y 10 los 

cambios ocurridos por la presencia del hombre, han alterado la estructura que 

caracteriza a la selva, por lo que la presencia de 'pernil oros es mayor a las 

anteriores y seguida de esta, las localidades 3,6,7,8 y 9 son las que poseen el 

mayor número de especies mastofaunísticas típicas de selva alta pereninifolia 

registradas, por que los cambios en la vegetación no han sido relevantes. 

La disminución de la riqueza de especies de mamíferos terrestres en cada 

una de las localidades de estudio, se puede deber a que en años recientes, estos 

hábitats naturales prácticamente han ído perdiendo diversidad biológica de 

vegetación primaria resultado del incremento paulatino de las actividades 

antropogénicas que so realizan en cada una de las localidades de estudio 

(Rzedowski, 1978; Westman, 1985; Mares, 1986; Robinson 	1991; Halff ter, 

1992; Rayen; 19921. 
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Las modificaciones que quizá son las que más afectan a las especies de 

mamileros terrestres son la fragmentación o reducción de la vegetación, ya que 

ocasionan cambios importantes en el ambiente, que se pueden ver reflejados en 

los cambios en la composición y estructura de la selva y a las que muchas 

especies quizá no son capaces de adaptarse, (Connell, 1978; Purata, 1986). 

Depediondo del tipo de modificaciones que se den en la vegetación, por la 

presencia de las actividades antropogánicas, el hábitat y los recursos 

proporcionados por la vegetación variarán (composición existente), y estos prodrán 

ser aprovechados por la mastofauna terrestre típica de la selva alta. Por ejemplo, 

especies del Orden Insectivora y otras especies como Caluromys derhianus, 

~masa mexicana, ileteromys desmarestianus, Agouti paca, Dasyprocta 

mexicana y Pecari tajacu, registradas en las localidades 3,6,7,8, y 9, que no 

presentan indicios constantes de perturbación, requieren de un hábitat con la 

vegetación original de selva alta para la construcción de sus nidos bajo troncos 

caldos o rocas, hoquedades en los árboles, huecos hechos de ramas y para 

obtener su alimento, lo cual puede justificar el hecho que no se registre estas 

especies en las demás localidades, (Hurta  1965; Smythe, 1978; Atamentovvicz, 

1980; Aguirre y Fey, 1981; Charles-Dorninique, 1981; Gallina, 1981; Janzen, 

1981; Sowls, 1983; Charles-Dominique P., 1986; Coates-Estrada y Estrada, 1986; 

Martínez Gallardo, 1988; Sánchez-cordero y Fleming, 19931 . 

En las localidades 1, 4 y 5, los recursos disponibles para las especies de 

marniferos probablemente no son suficientes como para mantener a los mamíferos 
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típicos de la selva alta; considerando las características de éstas zonas en la que 

se presenta un grado de modificación constante en la vegetación por las 

actividades antropogéncias, parece que no repercute en que la presencia de 

especies de mamíferos en su mayoría corresponda a roedores como 

Reithrodontl►omys fulvescens, Oryzomys couesi, O. melanotis y Sisgmodon 

hispidus que son característicos de sistemas sin presencia de árboles típicos de 

selva como en los pastizales, bordes de selva, bordes de río y lagunas (Martínez 

Gallardo y Sánchez-Cordero en prensa), además su alimentación herbívora, permite 

que tengan una amplia presencia en la región, Algo semejante sucede con las 

especies Didelphis marsupialis y Philander opossum, que se les registra en casi 

todas las localidades de estudio, en sitios donde la vegetación a veces no es la 

original y en otras en que la estructura y composición ha variado (Hall y Dalquest, 

1963; Gardner, 1983). 

Otra de las especies que parece que el grado de modificación de la 

vegetación por las actividades antropogénicas, no la afecta en su presencia, 

corresponde a Silvilayus brasítiensis, Sphigurus mexicanus y a los de la familia 

Prociónidee y Mustelidae, (Cahpman, 1983; Coates-Estrad y Estrada, 1986). 

