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R E S U M E N

Los registros históricos del venado temazate rojo (Mazama 
temama) y el margay (Leopardus wiedii) en el noreste de 
México, particularmente se limitaban al sur de Tamaulipas. Sin 
embargo, entre septiembre de 2020 y noviembre de 2021 se 
llevó a cabo un proyecto de monitoreo de mamíferos utilizando 
cámaras trampa en la porción sur de Altas Cumbres, Victoria, 
Tamaulipas. Se instalaron un total de cinco cámaras trampa 
georreferenciadas y establecidas cerca de sitios de pasos 
de fauna. Entre los mamíferos documentados, se destaca la 
presencia de M. temama y L. wiedii, ambos registrados por 
primera vez para la zona. La presencia de una pareja de 
venado temazate rojo aumenta el rango norte de la especie 
a unos 61.69 km. Mientras que, para margay, se amplía el 
registro norte con 61.80 km, y la población más noroccidental 
situada en Nuevo León a 47.09 km, siendo un eslabón clave 
entre estas poblaciones.
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A B S T R A C T 

Historical records of the red brocket deer (Mazama temama) and the margay (Leopardus 
wiedii) in northeastern Mexico, particularly were limited to the southern of Tamaulipas. However, 
between September 2020 and November 2021, a mammal monitoring project was carried out 
using camera traps in the southern portion of Altas Cumbres, Victoria, Tamaulipas. Five camera 
traps georeferenced were installed and established near wildlife crossing sites. Among the 
documented mammals, the presence of M. temama and L. wiedii stands out, both recorded for 
the first time in the area. The presence of a pair of red brocket deer increases the northern range 
of the species to about 61.69 km. While, for margay, the northern record is expanded to 61.80 
km, and the most northwestern population located in Nuevo Leon to 47.09 km, being a key link 
between these populations.

K E Y  W O R D S : Camera traps, distribution, mammals, first records, Tamaulipas.

Introducción

El Área Natural Protegida (NPA) Altas Cumbres se ubica en el centro-oeste del estado 
de Tamaulipas, abarcando los municipios de Victoria y Jaumave, prácticamente colindando 
con la capital del estado (POE, 2014). El área natural cuenta con una topografía diversa, que 
va desde los 450 a los 2,100 metros sobre el nivel del mar (masl), cubriendo una extensión de 
303,2785 km2. Constituye un significativo segmento de la subprovincia Gran Sierra Plegada 
dentro de la Sierra Madre Oriental, que incluye características notables como la Cuenca Alta 
del Río San Marcos, Arroyo de San Felipe, Sierra del Filo y La Melera. Esta amplia región se 
extiende sobre los municipios de Victoria y Jaumave, Tamaulipas (Almaguer-Sierra, 2005).

Entre septiembre de 2020 y noviembre de 2021 se realizó un proyecto de monitoreo de 
mamíferos en el NPA Altas Cumbres, mediante el uso de cámaras trampa. La implementación de 
esta técnica fue de gran ayuda para documentar varias especies en peligro de extinción, entre las 
que destacan dos especies que aún no habían sido registradas en esta Área Natural Protegida, 
el margay (L. wiedii) y el venado temazate rojo (M. temama).

El M. temama es la especie más pequeña de los cinco cérvidos que viven en México 
(Pérez-Solano et al., 2012). Se distribuye desde México, pasando por Costa Rica, Panamá 
hasta el norte de Sudamérica (norte de Colombia y Venezuela); preferentemente en bosques 
perennifolios altos y subperennifolios medianos, bosques nubosos e incluso bosques templados 
de pino-encino (Bello-Gutiérrez et al., 2010; Pérez-Solano et al., 2012). Aunque este venado es 



Hernández-Jasso et al., 2024. 

3Revista Bio Ciencias 11, e1543.                

ISSN 2007-3380

una especie que prefiere los bosques conservados (Branan & Marchinton, 1985), también se 
puede encontrar en sitios transformados como pequeños claros del bosque (Bello-Gutiérrez et 
al., 2004), barbechos y cultivos (Bodmer, 1989), siempre y cuando el bosque no esté totalmente 
perturbado (Álvarez del Toro, 1991).

