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Resumen:  

El tapir centroamericano (Tapirus bairdii), es la especie de mamífero de afinidad neotropical más 
grande de la actualidad. Tiene un papel ecológico sumamente importante en los bosques tropicales 
debido a los procesos de herviboría, depredación y dispersión de semillas. Sin embargo debido a la 
pérdida de hábitat y la presión por cacería, se considera que la especie se encuentra en peligro de 
extinción, y su distribución reconocida se encuentra fragmentada desde el sur de Oaxaca, en México, 
hasta el norte de Colombia. Recientemente, hemos documentado varios individuos en la Sierra Mixe, 
Oaxaca. Las evidencias sugieren la existencia de una población reproductiva que se encuentra fuera 
de la distribución reconocida (y potencial publicada) de la especie. El presente proyecto busca realizar 
análisis de la distribución y abundancia poblacional a nivel local (en la localidad de Totontepec Villa de 
Morelos) y regional (Sierra Mixe) con la intención final de realizar un plan de conservación a escalas 
local, regional y estatal, privilegiando en todo momento la participación activa de los pobladores 
locales en la generación de la información y la elaboración del plan de conservación en un esquema 
de gobernanza. 
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Grupo taxonómico 
Reino: Animalia 
Philo: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Perissodactyla 
Familia: Tapiridae 
Género: Tapirus 
Especie: Tapirus bairdii 
 
Región geográfica 
Sierra Mixe, Sierra Norte, Oaxaca, México. 

 
Duración del proyecto

 

24 Meses 
  

Resumen 
 
El tapir centroamericano (Tapirus bairdii), es la especie de mamífero de afinidad 
neotropical más grande de la actualidad. Tiene un papel ecológico sumamente 
importante en los bosques tropicales debido a los procesos de herbivoría, 
depredación y dispersión de semillas. Sin embargo debido a la pérdida de hábitat 
y la presión por cacería, se considera que la especie se encuentra en peligro de 
extinción, y su distribución reconocida se encuentra fragmentada desde el sur de 
Oaxaca, en México, hasta el norte de Colombia.  
 
Recientemente, hemos documentado varios individuos en la Sierra Mixe, Oaxaca. 
Las evidencias sugieren la existencia de una población reproductiva que se 
encuentra fuera de la distribución reconocida (y potencial publicada) de la especie. 
El presente proyecto busca realizar análisis de la distribución y abundancia 
poblacional a nivel local (en la localidad de Totontepec Villa de Morelos) y regional 
(Sierra Mixe) con la intención final de realizar un plan de conservación y 
conectividad en localidades de la Sierra Mixe, privilegiando en todo momento la 
participación activa de los pobladores locales en la generación de la información y 
la elaboración  del plan de conservación en un esquema de gobernanza. 
 
Palabras Clave: Distribución, abundancia poblacional, Sierra Norte, Sierra Mixe, 
conservación, manejo, monitoreo participativo.  
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Objetivos 
 
General 
 
Determinar la distribución y abundancia poblacional de Tapirus bairdii en la Sierra 
Mixe, Sierra Norte de Oaxaca.  
 
Particulares  
 
a) Primer año 
 
1.- Fomentar el establecimiento de un comité de monitoreo participativo en la 
localidad de Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca. 
2.- Realizar un análisis de la abundancia poblacional de Tapirus bairdii y especies 
simpátricas en la localidad de Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca (nueva 
población documentada por el proponente).  
3.- Realizar un análisis sobre sitios de probable distribución de Tapirus bairdii en la 
Sierra Mixe. 
 
b) Segundo año 
 
1.- Incorporación del núcleo agrario de Totontepec a algún esquema de incentivos 
para la conservación.  
2.- Extender el monitoreo participativo a localidades identificadas durante el primer 
año en la Sierra Mixe, formando una red de monitoreo participativo en la región. 
3.- Realizar un análisis regional de conectividad estructural que fomente 
conectividad funcional y conservación de Tapirus bairdii y especies simpátricas. 
4.- Elaborar y publicar un plan de conservación y conectividad para Tapirus bairdii 
y especies simpátricas en la Sierra Mixe. 
 
Antecedentes  
 
El tapir centroamericano (Tapirus bairdii), es la especie de mamífero de afinidad 
neotropical más grande de la actualidad, con un peso que se encuentra 
comprendido entre los 150 y los 300 kg (March y Naranjo, 2005; SEMARNAT, 
2009). Habita principalmente en humedales y bosques entre los 0 y 2000 msnm, 
siendo más común encontrarlo por debajo de los 600 msnm. 
 