Las especies que son muy susceptibles a la pérdida de la vegetación, por 

que so considera que tienden a reducir sus poblaciones drásticamente, ya sea 

porque emigran a sitios más lejanos, o por depredación, cacería, desplazamiento 

por otras especies o por la falta de recursos disponibles (Colmen, 1978), pueden 
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ser las especies únicas de la selva como ~llana oalliata, Tapirus 

Cyclopes didactylus, Nyctomys sumichrasti, Tylomys nudicaudus, Urocyon 

cinereoargenteus, Polos flavus, Mephitis macroura, Loira longicaudis, Pecarí 

faldas, Mazama americana, Odocoileus virginianus y las especies 

pertenecientes a la familia de los Policia°, porque se registran en zonas con 

presencia de vegetación de selva alta de las localidades 3,4,6, y 8, (Coelho sji al„ 

1976; Terwilliger, 1978; Glandor, 1981; Janzen, 1981, 1982; Estrada, 1982; 

Montgomery, 1983; Norwich, 1983; Jansen elal., 1986; Smythe, 1986; Watts 

y Grey, 19871. 

Sin embargo, al observar estos resultados se aprecia que estan presentes 

la mayor parte de los órdenes registrados para las selvas húmedas de México, se 

puede por tanto, considerar a las Selvas Altas Perennifolias como un bioma de 

gran importancia desde el punto de vista mastofaunistico y además porque los 

diferentes mamíferos que integran a la selva alta perennifolia también contribuyen 

en cierto sentido en la dinámica y regeneración de este ecosistema (Burt, 1965; 

Rayen, 1977; Janzen, 1983; Estrada y Fleming, 1986; Martínez Gallardo y 

Sánchez-Cordero, en prensa; Dirzo y Miranda, 1990, 19911. 

También se muestra que que en las áreas con una fuerte perturbación 

antropogénica existe una diversidad pobre de mamíferos pequeños e incluso éstas 

pueden llegar a alejarse de su hábitat lo que podría facilitar la aparición de otras 

especies que probablemente no son afectadas por las perturbaciones 

antropogénicas, COMO las especies Nasua narica, Orthogeomys hispidus y 
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Procyon lotor, a las que se les considera oportunistas porque pueden alimentarse 

de otros recursos florísticos y faunísticos, y convirtiéndose en algunos casos, 

plagas en zonas agrícolas, (Anderson, 1982; Gardner, 1983; Sánchez-Cordero, 

1985; Coates-Estrada y Estrada, 1986). 

II LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ESPECIES MASTOFAUNISTICAS 

Al comparar la riqueza de especies registradas en la bibliografía científica y 

de las colecciones nacionales e internacionales con la encontrada en los muestreos 

de campo se aprecia que la "disminución varia" poco, en el sentido de quo en la 

región de los Tuxtlas estan presentes casi todas las especies. Pero si se analiza por 

localidades, se encuentra que el registro es mínimo en aquellas donde la 

vegetación primaria ya no existe. 

Sin embargo, el registro que se tiene de las especies en las colecciones 

científicas es insuficiente, tal es el caso de las especies: Marmosa mexicana, 

Caturomys derbianus, Chironectes mínimos, Cryptotis mexicana, Cr. parva, 

Glaucomys volans, Nyctomys sumichrasti, Tylomys nudicaudus, Sphipurus 

mexicanos, Canis Istmos, Urocyon cfnereoargenteus, Polos flavus, 

Conepatus semistriatus, Mephitis macroura y Loira longicaudis, de las que se 

conoce muy poca información. No obstante, considerando el aumento de las 

modificaciones a los hábitats de selva alta de estas especies por las actividades 

antropogénicas, tienen el riesgo de perderse ya que se localizan en zonas de 

vegetación primaria de selva alta peronnifolia. 
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III IIELACION PEIITUFWACION DE ESPECIES mAsTornumsricAs 

Los resultados establecen que efectivamente las actividades antropegénicas 

de la zona representan un efecto negativo para la presencia de la mastotauna en 

la selva alta perennifolia, ya que la riqueza rnastofaunística desaparece a medida 

que aumenta la presencia de las actividades antropogénicas, entonces se puede 

decir quo la presencia en la diversidad de especies son afectadas directa e 

indirectamente, en mayor o menor grado por la acción humana, (Sousa, 1984, 

1985; Bolaños, 1990), 

Cox, (1976) y Bolaños (1990) mencionan que la relación no directa, que 

surge entre el hombre y los organismos afectados al modificar o destruir sus 

hábitats, es el tipo de relación más destructivo y que conlleva el valor más alto de 

daño al ecosistema, ya que al modificarse o destruirse el hábitat originalmente 

habitado por un organismo, hay una pérdida que puede llevar incluso a la extinción 

de la población o especie. 