En México, M. temama no está incluida en ninguna categoría de riesgo según la normativa 
ambiental vigente NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010). Sin embargo, hace apenas 
una década fue considerado un gran trofeo de caza por el Safari Club Internacional (SCI), 
entrando en el catálogo de trofeos del ‘Grand Slam de los ciervos’ (Villarreal et al., 2008). Aunado 
a esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en 2014 
la lista de especies prioritarias para la conservación en México, incluyendo a M. temama por 
su potencial como especie cinegética (Briceño-Méndez & Contreras-Moreno, 2020). La amplia 
distribución en el país abarca desde el sur de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán, pasando 
por la vertiente del Golfo de México (San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, hasta los estados de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) (Gallina, 2005). Sin 
embargo, actualmente la distribución está restringida a un área limitada en el Golfo de México 
debido al avance de la frontera agrícola (Villarreal et al., 2008). El límite norte de distribución 
de la especie quedó restringido al sur de Tamaulipas, con sus principales avistamientos en los 
municipios de Tula, Ocampo y Gómez Farías, estos dos últimos en la Reserva de la Biosfera El 
Cielo (Carrera-Treviño et al., 2018).

Por otro lado, el L. wiedii es un pequeño félido de hábitos de caza solitarios que captura a 
sus presas tanto en el suelo como en los árboles gracias a su capacidad de desplazarse a través 
del dosel (Morales-Delgado et al., 2021). Entre las presas registradas a lo largo de su distribución 
se incluyen anfibios, lagartos, roedores, ardillas y pequeños primates (de Oliveira-Calleia et al., 
2009). Se asocia comúnmente con bosques perennifolios, caducifolios tropicales y subtropicales 
conservados, que van desde el nivel del mar hasta los 1,000 masl, con pocos registros por 
encima de los 2,000 masl; aunque cada vez hay más evidencia de que puede persistir en sitios 
perturbados, en fragmentos de bosque sin alteración, mezclados con bosques degradados y 
vegetación secundaria (Aranda & Valenzuela-Galván, 2015; Valenzuela-Galván et al., 2013).

En México se desconoce el tamaño de la población de L. wiedii, la cual puede estar 
disminuyendo continuamente (Morales-Delgado et al., 2021), por lo que se ha incluido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de especies en peligro 
de extinción (SEMARNAT, 2010). Este felino se asocia principalmente con bosques tropicales 
perennifolios, bosques subperennifolios, manglares y bosques nubosos del Pacífico desde 
Sonora hasta Chiapas y toda la vertiente del Golfo de México (Aranda, 2005; Botello et al., 2006). 

El objetivo de este trabajo fue reportar la extensión más septentrional de la distribución del 
venado temazate rojo y el margay en Tamaulipas.
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Material y Métodos

El estudio se realizó en el estado de Tamaulipas, dentro de la subprovincia Gran Sierra 
Plegada de la Sierra Madre Oriental (Almaguer-Sierra, 2005). Esta área comprende una asociación 
ecológica de bosque de encino con elementos de palmar por Celtis iguanaea, Sabal mexicana, 
Sapindus sp., Commelina sp., Centrosema sp. y Pteris vittata. El área de estudio comprende 
el sur del Área Natural Protegida Altas Cumbres, a sólo 3.5 km al norte de la comunidad Altas 
Cumbres (próximo a la carretera estatal 126 Ciudad Victoria – Tula, iniciando a un lado del punto 
conocido como túnel ‘Cerro Agujerado’ (POE, 2014).

A pesar de los esfuerzos de protección y conservación, ha habido un aumento de las 
actividades antrópicas en la zona, principalmente la extracción minera y nuevos asentamientos 
humanos. Se desconocía si estas actividades estaban afectando la fauna, por lo que desde el  
2 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021 (1820 noches-trampa), se inició el proyecto 
para monitorear mamíferos medianos y grandes en el sur del NPA Altas Cumbres.

Se establecieron cuatro estaciones de muestreo georreferenciadas simples, cada una 
equipada con una cámara, excepto la primera estación que utilizó dos dispositivos. La primera 
estación (CTN1MAM) se colocó en un abrevadero artificial para vida silvestre que se encuentra 
en el NPA a 992 masl en un punto con coordenadas 23°37.917’ N, 99°11.657’ W, a sólo 300 m  
al este del área conocida como el Túnel ‘Cerro Agujerado’. A partir de ese punto se establecieron 
las siguientes estaciones (CTN2MAM a 971 masl en 23°38.002’ N, 99°11.574’ W; CTN3MAM a 
977 masl en 23°38.072’ N, 99°11.480’ W; y CTN4MAM a 991 masl en 23°38.157’ N, 99°11.366’ 
W) en un transecto lineal de 1.2 km, cada estación separada por 300 m de distancia entre sí. La 
selección del transecto se realizó buscando corredores y senderos que evidenciaran el paso de 
fauna con base en los criterios establecidos por Aranda-Sánchez (2012). Se utilizaron cámaras 
trampa de los modelos MixMart® y HCO Scoutguard®; estos se colocaron sobre troncos de 
árboles, a una altura entre 43 y 48 cm del suelo. Las cámaras trampa operaron continuamente 
durante todo el período de muestreo y fueron revisadas cada tres meses. Fueron configuradas 
para grabar videos de 10 segundos y tomar una fotografía cuando los activa un animal, con un 
alcance objetivo de 1.5 a 3.3 m. Las cámaras se configuraron en niveles de sensibilidad medios 
y el intervalo entre fotografías se programó en 5 s; no se utilizaron cebos durante el muestreo.