Tiene un papel ecológico sumamente importante en los bosques tropicales debido 
a los procesos de herbivoría, depredación y dispersión de semillas (Fragoso y 
Huffman, 2000; Fragoso, et al., 2003; March y Naranjo, 2005; SEMARNAT, 2009). 
Sin embargo debido a la pérdida de hábitat y la presión por cacería (Brooks, et al., 
1997), se considera que la especie se encuentra en peligro de extinción y su 
distribución actual se encuentra fragmentada desde el sur de Oaxaca, en México, 
hasta el norte de Colombia (Norton y Ashley, 2004; March y Naranjo, 2005; 
SEMARNAT, 2009). 
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En el estado de Oaxaca los registros son muy escasos y aislados (Lira-Torres, et 
al., 2005). El programa de acción para la conservación de la especie 
(SEMARNAT, 2009) reconoce su distribución histórica, con registros anteriores a 
1994 en los estados de Oaxaca y Veracruz, hasta los 95°54´ de longitud oeste 
(SEMARNAT, 2009; figura 1), lo que coincide con la distribución potencial para la 
especie, publicada por la CONABIO (Ceballos, et al., 2006; figura 2). La 
distribución actual reconocida en Oaxaca se encuentra limitada a la región de los 
Chimalapas con límite en el paralelo 94°50´ de longitud oeste (Castellanos, et al., 
2008; SEMARNAT, 2009; ver figura 1), aunque en trabajo de campo realizado 
durante 2003, Lira-Torres, et al. (2005), registraron a la especie por medio de 
identificación de rastros, en Santiago Jamiltepec en los 97° 50´, a 377.4 km al 
noreste de la distribución actual mencionada anteriormente, lo que alerta de 
alguna manera sobre regiones que podrían estar manteniendo poblaciones 
aisladas (SEMARNAT, 2009; Figura 1).  
 

 
Figura 1. Distribución actualmente reconocida de la especie (SEMARNAT, 2009). 

  
 
En noviembre y diciembre de 2012, Botello, et al., (2014), realizaron los primeros 
registros de esta especie fuera de la distribución actual e histórica en Oaxaca 
(Figura 2), demostrando que se trata de una población reproductiva (Figura 3). Los 
registros de al menos tres individuos (un macho, una hembra y una cría) fueron 
realizados en la localidad de Totontepec Villa de Morelos, en la Sierra Mixe 
perteneciente a la región conocida como Sierra Norte de Oaxaca, región en la que 
nunca antes se había documentado la distribución de esta especie.  
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Figura 2. Distribución potencial en verde y registros históricos en negro (Ceballos, 
et al., 2006-CONABIO). El punto rojo es el registro reciente realizado por Botello, 

et al. (2014). 
 

 
Figura 3. Dos individuos de Tapirus bairdii en Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca 

(Botello, et al., 2014). 
 
Tomando en consideración la importancia de la identificación de una nueva 
población reproductiva, criterios y objetivos del programa de recuperación de la 
especie (SEMARNAT, 2009), este proyecto busca realizar análisis de la 
distribución y abundancia poblacional Tapirus bairdii y otras especies coincidentes 
con su distribución, a nivel local (en Totontepec Villa de Morelos, Mixe) y regional 
(Sierra Mixe) con la intención final de realizar un plan de conservación y 



 

 

                        
Conservación Biológica y Desarrollo Social, A. C. 

 

                        

 

 

conectividad en localidades de la Sierra Mixe, privilegiando en todo momento la 
participación activa de los pobladores locales en la generación de la información y 
la elaboración  del plan de conservación en un esquema de gobernanza.  
 
Técnicas y métodos 
 
El uso de fototrampas para realizar inventarios y estudios ecológicos en 
mamíferos se ha incrementado notablemente (Carthew y Slater, 1991; Séquin,  et 
al., 2003; Wallace, et al., 2003; Srbek-Araujo y García, 2005; Botello, et al., 
2006a). Las fototrampas constituyen herramientas útiles para detectar e identificar 
especies, monitorear abundancias absolutas y relativas y para estudiar patrones 
de actividad (Savidge y Seibert, 1988; Griffiths y Van Schaik, 1993; Aranda, et al., 
2012). Las fototrampas son ideales para detectar especies crípticas y raras que 
son difíciles de capturar con técnicas tradicionales y pueden ser particularmente 
importantes, en el estudio de especies amenazadas, vulnerables y en peligro de 
extinción, en las cuales su captura o colecta están restringidas o inclusive 
prohibidas (Sánchez-Cordero, et al., 2005; ver SEMARNAT, 2010). 
 
Adicionalmente la existencia de una colección científica que incluye las imágenes 
obtenidas mediante fototrampeo (Botello, et al., 2006b; Botello, et al., 2007), 
asegura la disponibilidad de los registros contenidos en un acervo científico. 
  
