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R E S U M E N

Los depredadores tope son esenciales en los ecosistemas y su ausencia 
puede desencadenar cascadas tróficas. En Punta de Mita, Nayarit, México, 
la urbanización turística, ganadería e infraestructura vial amenazan la 
presencia del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). De 
abril a junio de 2023, se colocaron 36 cámaras trampa para determinar la 
presencia y abundancia relativa de jaguar y puma en un área rodeada por 
carreteras y sometida a intensa perturbación humana. Con un esfuerzo de 
muestreo de 1,291 días-trampa, se obtuvieron 1,975 registros fotográficos 
independientes. Se registraron un total de 11 especies de mamíferos 
silvestres medianos y grandes. Las especies más abundantes fueron el 
coatí (Nasua narica) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 
No se obtuvieron registros de jaguar ni de puma, lo cual podría estar 
relacionado con la pérdida y fragmentación del hábitat, como consecuencia 
de las actividades ganaderas y la presencia de carreteras, así como con 
la dificultad de detección por sus bajas densidades. El coatí, el pecarí de 
collar y el mapache fueron más abundantes que en otras investigaciones 
donde se registraron grandes depredadores. Se resalta la necesidad de 
estudios a largo plazo para comprender los efectos de la falta de grandes 
depredadores en ecosistemas fragmentados.
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depredadores tope, diversidad, fragmentación del hábitat, mamíferos, Nayarit, 
presas.
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A B S T R A C T 

Top predators are essential for ecosystems, and their absence can trigger trophic cascades. 
In Punta de Mita, Nayarit, Mexico, tourist urbanization, livestock farming, and road infrastructure 
threaten the presence of the jaguar (Panthera onca) and the puma (Puma concolor). From April 
to June 2023, 36 camera traps were set up to determine the presence and relative abundance of 
jaguar and puma in an area surrounded by roads and subject to intense human disturbance. With 
a sampling effort of 1,291 trap-days, 1,975 independent photographic records were obtained. A 
total of 11 species of medium and large wild mammals were recorded. The most abundant species 
were the coati (Nasua narica) and the white-tailed deer (Odocoileus virginianus). No records of 
jaguars or pumas were obtained, which could be related to habitat loss and fragmentation due 
to livestock activities and road presence, as well as detection difficulties caused by their low 
densities. The coati, collared peccary, and raccoon were more abundant than in other studies 
where large predators were recorded. This highlights the need for long-term studies to understand 
the effects of the absence of large predators in fragmented ecosystems.

K E Y  W O R D S :  Apex predators, camera traps, diversity, habitat fragmentation, mammals, 
Nayarit, prey, relative abundance.

Introducción

Los depredadores tope desempeñan una función crucial en la configuración de la 
dinámica de la mayoría de los ecosistemas, regulando poblaciones de presas, equilibrando 
la cadena trófica, y previniendo efectos ecológicos en cascada (Di Bitetti, 2008; Ordiz et al., 
2013; Burgos et al., 2023). Tienen un papel fundamental en los esfuerzos de conservación, y 
muchas especies se utilizan como “bandera” para obtener financiamiento para la conservación 
de la biodiversidad y hábitats claves (Rumiz, 2010; Macdonald et al., 2017), y como especies 
“sombrilla” para preservar ecosistemas completos (Rumiz, 2010; Di Minin et al., 2016). A pesar 
de su importancia, los depredadores tope enfrentan amenazas significativas como la pérdida de 
hábitat, disminución de sus presas y caza directa, lo que provoca el declive de sus poblaciones 
(Ripple et al., 2014; Di Minin et al., 2016).  Los grandes carnívoros requieren territorios grandes y 
dependen de poblaciones robustas de presas para su sustento (Di Bitetti, 2008; Ripple et al., 2014; 
Jędrzejewski et al., 2017), siendo especies más susceptibles a la degradación y fragmentación del 
hábitat (Di Minin et al., 2016). Además, son señalados como especies indicadoras de la calidad 
de su hábitat (Crooks, 2002; Benchimol, 2016; Botero-Cañola et al., 2018); su ausencia puede 
provocar un crecimiento descontrolado de las poblaciones de herbívoros, aumentando la presión 
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de herbivoría sobre la vegetación. Esta sobreexplotación de vegetación altera el hábitat y reduce 
la disponibilidad de recursos para otras especies, lo que desencadena una serie de impactos a 
nivel del paisaje, incluyendo cambios en la estructura y uso del hábitat, y la disminución de la 
biodiversidad (Di Bitetti, 2008; Beschta & Ripple, 2009; 2010; Estes et al., 2011; Ripple & Beschta, 
2012; Ripple et al., 2014; Wallach et al., 2015).