Resultados y Discusión

Durante el período de muestreo, las cámaras trampa registraron la presencia de varios 
mamíferos medianos que son comunes en Altas Cumbres, como Urocyon cinereoargenteus, 
Odocoileus virginianus, Nasua narica, entre otros. Sin embargo, los taxones que llamaron la 
atención por ser registrados por primera vez en la región fueron M. temama y L. wiedii; estas 
identificaciones se realizaron a nivel de especie utilizando literatura especializada (Aranda-Sánchez, 
2012; Ceballos, 2014). Para M. temama se tomó en cuenta su tono marrón rojizo, cuerpo esbelto, 
orejas grandes y astas en el caso de los machos. Por otro lado, para el margay, se consideró su 
tamaño mediano, coloración, manchas alargadas en el cuello, y cola proporcionalmente larga.
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El 3 de mayo de 2021, M. temama se documentó por primera vez en el NPA Altas Cumbres, 
ampliando el rango conocido hacia el norte (Figura 1). La estación de la cámara CTN1MAM 
capturó la presencia de una hembra adulta de M. temama en tres ocasiones ese mismo día. El 
primer registro fue a las 00:18 h, seguido por una segunda imagen a las 00:22 h y una tercera a 
las 00:28 h. Al día siguiente (4 de mayo), la misma estación registró la presencia de otra hembra 
adulta de M. temama; dado que estas son fotografías consecutivas separadas por más de  
24 horas, se pueden considerar como eventos independientes, lo que lleva a la conclusión de 
que representan al mismo individuo (O’Brien et al., 2003). El primer registro de ese día ocurrió a 
las 03:27 h, seguido por un segundo a las 03:28 h. Una observación particularmente destacada 
desde el punto de vista biológico tuvo lugar el 30 de octubre de 2020. La estación CTN1MAM 
registró dos especímenes adultos a las 05:08 h, siendo que uno de ellos presentaba astas, lo 
que indica dimorfismo sexual, sugiriendo que es una pareja reproductora (Aranda, 2000).

Figura 1. Mapa de nuevos registros, registros de investigación, registros históricos 
y distribución potencial de Mazama temama en el Área Natural Protegida Altas 

Cumbres, Victoria, Tamaulipas. 

Fuente: Del Río-García et al., 2020; GBIF, 2023a; Ochoa-Espinoza et al., 2023; Sánchez-Cordero et al., 2020.
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En la noche del 2 de octubre de 2020, a las 00:04 h, la estación CTN2MAM realizó el 
primer registro fotográfico de L. wiedii en el NPA Altas Cumbres, ampliando su distribución en 
Tamaulipas (Figura 2). La imagen muestra un ejemplar del lado posterior que, a juzgar por 
su tamaño y la presencia de testículos, es un macho adulto; el margay puede diferenciarse 
fácilmente de otros felinos, como el ocelote, debido a su cola proporcionalmente larga (Eisenberg, 
1989). Un segundo avistamiento tuvo lugar un mes después, el 6 de noviembre de 2020, a 
las 22:21 h, cuando la estación CTN3MAM registró un margay adulto, que se desplazaba en 
dirección opuesta. El tercer avistamiento ocurrió en el mismo sitio, el 18 de junio de 2021, 
cuando la cámara registró la presencia de un margay adulto a las 04:35 h (Figura 3). No es 
posible confirmar si se trata del mismo individuo basándose en el patrón de manchas, ya que 
las tomas capturan al animal en ángulos que no permiten comparaciones inequívocas (Di Bitetti 
et al., 2006). 