Otra de las ventajas de las fototrampas es que se ha demostrado que son 
sumamente útiles para utilizarlas en monitoreo participativo. CONBIODES ha 
llevado a cabo un proyecto de monitoreo participativo en la Cañada Oaxaqueña 
durante los últimos cuatro años. La red de monitoreo actualmente cuenta con la 
participación de integrantes de 19 localidades y durante el tiempo que ha 
funcionado ha incrementado notablemente el arraigo y se han estandarizado los 
métodos para que la información generada pueda ser utilizada para fines de 
investigación básica (Botello, et al., en prensa), difusión y acciones de manejo 
(Villaseñor y Botello, en preparación); así como para el fortalecimiento de 
instituciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales (Danielsen, et 
al., 2005). Adicionalmente el reciente registro del tapir en la Sierra Norte (Botello, 
et al., 2014) ha demostrado que el éxito de la metodología aplicada al monitoreo 
participativo en la cañada oaxaqueña puede ser extendida a otras regiones.  
 
a) Métodos del primer año  
 
1. Establecimiento de un comité de monitoreo participativo en la localidad de 
Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca. 
 
Mediante una reunión de trabajo con las autoridades de Totontepec Villa de 
Morelos, se seleccionaron a seis personas para establecer un comité de monitoreo 
participativo. El comité tuvo la responsabilidad a nivel local de acompañar la 
investigación durante los dos años de duración del proyecto. Con el fin de que 
fuera el responsable del monitoreo a nivel regional, el comité fue capacitado para 
la utilización de las fototrampas, GPS y computadoras. De esta manera, se logró 
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la obtención y organización de información del monitoreo participativo y repercutir 
directamente en el interés por la conservación, de acuerdo con Botello, et al. 
(2013). 
 
2. Colocación de las estaciones de monitoreo 
 
Una vez capacitado el comité de monitoreo, se realizó la primera salida de campo 
para la colocación de las ocho estaciones de monitoreo. El diseño de muestreo fue 
aleatorio, dentro de una rejilla que cubrió el área de uso común del núcleo agrario 

de Totontepec Villa de Morelos con una cuadrícula de (30 segundos) (≅1 km2 
promedio de ámbito hogareño de T. bairdii) (Foerster y Vaughan, 2002; Foster y 
Harmsen, 2012). Se seleccionaron los cuadros con vegetación natural remanente 
y se determinó en colaboración con el comité de monitoreo en cuales ha sido vista 
la especie o sus rastros. Se realizó una salida de prospección a todos los sitios 
seleccionados para confirmar la presencia de rastros de T. bairdii y con base en 
los resultados se seleccionaron aleatoriamente 8 de ellos para colocar las 
estaciones de monitoreo. Por lo anterior se tiene un diseño de muestreo con ocho 
estaciones de monitoreo que cubren una extensión de 8 km2, representativos del 
área de la rejilla calculada en 24 km2. 
 
En cada estación de monitoreo se colocó una fototrampa LtlAcorn (Fig. 1) y se 
revisó durante el primer año mediante tres salidas de campo, en las cuales se 
fortalecieron los conocimientos adquiridos por el comité de monitoreo participativo 
en el taller, se obtuvo y organizó la información biológica (Botello, et al., 2013). 
Estas salidas de campo se realizaron durante 3-5 días continuos cada dos meses, 
debido a las condiciones agrestes del clima y topografía accidentada del lugar, y el 
comité de monitoreo siempre estuvo acompañado por los dos técnicos de 
CONBIODES, A. C., y el responsable técnico del proyecto (9 personas). 
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Figura 1. Localización de las estaciones de monitoreo durante el primer año 

 
Análisis de resultados del primer año 
 
Las cámaras se programaron para tomar una fotografía por cada evento, 
entendiendo como evento cada vez que el sensor de la fototrampa detecta un 
movimiento. Todas las fotografías que contuvieron algún registro biológico se 
catalogaron y se montaron como ficha digital de fotocolecta, asignando un número 
de catálogo único y organizando los metadatos en una base de datos de acuerdo 
al protocolo Darwin Core (Botello, et al., 2010).  
 
Los registros se identificaron como “registros independientes” cuando 
correspondieron a uno o más individuos diferenciables en un periodo de 24 hrs; en 
caso de que hubieran múltiples fotos de la misma especie en el periodo de tiempo 
mencionado y que no se pudieron identificar distintos individuos se contaron como 
un solo registro independiente.  
 
