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Editorial

Estimados lectores:

E n el número 52 (mayo-agosto, 2019) de Kuxulkab' estamos publicando cinco artículos con 
una diversidad de temas, que seguramente, resultarán de mucho interés. A continuación, 
brindamos una corta reseña sobre las aportaciones expuestas en este número de la revista.

«Palinología de cuatro especies del municipio de Teapa, Tabasco; México»; escrito donde se aportan 
los resultados de una investigación al estudio de polen de especies de flora en unos de los 
municipios del estado de Tabasco.

«Evaluación de las concentraciones de formaldehído por la aplicación de aerosoles en interiores»; 
aportación donde se exponen las observaciones durante la evaluación de las concentraciones 
de este compuesto en el interior de un edificio, con el fin de evaluar los efectos en la calidad 
de aire.

«Convivencia felinos silvestres-humanos»; escrito donde se hace un análisis respecto al conflicto 
que existe entre las actividades humanas y la presencia de felinos silvestres; así como posibles 
acciones para disminuir dicha interacción.

«Reivindicando las malezas: una oportunidad en el compostaje»; material donde se presenta una 
revisión bibliográfica sobre las posibilidades que ofrece el compostaje al usar las malezas 
como materia prima o hasta inhibidor de las mismas..

«Tabasco es el edén de los humedales»; documento que expone las características de los humedales 
del Estado, así como la presencia de flora, fauna y servicios ambientales que ofrecen.

En esta ocasión, quiero aprovechar para compartirles que, con este número, cierro mi ciclo como 
editor en jefe de la revista; esta experiencia ha sido por demás enriquecedora en mi vida profesional, 
y no hubiera sido posible sin el extraordinario apoyo del editor ejecutivo, así como de los editores 
asociados. Así mismo quiero agradecer y reconocer, la confianza de los autores que la consideran 
una alternativa para la publicación de sus contribuciones en la divulgación científica; igualmente, el 
amable apoyo de los dictaminadores que mantienen la calidad de las aportaciones.

La sociabilización de la información científica es, sin duda, un deber de quienes contribuyen al 
avance de la misma y permite generar un empoderamiento en la sociedad para tomar mejores 
decisiones; por lo que esfuerzos como el de Kuxulkab' son un parametro que apoya estas acciones. 
Esta revista fue fundada por el doctor Andrés Reséndez Medina(†) hace casi 25 años, quien tuve el 
honor de conocer y al que agradezco en su momento haya considerado que yo podía hacer una 
contribución en su desarrollo. Sin embargo, la continuidad de esta revista no hubiera sido posible 
sin el apoyo y reconocimiento de la comunidad de la División Académica de Ciencias Biológicas a 
quienes sin duda pertenece y representa.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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CONVIVENCIA FELINOS SILVESTRES-HUMANOS

Kuxulkab’

COHABITATION WILD-HUMAN CATS

Yaribeth Bravata de la Cruz
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Resumen
La disminución en las poblaciones de felinos, en especial 
del jaguar ('Panthera onca') y el puma ('Puma concolor'), 
actualmente se debe a la presión de caza que enfrentan por 
la depredación de ganado ovino, porcino y bovino. Esta acción 
es llevada a cabo principalmente por los ganaderos quienes 
sufren estas pérdidas. Este conflicto aumenta en ocasiones 
debido, a la disminución de presas naturales o por prácticas 
pecuarias deficientes. Siendo el ganado, menor a un año de 
edad, la presa doméstica más vulnerable cuando pastorea 
cercano a zonas boscosas. Para evitar la depredación y 
permitir la convivencia felinos-humanos, es necesaria la 
implementación de mejores estrategias de manejo ganadero. 
Sobre todo llevarlas a cabo, lo cual ayudaría a disminuir la 
cacería por represalia hacia los felinos.

Palabras clave: Depredación; jaguar; puma; ganado; medidas.

Abstract
Currently, the decrease in feline populations, especially the 
jaguar ('Panthera onca') and the puma ('Puma concolor') 
is due to hunting pressure that they face because of the 
depredation of sheep, pigs and cattle. This action is mainly 
carried out by farmers, who suffer these losses. This conflict 
sometimes increases due to the decrease of natural preys 
or deficient livestock practices. Cattle, less than one year 
old, is the domestic prey most vulnerable when it grazes 
near wooded areas. To avoid predation and to allow feline-
human coexistence, the implementation of better livestock 
management strategies is necessary. Moreover, to carry them 
out, which would help to reduce hunting due to retaliation 
towards cats.

Keywords: Predation; jaguar; puma; cattle; action.

----------------------------------------------------------

Disponible en:
http://www.revistas.ujat.mx
http://www.revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab

DOI: https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n52.2921
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D erivado de la conquista española, la actividad ganadera ha sido un 
elemento importante en las culturas latinoamericanas, debido a, que 

los españoles introdujeron especies domesticadas como cerdos, cabras, ovejas, 
vacas, burros y mulas. En estos países latinoamericanos se implementaban 
estrategias de producción; sin embargo, el hábitat donde se establecieron las 
especies domésticas, era muy diferente al hábitat original. Debido a que dentro 
de estos ecosistemas, donde eran incorporados estas especies domésticas, 
también se encontraban depredadores silvestres como los felinos (Hernández, 
2001; Rosas-Rosas, Guerrero-Rodríguez & Hernández-SaintMartín, 2015).

