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Editorial

Estimados lectores:

E n este número 50 (septiembre-diciembre, 2018) de Kuxulkab', se presentan cuatro 
interesantes artículos, principalmente y en su mayoría, relacionados a temas importantes 
dirigidos al estudio del impacto ambiental, el cambio climático y la interacción faunística. 

A continuación, brindamos una corta reseña sobre las aportaciones expuestas en este número de 
la revista.

«Calidad del aire en la cafetería principal de la División Académica de Ciencias Biológicas-UJAT»; 
aportación donde se hace mención sobre las concentraciones de los contaminante, el impacto 
en la salud y como puede esto afectar el rendimiento de los estudiantes.

«Impactos ambientales de la energía eólica»; en dicho documento se analizan los efectos negativos 
respecto al aprovechamiento de la energía eólica, sobre todo si las instalaciones no se planean  
con una visión sustentable hacia su entorno.

«Estudio de las interacciones humano-fauna silvestre en Tabasco»; escrito donde se expone, de forma 
general, el estudio de las interacciones humano-fauna, haciendo alusión a la falta de trabajos 
enfocados a tal problema pero desde una perspectiva socioambiental.

«8vo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, sede Península»; material donde se 
describe las características de dicho evento realizado a nivel nacional, en este caso, teniendo 
la representatividad local la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a través de la 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol).

Siempre es grato tener la oportunidad de reconocer el interés de la comunidad en considerarnos como 
un espacio para compartir sus resultados, reflexiones e ideas, siendo objetivos al fortalecimiento de 
la divulgación científica. Además, este trabajo solo es posible gracias a la labor de los profesores e 
investigadores que nos apoyan en la revisión y dictamen del material que nos hacen llegar, con el 
fin de garantizar la calidad de nuestra revista. De la misma forma reiteramos el agradecimiento al 
grupo editorial, su apoyo profesional es lo que nos permite mantener nuestra publicación.

Cabe señalar, que con más de dos décadas del decidido impulso que las autoridades de la División 
Académica de Ciencias Biológicas dan a Kuxulkab', ratificamos nuestra invitación a utilizar esta 
plataforma de divulgación para compartir la información que, desde cada una de sus áreas de 
trabajo generan día a día.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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(2018). Estudio de las interacciones humano-fauna silvestre en Tabasco. 
Kuxulkab’, 24(50): 23-30, septiembre-diciembre. DOI: https://doi.
org/10.19136/kuxulkab.a24n50.2770

Resumen
En México el estudio de las interacciones humano-fauna 
silvestre se ha enfocado en cuantificar los daños que generan 
ciertos grupos de vertebrados silvestres a las actividades 
ganaderas y agrícolas del país. En el norte de México, el 
estudio de estas interacciones se ha centrado principalmente 
en los carnívoros que afectan a la ganadería, mientras que, 
en el sureste, los estudios se han enfocado en los daños 
ocasionados por aves y mamíferos a distintos cultivos de 
temporal. Un aspecto que comparten la mayoría de los 
estudios realizados en México, es que pocos han abordado el 
problema desde una perspectiva socio ambiental, el cual es un 
elemento clave para el manejo del conflicto.

Palabras clave: Perspectiva socioambiental; Conflicto; 
Animal silvestre; Tabasco.

Abstract
In Mexico, the study of human-wildlife interactions has 
focused on quantifying the damage caused by certain groups 
of wild vertebrates to livestock and agricultural activities 
in the country. In northern of Mexico, the study of these 
interactions has focused mainly on carnivores that affect 
livestock, while in the southeast, the studies have focused on 
damage caused by birds and mammals to different crops. One 
aspect shared by most of the studies conducted in Mexico is 
that few of them have approached the problem from a socio-
environmental perspective, which is a key element in the 
conflict management.

Keywords: Socioenvironmental perspective; Conflict; Wild 
animal; Tabasco.

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

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

DOI: https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a24n50.2770
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L as interacciones humano-fauna silvestre (HFS) han estado presente 
desde el comienzo de la humanidad (Monge, 2007), y estás han sido 

de dos tipos: positivas y negativas. La primera de ellas (positiva) es cuando 
la actividades de una de las partes beneficia a la otra, como en el caso de los 
murciélagos, quienes consumen toneladas de mosquitos por las noches (control 
biológico), evitando así la propagación de enfermedades (Gándara, Correa & 
Hernández, 2006). En cuanto a las interacciones negativas, estas surgen 
cuando las actividades de una afectan a la otra;,y se da en dos sentidos, que 
las actividades del hombre afectan a la fauna o que las actividades de la fauna 
afectan al ser humano; cuando esto último sucede, se denomina «conflicto» 
(Treves, 2007).