Estos registros sirvieron para obtener: a) riqueza observada, b) curva de 
acumulación de especies y un estimador de riqueza Jackknife de primer orden 
(González-Oreja, et al., 2010), c) frecuencia de captura y abundancia relativa con 
los supuestos que esto implica: número de registros independientes de la especie 
i/total de registros independientes X (constante), c) tasa de captura (número de 
registros independientes/esfuerzo de muestreo (Aranda,  et al., 2012; Botello,  et 
al., 2008). 
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Estos índices se analizaron por estación y por grupo de estaciones, mediante un 
análisis de correspondencia múltiple (ACM; Hair, et al., 1999), de la riqueza y tasa 
de captura por especie con variables ambientales, topográficas y antrópicas, como 
el estado de la vegetación, elevación, pendiente, distancia a caminos, distancia a 
poblados, entre otras. Con esto se pudo definir las principales variables  que 
afectan la distribución de las especies registradas (Cuadras, 2012).  
 
Recopilación de información en cinco localidades aledañas a Totontepec 
Villa de Morelos 
 
Después de cada salida de campo en Totontepec Villa de Morelos, se realizaron 
salidas de campo durante tres días más a otras cinco localidades de la Sierra 
Mixe. Durante el primer semestre se visitaron San Miguel Quetzaltepec, Santa 
María Ocotepec y Santiago Tepitongo. En el segundo semestre: Santiago 
Zacatepec y San Juan Metaltepec. Las visitas tuvieron la finalidad de evaluar la 
posible presencia de la especie en las localidades.  
 
Se realizaron entrevistas con las autoridades comunales y en aquellos sitios 
donde la presencia de la especie fue reconocida por las autoridades y que 
accedieron a realizar una visita de campo, se verificó la información obtenida en la 
entrevista, mediante la identificación de rastros en San Miguel Quetzaltepec, 
Santiago Tepitongo y San Juan Metaltepec, mientras que en  Santa María 
Ocotepec y Santiago Zacatepec se esperó el aval de la autoridad Comunal para la 
verificación de presencia de Tapir en campo. 
 
Modelación de distribución del tapir en la Sierra Mixe 
 
Con base en la estimación de la riqueza observada, la curva de acumulación de 
especies y el estimador no paramétrico de riqueza de Jackknife 1(González-Oreja, 
et al., 2010), la frecuencia de captura y abundancia relativa; además de los 
resultados de las entrevistas y la verificación en campo, se utilizó MAXENT 
(Phillips, et al., 2004) para modelar la distribución del tapir en la Sierra Mixe (Fig. 
2). Esta modelación sirvió para replicar el esfuerzo durante el segundo año, en las 
localidades identificadas con probabilidad de que la población de tapir pudiera ser 
monitoreada. 
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Figura 2. Mapa de distribución del tapir (Tapirus bairdii) en Zona Mixe 
 
 
 
b. Métodos del segundo año:  
 
1. Búsqueda de incentivos para la localidad de Totontepec Villa de Morelos, 
Oaxaca 
 
Puesto que T. bairdii es una especie considerada como prioritaria por distintas 
dependencias y organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad, 
con la información obtenida durante el primer año se realizaron presentaciones 
ante diversas entidades como CONAFOR y CONANP para buscar la incorporación 
de Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca, a algún esquema de incentivos para la 
conservación, buscando que la firma del convenio de apoyo se realice durante el 
primer cuatrimestre del año. 
 
2. Fortalecimiento del esfuerzo de muestreo 
 
Utilizando el mapa de distribución de T. bairdii realizado durante el primer año de 
este proyecto y aprovechando la comunicación establecida con las diferentes 
autoridades comunales, se establecieron estaciones de monitoreo en cinco 
localidades más (Fig. 4), siguiendo la misma metodología que la utilizada durante 
el primer año para la localidad de Totontepec Villa de Morelos, en la que como 
primer paso se realizará una reunión de trabajo con las autoridades de al menos 
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cinco localidades identificadas con presencia de la especie y se seleccionarán seis 
personas que conformen un nuevo comité de monitoreo.  
 

 
Figura 4. Estaciones de monitoreo durante el segundo año 

 
3. Capacitación de los nuevos comités de monitoreo y salidas al campo 
  
Los nuevos comités (y el ya establecido en Totontepec) fueron los responsables a 
nivel local de acompañar la investigación en todo momento, se les capacitó 
mediante un taller sobre el uso de fototrampas, GPS y computadora para la 
obtención y organización de información de monitoreo participativo (Botello, et al., 
2013). 
 
