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RESUMEN 

Se analizó la variación en los patrones de actividad de mamíferos medianos y 

grandes entre temporadas de secas y de lluvias en Marqués de Comillas, Chiapas. 

Se realizaron monitoreos en abril-mayo (secas) y septiembre-octubre (lluvias) en el 

año 2019, utilizando 18 “unidades del paisaje” de 1 km2. Se colocó un total de 90 

cámaras-trampa en esas unidades (5 por unidad) acomodadas en un diseño en “X”. 

Las imágenes fueron procesadas con el programa de Digikam y el paquete 

camtrapR para generar una base de datos con la información derivada de las 

imágenes. Posteriormente se usó el paquete Overlap de R para obtener gráficos de 

los patrones de actividad diaria de las especies y calcular el traslape de estos 

patrones entre temporadas. Además, se realizaron pruebas exactas de Fisher para 

evaluar si la cantidad de registros de las especies de mamíferos, en las distintas 

unidades de muestreo (agrupadas por porcentaje de cobertura de selva) variaban 

entre temporadas. El traslape en los patrones de actividad a lo largo del día entre 

temporada de secas y lluvias fue mayor para Cuniculus paca (∆ 1 =0.80), seguido 

por Procyon lotor (∆ 1 =0.77), Dasypus novemcinctus (∆ 1 =0.74). En contraste, el 

traslape menor ocurrió en Philander opossum (∆ 1 =0.51) y las especies restantes 

tuvieron niveles intermedios de traslape: Odocoileus virginianus y Dasyprocta 

punctata (∆ 1 =0.57), Pecari tajacu (∆ 1 =0.69). Así mismo, algunos mamíferos 

presentaron cambios en sus picos de actividad entre temporadas, las especies 

donde los cambios fueron más notorios fueron; D. punctata, O. virginianus y P. 

tajacu. En 5 especies de las especies de mamíferos evaluadas se detectaron 

cambios en su frecuencia de registro en sitios con distinto grado de cobertura de 

selva entre temporadas. Este tipo de estudios nos permiten conocer cómo 

responden las especies a los cambios estacionales y por extensión pueden ayudar 

a anticipar su respuesta al cambio climático.  

Palabras clave: Actividad diaria, conservación de fauna, mamíferos terrestres, 

fototrampeo, traslape de actividad, Chiapas, tropical.  
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ABSTRACT 

The variation in the activity patterns of medium and large mammals between dry and 

rainy seasons was analyzed in Marqués de Comillas, Chiapas. Monitoring was 

conducted in April-May (dry season) and September-October (rainy season) in 2019, 

using 18 “landscape units” of 1 km2. A total of 90 camera traps were placed in these 

units (5 per unit) arranged in an “X” layout. The images were processed with the 

Digikam program and the camtrapR package to generate a database with the   

associated information. Subsequently, the R Overlap package was used to obtain 

graphs of the daily activity patterns of the species and calculate the overlap of these 

patterns between seasons. In addition, Fisher's exact tests were carried out to 

assess whether the number of records of mammalian species in the different 

sampling units (grouped by percentage of forest cover) varied between seasons. 

The overlap in daily activity patterns between dry and rainy seasons was greater for 

Cuniculus paca (∆ 1 = 0.80), followed by Procyon lotor (∆ 1 = 0.77), Dasypus 

novemcinctus (∆ 1 = 0.74). In contrast, the least overlap occurred in Philander 

opossum (∆ 1 = 0.51) and the remaining species had intermediate levels of overlap: 

Odocoileus virginianus and Dasyprocta punctata (∆ 1 = 0.57), Pecari tajacu (∆ 1 = 

0.69). Likewise, some mammals showed changes in their activity peaks between 

seasons, the species where the changes were more noticeable were; D. punctata, 

O. virginianus and P. tajacu. In five of the evaluated mammalian species, changes 

in their frequency of recording in sites with different degrees of forest cover were 

detected between seasons. Studies like allow us to know how species respond to 

seasonal changes and can provide regarding the potencial response of fauna to 

climate change. 

 

Keywords: Daily activity, conservation, terrestrial mammals, camera trapping, 

activity overlap, Chiapas, tropical 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Los patrones de actividad diaria son parte básica de la historia natural, biología y 

ecología de las especies (Roll et al., 2006). Su estudio nos permite entender algunas 

de las adaptaciones evolutivas de la fauna y sus respuestas a los factores bióticos 

y abióticos del ambiente (Blake et al., 2012). Además, la información sobre los 

patrones de actividad diaria de los animales nos permite mejorar nuestro 

entendimiento de los impactos de la actividad humana sobre el comportamiento de 

las especies (Blake et al., 2012). 

En general, los mamíferos terrestres se han clasificado de acuerdo con sus 

patrones de actividad diaria en diurnos, nocturnos, crepusculares y catemerales 

(activos durante todo el día) (Ikeda et al., 2016). Sin embargo, existe evidencia que 

muestra que estos patrones son variables entre regiones y a lo largo del tiempo ya 

que hay varios factores que pueden afectarlos, algunos del entorno (o extrínsecos) 

y otros intrínsecos de las especies. Entre los primeros están la duración del día, la 

temperatura (Chappel, 1980; Bennie et al., 2014), la precipitación (Beier et al., 

1990), la luz lunar (Lucherini et al., 2009) y la disponibilidad de recursos (Thies et 

al., 2006; Lambert et al., 2009). Entre los intrínsecos están aspectos relacionados 

con la conducta (Foster et al., 2013) y sistemas visuales de la fauna  (Kaas, 2004; 

Kirk, 2006). 

 Los cambios de temperatura entre estaciones pueden afectar indirectamente 

a las especies al modificar la disponibilidad de recursos y directamente al poner a 

prueba su tolerancia fisiológica. Para amortiguar estos efectos los mamíferos 

pueden hacer cambios en su comportamiento como alimentarse por la noche o 

seleccionan los microclimas más fríos (Fick et al.,2009).   
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Este tipo de respuestas varían entre especies de mamíferos con talla 

corporales contrastantes. Los mamíferos pequeños tienen mayor acceso a 

madrigueras, agujeros, cuevas y hábitats debajo de la vegetación lo que entre otras 

cosas, les permite enfrentar mejor la variación climática y no ser tan afectados por 

el exceso de calor (Jessen, 2001; Liow et al., 2008). En cambio, la variedad de 

microclimas disponibles para un mamífero de talla grande es menor (Fuller et al., 

2016). Los grandes mamíferos se ven forzados a buscar sombra para reducir la 

ganancia por calor radiativo por la baja relación superficie/volumen de su cuerpo, lo 

que puede implicar que tengan que reducir su tiempo de alimentación (Hetem et al., 

2014). Por otra parte, el tamaño corporal de los mamíferos está relacionado con su 

patrón de actividad, los grandes mamíferos tienen requerimientos energéticos 

mayores y forrajean durante todo el día (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012), 

mientras que los pequeños mamíferos tienden a ser primordialmente nocturnos lo 

que se ha interpretado como una posible estrategia anti-depredación (Van Schaik y 

Griffiths, 1996).  