Los conflictos seres humanos-fauna silvestre se han visto favorecidos por 
el crecimiento urbano y la creación de tierras agrícolas próximas a las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) o zonas de vegetación natural, en donde la fauna 
silvestre tiende a interactuar con mayor frecuencia con el hombre (Landan, 
2014). En años recientes los conflictos HFS se han convertido en una de las 
principales amenazas para la conservación de muchas especies (Castañeda, 
2012), debido a que los conflictos adoptan diversas formas que van desde 
la pérdida de vidas humanas, hasta la competencia por los recursos (Carrillo, 
2013).

Esta situación genera en el hombre percepciones y actitudes negativas que 
influyen en su tolerancia hacia la fauna silvestre (Hill, 2004). El grado de 
tolerancia hacia la fauna silvestre puede verse influido por diversos factores 
como son la magnitud de los daños generados por la fauna, el historial del 
conflicto, la frecuencia de los daños, y los diversos factores socio-culturales que 
rigen el comportamiento del hombre (figura 1), (Treves, 2007; Dickman, 2010). 
Es por ello que en el estudio de los conflictos humanos-fauna silvestre, conocer 
y entender las percepciones es uno de los primeros pasos para el éxito en las 
acciones de conservación (Hill, 2004).

La situación de los conflictos en México
En México el estudio de los conflictos humano-fauna silvestre (HFS) se ha 
centrado en carnívoros, quienes generan pérdidas económicas a la ganadería 
ovina, caprina y aves de traspatio. Entre los principales depredadores se 
encuentran el jaguar ('Panthera onca'), el puma ('Puma concolor'), el oso negro 
('Ursus americanus'), el coyote ('Canis latrans'), el gato montés ('Lynx rufus') 
y la zorra gris ('Urocyon cinereoargenteus'); todos ellos percibidos como una 
amenaza por los productores de ganado (Peña-Mondragón & Castillo; 2013).

Algunos autores como Hernández-Saint Martin (2009), Peña-Mondragón & 
Castillo (2013), Amador-Alcalá, Naranjo & Jiménez-Ferrer (2013); han estimado 
que en promedio las pérdidas generadas por los carnívoros, los últimos 20 años, 
ascienden a $ 736,910.66 dólares. Según Peña-Mondragón y colaboradores 
(2017), los ataques se han visto favorecidos por malas prácticas de manejo 
ganadero, como permitir el pastoreo libre, dentro o próximo a áreas boscosas y 
dejar que el ganado beba agua en zonas ribereñas.

«En el sureste 
mexicano el estudio 

de los conflictos 
(humano-fauna 
silvestre) se ha 

centrado en 
cuantificar los 

daños generados 
-principalmente- 
a la ganadería y 

agricultura (maíz, 
frijol, plantaciones 

de coco, frutos y 
aves de traspatio)»

Heredia et al., (2018). Kuxulkab’, 24(50): 23-30| Estudio de las interacciones humano-fauna silvestre en Tabasco |

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a24n50.2770
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En el sureste mexicano, el estudio de los conflictos 
se ha centrado en cuantificar los daños generados 
a la ganadería y la agricultura. En Yucatán, se ha 
reportado la depredación de ganado (ovino y bovino) 
por jaguares, la cual ha causado pérdidas económicas 
en promedio de $ 11,664.36 dólares (Hernández-
Saint, 2009).

Por otro lado, en Chiapas, Campeche, Oaxaca y 
Tabasco se han reportado daños a la agricultura por 
vertebrados silvestres, quienes en promedio han 
generado pérdidas de hasta un 20.6 % de la producción 
del maíz ('Zea mays'), lo que equivale a $ 52.54 dólares 
por cosecha (Lira, 2006; Romero-Balderas,  Naranjo, 
Morales & Nigh, 2006; Gallegos-Peña, Bello-Gutiérrez 
& De la Cruz, 2010; Can-Hernández, 2017; Serrano-
MacGregor, 2017). De igual manera se ha reportado 
en Campeche y Tabasco daños que, en promedio, 
representan el 11.5 % de la producción del frijol 
('Phaseolus vulgaris'). Sin embargo, ninguna de estas 
investigaciones han evaluado el problema desde un 
enfoque socio-ambiental (Méndez-Izquierdo, 2005; 
Serrano-MacGregor, 2017).