Una vez capacitados los comités de monitoreo, se realizó la primera salida de 
campo para colocar ocho estaciones de monitoreo. El diseño de muestreo fue 
aleatorio, dentro de una rejilla que cubrió el área de uso común del núcleo agrario 

de Totontepec Villa de Morelos, con una cuadrícula de (30 segundos) (≅1 km2 
promedio de ámbito hogareño de T. bairdii) (Foerster y Vaughan, 2002; Foster y 
Harmsen, 2012).  
 
Se seleccionaron los cuadros con vegetación natural remanente, y se determinó 
en colaboración con cada comité de monitoreo en cuales cuadros ha sido vista la 
especie o sus rastros. Se realizó una salida de prospección a todos los sitios 
seleccionados para confirmar la presencia de rastros de T. bairdii, y con base en 
los resultados se seleccionaron aleatoriamente 6 de ellos por localidad (30 más en 
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total para la Sierra Mixe), en donde se colocaron las estaciones de monitoreo. En 
el caso de que el número de cuadros en donde se encontraron rastros fuera 
elevado, las estaciones de monitoreo se cambiaron de sitio durante el tiempo de 
duración del proyecto para que los resultados sean representativos del total de la 
rejilla.  
  
En cada estación de monitoreo se colocó una fototrampa LtlAcorn y cada estación 
se revisó durante el primer año mediante cuatro salidas de campo, en las salidas 
se fortalecieron los conocimientos adquiridos por el comité de monitoreo 
participativo en el taller de capacitación que les fue impartido, con esto se logró la 
obtención y organización de la información biológica. Estas salidas de campo se 
realizaron durante 3 días continuos, cada dos meses y el comité de monitoreo 
siempre estuvo acompañado por los tres técnicos de CONBIODES, A. C. La red 
de comités participativos se conformó en total por 36 participantes (9 personas en 
cada localidad y 3 técnicos de CONBIODES). 
 
Análisis de información 
 
Las cámaras se programaron para tomar una fotografía por cada evento, 
entendiendo como evento cada vez que el sensor de la fototrampa detectó un 
movimiento. Todas las fotografías que contuvieron algún registro biológico se 
catalogaron y se montaron como ficha digital de fotocolecta, asignando un número 
de catálogo único y organizando los metadatos en una base de datos de acuerdo 
al protocolo Darwin Core (Botello, et al., 2010).  
 
Los registros se identificaron como “registros independientes” cuando 
correspondieron a uno o más individuos diferenciables en un periodo de 24 hrs; en 
el caso de múltiples fotos de la misma especie en el periodo de tiempo 
mencionado y que no se pudieron identificar distintos individuos se contó como un 
solo registro independiente.  
 
Estos registros sirvieron para obtener a) riqueza de especies, b) frecuencia de 
captura (y abundancia relativa con los supuestos que esto implica), c) tasa de 
captura y d) curva de acumulación de especies (Aranda, et al., 2012; Botello, et 
al., 2008). Los resultados anteriores se obtuvieron por estación de monitoreo, por 
localidad y por el total de localidades, es decir a nivel regional. Posteriormente se 
realizó un análisis de correspondencia de la riqueza y tasa de captura por especie 
contra variables como estado de la vegetación, distancia a caminos, distancia a 
poblados (Quinn y Keough 2002; Zar, 1999).  
 
Análisis de conectividad estructural y propuesta de zonas prioritarias de 
conectividad funcional para T. bairdii 
 
Finalmente se realizó un análisis de conectividad estructural considerando los 
resultados anteriores en un escenario regional, proponiendo zonas prioritarias que 
fomenten la conectividad funcional para mantener poblaciones de T. bairdii y 
especies simpátricas en la Sierra Mixe. Para realizar los análisis geográficos se 
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trabajó con ArcGis 10, la distribución identificada y potencial de las especies 
(algoritmo que se definió dependiendo de la cantidad de datos obtenidos) y un 
novedoso sistema de priorización ConsNet v.2 (Ciarleglio, et al., 2009).  
 
 
Resultados del cuarto informe semestral 
 
Se obtuvieron 1941 fichas digitales de fotocolecta, adicionales a las entregadas 
durante el primer, segundo y tercer semestre, con sus respectivos metadatos, que 
se incluyen en una base de datos de Excel y que fueron organizados de acuerdo 
al protocolo Darwin Core. Además, se sistematizaron 1942 registros, con un 
esfuerzo de muestreo de 8640 días-trampa, teniendo en cuenta que cada día es 
un ciclo de 24 horas. 
 