Al analizar los resultados obtenidos en la relación perturbación-riqueza de 

especies, revelan que el 92 % de todos los casos tienen una relación negativa aún 

considerando que la localidad 1 (Balzapoto) en la que el porcentaje de modificación 

de la selva es el 100%. 

Sin embargo, al hacer un análisis de las localidades, se considera que al 

perturbar un área cualquiera de la selva, el bosque en su conjunto no se ha 

destruido, pero para los organismos que se alimentaban de las plantas, al 
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desaparecer su única fuente de alimento, pueden desaparecer bruscamente de la 

zona, por lo que se considera que el efecto de la modificación de la estructura de 

la selva por la acción humana si es constante y persistente como en la localidad 

1, en la quo existen las áreas de cultivo y de ganadería, en la que el método de 

seleccionar las tierras radica en los periodos de fertilidad del suelo y el tiempo para 

mantener su productividad, después de ese periodo el suelo se convierte en 

matorrales, y puede entonces cambiar a otra área, pero dando como resultado 

pérdida de especies (Guevara y Gómez-Pompa, 1976). 

Puede ocurrir algo similar en las áreas destinadas al turismo y a la apertura 

de caminos o sitios de tránsito, son áreas destinadas a perder su cobertura de 

selva e indirectamente la diversidad de especies, ya que la acción del hombre es 

persistente, como en las localidades 4,5, 7 y 10. 

Normalmente la caza para alimento no tiende a extinguir las especies, ya que 

los pobladores de la selva actuán como depredadores prudentes (Slobodkin, 1980), 

tal como ocurre en la localidad 2. No obstante la caza furtiva o deportiva y el 

saqueo de especies con fines comerciales, de hecho pueden causar extinción de 

diversas especies, sobre todo de aquellas amenazadas de extinción (Burlan, 1981; 

DOF, 1994) que se localizan en las localidades 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Puede suceder 

lo mismo en la colecta vegetal y captura de animales con fines científicos, sobre 

todo a aquellas especies consideradas raras, de poblaciones escasas o amenazadas 

de extinción que ocurre en la localidad 3 y 7. 
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CONCLUSIONES 

1.- Estan presentes el 100 % de los órdenes do marniteros terrestres 

reportados, ya que se encontraron un total de 47 especies de mamíferos 

terrestres, el Orden flodentia es el que aporta el mayor número de especies. 

2.- Le riqueza de especies mastotaunísticas se ve reducida en aquellas 

localidades donde las actividades antropogénicas reducen la composción de 

la estructura de la selva en sus elementos constitutivos. Las actividades 

que causan más perturbación sobre la vegetación en tiempo y espacio es la 

agricultura, ya que los elementos constitutivos con este modo de uso del 

ecosistema se pierden al 100 % en su totalidad y la ganadería con una 

pérdida del 88.88 % de los elementos constitutivos de la selva. 

3.- Las actividades de Apertura de caminos, cacería, saqueo, investigación 

y turismo, sí no so llevan a cabo bajo un estricto control y vigilancia, con el 

tiempo ocasionarán gran pérdida de especies. 

4.- La actividad de pesca es una de las que causan el menor porcentaje de 

perturbación a la mastof auno terrestre. 
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5.- La localidad 1 que cuenta con un alto % de perturbación, presenta una 

diversidad de especies baja, compuesta en su mayor proporción por 

Múridos, Sciúridos y apilas prociónidos. 

6.- Las localidades qua presentaron una mayor riqueza de especies de 

mamíferos son Santa Martha (9), La Reserva (6), San Martin Tuxtla (8), 

Sierra de Yabualtajapan (7) y el Vigia (3), ya que son localidades dende la 

presencia de las actividades antrcipogénicas no son muy constantes y el 

porcentaje de modificación de los elementos constitutivos de la selva es 

mínima. 

7.- Los órdenes mejor representados en esta región, en orden de 

importancia son: Rodentia con las familias: Muridae, Sciuridae, 

Heteromyidae; el orden Didelphoidla con la familia Didelphidae y 

Calurotnyiclae; y el orden Carnívora con la familia Procionydae. 