Figura 2. Mapa de nuevos registros, registros de investigación, registros históricos 
y distribución potencial de Leopardus wiedii en el Área Natural Protegida Altas 

Cumbres, Victoria, Tamaulipas. 

Fuente: GBIF, 2023b; Lavariega & Briones-Salas, 2019; Martínez-Calderas et al., 2012; Ochoa-Espinoza et al., 
2023; Peña-Mondragón & De La Peña-Cuéllar, 2017.
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Figura 3. Primeros registros fotográficos de Leopardus wiedii y Mazama temama 
en el NPA Altas Cumbres: 

1) Imagen de un venado temazate rojo registrado el 4 de mayo en la estación CTN1MAM; 2) Fotografía de 
dos venados temazate rojo en el NPA Altas Cumbres; 3) Fotografía de un margay macho el 2 de octubre en el 

CTN2MAM; 4) Imagen de margay registrada el 18 de junio en el CTN3MAM. 
Fuente: propia.

Anteriormente, la distribución de estas especies se limitaba a un área restringida en el 
Golfo de México debido al avance agrícola (Villarreal et al., 2008). Es notable que en el NPA Altas 
Cumbres no se encuentran registros documentados de estas especies en el inventario taxonómico 
del programa de manejo de dicha área (GET-IEA-UAT, 2014). El límite norte de la distribución de 
ambas especies solía estar confinado a la región sur de Tamaulipas, con registros reportados 
dentro de la Reserva de la Biosfera El Cielo (Carrera-Treviño et al., 2018; Carvajal et al., 2012; 
Ochoa-Espinoza et al., 2023), ampliando sus distribuciones conocidas en aproximadamente 61 
km con respecto a los registros anteriores.
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El límite norte de la distribución de M. temama se conocía por su presencia al sur de 
Tamaulipas, con principales avistamientos en la Reserva de la Biosfera El Cielo (Carrera-Treviño 
et al., 2018; Ochoa-Espinoza et al., 2023; Vargas-Contreras & Hernández-Huerta, 2001), junto 
con registros adyacentes en San Luis Potosí (Del Río-García et al., 2020; Rivera-Corona & Sobal-
Méndez, 2007) y Veracruz (Salazar-Ortiz et al., 2022). Los registros de M. temama contribuyen a 
expandir el conocimiento sobre la biología de la especie, ya que se documentó una pareja (hembra 
y macho) en noviembre de 2021, coincidiendo justo en el segundo pico y el más pronunciado 
de la temporada de lluvias en la región. Mientras que los otros registros fueron de ejemplares 
solitarios en la temporada seca (Ochoa-Espinoza et al., 2023).

Al igual que la presencia de M. temama, la presencia de L. wiedii ha sido documentada 
en la Reserva de la Biosfera El Cielo, considerando esta localidad como el límite norte de la 
distribución en el estado. Los estudios registrados han documentado su presencia en ecosistemas 
conservados (Carrera-Treviño et al., 2018; González-Yáñez, 2022; Martínez-González, 2023; 
Mendoza-Gutiérrez, 2023; Vargas-Contreras & Hernández-Huerta, 2001). Sin embargo, el nuevo 
registro amplía la distribución norte de L. wiedii en el estado en aproximadamente 62 km desde el 
registro anterior (Carvajal et al., 2012) y alrededor de 47 km desde el registro más al noreste en 
Aramberri, Nuevo León (Peña-Mondragón & De la Peña-Cuéllar, 2017).

A pesar de la presencia de taxones domésticos (vacas, caballos, cerdos, perros y gatos) 
que tienen un impacto directo dentro del NPA Altas Cumbres, se documentó la presencia de M. 
temama y L. wiedii, lo cual puede atribuirse a la plasticidad de las especies para adaptarse a 
sitios con vegetación secundaria y cultivos ubicados cerca de fragmentos de vegetación mejor 
conservada (Bello-Gutiérrez et al., 2010; Vera-García et al., 2023).

Conclusiones

Estos primeros registros de M. temama y L. wiedii en el NPA Altas Cumbres amplían sus 
distribuciones conocidas hacia el norte en al menos 61.69 km y 61.80 km, respectivamente, con 
respecto al registro anterior en la Reserva de la Biosfera El Cielo; y en relación con la población 
más al noreste ubicada en Aramberri, se extiende en 47.09 km para L. wiedii. Esta área resulta 
ser crucial para la conservación de estas especies en la Sierra Madre Oriental, sirviendo como 
una conexión entre las poblaciones del sur de Tamaulipas y Nuevo León.
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