La pérdida de depredadores tope puede desencadenar efectos complejos conocidos 
como cascadas tróficas (Di Bitetti, 2008; Rumiz, 2010; Ordiz et al., 2013; Ripple et al., 2014). 
Por un lado, los mesodepredadores (depredadores intermedios que se alimentan de herbívoros 
pequeños; Di Bitetti, 2008) pueden aumentar en número al desaparecer el control indirecto que 
los depredadores tope ejercen sobre ellos, lo que genera una mayor presión sobre sus propias 
presas, ocasionando su disminución o extinción local (Prugh et al., 2009). Por otro lado, las presas 
directas de los depredadores tope tienden a incrementar sus poblaciones debido a la reducción 
en la presión de depredación (Pérez-Irineo & Santos-Moreno, 2015; Amaya, 2020; Burgos et al., 
2023), ambos procesos afectan de manera significativa el equilibrio de los ecosistemas. Este 
fenómeno se ha observado en regiones de África, Australia, Europa Occidental, y Norte América, 
tras la desaparición de los leones (Panthera leo), leopardos (Panthera pardus), dingos (Canis 
dingo), lince euroasiático (Lynx lynx), lobo gris (Canis lupus), oso grizzly (Ursus arctos) y puma 
(Puma concolor) (Estes et al., 2011; Ripple et al., 2014).

El jaguar en México se encuentra en parte de su distribución histórica, desde Sonora y 
Tamaulipas hasta Chiapas y la Península de Yucatán, abarcando las planicies costeras del Golfo 
de México y el Pacífico (Ceballos et al., 2021). En el occidente de México el jaguar se encuentra 
mejor representado en las selvas de Nayarit y Jalisco (Núñez, 2007). En el Estado de Nayarit, 
la presencia del jaguar (Panthera onca) y del puma (Puma concolor) ha sido bien documentada 
(Ramírez-Silva et al., 2015; CONANP, 2016; Figel et al., 2016; Illescas, 2019; Medina-Gutiérrez 
& Ramírez-Silva, 2019; Guzmán-Báez, 2021; Núñez, 2021; Tejeda, 2021; Cortés, 2022; Luja et 
al., 2022). Estudios de fototrampeo realizados en el cerro de San Juan (Tejeda, 2021), Sierra 
de Vallejo (Cortés, 2022), corredor Marismas-San Juan (Guzmán-Báez, 2021) utilizando la 
metodología estándar del Censo Nacional del Jaguar (CENJAGUAR) (Chávez et al., 2013), han 
registrado que ambos felinos se distribuyen ampliamente en el estado, debido a que aún cuentan 
con hábitat suficiente y una base constante de presas silvestres entre las que destacan el pecarí 
de collar (Dycotiles tajacu), coatí (Nasua narica) y el mapache (Procyon lotor) (Guzmán-Báez, 
2021; Tejeda, 2021; Cortés, 2022). Una de las zonas que no se había trabajado antes es Punta 
de Mita, al sur del estado entre los límites de Nayarit y Jalisco. Esta región presenta un ritmo 
acelerado de urbanización turística, producción ganadera (lo que genera conflictos con grandes 
depredadores) y de infraestructura. A este respecto, recientemente se puso en funcionamiento 
la carretera Las Varas-Puerto Vallarta la cual, junto a la carretera federal 200, corren paralelas 
una a la otra con separaciones de entre 500 m y 3 km en algunos tramos. Como consecuencia 
de lo anterior, se plantea la hipótesis de que las presiones acumulativas de actividades humanas 
(cacería, ganadería, y actividad turística) están modificando la diversidad y abundancia de 
mamíferos medianos y grandes que ya fueron registrados al norte del área de estudio por Illescas 
(2019) y Cortés et al. (2022). El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y abundancia 
relativa de jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor) en la región de Punta de Mita, Nayarit, 
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México, mediante el método de fototrampeo, con el fin de caracterizar su distribución espacial, 
patrones de actividad y densidad en el área de estudio.