8.- Los órdenes Xenarthra, Lagotnorpha, y de las familias Geomyidae, no se 

encuentran en todas las localidades do la región, así como sus registros de 

colecta en colecciones científicas son escasos. 

9.- Por último, aunque la Región de los Tuxtlas ha sido una zona en la que 

los estudios rnastofaunísticos han sido varios, se considera que estos no 
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han sido suficientes para dar a conocer el estado que guarda la presencia 

de mesto( auna con respecto al incremento en las actividades económicas 

y sociales de la Región. 

10.- Se comprueba que la relación existente entre la presencia de la riqueza 

mastofaunistica y la presencia de las actividades antropogénicas, es 

negativa, a medida que aumentan las actividades antropogénicas mayor es 

la ausencia de especies de mamíferos típicos de la selva alta. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los principales aspectos para conservar los Ecosistemas de México, 

es conocer la riqueza de especies que presentan y la importancia que estos tienen 

en los aspectos biológico, económico y social para una región, e allí la importancia 

entonces que represente para el Hombre. Sin embargo, por las condiciones 

económico-sociales del país, la presión sobre los recursos naturales es muy alta, 

por lo que la tendencia es su pérdida. 

A pesar de ello, considero que en algún punto en el Tiempo (y ojalá no sea 

tarde para todos) el manejo de nuestros recursos sea balo un sistema integral y 

sostenido en el que el hombre-naturaleza convivan bajo una relación simbiótica 

duradera. 
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Por lo tanto, este trabajo pretende en primera instancia, dar a conocer los sitios 

que guardan una riqueza de especies importantes (mastofauria y vegetación de 

selva alta perennifoliai y que requieren en cierta medida de protección ante las 

acciones humanas de la zona. A su vez, los sitios en que su diversidad do especies 

es importante aunque su cobertura vegetal ha sido modificada requieren de un 

cuidado, obviamente bajo un manejo supervisado. 

Y por último existen zonas que con el tiempo pueden llegar a recuperarse 

porque conservan elementos do la selva original. 

Es importante señalar que de llevarse a cabo tareas como el rescate de 

zonas de selva, sobro todo aquellas zonas con poca perturbación y con presencia 

de vegetación secundaria, se ganarán varias cosas: se mantendrán las especies 

susceptibles a las modificaciones de su hábitat y se conservarán otras que puedan 

estar en vías de perderse. 

No obstante, aún se necesita hacer trabajos de campo más exahustivo en 

tiempo y espacio, que incluya todos los elementos que componen el ecosistema 

y la superficie que ocupa. Los estudios quo se realicen en ecosistemas alterados 

permitirán conocer las respuestas que tienen los mamíferos al modificarse el 

espacio de los hábitats que ocupan. Además, esto permitirá contar con mayor 

información que complemente los acervos científicos nacionales y se consideren 

medidas en la toma de decisiones para su protección. 
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APENDICE 1 

Lista de especies de fauna en peligro de extinción reportados en por Flores-Villela 
y Garai, 1994, NOM-059-ECOL-1994 e INE-CONABI0,1995; *Martinez Gallardo, 
1994 (Datos no publicados) Simbologia: R: raro; P: peligro de extincón; A: 
Amenazada. 

Nombre cientifico 	 nombre común 

Marmosa mexicana 	 ratón tlacuache 	R 
Caluromys derbianus 	 tlacuachillo dorado 	R 
Alouatta palliata 	 mono aullador 	 P 

Atetes geoffroyi 	 mono araña 	 P 
Cyclopes didactylus 	 perezoso 	 13 
Tamandua mexicana 	 oso hormiguero 	P 
Dasypus novemcinctus 	 armadillo 	 A 
Sciutus deppei 	 ardilla roja 	 A 
Glaucomys volans 	 ardilla voladora 	A 
Liomys pictus 	 ratón espinoso 	 P 
Nyctomys sumichrasti 	 rata silvestre 	* 	A 
Tylomys nudicaudus 	 rata silvestre 	 A 
Urocyon cinereoargenteus 	zorra gris 	 A 
Potos flavus 	 martucha 	 A 
Lutra longicaudis 	 nutria de agua 	 A 
Herpailurus yagouaroundi 	yaguaoroundi 	 A 
Leopardu.s pardal& 	 ocelote 	 P 
Leopardos wiedii 	 tigrillo 	 P 
Puma concolor 	 puma 	 P 

Panthera onca 	 jaguar 	 P 
Tapirus bairdil 	 tapir 	 P 
Ahuma americana 	 temazate 	 P 
Tyto alba 	 lechuza 	 A 
Spizeetus ornares 	 Aguila elegante 	P 
Amazona oratrix 	 loro cabeza amarilla 	P 
Spizatur Iyranus 	 Aguila tirana 
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APENDICE 2 

Reservas especiales de la Biosfera encoantradas en la zona de estudio en la 
Región de los Tuxtlas, Veracruz. (fuente: INE-CONABIO, 1995). 