Los impactos derivados de actividades como la ganadería, la cacería (Kilgo 

et al., 1998; Kitchen et al., 2000; Di bitetti et al., 2008; Michalski et al., 2011), y la 

fragmentación del hábitat (Norris et al., 2010) afectan la actividad de los mamíferos 

y los puede forzar a aumentar su tiempo de descanso en zonas con alto estrés 

térmico y así mismo ampliar su tiempo de alimentación en horas que no sean 

favorables desde un punto de vista de los factores ambientales.  

Los patrones de actividad diaria de los mamíferos se han evaluado utilizando 

diferentes métodos, principalmente a través de la observación directa o radio 

telemetría (Maffei et al., 2002). Sin embargo, la mayoría de los estudios solo 
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caracterizan los patrones generales de actividad de los mamíferos sin documentar 

los cambios que presentan en distintas temporadas que es cuando se presentan los 

mayores contrastes climáticos.  

La Selva Lacandona, es una región montañosa ubicada al este del estado de 

Chiapas, se caracteriza por ser una de las cada vez más escasas regiones en el 

país con una extensión relativamente amplia de selvas altas y medianas 

perennifolias (Naranjo et al., 2013). La Lacandona es una de las regiones con mayor 

diversidad de especies en el país, por lo que constituye un área prioritaria para su 

estudio (Naranjo et al., 2013). Los estudios ecológicos en esta área se han 

concentrado en las zonas mejor conservadas en la región, desafortunadamente el 

hábitat transformado se ha incrementado fuertemente ya que se ha eliminado casi 

el 50% de la cobertura original de la región (de Jong et al., 2000). Particularmente 

en el municipio de Marqués de Comillas, se han reportado altas tasas de 

deforestación, que ponen en peligro los últimos remanentes de bosque tropical en 

la región (de Jong et al., 2000, Castillo-Santiago et al., 2007). Resulta de gran 

importancia el estudiar cómo esta drástica transformación de los hábitats naturales 

puede alterar características del paisaje modificando el grado de exposición a 

factores como la insolación que a su vez pueden afectar a las poblaciones de fauna 

silvestre. El municipio de Marqués de Comillas, presenta uno de los problemas 

ambientales más graves en la región por la pérdida de bosques debido al cambio 

de uso de suelo. Esta pérdida de bosque modifica el ambiente físico al remplazar la 

cobertura boscosa por potreros y pastizales, lo que provoca un aumento en la 

temperatura superficial (de Jong et al., 2000). Es de esperar que este cambio de 

temperatura sea más marcado entre la temporada de secas y de lluvias en el 



UMSNH Facultad de Biología  
Núñez-Landa 

6 
 

municipio de Maques de Comillas, ya que los cambios térmicos pueden ser mayores 

en los bosques que reciben mayor radiación solar (ejemplo; bosques tropicales y 

selvas tropicales), esto puede tener un efecto sobre los patrones de actividad de la 

fauna silvestre, sin embargo, es un aspecto que no se ha evaluado.  

En este estudio se analiza la variación en los patrones de actividad de los 

mamíferos terrestres entre la temporada de secas y lluvias con el propósito de 

aumentar nuestra comprensión de su ecología básica y para entender los impactos 

de los cambios estacionales sobre su comportamiento diario en una región de 

particular importancia por alta biodiversidad.   

 



UMSNH Facultad de Biología  
Núñez-Landa 

7 
 

2.-ANTECEDENTES 

  
2.1.- Estudios sobre patrones de actividad de mamíferos terrestres 

Se han realizado ya varios estudios de fototrampeo que permiten tener una buena 

idea de los patrones de actividad de distintas especies de mamíferos tropicales. Por 

ejemplo, se ha documentado que el tepezcuintle (Cuniculus paca) presenta un 

patrón de actividad nocturno (Lira-Torres et al., 2014; Blake et al., 2012), al igual 

que el armadillo (Dasypus novemcinctus), el tlacuache común (Didelphis virginiana) 

y el tlacuache de cuatro ojos (Philander oposum) (Monroy-Vilchis et al., 2011; 

Arroyo-Arce et al., 2017). Así mismo, el mapache (Procyon lotor) se caracteriza ser 

mayormente nocturno o crepuscular (Hoffmann y Gosttchang, 1977; Carrillo,1990; 

Hauver et al., 2010; Hernández Hernández et al., 2018).  

Por su parte, el pecarí de labio blanco (Tayassu pecari) y el pecarí de collar 

(Pecari tajacu) presentan un patrón de actividad primordialmente diurno (Emmons 

y Feer , 1997; Tobler et al., 2009; Durango, 2011;Harmsen et al., 2011; Monroy-

Vilchis et al., 2011;Blake et al., 2012;Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014; Moreira-

Ramírez et al., 2015; Ávila-Nájera et al., 2016), al igual que el sereque (Dasyprocta 

punctata) (Smythe, 1978; Aliaga-Rossel et al., 2008; Cáceres-Martínez et al., 2016) 

y el tejón (Nasua narica) (Costa et al., 2009; Monroy-Vilchis et al., 2011). En 

comparación, los venados cola blanca (Odocoileus virginianus) aunque están más 

activos en horas crepusculares presentan un amplio rango de actividad, por lo que 

se le clasifica como catemerales (Gallina et al., 2014). 
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2.2.- Estudios del efecto de la estacionalidad climática en los patrones de 

actividad diaria de mamíferos terrestres 

Existen estudios previos que han evaluado el impacto de variables tales como el 

cambio en la temperatura ambiental, asociado con la estacionalidad, sobre a las 

especies de mamíferos. Por ejemplo, en el Pantanal Brasileño, se evaluaron los 

efectos de la estacionalidad (secas y lluvias) sobre los patrones de actividad y uso 

de hábitat de P. tajacu y T. pecari, usando cámaras trampa y sensores para registrar 

la temperatura. En este estudio se encontró que los patrones de actividad de ambas 

especies se redujeron fuertemente cuando la temperatura del aire excedió los 35°C. 

Por otro lado, se encontró que durante la temporada de lluvias la actividad del pecarí 

de collar se concentró en la mañana, mientras que el pecarí de labio blanco estuvo 

activo durante toda la tarde y ambos presentaron una baja actividad nocturna. En la 

temporada de secas ambos pecarís aumentaron su actividad en la noche y las 

primeras horas de la mañana y la disminuyeron en las horas de mayor temperatura 

(Hofmann et al., 2016). También se ha reportado actividad crepuscular del pecarí 

en estaciones secas (Hernández-Pérez et al., 2015). 