Material y Métodos

Área de estudio

Este estudio se llevó a cabo en Punta de Mita, ubicado en la porción sur occidental de Sierra 
de Vallejo, en un área de aproximadamente 52.8 km2, fuera del área natural protegida Sierra de 
Vallejo, entre las localidades de Sayulita, Higuera Blanca, Cruz de Huanacaxtle, y el Guamúchil, 
en el municipio de Bahía de Banderas, en la costa sur del estado de Nayarit (Figura 1). El clima 
es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura promedio anual es de 28 °C (Arriaga 
et al., 2000; CONANP, 2012). La vegetación predominante es la vegetación secundaria de selva 
mediana subcaducifolia y existen otros tipos de vegetación como la selva baja caducifolia y la 
selva mediana caducifolia (Arriaga et al., 2000; Rzedowski, 2006; Martínez & Ceballos, 2010). 
Dentro de las actividades humanas presentes en la región destacan la ganadería extensiva, la 
agricultura, la pesca y la silvicultura; el resto de la población económicamente activa se distribuye 
entre los sectores secundario y terciario como la construcción, el comercio, los servicios y el 
turismo (CONANP, 2012).

Figura 1. Área de muestreo y ubicación de las estaciones de fototrampeo ubicadas 
al sur de Sierra de Vallejo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. 

En azul se muestra la Autopista Las Varas-Puerto Vallarta y en morado la carretera Federal 200 (Tepic-Puerto 
Vallarta). Fuente: elaboración propia a partir de mapas base [Bing Maps], elaborado en QGIS (QGIS, 2020).
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Diseño de muestreo y trabajo en campo  

El fototrampeo se realizó de abril a junio de 2023 utilizando cámaras trampa para 
monitorear fauna silvestre. Para este trabajo se adaptó el protocolo del Censo Nacional del 
Jaguar (CENJAGUAR) (Chávez et al., 2013). Se colocaron 23 estaciones con un total de 36 
cámaras trampa de las marcas Cuddeback (modelos: Cuddeback X-Change Color, Cuddeback 
IR Plus, Cuddeback H20 MP IR; compañía: Cuddeback; ciudad: Green Bay), Browning (modelo: 
Dark Ops Full HD, compañía: Prometheus Group; ciudad: Birmingham) y Wosoda (modelo: G300, 
compañía: Haofan Technology Co., Limited; ciudad: Hong Kong). Se programaron para operar 
de manera continua las 24 horas del día, tomando únicamente fotografías con el menor intervalo 
posible entre disparos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada modelo utilizado. 
Las cámaras trampa estuvieron activas durante 68 días. El área de estudio se dividió en 12 
cuadrantes de muestreo de 9 km2 cada uno. En cada cuadrante se seleccionaron los sitios con 
evidencias de rastros de fauna, como senderos, huellas y rascaderos, para procurar colocar 
dos estaciones sencillas (con una sola cámara), y una estación doble (con dos cámaras). Las 
estaciones se colocaron a una distancia de 1 km mínimo entre cada una para cumplir con el 
supuesto de que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser fotografiados (Karanth 
& Nichols, 1998; de la Torre, 2009). Las cámaras se colocaron en árboles a una distancia de 40 a 
50 cm sobre el nivel del suelo, de forma perpendicular a los senderos (Chávez et al., 2013). Para 
la organización y análisis de las imágenes se siguió el protocolo de Sanderson & Harris (2013). 
Todos los análisis espaciales se realizaron usando el programa QGIS Desktop versión 3.4.4. 
(QGIS, 2020) y Google Earth. 

Riqueza de especies

La diversidad alfa se estimó como el número de especies o riqueza específica puntual 
(Moreno, 2001; Halffter & Moreno, 2005; García-Morales et al., 2011), calculada mediante el 
conteo de las especies presentes en la localidad. Con base en la descripción de Ripple et al. 
(2014) se consideraron mamíferos grandes a todos aquellos que tuvieron una masa corporal 
≥ 15 kg. Todos los registros obtenidos se organizaron en una base de datos a partir de la cual 
se generaron curvas de acumulación de especies con el programa EstimateS (Colwell, 2013), 
empleando una matriz de presencia-ausencia y los estimadores ACE y CHAO 1, utilizado para 
estimaciones con menos de 10 individuos (Moreno, 2001; Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).  El 
estado de conservación de las especies se determinó con base en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, actualizada en 2019 (SEMARNAT, 2019).