1) VOLCAN DE SAN MARTIN TUXTLA 

ESTADO: 	Veracruz 

SUPERFICIE: 	1500 Ha 

CATEGORIA: 	Reserva Especial de la Biósf era 

DECRETO: 	20 de Marzo de 1979 

LOCALIZACION: Noreste de Catemaco, Municipio de San Andrés Tuxtla 

COORDENADAS: 18°30'05" y 18°35 '25" de latitud Norte 
95°06'40" y 95°13'37" de longitud oeste 

ASENTAMIENTOS DENTRO DE LA RESERVA: Cuauhtémoc, Ruiz Caninez, 
Miguel Hidalgo y Bolera Chico 

ASENTAMIENTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: Perla de San martín, Díaz Ordaz, 
Marios Sousa, Los Nacimientos, 6 de Enero, Lázaro Cárdenas, 
Santiago Tuxtlas, Caternaco y Montepío. 

2) SIERRA DE SANTA MANTA 

ESTADO: 	Veracruz 

SUPERFICIE: 	20 000 Ha 

CATEGORIA: 	Reserva Especial de la Biosfera 

DECRETO: 	28 de Abril de 1980 

LOCALIZACION: Este de Veracruz en la costa del Golfo de México 

COORDENADAS: 1815' y 1830' de latitud Norte 
94 » 40' y 980 de longitud oeste 
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ASENTAMIENTOS DENTRO DE LA RESERVA: Coxcoapan, Mezcapalan, el 
Bastonal, Pajapan y Santa Marta 

ASENTAMIENTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: Caternaco, San Andrés 
Tuxtla, Colonia Huatusco, Sontecomapan, Soteapan, 
Cosoloacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. 
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APENDICE 3 

Lista de mamíferos terrestres reportados bibliográficamente para la Región de Los 
Tuxtias en el Estado de Veracruz. 
(Fuentes: Hall, 1981; Navarro, 1982; Coates-E. y Estrada, 1986), Lista actualizada 
filogenéticamente de acuerdo a las publicaciones de Ramírez-Pulido y Castro 
Campillo, (1990), Ramirez-Pulido, et al. (1982) y a la publicación reciente de 

Cevantes, F., et al. (1994). 

ORDEN DIDELPHOIDIA 

Familia Marmosidae 
Marmosa mexicana 

Familia Caluronlyidae 
Caluromys derbianus 

Familia Didelphidao 
Chironecles minimus 
Didelphis marsupialis 
Philander opossum 

ORDEN INSECTIVORA 

Familia Soricidae 
Cryptotis mexicana 
Cryptotis parva 

ORDEN PRIMATES 

Familia Cebidae 
Alouatta palliata 
Atetes ~Moví 

ORDEN XENARTHRA 

Familia Myrmecopbagidae 
Cyclopes didactylus 
ramandua mexicana 

Familia Dasypodidae 
Dasypus nOvenicinclus 



ORDEN LAGOMORPHA 

Familia Leonada° 
Sylvilagus brasiliensis 
Sylvilagus floridanus 

ORDEN RODENTIA 

Familia Sciuridae 
Scluros aureogaster 
Sciurus deppei 
Glaucomys volans 

Familia Geomyidae 
Orthogeomys ~dos 

Familia Heteromyidae 
Heteromys desmarestianus 
Liomys pictus 

Familia Maridar) 
Nyctomys sumíchrasti 
Oligoryzomys fulvescens 
Oryzomys alfaroi 
Oryzomys couesi 
Oryzomys melanotis 
Peromyscus leucopus 
Peromyscus mexicanos 
Reithrodonthomys fulvescens 
Sigmodon hispidus 
Tylomys nudicaudus 