Por otra parte, los armadillos de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), son 

homeotermos imperfectos y tienen capacidades termorreguladoras limitadas, bajas 

temperaturas corporales y bajas tasas de metabolismo (McDonough y Loughry, 

1997). Como resultado de esta característica única entre los mamíferos, la 

temperatura del aire afecta fuertemente sus patrones de actividad (McDonough y 

Loughry, 2013). Sin embargo, se ha reportado que esta especie de armadillo, 

presenta actividad nocturna, con actividad bimodal en sitios con temperaturas altas, 

sin mostrar evidencia si el periodo de actividad se ve afectado por la temperatura 
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del aire. Esto puede deberse a que los hábitats boscosos funcionan como 

amortiguadores de temperatura, por lo que si los armadillos de nueve bandas 

restringen su actividad a esos hábitats puede ser poco afectado por las variaciones 

marcadas de temperaturas (Maccarini et al., 2015; Hernández-Pérez et al., 2015). 

Esta posibilidad adquiere cierto sustento porque, se ha documentado que esta 

especie se vuelve más nocturna cuando habita fragmentos reducidos de bosque 

(Norris et al., 2010). 

Uno de los mamíferos en lo que más se ha estudiado el impacto de la 

estacionalidad sobre sus patrones de actividad es el venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus). Por ejemplo, Montalvo et al., (2019) realizaron un estudio 

de las amenazas y efectos potenciales del cambio climático (i.e., extensos inviernos 

y sequias) en poblaciones silvestres de venado cola blanca, encontrando que los 

principales efectos eran los cambios en su distribución, el aumento en la incidencia 

de enfermedades y la modificación de sus patrones de movimiento. Otros autores 

como Lashley y Harper (2012) han encontrado que los venados cola blanca tienden 

a ser más activos durante la estación de secas (i.e., se mueven más) pero también 

presentan descansos más frecuentes (Du toit y Yetman, 2005; Jiménez et al., 2010; 

Hernández-Pérez et al., 2015). Los venados reducen su actividad durante el periodo 

del día con mayor estrés térmico (Webb et al., 2013) logrando así adaptarse a los 

cambios ambientales (Bello et al., 2003). 

Por otra parte, se ha encontrado que Dasyprocta punctata se vuelve más 

nocturna para evitar el calor del día, aunque esto implica un mayor riesgo de 

depredación (Lambert et al., 2009). Así mismo, se ha documentado que, en zonas 

afectadas por la actividad humana D. punctata sale de sus refugios al anochecer 
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por lo que presentan mayor actividad crepuscular (Smythe, 1978, Hernández-Pérez 

et al., 2015). 

Por otro lado, Mosquera-Guerra et al., (2018) y Gómez et al., (2005) 

documentaron los patrones de actividad de Cuniculus paca en secas y lluvias. Estos 

autores encontraron, que el patrón de actividad de esta especie fue nocturno, sin 

mostrar cambios significativos entre temporadas. Se ha documentado que en 

general los mamíferos nocturnos presentan picos de actividad constantes a lo largo 

de las estaciones. Sin embargo, el mapache (Procyon lotor) en un estudio en 

Hokkaido, Japón mostró un patrón de actividad catemeral en la primavera (abril-

junio) y redujo fuertemente su actividad en el invierno (enero-marzo) (Ikeda et al., 

2016). Además, se ha visto que estos animales aumentan su actividad diurna en 

lugares con presencia turística donde son alimentados directa o indirectamente 

(Arroyo-Arce et al., 2012). El comprender cómo los cambios ambientales influyen 

sobre la actividad de los mamíferos sigue siendo un campo de estudio muy activo 

por su relevancia para profundizar sobre aspectos de la ecología básica y de 

conservación de las especies.  
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3.-OBJETIVOS  

3.1.-OBJETIVO GENERAL  

 Analizar y comparar los patrones de actividad diaria de los mamíferos terrestres 

entre temporadas de secas y lluvias, en una región de selva húmeda fuertemente 

antropizada. 

3.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Generar una base de registros de especies de mamíferos medianos y grandes 

(>500 g) presentes en temporada de secas y de lluvias que permita hacer el análisis 

comparativo de sus patrones de actividad.  

- Caracterizar los patrones de actividad a lo largo del día de las especies más 

frecuentemente registradas en la región de Marqués de Comillas. 

- Analizar el grado de variación en los patrones de actividad diaria de las especies 

entre lluvias y secas.  

-Evaluar cómo cambia la distribución de los registros de las especies focales de 

mamíferos en unidades con distinto porcentaje de cobertura de selva y entre 

temporadas.  
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4.-HIPÓTESIS 

 

 

 

 Un factor que varía de manera importante entre temporadas en regiones de 

bosque tropical impactados por la actividad antropogénica (donde existe una 

heterogeneidad en grado de cobertura arbórea) es la temperatura ambiental. 

Dado que se ha encontrado que la actividad de la fauna de los mamíferos 

silvestres puede ser afectada negativamente por las altas temperaturas se 

esperaría que sus picos de actividad diaria cambiaran entre la temporada de 

secas y de lluvias para evitar los picos de insolación.   
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5.-JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es necesario generar información acerca de los patrones de actividad de los 

mamíferos en relación con su variación estacional con el propósito de aumentar 

nuestra comprensión de su ecología básica y para contar con mayores bases a 

predecir la respuesta de la fauna a fenómenos que los van a exponer a temperaturas 

ambientales mayores como la pérdida del bosque y el cambio climático.  
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6.- ÁREA DE ESTUDIO 

6.1.-Descripcion del área de estudio  

El municipio de Marqués de Comillas, se ubica al sureste de la región de Selva 

Lacandona, en el oriente de Chiapas (Naranjo et al.,2014; fig, 1). Ocupa una 

superficie de 2,032 km2   que representa aproximadamente el 15% de la extensión 

territorial de la Selva Lacandona (Castillo-Santiago 2009). 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio en el municipio de Marqués de Comillas 

en el estado de Chiapas, México. 
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En municipio de Marqués de Comillas, mantenía uno de los ecosistemas de mayor 

diversidad de fauna y vegetación de la Selva Lacandona. Sin embargo, es también 

unos de los más amenazados por el cambio en el uso del suelo. El paisaje actual 

en Marqués de Comillas está formado por fragmentos de selva de diferentes 

extensiones dentro de un mosaico de parcelas bajo diferentes usos agropecuarios, 

así como bosques secundarios, producto de incendios forestales o abandono de 

tierras agrícolas (Castillo-Santiago 2009, Naranjo et al.,2012). El clima en este 

municipio es cálido-húmedo, con lluvias en verano y una marcada estación seca 

que abarca de diciembre a abril; durante los dos meses más secos (marzo y abril) 

la precipitación no rebasa los 40 mm mensuales. A pesar de ser una región 

relativamente plana, existe un ligero gradiente climático, las temperaturas más bajas 

(24.3°C promedio anual) se presenta en el sur y las más altas en el norte (26.4°C) 

(García-Amaro 2004, Castillo-Santiago 2009). El régimen pluvial presenta, en 

términos generales, dos momentos de incremento uno en verano de junio a 

septiembre, cuando se registran los valores más altos, y otro que abarca de febrero 

a abril, con precipitaciones menos fuertes. En el mes de septiembre se tiene la 

mayor precipitación con 390.3 mm; mientras que en el mes de abril solo se registra 

una precipitación de 40 mm (CONAGUA, 2017). En cuanto a la distribución mensual 

de la temperatura, los meses más cálidos son marzo y abril, con una temperatura 
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máxima de 42.5°C, en tanto que los meses de agosto a noviembre registran la 

menor temperatura máx. de 35 a 37°C (fig.2) 

Figura 2: Temperaturas mensuales para el municipio Marqués de Comillas, Chiapas. 