Abundancia de especies

La abundancia relativa, definida como el “número de individuos de una especie con 
relación al número total de individuos de todas las especies” (Morláns, 2004), se estimó a través 
del Índice de Abundancia Relativa (RAI, por sus siglas en inglés). Este índice se interpreta como 
el número de fotografías independientes promedio por cada 100 días-trampa (Pérez-Solano et 
al., 2018). El cálculo se realizó utilizando la fórmula propuesta por Maffei et al. (2004) y Jenks et 
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al. (2011): RAI = (C / SE) x 100 donde C = registros fotográficos independientes, SE = esfuerzo de 
muestreo, multiplicado por 100 días (factor de corrección estándar). Para evitar la sobreestimación 
de la abundancia de una especie, se consideraron como registros independientes únicamente las 
fotografías de individuos de la misma especie en la misma estación, pero separadas por al menos 
60 minutos entre cada una (Di Bitetti et al., 2014).

Resultados y Discusión

Con un esfuerzo de muestreo de 1,291 días-trampa, se obtuvieron 12,839 registros 
fotográficos de los cuales 1,975 fueron independientes. No se obtuvo un solo registro de jaguar 
ni de puma. En cambio, se registraron 11 especies de mamíferos silvestres medianos y grandes, 
clasificándose en cuatro órdenes, ocho familias y diez géneros. Además, se registraron personas 
y animales domésticos como vacas, perros y gatos (Tabla 1). Entre los mamíferos silvestres, 
el orden mejor representado fue Carnívora con cuatro familias y siete especies. La eficacia de 
muestreo con los estimadores ACE fue del 96 % y CHAO1 del 100 %, lo que indica que el esfuerzo 
de muestreo fue suficiente para capturar la riqueza de especies en el área de estudio (Figura 2).

Figura 2.  Curva de acumulación de especies (S), con estimadores Chao 1 y ACE 
para mamíferos medianos y grandes en el sur de la Sierra de Vallejo, Nayarit, 

México.
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El ganado presentó la mayor parte de los registros (n = 850, RAI = 43), seguida por las 
personas (n = 493, RAI = 24.9). Entre los mamíferos silvestres, la especie más abundantes fue 
el coatí (Nasua narica) (n = 252, RAI = 12.75), seguido por el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus) (n = 85, RAI = 4.30), y el pecarí de collar (Dicotyles tajacu) (n = 53, RAI = 2.68). 
Además, se registraron dos especies de felinos de talla media: el ocelote (Leopardus pardalis) (n 
= 47, RAI = 2.3) y el margay (Leopardus wiedii) (n = 3, RAI = 0.14), ambos en peligro de extinción 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010; Tabla 1). Respecto al 
porcentaje de detección de seres humanos en la zona, se analizaron 465 fotos independientes, y 
se obtuvo que el 49.67 % son turistas, 31.61 % son ganaderos, 14.83 % son personas con otras 
actividades, y 3.87 % cazadores.

Tabla 1. Índices de abundancia relativa de mamíferos medianos y grandes 
reportados en los manglares de la costa central de Nayarit (Guzmán-Báez, 2021), 
en la cara occidental de Sierra San Juan (Tejeda, 2021), en el Área Natural Protegida 
Sierra de Vallejo (Cortés, 2022) y en el extremo sur occidental de Sierra de Vallejo 

(fuera del ANP).

 Guzmán-Báez (2021)
Tejeda 
(2021)

Cortés
(2022)

Este
estudio

Taxa
ORDEN DIDELPHIMORPHIA
     Familia Didelphidae

          Didelphis virginiana 1 0.8 0 0.7

ORDEN CINGULATA

     Familia Dasypodidae

          Dasypus novemcinctus 0.5 1.2 0.2 0.2

ORDEN LAGOMORPHA

     Familia Leporidae

          Silvilagus cunicularius 12 0 0 0

ORDEN CARNIVORA

     Familia Felidae

          Herpailurus yaguarundi 0.1 0 0 0

          Leopardus pardalis 3.9 1.3 3.15 2.3

          Leopardus wiedii 0 0.08 0.1 0.1

          Lynx rufus 1.3 0 0 0

          Panthera onca 5.2 0.5 3.6 0

          Puma concolor 0 0.1 0.1 0

     Familia Canidae

          Canis latrans 3.3 2.6 0.5 0.05

          Urocyon cinereoargenteus 0.04 2.5 0.8 2.27



8Revista Bio Ciencias 12, e1850.                 