Riqueza de especies 
 
Con un esfuerzo total de muestreo de 8640 días-trampa se lograron registrar 35 
especies. La riqueza observada fue constituida por dos clases, la primera de ellas 
fue MAMMALIA con 6 órdenes; 13 familias; 16 géneros y 20 especies; la segunda 
clase fue AVES con 6 órdenes; 11 familias; 15 géneros y 15 especies (Tabla 1). 
Las especies de mamíferos fueron identificadas de acuerdo a la guía de Wilson y 
Reeder (2005), mientras que las aves se identificaron de acuerdo a la guía de 
campo  Aves de México (Peterson y Chalif, 2008).  
 
De las 35 especies registradas mediante fototrampeo, en la legislación mexicana 
(SEMARNAT, 2010) se encuentran cuatro clasificadas como amenazadas 
(11.42%): Crax rubra, Dendrortyx macroura, Geotrygon albifacies y Penelope 
purpurascens. También, se encuentran seis especies (17.14%), en peligro de 
extinción: Tapirus bairdii, Panthera onca, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, 
Eira barbara y Cyanolyca nana (Tabla 1), lo que demuestra que las áreas 
monitoreadas presentas altos valores de biodiversidad, así como especies en 
peligro de extinción, amenzadas y sujetas a protección especial. 
 
Pudo observase la simpatricidad del tapir con otros ungulados: Mazama temama, 
Odocoileus virginianus y Pecari tajacu, y con 5 especies más, en peligro de 
extinción (Tabla 1). 
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Tabla 1. Especies registradas en el periodo de muestreo en la sierra Mixe 

 

Clase Orden Familia Género Especie 
Clasificación en la 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

M
A

M
M

A
L
IA

 

Carnivora 

Procyonidae Nasua Nasua narica - 

Felidae 
 

 
Leopardus 

 
Leopardus wiedii 

 
Peligro de extinción 

Lepopardus pardalis Peligro de extinción 
Puma 
Panthera 
 

Puma concolor - 
Puma yagouroundi  
Panthera onca 

- 
Peligro de extinción 

Canidae Urocyon Urocyon cinereoargenteus - 
Mephitidae Conepatus Conepatus leuconotus    - 
Mustelidae Eira Eira barbara Peligro de extinción 

Cingulata Dasypodidae Dasypus Dasypus novemcinctus - 
Didelphimorphia 

Didelphidae 
Didelphis Didelphis virginiana - 

Didelphis marsupialis  

Artiodactyla 
Cervidae 

Mazama  Mazama temama - 
Odocoileus Odocoileus virginianus - 

Tayassuidae Pecari Pecari tajacu - 
Perissodactyla Tapiridae Tapirus Tapirus bairdii Peligro de extinción 

Rodentia 
  

Sciuridae  

Sciurus Sciurus deppei - 
Sciurus aureogaster  

Cuniculidae Cuniculus Cuniculus paca - 
Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta mexicana - 

A
V

E
S

 

Columbiformes 
Columbidae 

Geotrygon Geotrygon albifacies Amenazada 
Patagioenas Patagioenas fasciata - 

Accipitriformes 

Accipitridae 

Buteogallus Buteogallus urubitinga Sujeta a protección 
especial 

 
Galliformes 

 
Cracidae 

Crax Crax rubra  Amenazada 
Ortalis Ortalis vetula  - 
Penelope Penelope purpurascens Amenazada 

Passeriformes 
Odontophoridae Dendrortyx Dendrortyx macroura Amenazada 

Emberizidae 
Arremon Arremon brunneinucha - 
Pipilo Pipilo albicollis - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
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Mimidae Melanotis Melanotis caerulescens - 
Icteridae Molothrus  Molothrus aeneus - 

 Corvidae Cyanolyca Cyanolyca nana Peligro de extinción 
 Turdidae Catharus Catharus occidentalis  
 Coraciiformes Momotidae Momotus Momotus momota - 
 Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus  Caprimulgus vociferus - 
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Índices de abundancia relativa y tasa de captura de Tapirus bairdii y 
especies simpátricas 

Se obtuvo el índice de abundancia relativa (IAR) y tasa de captura (TC) de Tapirus 
bairdii y las especies simpátricas de aves y mamíferos (Tabla 2). Las especies 
más abundantes fueron Sciurus deppei (IAR=29.2117), Mazama temama (IAR=       
17.4137) y T. bairdii (IAR=14.6316).  
 

Tabla 2. Índice de abundancia relativa y tasa captura de Tapirus bairdii y especies 
simpátricas registradas. 