Climograma [1981 -2017]: Estación Lacantún (CFE), Chiapas (16.5808-90.7022) Clave 

7333.  

 

La principal red hidrológica presente es la de Grijalva-Usumacinta, seguida por la 

cuenca del rio Lacantún y rio Chixoy, donde se encuentran corrientes de agua 

secundarias como lo son el rio Lacantún, Salado, Las delicias, Manzanares y 

Lagarto (INEGI,2012).  

La región de Marqués de Comillas geológicamente está conformada por 

estratos sedimentarios del Cenozoico, con predominio de lutitas y areniscas, el 

suelo predominante es el luvisol (41.0%), seguido por el gleysol (20.4%), umbrisol 

(14.3%), phaeozem (1.3%) y cambisol (1.2%) (INEGI, 2012). La vegetación del área 

corresponde a selva alta perennifolia en diversos estadios sucesionales, además de 
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pastizales inducidos, cultivos de temporal (maíz, frijol y chile) y plantaciones de 

cacao. Algunas especies de árboles comunes en la selva de la región son la palma 

de corozo (Attalea butyracea), palma jaguacté (Bactris balanoidea), ramón 

(Brosimum alicastrum), ceiba (Ceiba pentandra), guapaque (Dialium guianense), 

amate (Ficus insípida), sonzapote (Licania platypus), mamey (Pouteria sapota), jobo 

(Spondias mombin), caoba (Swietenia macrophylla), amargoso (Vatairea lundelli) y 

el canshán (Terminalia amazonia) (Castillo y Narave, 1992). Entre las especies de 

fauna silvestre que se encuentra en Marqués de Comillas hay al menos 427 

especies de vertebrados terrestres, lo que representa el 52% de la riqueza 

registrada para Chiapas y el 12.5% de los vertebrados terrestres de la República 

Mexicana.  Se han registrado 15 especies de roedores incluyendo a los de talla 

grande como: tepezcuintle (Cuniculus paca), el puerco espín (Sphiggurus 

mexicanus), el agutí (Dasyprocta punctata) y ardillas (Sciurus vulgaris). De las 6 

especies de felinos reportadas en México, se encuentran en la región el jaguar 

(Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma concolor), el tigrillo 

(Leopardus tigrinus) y el yaguarundi (Puma yagouaroundi). También está registrado 

el tapir (Tapirus bairdii), pecarí de labios blancos (Tayassu pecari), el tejón de nariz 

blanca (Nasua nasua), el pecarí de collar (P. pecari), el venado cola blanca (O. 

virginianus), el tlacuache cuatro ojos (P. oposum), tlacuache cuatro ojos café 

(Metachirus nudicaudatus),  el tlacuache común (D. virginiana) , el armadillo 

(Dasypus novemcinctus), la martucha (Potos flavus), el viejo de monte (Eira 

barbara), comadrejas (Mustela nivalis) , mono araña (Ateles geoffroyi) (March et al., 

1996).  
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7.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1.-Diseño de foto-trampeo para el muestreo de la fauna 

Se realizaron dos sesiones de foto-trampeo en el año 2019, la primera en abril-mayo 

de 2019 (temporada de secas) y la segunda en septiembre-octubre (temporada de 

lluvias), cada una constó de 25 días de muestreo. El trabajo se realizó en 18 

“unidades del paisaje” de 1 km2, en las que se colocaron 5 cámaras trampa para 

tener un total de 90 cámaras trampa (18 x 5). Estas foto-trampas de marca 

Bushnell® y Cuddeback, se fijaron a árboles, a una altura de 40 a 50 cm 

aproximadamente y algunas fueron colocadas en sus ramas para que fueran menos 

visibles para la gente. Se utilizó un diseño de muestreo en “X” en el que se ubicó 

una cámara en el centro de cada unidad del paisaje y otras 4 repartidas en sus 

vértices a aproximadamente 0.5 km de las esquinas (fig. 3). Cuando fue posible las 

cámaras se ubicaron en sitios que maximizaron la probabilidad de detección de 

fauna, como: cuerpos de agua, senderos y rastros de huellas. La vegetación 

enfrente de las cámaras fue parcialmente removida para evitar interferencias con el 

sensor y para extender su campo de visión. Los tipos de vegetación más 

frecuentemente presentes en las 18 unidades del paisaje fueron selva mediana con 

zonas inundables, acahuales (vegetación secundaria que generalmente se 

presentaban como zona de transición entre remanentes de selva y los potreros), 

vegetación riparia, plantaciones de palmas y en menor cantidad selva alta 

perennifolia, por lo tanto, algunas cámaras-trampa quedaron expuestas y otras más 

cubiertas por la vegetación. En ambos muestreos las cámaras trampa se 

programaron para tomar una serie de 3 fotos cada vez que fueran activadas, para 
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posteriormente entrar en un periodo de reposo de un minuto, la posición de cada 

cámara fue georreferenciada con un GPS Garmin 400. El esfuerzo total de muestreo 

fue la suma de los días- trampa que cada cámara permaneció activa. 

 Figura 3. Ubicación de las estaciones de foto-trampero en Marqués de Comillas, durante 

la temporada de secas y de lluvia.   

 

7.2. Organización de la base de registros de foto-trampeo  

Los datos fueron procesados en el programa de Digikam (versión 6.3.0 disponible 

en: http://www.digikam.org/) y el paquete de CamtrapR (Niedballa et al., 2016) del 

programa R (versión 3.6.3 disponible en: https://www.r-project.org/) para obtener la 

información sobre fecha, hora y  sitio de cada registro y para etiquetar las imágenes 

con el nombre científico de la especie correspondiente. Las especies registradas 

http://www.digikam.org/
https://www.r-project.org/
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fueron identificadas con base al manual para rastreo de mamíferos silvestres de 

México (Aranda, 2012). Los registros obtenidos se agruparon en intervalos de 10 

minutos para evitar tener secuencia de fotos del mismo individuo como registros 

separados, y se tomaron como especie común aquellas que presentaran más de 9 

registros independientes por temporada. 