El jaguar ('Panthera onca') y el puma ('Puma concolor') son los felinos silvestres 
más grandes de América. Desde la aparición del género Homo se da la relación 
felinos-humanos, en donde a lo largo de la línea del tiempo, éste género, ha 
sido un rival versátil, ya que han tenido la capacidad para atacarlos, adorarlos, 
venerarlos y matarlos hasta la extinción (Castaño-Uribe, 2016).

Cuando pensamos en los felinos de América, por una parte pensamos en 
animales emblemáticos característicos de las culturas prehispánicas, por 
representar poder y guerra, además de tener otras características místicas; sin 
embargo, en la actualidad, la actitud hacia los felinos es negativa particularmente 
en comunidades rurales, ya que han sido considerados como «peligrosos» o 
«dañinos», debido a que entran en conflicto con las personas, en especial con 
los ganaderos, esto a la depredación sobre el ganado ovino, porcino o bovino 
(Garrote, Rodríguez-Castellano, Trujillo & Mosquera-Guerra, 2016).

Históricamente cuando aparecieron, caballos, vacas, borregos y cerdos en 
el paisaje, la dinámica entre presa-depredador se modificó, lo que afecto la 
convivencia entre humanos-depredadores, debido a que los depredadores no 
distinguen una presa doméstica de una silvestre y al ser especies oportunistas 
cazan lo que tengan disponible en su hábitat (Rosas-Rosas et al., 2015). 
Debido a esta situación de caza (presa silvestre o domestica), el conflicto 
humano-depredador surge por el encuentro entre las actividades humanas y 
las actividades de los felinos.

Este conflicto se intensifica, ya que el ser humano caza de manera irracional 
a las presas naturales de los felinos y destina áreas para la agricultura y la 
ganadería deforestando parte del hábitat natural de los felinos. Los felinos 
atacan principalmente al ganado, debido a que en ocasiones los ganaderos 
no realizan un manejo adecuado de sus hatos, por lo cual el ganadero toma 
represalias contra el felino «problemático», teniendo como resultado la muerte 
del felino y por lo tanto la disminución en sus poblaciones. 

Ante tal panorama se han dado cambios relevantes en la forma de abordar el 
problema, uno de los más importantes es reconocer el papel ecológico de los 
felinos, partiendo de la percepción del conflicto hasta la resolución de éste. Se 
pueden implementar estrategias de coexistencia felinos-humanos, las cuales 
pueden ser enfocadas hacia el manejo de hatos ganaderos (Hoogesteijn & 
Hoogesteijn, 2014).

«La falta de presas 
naturales de las que 

se alimentan los 
felinos silvestres, 

puede ser un 
detonante para que 
los felinos ataquen 

al ganado; otro 
factor puede ser 
la alteración del 

hábitat para darle 
paso a extensiones 

de tierras dedicadas 
a la ganadería y 

agricultura»

Bravata (2019). Kuxulkab’, 25(52): 23-30| Convivencia felinos silvestres-humanos |

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n52.2921
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¿Por qué se da el ataque?
El jaguar ('P. onca') y el puma ('P. concolor') son los felinos 
más grandes del continente americano. Son ellos a quienes 
se les atribuye las muertes de ganado por ser capaces de 
matar a presas domésticas proporcionales o más grandes 
a su peso y tamaño; aunque prefieren las presas jóvenes, 
viejos o heridos.

La falta de presas naturales de las que se alimentan los 
felinos silvestres como el venado cola blanca, pecaríes, 
armadillos y tejones, puede ser un detonante para que 
los felinos ataquen al ganado; otro factor puede ser la 
alteración del hábitat para darle paso a extensiones de 
tierras dedicadas a la ganadería y agricultura. Factores 
como el aprendizaje de caza de los cachorros y la 
incapacidad de felinos heridos por cazar presas silvestres, 
también propician el ataque hacia el ganado, ya que no 
tienen la capacidad de luchar contra sus presas por lo que 
tiende a aumentar la depredación de animales domésticos, 
aumentando las pérdidas económicas de las comunidades 
(Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2005; Burgas, Amit & López, 
2014).

Sin embargo, estos factores no son exclusivos para 
propiciar el ataque hacia el ganado, se considera que el 
manejo ganadero también puede ser un factor detonante 
para el problema de la depredación, ya que la mayoría de 
los productores no aplican estrategias adecuadas (Peña-
Mondragón, Castillo, Hoogesteijn & Martínez-Meyer, 
2017).

Fotografía 1. Huella de jaguar ('Panthera onca'). Fotografía 2. Ocelote ('Leopardus pardalis').