 

Especie 
Número de 
registros 

Índice de 
Abundancia 

Relativa 
(IAR) 

Tasa de 
Captura 

(TC) 

Arremon brunneinucha 3         0.1546          0.0018  

Buteogallus urubitinga 1         0.0515          0.0006  

Caprimulgus vociferus 2         0.1030          0.0012  

Catharus occidentalis 1         0.0515          0.0006  

Conepatus leuconotus 5         0.2576          0.0030  

Crax rubra 6         0.3091          0.0036  

Cuniculus paca 131         6.7491          0.0781  

Cyanolyca nana 2         0.1030          0.0012  

Dasyprocta mexicana 106         5.4611          0.0632  

Dasypus novemcinctus 6         0.3091          0.0036  

Dendrortyx macroura 8         0.4122          0.0048  

Didelphis virginiana 6         0.3091          0.0036  

Didelphis marsupialis 2         0.1030          0.0012  

Eira barbara 43         2.2154          0.0256  

Geotrygon albifacies 28         1.4426          0.0167  

Leopardus pardalis 4         0.2061          0.0024  

Leopardus wiedii 29         1.4941          0.0173  

Mazama temama 338       17.4137          0.2015  

Melanotis caerulescens 1         0.0515          0.0006  

Molothrus aeneus 1         0.0515          0.0006  

Momotus momota 2         0.1030          0.0012  

Nasua narica 51         2.6275          0.0304  

Odocoileus virginianus 15         0.7728          0.0089  

Ortalis vetula 2         0.1030          0.0012  

Panthera onca 3         0.1546          0.0018  

Patagioenas fasciata 4         0.2061          0.0024  

Pecari tajacu 165         8.5008          0.0984  

Penelope purpurascens 31         1.5971          0.0185  

Pipilo albicollis 7         0.3606          0.0042  

Puma concolor 21         1.0819          0.0125  

 7         0.3606          0.0042  
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Puma yagouaroundi 

Sciurus aureogaster 51         2.6275          0.0304  

Sciurus deppei 567       29.2117          0.3381  

Tapirus bairdii 284       14.6316          0.1693  

Urocyon cinereoargenteus 8         0.4122          0.0048  

Total general 1941 100 
  

Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies (Figura 5) que correspondió al cuarto 
periodo de actividades y comprendió el periodo de junio de 2015 junio de 2016 (12 
meses de muestreo) se calculó mediante el uso del software EstimateS (Versión 
9.0.0, Copyright R. K. Colwell: http://purl.oclc.org/estimates). 
 

Para la estimación de la curva de acumulación de especies se utilizó el indicador 
fue de Jackknife 1(Jack 1Mean) y mostraron una curva asintótica, esto quiere decir 
que aunque el número de unidades de muestreo o de individuos registrados 
aumente, no se incrementará el número de especies (Figura 5). 

 

  

 

Figura 5. Curva de acumulación de especies registradas. 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 4 6 8 10 12

Especies acumuladas



 

 

                        
Conservación Biológica y Desarrollo Social, A. C. 

 

                        

 

 

 
Integración de mapa de conectividad mediante conectores estructurales 
 
Para generar el mapa se incluyeron como factores positivos los tipos de 

vegetación en donde se ha encontrado al tapir en la zona, un modelo de 

distribución potencial de la especie en la sierra Mixe, y las zonas prioritarias para 

la conservación de la biodiversidad ante Cambio Climático (Conbiodes-WWF). Por 

otro lado como factores contrarios a la definición de los conectores se incluyeron 

riesgos como la cercanía y densidad de poblaciones humanas y su relación con la 

cacería, la afectación del territorio por obras e infraestructura y finalmente se 

analizó la posible presencia de megaproyectos de infraestructura eléctrica o 

minera, sin embargo no hay información que sugiera la presencia de ningún 

proyecto de ésta índole en la zona. 

 

En el análisis de conectividad estructural, se encontró que los factores de alto 

riesgo para el tapir en la región son la antropización del territorio y las carreteras 

asfaltadas, y se proponen cuatro microconectores entre localidades de la Sierra 

Mixe y tres puentes de conexión que permitan la conectividad funcional en la 

región.  Se pensaba que la cacería podía ser uno de los factores de alto riesgo, sin 

embargo, se observó lo contrario debido a que los pobladores consideran que la 

carne tiene un mal sabor.  

Mediante este análisis en colaboración con el Instituto Estatal de Ecología y 

Desarrollo Sustentable de Oaxaca, se generaron tres mapas, el principal sobre los 

microconectores (Figura 6), y dos más sobre el uso recomendado y no 

recomendado de actividades a realizar en las zonas de inferencia de los 

conectores estructurales (Figura 7 y 8), las actividades analizadas fueron la 

industria, ecoturismo, turismo, ganadería, apicultura, acuicultura, forestal y 

asentamientos humanos. Es importante mencionar que estos tres insumos están 

siendo utilizados para la toma de decisiones a nivel institucional, para implementar 

acciones de conservación y manejo en la sierra Mixe, por lo que ha resultado útil 

el diseño de la red de microconectores estructurales que fomentan la conservación 

del tapir (Tapirus bairdii), en la sierra Mixe, Oaxaca. 