 

7.3. Descripción de los patrones de actividad diaria  

Para analizar los patrones de actividad diaria, se dividió el día en tres periodos: 

diurno (07:00 a 17:00 horas), nocturno (19:00 a las 05:00 horas) y crepuscular 

(matutino entre las 05:00 y 07:00 horas y vespertino entre las 17:00 y 19:00 horas) 

con una duración de 10 h, 10 h y 4 h respectivamente. Esta división se realizó con 

base en las horas de amanecer y anochecer que se obtuvieron para la región y 

temporada respectiva utilizando el programa SUN TIMES versión 7.0 (Kay y Du 

Croz 2007). De acuerdo con el periodo en el que se concentraron más registros de 

la actividad de las distintas especies se definieron si eran diurnos, nocturnos o 

crepusculares.  

 

7.4. Análisis de traslape de los patrones de actividad entre temporadas 

Para evaluar el grado del traslape de los patrones de actividad entre temporadas se 

utilizó el paquete “Overlap” de R (Meredith y Ridout, 2014). Se construyeron gráficos 

de densidad probabilística, basados en la información del tiempo de registro de cada 

imagen con los mamíferos más comunes. Estas gráficas de densidad constituyeron 

la base para describir los patrones de actividad diaria de las especies y para que se 

realizaran mediciones pareadas de su traslape, es decir comparando entre secas y 
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lluvias. Antes de realizar las gráficas de densidad probabilística, se convirtió la 

marca de tiempo de las fotos de horas y minutos a radianes. Se calcularon 

estimadores no paramétricos de los coeficientes de traslape en función del tamaño 

de la menor de las dos muestras; se usó Δ1 cuando la muestra más pequeña tenía 

menos de 50 registros fotográficos y Δ4 cuando era mayor a 75 (Meredith y Ridout, 

2014). Este coeficiente toma valores de 0 a 1, donde 1 indica traslape total. Para 

estimar sus intervalos de confianza al 95%, se generaron 1000 muestras suavizadas 

para cada comparación y se seleccionó la opción “basic0” en la salida bootCL 

(Meredith y Ridout, 2014).   

 

7.5. Frecuencia de registro de las especies en sitios con distinto grado de 

cobertura arbórea durante secas y lluvias. 

 

Se usaron los datos del proyecto: “Efectos de la deforestación de selvas sobre la 

biodiversidad en paisajes agroforestales tropicales”, para contar con estimaciones 

del porcentaje de cobertura arbórea para cada unidad del paisaje de estudio (fig.4). 

Con base en estos porcentajes las 18 unidades del paisaje se agruparon en tres 

categorías: cobertura arbórea baja (0-30%), cobertura media (30-60%) y cobertura 

alta (60-100%). Se realizó un conteo del número de registros de fauna en cada 

categoría de paisaje y temporada y se realizaron pruebas exactas de Fisher para 

evaluar si la frecuencia de estos registros en las distintas categorías de cobertura 

arbórea cambiaba entre temporadas. Un cambio en la frecuencia con las que las 

especies de mamíferos usan sitios con distintos niveles de cobertura arbórea puede 

ayudar a explicar el que se encuentren o no diferencias en los patrones de actividad 
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a lo largo del día entre temporadas. Por ejemplo, una especie de mamífero puede 

mantener sus patrones de actividad a lo largo del día entre temporadas, pero puede 

a su vez aumentar su uso de sitios con mayor cobertura arbórea en la temporada 

de secas para evitar el impacto de las altas temperaturas.  

. 

Figura 4. Mapa de porcentaje de cobertura arbórea de las 18 unidades del paisaje de 

estudio, de Marqués de Comillas, Chiapas, obtenido del proyecto BIOPAS, 2018.  
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8.- RESULTADOS 

 

8.1. Organización de base de datos del foto-trampeo  

El esfuerzo de muestreo fue de 1,555 días cámara-trampa en la temporada de secas 

y 2,526 días cámara-trampa en la temporada de lluvias, se registró un total de 27 

especies de mamíferos distribuidas en 14 familias y ocho órdenes. El orden mejor 

representado fue el Carnívora con cinco familias y 13 especies (Tabla 1).  

De las 27 especies registradas, solo 7 presentaron más de 9 eventos por 

temporada, estas especies fueron: Philander opossum, Dasypus novemcinctus, 

Cuniculus paca, Dasyprocta punctata, Odocoileus virginianus, Pecari tajacu y 

Procyon lotor. 

 

8.2. Descripción de los patrones de actividad diaria   

 El roedor D. punctata fue predominantemente diurno, con el 40% de eventos 

observados entre 6:00 – 18:00 (figura 6c). Tuvo picos de actividad a las 08:00 h y 

18:00 h en secas y a las 12:00 h en lluvias (figura 8a). La especie Pecari tajacu, 

tuvo un 36% de eventos observados en el día (figura 6f). Sus picos de actividad se 

dieron a las 06:00 h, 10:00 h y 17:00 h en la temporada de secas y en la temporada 

de lluvias solo tuvo uno a las 10:00 h (figura 8b). Por otra parte, las especies, P. 

opossum, C. paca y D. novemcinctus, tuvieron actividad mayormente nocturna con 

intervalos de actividad entre 21:00 y 4:00 h, periodo en el que se concentró más del 

45% de sus eventos (figuras 6a y 6b). La actividad de P. opossum presentó dos 

picos, el primero a las 04:00 h y el segundo a las 19:00 h en temporada de secas, 

mientras que en la temporada de lluvias sus picos fueron a las 04:00 h y 21:00 h 
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(figura 8c). En cambio, C. paca tuvo mayor actividad entre las 18:00 h y 06:00 h en 

las dos temporadas, con picos de actividad a las 03:00 y 21:00 h para secas y a las 

04:00 y 23:00 para lluvias (figura 8e). Por su parte, D. novemcinctus presentó el 

48% de eventos en la noche concentrando su actividad alrededor de las 21:00h 

(figura 6d), durante la temporada de secas presentó dos picos de actividad 

alrededor de las 22:00 y a las 06:00 mientras que, la temporada de lluvias sus picos 

fueron a las 03:00 y a las 22:00 (figura 8d). El mapache (P. lotor) fue 

predominantemente nocturno- crepuscular con el 29% de sus registros de eventos 

observados en la noche y 21% en el crepúsculo (figura 6g), se comportó de manera 

similar en ambas temporadas, mostrando un pico de actividad a las 05:00 en 

temporada de secas y en lluvias a las 06:00 h (figura 8g). 