Figura 1. Factores individuales y sociales que pueden dar forma a los puntos de vista hacia los carnívoros y cualquier 
daño causado y por lo tanto el comportamiento hacia los carnívoros (Dickman, Marchini & Manfredo, 2013).

El estudio de los conflictos en el Estado
En Tabasco, las investigaciones sobre los conflictos 
humano-fauna silvestre (HFS) se han enfocado en 
cuantificar los daños generados por la fauna silvestre 
a los cultivos de maíz, frijol y plantaciones de coco 
('Cocus nicifera'); (Méndez-Izquierdo, 2005; Gallegos 
et al., 2010; Hidalgo, Jiménez Domínguez & Bello, 
2012; Can-Hernández, 2017; Rodríguez-Calderon, 
Contreras-Moreno, Segura-Berttolini, Bautista-
Ramírez & Jesús Espinosa, 2018); (figura 2).

El estudio más reciente realizado en el estado de 
Tabasco, estuvo basado en encuestas hechas en 
dos localidades del municipio de Balancán, y en el 
cual, se reportan 20 especies de fauna silvestre y 
doméstica que afectan a las diferentes actividades 
productivas que se realizan en la región. En estos 
estudios se reportaron que los daños son ocasionados 
principalmente por aves y mamíferos.

De acuerdo con Can-Hernández, (2017), las aves son 
el grupo de vertebrados más dañino para la producción 
del maíz.

| Estudio de las interacciones humano-fauna silvestre en Tabasco |Heredia et al., (2018). Kuxulkab’, 24(50): 23-30

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a24n50.2770
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Aunado a ello, según Gallegos y colaboradores (2010) 
& Can-Hernández (2017), las pérdidas generadas por 
la fauna silvestre representan pérdidas que equivalen 
en promedio al 30.8 % de la producción del maíz, lo cual 
equivale a $57.54 dólares por cosecha. En relación a los 
cultivos de frijol, Méndez-Izquierdo, (2005) reportó que la 
fauna silvestre genera daños que, en promedio, representan 
el 8.1 % de la producción de este cultivo, más no cuantificó 
las pérdidas económicas. En las plantaciones de coco sólo 
se realizó un diagnóstico de las poblaciones de ardillas y de 
las posibles medidas de mitigación (Hidalgo et al., 2012).

En Tabasco se ha demostrado que los daños generados por 
la fauna silvestre son bajos comparados con los reportados 
en otros Estados (Romero-Balderas et al., 2006; Serrano-
MacGregor, 2017). De acuerdo con la literatura, se tiene una 
lista de las 17 especies de aves y mamíferos que han sido 
reportadas como perjudiciales para los cultivos de maíz, frijol, 
y coco en Tabasco (Gallegos et al., 2010; Can-Hernández, 
2017; Rodríguez-Calderon et al., 2018); (cuadro 1). En los 
cultivos de maíz se tiene el reporte de siete especies de aves 
pertenecientes a cinco Ordenes y cinco Familias, entre ellas 
destaca la pea ('Psilhrinus morio') como la especie más 
dañina.

Figura 2. Reportes de las interacciones humano-fauna silvestre-cultivos en el Sur de México dentro y fuera de Áreas Naturales 
Protegidas (Méndez-Izquierdo, 2005; Romero-Balderas et al., 2006; Gallegos-Peña et al., 2010; Hidalgo et al., 2012; Can-Hernández, 
2017; Serrano-Mac-Gregor, 2017). Elaboró: Elías José Gordillo Chávez.

Heredia et al., (2018). Kuxulkab’, 24(50): 23-30| Estudio de las interacciones humano-fauna silvestre en Tabasco |

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a24n50.2770
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Cultivo Grupo Especies: nombre común (nombre científico) Método de control

Maíz Aves Pea (Psilhrinus morio) Colocar jabón alrededor del cultivo (M, A).

Zanate (Quiscalus mexicanus) Colocar objetos para que suenen con el aire (M, A).