Familia Erethizootidae 
Sphiggurus mexicanos 

Família Agoutidae 
Agouti paca 

Familia Dasyproctidae 
Dasyprocta mexicana 
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ORDEN CARNIVORA 

Familia Canidae 
Canis latrans 
Urocyon cínereoargenteus 

Familia Proeyonidae 
llassariscus sumichrasti 
Potos llayus 
Nasua narica 
Procyon lotor 

Familia Mustelidae 
Eira hartura 
Gráficas vittata 
Mustela frenata 
Conepatus semistriatus 
Mephitis macroura 
Lucra longicaudis 

Familia Felidae 
llerpailurus yagouaroundi 
Leopardus pardalis 
Leopardus wiedii 
Puma concolor 
Panthera onca 

ORDEN PERISSODACTYLA 

Familia Tapiridae 
Tapirus bairdil 

ORDEN ARTIODACTYLA 

Familia Tayassuidae 
Pecad talacu 

Familia Cervidae 
Mazama americana 
Odocolleus yirgínianus 
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APENDICE 4 

Lista de rnamif oros terrestres registrados en el campo en la Región de Los Tuxtlas 
en el Estado de Veracruz. 
(Fuentes: Colecciones Científicas Nacionales: Colección Mastozoologica del 
Instituto de Biología de la UNAM; Colección Zoológica de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del (PN; Colección Mastozoológica de la Universidad Nacional 
Autónoma Metropolitada-Unidad lztapalapa; Colecciones Internacionales: Field 
Museum of Natural History Chicago, Natural History Museum of Washington y el 
Museum of Natural History, University of Kansas). 
Lista actualizada filogenéticamente de acuerdo a las publicaciones Ramirez-Pulido 
y Castro Campillo, (1990), Ramirez-Pulldo, et al, (1982) y a la publicación reciente 
de Cevantes, F., et al. (1994). 

ORDEN DIDELPHOIDIA 

FAMILIA MARMOSIDAE 
Marmosa mexicana 

FAMILIA CALUROMYIDAE 
Caluromys derbianus 

FAMILIA DIDELPHIDAE 
Didelphis virginiana 
Philander opossurn 

ORDEN INSECTIVORA 

FAMILIA SORICIDAE 
Cryptotis mexicana 

ORDEN PRIMATES 

FAMILIA CEBIDAE 
Alouatta palliata 
Ate.les geoffroyi 

ORDEN XENARTHRA 

FAMILIA MYMERCOPHAGIDAE 
Cyclopes didactylus 
Tamandua mexicana 



FAMILIA DASYPODIDAE 
Dasypus novemcinctus 

ORDEN LAGOMORPHA 

FAMILIA LEPORIDAE 
Sylvilagus floridanus 
Sylvilagus brasiliensis 

ORDEN RODENTIA 

FAMILIA SCIURIDAE 
Sciurus aureogaster 
Sciurus deppei 

FAMILIA GEOMYIDAE 
Orthogeomys hispidus 

FAMILIA HETEROMYIDAE 
Heteromys desmarestianus 

FAMILIA MURIDAE 
Nyctomys sumichrasti 
Oryzomys alfaroi 
Oryzomys couesi 
Oryzomys melanotis 
Peromyscus mexicanus 
fieithrodonthomys fulvescens 
Sigmodon hispidus 
Tylomys nudicaudus 

FAMILIA ERETHIZONTIDAE 
Sphiggurus mexicanus 

FAMILIA AGOUTIDAE 
Agouti paca 

FAMILIA DASYPROCTIDAE 
Dasyprocta mexicana 

ORDEN CARNIVORA 

FAMILIA CANIDAE 
Canis Iatrans 
Urocyon cinerooargentens 
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FAMILIA PROCYONIDAE 
t3assariscus sumichrasti 
Potos flavus 
Nasua narica 
Procyon lotor 

FAMILIA MUSTELIDAE 
Eira barbare 
Gallictis vittata 
Mustela frenata 
Conepatus semistriatus 
Lutra longicaudis 

FAMILIA FELIDAE 
Herpailurus yaguaroundi 
Leopardus pardalis 
Leopardus weidii 
Puma concolor 
Panthera onca 

ORDEN ARTIODACTYLA 

FAMILIA TAYASSUIDAE 
Pecad tajacu 

FAMILIA CERVIDAE 
Mazama americana 
Odocoileus virginianus 
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