 Odocoileus virginianus tuvo actividad durante las 24 horas, por lo que se le catalogó 

como catemeral-crepuscular (figura 6e), presentó tres picos de actividad, el primero 

a las 04:00, el segundo a las 10:00 h y el último a las 17:00 h en la temporada de 

secas, y en la temporada de lluvias su pico de actividad se dio a las 20:00 (figura 

8f). 
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Tabla 1. Especies registradas mediante fototrampeo en la región Marqués de Comillas, 

Chiapas 

  N° de 
Registros  

Orden Familia Especie Nombre común secas lluvia 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis sp. Tlacuache 

común 

52 7 

Marmosa 

mexicana 

Tlacuache ratón 

mexicano 

1 - 

Philander 

opossum 

Tlacuache 

cuatrojos 

13 24 

Cingulata Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo nueve 

bandas 

20 73 

Cabassous 

centralis 

Armadillo 

centroamericano 

1 - 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 

floridanus 

Conejo serrano 2 - 

Carnívora Canidae Canis latrans Coyote  4 4 

Urocyon 

cinereoargenteus 

Zorra gris  4 - 

Felidae Leopardus 

pardalis 

Ocelote 6 8 

Puma 

yagouaroundi 

Jaguarundi  4 1 

Panthera onca Jaguar - 1 

Puma concolor Puma  - 1 

Mustelidae Galictis vittata Grisón  5 - 

Eira barbara Viejo de monte 1 2 

Lontra 

longicaudis 

Nutria de río  - 1 

Procyonidae Procyon lotor Mapache 9 29 
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Nasua narica  Coatí de nariz 

blanca  

14 2 

Mephitidae Conepatus 

semistriatus 

Zorrillo de 

espalda blanca  

6 2 

Mephitis 

macroura 

 
- 1 

Rodentia  Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 29 68 

Dasyproctidae Dasyprocta 

punctata 

Sereque  12 37 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus 

virginianus 

Venado cola 

blanca 

27 15 

Mazama temama Temazate rojo 2 6 

Tayassuidae Pecari tajacu Pecari de collar 16 11 

Tayassu pecari  Pecari de labios 

blancos 

1 - 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus bairdii Tapir 

centroamericano 

2 1 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua 

mexicana  

Oso hormiguero  4 2 
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Figura 5. Patrones generales de actividad a lo largo del día de mamíferos combinando los 

registros de las temporadas de secas y de lluvias, en Marqués de Comillas, Chiapas. Las 

líneas continuas azul representan el crepúsculo matutino (05:00 A 07:00 h) y el crepúsculo 

vespertino (17:00 a 19:00 h). 
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Figura 6. Porcentaje de registros en los periodos del día, noche y crepúsculo de los 

patrones generales de actividad a lo largo del día de mamíferos en temporada de secas y 

de lluvias, en Marqués de Comillas, Chiapas.  
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8.3.-Traslape de la actividad diaria entre temporada de secas y lluvias  

 

El traslape en los patrones de actividad a lo largo del día, entre las temporadas se 

secas y de lluvias, fue mayor para Cuniculus paca (∆ 1 =0.80, figuras 7 y 8e). 

Seguido por Procyon lotor (∆ 1 =0.77, figuras 7 y 8g) y Dasypus novemcinctus (∆ 1 

=0.74, figuras 7 y 8d). En contraste, el traslape menor ocurrió en Philander opossum 

(∆ 1 =0.51, figuras 7 y 8c). Para las especies restantes, se obtuvieron niveles 

intermedios del traslape en sus patrones de actividad diaria entre temporadas como 

P. tajacu (∆ 1 =0.69, figuras 7 y 8b) y O. virginianus y D. punctata fue igual el valor 

de delta (∆ 1 =0.57, figuras 7, 8a y 8f).  

 
 
Figura 7. Coeficiente de traslape del patrón de actividad a lo largo del día entre temporadas, 

con sus intervalos de confianza del 95% para cada especie. Po: Philander opossum, Ov: 

Odocoileus virginianus, Dp: Dasyprocta punctata, Pt: Pecari tajacu, Dn: Dasypus 

novemcinctus, Pl: Procyon lotor y Cp: Cuniculus paca. 
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Figura 8. Comparación de los patrones de actividad a lo largo del día de mamíferos en 

temporada de secas y de lluvias en Marqués de Comillas, Chiapas. 
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8.4. Frecuencia de registro de las especies en sitios con distinto grado de 
cobertura arbórea durante secas y lluvias. 
 

En C. paca se observó en las dos temporadas tendencia a tener una mayor actividad 

en zonas con coberturas altas y un nulo uso de zonas con coberturas bajas. La 

misma situación se observó en el caso de P. tajacu (figuras 9a y 9c). En el caso de 

D. punctata, durante la temporada de secas los registros se repartieron de manera 

más equitativa entre las tres categorías de cobertura y fueron nulos en los sitios con 

la cobertura baja en la temporada de lluvias, concentrando su mayoría de registros 

en zonas con cobertura alta para ambas temporadas (figura 9b). En cambio, para 

P. lotor en secas no se presentaron registros en coberturas altas y en lluvia se 

registró actividad en las tres categorías de cobertura (figura 9d). El armadillo (D. 

novemcinctus), tuvo actividad en sitios de las tres categorías de cobertura en ambas 

temporadas, incrementándose marcadamente su preferencia por las zonas con 

coberturas medias durante lluvias (figura 9f). La especie P. opossum tuvo mayor 

presencia en las zonas de cobertura baja y media en ambas temporadas siendo la 

frecuencia mayor en coberturas medias durante lluvias (figura 9g). Finalmente O. 

virginianus, no presentó registros en zonas con cobertura baja en temporada de 

secas, concentrando su actividad en las zonas con coberturas medias y altas, en la 

temporada de lluvias su actividad se concentró en zonas con cobertura alta (fig. 9e). 

Las especies en donde se encontró que la frecuencia de uso de las distintas 

categorías de cobertura varió con la temporada fueron:  D. punctata (p= 0.0077), P. 

opossum (p<0.001), P. lotor (p< 0.001), O. virginianus (p< 0.001) y D. novemcinctus 

(p< 0.001).  
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Figura 9.- Porcentaje de registros de cada especie por cobertura arbórea en las dos 

temporadas.  
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La temperatura promedio obtenida de las cámaras trampa para cada temporada fue 

más alta en secas donde se obtuvo una temperatura de 35°C durante el día y de 

24°C para la noche, en cambio la temperatura media en lluvias para el día fue de 

29°C y 23°C en la noche (Figura 10).   