Tordo (Dives dives) Usar tronadores (M, A).

Loros (Amazona albifrons) Aplicar perfume en las orillas del cultivo (M).

Loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) Realizar disparos al aire (A, M).

Cheje (Melanerpues aurifrons) Espantapájaros (A).

Pijul (Crotophaga sulcirostris) Colocar cintas de casete alrededor del cultivo (A, M).

Chachalaca (Ortalis vetula) Colocar mantas de color rojo (A, M).

Mamíferos Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

Coatí (Nasua narica)

Ratones (Orthogeomys sp, Peromyscus sp)

Tepezcuintle (Cuniculus paca)

Puerco de monte (Pecari tajacu)

Hombre (Homo sapiens)

Mapache (Procyon lotor)

Frijol Mamíferos Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) Cuidar el cultivo de día y noche (M, A) 
Visitar diario el cultivo (M, A)

Cabrito (Mazama americana)

Conejos (Syilvagus sp)

Coco Mamíferos Ardillas (Sciurus aureogaster) Caza con armas de fuego (A, M)
Colocar cebos con veneno  (A, M)

Ganadería Mamíferos Coyote (Canis latrans)

Frutos de 
traspatio

Mamíferos Conejo (Sylvilagus sp) Sin datos

Coatí (Nasua narica) Sin datos

Ardilla (Sciurus sp) Sin datos

Mono saraguato (Alouatta pigra) Sin datos

Aves de 
traspatio

Aves Gavilán (Buteo magnirrostris) Control letal

Agricultura Cotorras (Amazona albifrons) Sin datos

Pea (Psilorhinus morio)

Paloma (Zenaida asiatica)

Zanate (Quiscalus mexicanus)

Sporophila sp

Fuente: Gallegos-Peña et al., 2010; Hidalgo et al., 2012; Rodríguez-Calderon et al., 2018.

Cuadro 1. Métodos de control utilizados por los agricultores en Tabasco, para disminuir los daños ocasionados por aves (A) y 
mamíferos (M) a los cultivos.
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También se han registrado siete especies de mamíferos pertenecientes a cuatro Ordenes y seis Familias, 
entre los cuales destaca el mapache ('Procyon lotor') como la especie más dañina (Gallegos et al., 
2010; Can-Hernández, 2017).En relación a los cultivos de frijol se han registrado tres especies de 
mamíferos pertenecientes a dos Ordenes y dos Familias (Méndez-Izquierdo, 2005), siendo el venado 
cola blanca ('Odocoileus virginianus') la especie considerada como la  más dañina. En las plantaciones 
coco, sólo se tienen reportes de la ardilla ('Sciurus aureogaster') como la única especie perjudicial para 
este cultivo (Hidalgo et al., 2012).

En respuesta a los daños generados por la fauna silvestre en los diversos cultivos del Estado, los 
agricultores han buscado diferentes formas de reducirlos, en donde el uso de espantapájaros, 
reproducción de sonidos a través de cintas de casete (cassette compacto o cassette), tronadores 
(pirotecnia), olores, perros, rifles y veneno son las principales medidas para combatir el problema 
(cuadro 1). Lo cual pone en evidencia la poca tolerancia hacia las especies que frecuentan los cultivos. 
Sin embargo, ninguno de los trabajos realizados en Tabasco han abordado la problemática desde un 
enfoque socio-ecológico, en donde el trabajo de forma conjunta, entre agricultores y manejadores de 
vida silvestre, sea un primer paso para el desarrollo de una iniciativa de conservación para la fauna 
silvestre (Hill, 2004).

Comentarios finales 
Los trabajos realizados en México señalan que el estudio de los conflictos humano-fauna silvestre 
(HFS) se han enfocado en cuantificar los daños generados por vertebrados silvestres a las actividades 
de producción, y que pocos han sido los que han considerados las percepciones y actitudes de los 
afectados (Peña-Mondragón, Castillo, Hoogesteijn & Martínez-Meyer, 2017).

En el caso de Tabasco, los estudios se han centrado en identificar a las especies causantes de daños y 
en cuantificar las pérdidas en diversos cultivos (Méndez-Izquierdo, 2005; Gallegos et al., 2010; Can-
Hernández, 2017).

(2018). Fuente: pixabay.com
https://pixabay.com/es/photos/jaguar-caro-puesta-del-sol-654846/
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