Fotografía 3. Borrego muerto por un felino.

| Convivencia felinos silvestres-humanos |Bravata (2019). Kuxulkab’, 25(52): 23-30

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n52.2921
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La mayoría de los pequeños productores tiene un número de ganado propio o a «medias» (hay 
un segundo dueño), para ellos el tener cabezas de ganado representa una fuente de ahorro que 
ha pasado de generación en generación, por lo cual el hato no está destinado a la producción de 
animales para la venta de carne, más bien, es visto como una inversión que cuando el ganadero 
tiene una necesidad económica, como alguna enfermedad en la familia, tiene la opción de venderlo 
y obtener dinero de manera rápida.

El cuidado del hato ganadero es poco o casi nulo, la mayoría de los ganaderos aplica baños 
garrapaticidas en febrero y mayo (tiempo de la garrapata), desparasitantes cada tres o seis meses 
y vitaminas cuando el animal se encuentra muy flaco o para ayudarlo en la recuperación de 
alguna enfermedad. Además suelen dejar pastoreando al ganado en zonas boscosas haciéndolo 
vulnerable a la depredación por algún felino que ande merodeando la zona (Louette, Aguilar & 
Delcombel, 2001).

Para los productores que se dedican realmente a la producción de carne o leche, su hato es 
mucho mayor que el de un pequeño productor. Por lo cual el cuidado de los animales se intensifica 
evitando incluso las actividades que causan la depredación por parte de los felinos. Las pérdidas 
económicas en los hatos ganaderos, no necesariamente pueden darse por eventos de depredación; 
la muerte del ganado también es ocasionada por otras razones tales como enfermedades, preparto, 
mordeduras de serpientes, mordeduras de murciélagos, hurto o sequía.

Fotografía 4. Jaguar ('Panthera onca').

Bravata (2019). Kuxulkab’, 25(52): 23-30| Convivencia felinos silvestres-humanos |

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n52.2921
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Para los pequeños productores, el tener un evento de depredación por felinos puede implicar una 
pérdida significativa en la economía familiar, lo que incrementa la percepción negativa hacia estos 
animales favoreciendo la eliminación no solo de los felinos, si no de cualquier carnívoro de talla 
grande (García-Anleu, Ponce-Santizo, Rodas, Cabrera, McNab, Polisar & Lepe, 2016; Garrote et al., 
2016; Peña-Mondragón et al., 2017).

¿Qué se puede hacer?
Para evitar o al menos disminuir los ataques de felinos hacia el ganado, no hay una receta como 
tal; sin embargo, pueden llevarse a cabo medidas preventivas que, van desde el manejo de los 
animales, hasta el mejoramiento de los potreros. Estas medidas tienen que ser llevadas a cabo por 
los ganaderos o por un personal experto en el área.

Algunas de las medidas antidepredatorias hacia el ganado son, planificar las montas de ganado a 
una fecha específica del año en donde se puedan vigilar por tres-cuatro meses y no necesariamente 
todo el año; se recomienda que los becerros se resguarden en potreros seguros, al igual que las 
vacas que están a punto de parir o en zonas donde no haya vegetación natural.

La aplicación adecuada de un plan de salud que integre vacunas, desparasitantes y suplementos 
alimenticios, permitirá evitar animales enfermos y poco vulnerables a la depredación por parte de 
los felinos.

Fotografía 5. Puma ('Puma concolor').

| Convivencia felinos silvestres-humanos |Bravata (2019). Kuxulkab’, 25(52): 23-30

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n52.2921
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Se debe procurar encerrar a los animales de noche y 
se sugiere colocarles campanas a los sementales, para 
que hagan ruido y de esta manera alejen a los posibles 
depredadores. Algunas de estas medidas pueden tener 
un costo, principalmente la aplicación de vacunas, pero 
permitirán tener un mayor control ganadero que puede 
verse reflejado en la disminución de ataques por parte de 
los felinos hacia el ganado.

Otras medidas precautorias sugeridas es realizar 
adecuaciones a los potreros para evitar el ataque por 
felinos. Algunas pueden requerir poca inversión, tal como 
colocar alambre de púas o la construcción de encierros de 
madera donde puedan dormir los animales o cercar áreas 
boscosas si los animales se encuentran en terrenos con 
demasiada vegetación.

Algunas más adecuaciones hacia los potreros requieren 
de una mayor inversión económica como la instalación de 
cercos eléctricos, en donde se puede fusionar con el método 
de sistema de carreta, que es la rotación de ganado dentro 
del potrero (Oropeza, Núñez, Delgadillo, García, Servín 
& Manríquez, 2014; Corrales-Gutiérrez, Salom-Pérez & 
Hoogesteijn, 2016; Payán & Cabrera, 2016).

Si las medidas de control sugeridas son llevadas a cabo de 
forma periódica, los ataques de felinos u otros carnívoros 
al ganado disminuirán paulatinamente. Además de estas 
medidas ganaderas, otra estrategia para permitir la 
convivencia entre felinos-humanos, se puede dar a través 
de talleres de educación ambiental, principalmente a los 
ganaderos y a los ejidatarios que tienen sus parcelas cerca 
de las áreas boscosas o parches con vegetación para que 
ellos puedan entender los requerimientos ecológicos de 
estas especies y llevar a cabo acciones para que el felino 
pueda desplazarse cerca de parcelas con ganado sin tener 
problema alguno, logrando así una sana convivencia entre 
felinos silvestres y los humanos.
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