 

 

 

Figura 10.- Promedio de temperatura durante el día/noche entre ambas temporadas 

en Marqués de Comillas, Chiapas.  
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9.-DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se registraron, mediante el uso de cámaras trampa, un total 

de 27 especies de mamíferos de 28 especies medianos y grandes que han sido 

registradas en el Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas. De estas, siete fueron 

aptas para el estudio de sus patrones de actividad por la cantidad de registros que 

se obtuvieron. Cabe resaltar que hay estudios que documentan la fauna presente 

en este municipio (Muench y Martínez-Ramos 2016; Gil-Fernández et al., 2017), 

pero no sus patrones de actividad. Los resultados de este estudio muestran que hay 

cambio en los picos de actividad de la fauna de mamíferos entre estaciones de 

secas y de lluvias, y entre las especies que muestran de manera más evidente estos 

cambios destacan algunas de habito diurno, que se esperaría que fueran las más 

afectadas por ser las más expuestas a las altas temperaturas durante el día. 

El patrón de actividad de P. tajacu corresponde con lo reportado por Monroy-

Vilchis et al., (2011), quienes mencionan que esta especie está activa 

principalmente durante el día; sin embargo, en este estudio también presentó 

actividad crepuscular durante la temporada de secas, lo que coincide con Ceballos 

y Miranda (2000), donde reportan que esta especie presenta actividad crepuscular 

y nocturna esporádicamente, como una posible respuesta para evitar las horas de 

mayor insolación (Emmons y Feer 1990). Sin embargo, durante la temporada de 

lluvias el pecarí tuvo un patrón de actividad unimodal, dado que concentró su 

actividad durante el día y disminuyó su actividad crepuscular, esto podría reflejar el 

hecho de que en esta temporada las temperaturas durante el día son más frescas 

por lo que resultan menos limitantes para que esta especie esté activa.  
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Asimismo, el pecarí de collar es considerado una especie generalista, no 

obstante, actúa diferente frente a las presiones antrópicas (Briceño-Méndez et al., 

2016). En este estudio P. tajacu evitó usar sitios con cobertura arbórea baja en 

ambas temporadas, por lo que sus registros se concentraron en zonas con 

media/alta cobertura arbórea. Este tipo de selección de sitios conservados puede 

estar asociado con el hecho de que éstos pueden tener mayor disponibilidad de 

recursos, como frutos y que pueden ofrecer mayor refugio para la especie, pero 

además podrían amortiguar los impactos de las altas temperaturas (Beca et al., 

2017; Hernández-Pérez et al., 2019). En relación con lo último, se ha documentado 

que la sombra creada por la densa cobertura mantiene el hábitat a temperaturas 

más bajas que en áreas abiertas (Hoffman et al., 2016). Por lo tanto, en entornos 

con coberturas arbóreas altas es posible que los pecaríes mantengan su actividad 

durante el día, sin ser tan afectados por los cambios de temperatura durante las 

temporadas (Gómez et al., 2005). Sin embargo, los cambios que presentó el pecarí 

de collar en sus picos de actividad entre temporadas, pueden deberse a que sea 

una especie muy sensible a los cambios ambientales que aun seleccionando sitios 

conservados se vean afectados principalmente por la temperatura.  

Dasyprocta punctata por lo general se ha considerado una especie 

completamente diurna (Smythe 1978). No obstante, en esta investigación se 

encontró que el serete presentó una importante actividad crepuscular en el periodo 

de secas en comparación con la temporada de lluvias en donde su actividad fue 

prácticamente unimodal. Esto coincide con lo encontrado por Aliaga-Rossel (2004) 

quien menciona que D. punctata extiende su actividad a horas crepusculares o 
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nocturnas en periodos de escases de alimento y cuando se presentan temperaturas 

diurnas altas (Lambert et al., 2009; Suselbeek et al., 2014). En lo que respecta a la 

preferencia de cobertura arbórea, D. punctata tuvo una tendencia a concentrar sus 

registros en sitios con media/mayor cobertura arbórea, y evito sitios con coberturas 

bajas en lluvias. Esta preferencia por estos sitios puede constituir un factor 

importante, ya que este tipo de zonas le podría estar brindado los recursos 

requeridos y las condiciones apropiadas para su desarrollo, como, por ejemplo, el 

acceso a refugios para disminuir la depredación y evitar altas temperaturas, así 

como también una mayor disponibilidad de alimento (Delgado Rojas, 2010).   

El armadillo de nueve bandas se presentó en las dos estaciones un patrón 

nocturno con una mínima actividad en el crepúsculo, esto es similar a lo encontrado 

en el trabajo de Lira y Briones (2012). Al comparar los patrones entre las 

temporadas el armadillo no mostró variaciones en su actividad. Esto puede deberse 

a que la mayoría de los armadillos tienen estrategias para evitar condiciones 

adversas, como la construcción y uso de madrigueras, funcionando como 

amortiguadores de temperatura (González et al., 2001; McDonough y Loughry 

2003). Aun así, algunos autores establecen que el armadillo puede adaptar sus 

patrones de actividad en respuesta a los cambios de temperatura y se ha registrado 

que tienden a tener actividad diurna en inviernos muy fríos y ser más nocturnos en 

los veranos con temperaturas más altas (Maccarini et al., 2015). Otro factor que 

puede influir en la variación del periodo de actividad de esta especie es la edad, ya 

que armadillos jóvenes suelen estar bastante más activos durante el día que los 

adultos (McDonough y Loughry, 1997), lo que se ha explicado como una posible 
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estrategia anti-depredación (McDonough y Loughry, 2013). Es posible que los 

armadillos observados en este estudio fueran adultos en su mayoría, sin embargo, 

es difícil distinguir esto a partir de las imágenes registradas.  

El mapache fue una especie nocturna- crepuscular y el tlacuache de cuatro 

ojos fue nocturno en las dos temporadas. Son escasos los estudios donde se 

describen detalladamente la actividad diaria de estas especies y la información 

existente no reporta los posibles factores que pudieran modificarla. En el caso del 

mapache, se ha catalogado también como una especie de actividad catemeral en 

la estación de secas, aunque se menciona que el tamaño de la muestra puede 

afectar parcialmente los resultados (Ikeda et al., 2016). En el caso de P. opossum, 

P. lotor y D. novemcinctus la frecuencia de sus registros en sitios con diferente grado 

de cobertura arbórea puede que no se haya visto influenciada por la temperatura 

media de noche registrada para cada temporada, sino más bien por otros factores 

como posiblemente la disponibilidad de recursos.  