Para mayor detalle sobre los microconectores y las zonas prioritarias de 

conectividad funcional se  anexa el documento titulado  “Informe sobre la 

integración de mapa de conectividad mediante conectores estructurales” 
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Figura 6. Mapa con los conectores estructurales para la región sierra Mixe. 

 

 

 
 
Figura 7. Uso no recomendando para acciones de conservación de tapir en la sierra Mixe 
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Figura 8. Uso recomendando para acciones de conservación de tapir en la sierra Mixe 

 
 
Conclusiones 
 
Como conclusión puede observarse que los indicadores de éxito o de progreso 
cuantificados al cuarto informe semestral de la siguiente manera: 
 
1. 2500 fichas digitales de fotocolecta adicionales a las entregadas durante el 
segundo semestre y sus respectivos metadatos incluidos en una base de 
datos de Excel organizados de acuerdo al protocolo Darwin Core. 

Se obtuvieron 1941 fichas digitales de fotocolecta, adicionales a las entregadas 
durante el tercer semestre, con sus respectivos metadatos que se incluyeron en 
una base de datos de Excel y fueron organizados de acuerdo al protocolo Darwin 
Core. Debido a cuestiones técnicas y ambientales no se cumplió con la meta de 
2500 fichas para el cuarto informe semestral faltando 559 para alcanzar el 
indicador de éxito,  sin embargo, se tiene el compromiso de entregar los 1708 
registros faltantes en un lapso de 6 meses, para cubrir el total de 6000 registros 
fotográficos que fueron acordados en el convenio del presente proyecto. 
 
 
2. Artículo científico con el análisis de abundancia poblacional y 
conectividad regional para Tapirus bairdii y especies simpátricas en la Sierra 
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Mixe, Oaxaca. Debido a que el artículo comprometido se encuentra en proceso de 
revisión por parte de los autores, será entregado a su institución a finales del 
presente mes.   

 

3. Plan de conservación para Tapirus bairdii y especies simpátricas en la 
Sierra Mixe, Oaxaca. 

Se generó el plan de conservación que tiene como objetivo principal generar 

estrategias adecuadas de conservación  para el Tapir (Tapirus bairdii) y especies 

simpátricas en la Sierra Mixe, Oaxaca,  como estrategia para el desarrollo y 

Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

 

El plan contempla las siguientes líneas de acción: 

1. Conservar la base de recursos naturales de la comunidad.  

2. Establecer actividades productivas que reactiven la economía de la 

comunidad.  

3. Fortalecer las estructuras sociales y organizativas de la comunidad.  

Así como políticas de conservación y aprovechamiento en comunidades de la 

sierra Mixe que proponen cinco unidades de manejo definidas con bases en 

criterios específicos, mismas que tendrán un uso y políticas particulares. 

Posterior a la elaboración del plan, surgió la necesidad de crear un Consejo 

Técnico Científico para la Conservación del tapir en Oaxaca. El día 15 de enero 

del 2016, se realizó una reunión para la conformación del mismo en San Pablo 

Etla, Oaxaca. El objetivo del Consejo Técnico Científico (CTCi) es fomentar y 

ayudar a generar estrategias de conservación del tapir y especies simpátricas en 

la sierra Mixe. 

Los acuerdos en la reunión celebrada fueron los siguientes: 

1. El Dr. Francisco Botello fungirá como presidente interino del CTCi, para que de 

seguimiento y coordine las actividades relacionadas con los acuerdos aquí 

establecidos con un máximo de un año de vigencia o hasta que el consejo defina 

reglamento interno del consejo y se formalice la directiva del CTCi. 

2. Se realizará la primera reunión del consejo técnico científico encargado de la 

investigación y participación social para la conservación del tapir y otras especies 

en riesgo en la región sierra Mixe. La reunión tendrá duración de dos días. 

Durante el primer día se realizarán presentaciones orales con la finalidad de 

fortalecer los vínculos entre el trabajo que se realiza en Oaxaca y otros estados 

para lo cual se invitará a miembros del grupo de especialistas del tapir en México. 
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Durante el segundo día se analizarán: a) la actualización de la información 

existente sobre la especie para la región Sierra Norte, Istmo, Chimalapas; b) la 

revisión del PACE del tapir y una propuesta de actualización con base en el nuevo 

conocimiento generado para Oaxaca. 

Se anexa el documento “Plan de conservación para Tapirus bairdii y especies 

simpátricas en la Sierra Mixe, Oaxaca” para mayor detalle.  
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