De acuerdo a su actividad durante el día, el venado cola blanca fue 

clasificado como catemeral-crepuscular en las temporadas de muestreo. Al igual 

que Jiménez et al., (2010). Para esta especie se registró un patrón de actividad 

constante en la temporada de lluvias, en comparación con el patrón en la temporada 

de secas que muestra un descenso de actividad durante las 12:00 h considerada 

como la hora de posible mayor estrés térmico. Esto concuerda con diversos autores 

que sugieren que los venados cola blanca reducen su actividad durante el periodo 

del día con mayor estrés térmico e incrementan su descanso cuando la temperatura 

del sitio es elevada y así logran adaptarse a los cambios ambientales (Du toit y 
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Yetman, 2005; Bello et al.,2003; Webb et al.,2013). Esta especie se puede encontrar 

en una gran variedad de ecosistemas, pero prefiere áreas boscosas para refugiarse, 

aunque no muy densamente arboladas. Estudios previos indican que la selección 

de coberturas que hace el venado durante el verano consiste en aquella que le 

brinde protección contra los depredadores, las altas temperaturas y las fuertes 

lluvias (Olson, 1992; Cujar, 2004). Esto concuerda con lo obtenido en nuestro 

estudio, ya que el venado cola blanca tuvo tendencia a usar zonas con coberturas 

medias y altas durante la temporada de secas y evitó las zonas de coberturas bajas 

donde la incidencia de la radiación solar es más directa. Por otro lado, durante la 

temporada de lluvias O. virginianus sí registró actividad en las zonas con baja 

cobertura arbórea, posiblemente debido a que las temperaturas son menores 

durante este periodo y la cantidad de recursos disponibles son mayores (p.ej., 

cobertura de herbáceas).  Además, el venado es un cérvido de gran plasticidad 

adaptativa, tolerante a las actividades humanas; presente aún en áreas altamente 

perturbadas como zonas agrícolas y ganaderas, siempre y cuando encuentre 

alimento y cobertura de protección (Galindo-Leal y Weber 1998).  

Por otra parte, los periodos de actividad diaria para C. paca fueron 

principalmente nocturnos (Gómez et al., 2005; Michalski et al., 2011). Se han 

estudiado diversos factores que influyen en el patrón de actividad de C. paca, donde 

varios autores concuerdan que presentan periodos nocturnos flexibles, lo que les 

permite adaptarse a diferentes condiciones abióticas (Michalski et al.,2011). Sin 

embargo, en nuestros resultados la paca no mostró cambios muy notorios en su 

actividad entre temporadas. En estudios previos se ha encontrado que los 
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tepezcuintles no modifican su actividad dependiendo de la estación, esto sugiere 

que son otras variables las que pueden influir en la actividad tales como la 

depredación y la cacería (Mosquera Guerra et al., 2018). Debido a que en este 

estudio la paca soló se presentó en zonas de coberturas arbóreas altas y medias 

en ambas temporadas, se esperaría que los factores como la temperatura fuera de 

bajo impacto. Asimismo, el seleccionar zonas conservadas les provee protección 

contra depredadores ya que les facilita la construcción de varias madrigueras para 

facilitar su escape y termorregularse (Aquino et al., 2009; Delgado Rojas 2010).  

En general, se encontró que las variaciones en la actividad diaria de los 

mamíferos entre temporadas de muestreo fueron relativamente bajas, ya que la 

mayoría de las especies obtuvo un coeficiente de traslape alto. Eso puede deberse, 

entre otras, a que los mamíferos presentan limitaciones tanto fisiológicas como 

morfológicas que les impiden cambiar drásticamente su patrón de actividad (Bennie 

et al., 2014). Por ejemplo, las adaptaciones morfologicas para diferentes patrones 

de actividad son más evidentes en la anatomía macroscópica del ojo, ya que los 

animales de hábitos nocturnos tienen adaptaciones específicas en su visón, igual 

pasa con los de actividad diurna (Kirk 2006) por lo tanto, algunas especies son 

aparentemente obligatoriamente diurnas en sus patrones de actividad u obligatorias 

nocturnas.  En el caso de las especies diurnas en este estudio fueron más notorios 

los cambios en sus picos de actividad a lo largo del día, en comparación con las 

especies nocturnas. Esto sería de esperarse dado que las fluctuaciones de 

temperatura en la noche tienden a ser menores (Pita et al., 2011). Por lo tanto, los 

cambios asociados a la estacionalidad climática entre temporadas pueden ser más 



UMSNH Facultad de Biología  
Núñez-Landa 

40 
 

influyentes sobre los mamíferos de actividad diurna y para los de actividad nocturna 

pueden ser no tan estresantes. Resulta muy deseable continuar este tipo de 

estudios en la región para poder determinar si la tendencia hacia la disminución de 

la cobertura arbórea altera lo que en este caso se encontró y para tener tamaños 

de muestra mayores que permitan hacer estos análisis para un mayor número de 

especies.  
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10.-CONCLUSIÓN 

En este estudio se obtuvo información de la variación estacional de los patrones de 

actividad de siete mamíferos presentes en el municipio de Marqués de Comillas, 

área considerada de interés por pertenecer a la Selva Lacandona y albergar una 

gran biodiversidad. A pesar de la importancia que representan los patrones de 

actividad para conocer mejor la historia natural y ecología de una especie, se ha 

prestado relativamente poca atención a investigar cuales son las modificaciones 

que estos animales realizan en este aspecto para sobrellevar cambios ambientales. 

Es probable que múltiples factores estén influyendo en la actividad de los mamíferos 

en nuestro sitio de estudio, por eso es necesario profundizar en los estudios de este 

tipo, ya que la falta de información es evidente. Nuestro estudio tuvo algunas 

limitaciones que restringen una interpretación más amplia de los resultados, dado 

que no se midió directamente la temperatura, la disponibilidad de recursos y otros 

factores que se ha visto que influyen en la actividad de los mamíferos. Sería 

conveniente realizar un estudio a largo plazo de los patrones de actividad entre 

temporadas, midiendo diferentes factores tales como la temperatura, humedad, 

actividad antropogénica del sitio, el efecto de la luz lunar, los fotoperiodos, la dieta, 

los niveles de cacería, y entre otros factores que han reportado como posibles 

influyentes en la actividad de los mamíferos. Esto permitiría avanzar aún más en 

comprender el grado de adaptación los mamíferos podrían tener frente a diversas 

alteraciones ambientales como el cambio climático.  
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 APÉNDICE 1.- Fotos de las especies estudiadas en el municipio de Marqués de 

Comillas, Chiapas registradas en las temporadas de secas y lluvias.  
 

Mamíferos estudiados en Marqués de Comillas con patrón de actividad nocturno en 
temporadas de secas y lluvias. a) Dasypus novemcinctus, b) Philander opossum y 
c) Cuniculus paca.  
 

a) 

b
) 

c) 



UMSNH Facultad de Biología  
Núñez-Landa 

58 
 

Mamíferos estudiados en Marqués de Comillas, Chiapas con patrón de actividad 
diurno en la temporada de secas y de lluvias. a) Dasyprocta punctata y b) Pecari 
tajacu.  
 

a) 

b) 



UMSNH Facultad de Biología  
Núñez-Landa 

59 
 

 
 
Mamíferos estudiados en Marqués de Comillas, Chiapas con patrón de actividad 
nocturno-crepuscular para a) Procyon lotor y catemeral-crepuscular para b) 
Odocoileus virginianus.  
 

a) 

b) 
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