ISSN 2007-3380

Ausencia de depredadores tope, Nayarit. / Absence of Top Predators, Nayarit.

     Familia Mephitidae

          Conepatus leuconotus 0 0 0.1 0.1

    Familia Procyonidae

          Nasua narica 2.1 3.7 2.43 12.7

          Procyon lotor 0.6 0.6 0.2 2.4

ORDEN ARTIODACTYLA

     Familia Tayassuidae

          Dicotyles tajacu 0.4 0.2 0.7 2.6

     Familia Cervidae

          Odocoileus virginianus 4.5 3.1 6.2 4.3

Especies totales de mamíferos 13 12 12 11

          Bos taurus 20.1 11.8 42.6 43

          Homo sapiens 40.9 70.7 35.1 24.9

          Canis familiaris 2.3 14 3.54 2.4

          Felis catus 0 0 0 0.1

Esfuerzo de muestreo 2740 2581 2045 1291

Se presenta la lista taxonómica de mamíferos silvestres y se incluyen los valores para humanos y especies 
domésticas (ganado, perros y gatos).  El esfuerzo de muestreo = días cámara.

La diversidad de especies de mamíferos medianos y grandes registradas en este trabajo 
(11 especies) es similar con lo reportado en otras investigaciones (12 - 13 especies) en las que 
se ha utilizado el método de fototrampeo para evaluar la diversidad de este grupo en el estado 
(Guzmán-Báez, 2021; Tejeda, 2021; Cortés, 2022; Luja et al., 2022). Nuestros resultados muestran 
que a pesar de que los trabajos anteriores se han realizado en ambientes altamente modificados 

Continuación
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por actividades humanas, aún puede encontrarse una comunidad base de mamíferos medianos 
y grandes.  Sin embargo, los valores del RAI obtenidos en el presente estudio para el pecarí de 
collar Dicotyles tajacu, el coatí Nasua narica, el mapache Procyon lotor, así como la ausencia de 
registros de jaguar Panthera onca y puma Puma concolor resultan llamativos.

En otros sitios donde se ha empleado el método de fototrampeo para conocer la diversidad 
de mamíferos medianos y grandes en Nayarit, se han registrado jaguar, puma o ambos, 
dependiendo del tipo de vegetación (Illescas, 2019; Medina-Gutiérrez & Ramírez-Silva, 2019; 
Guzmán-Báez, 2021; Hernández-Cortés, 2021; Cortés, 2022). Aunque la presencia de estos 
felinos está bien documentada en Sierra de Vallejo a tan sólo 20 kilómetros al norte de nuestras 
cámaras trampa (Núñez & Saracho, 2018; Illescas, 2019; Cortés, 2022), en nuestra área de 
estudio no se tuvieron registros de jaguar ni puma. 

  Durante un muestreo con cámaras trampa hay dos escenarios posibles: la captura de 
imágenes que confirmen la presencia de una especie, o la falta de imágenes, lo que podría 
interpretarse erróneamente como ausencia. Sin embargo, este cero puede surgir tanto por una 
detección imperfecta como por la ausencia real de la especie (Martin et al., 2005). La ausencia de 
registros de estas especies no implica necesariamente su ausencia en la zona, sino que puede 
estar relacionado con una probabilidad baja de detección (Díaz-Pulido & Payán, 2012; Chávez et 
al., 2013; Andrade-Ponce et al., 2021). 

  La detección imperfecta ocurre cuando una especie presente en un área de muestreo 
no es detectada, lo que conduce a la errónea conclusión de su ausencia (falso negativo según 
MacKenzie et al., 2002). En fototrampeo, la detección imperfecta puede manifestarse a dos 
niveles: en relación con el área de uso de la especie y en relación con la estación del fototrampeo 
(Burton et al., 2015; Findlay et al., 2020). El primer nivel está influenciado por la distribución 
espacial y la abundancia de la especie, y se vincula con la probabilidad de que un individuo se 
mueva dentro de su territorio en el lugar donde se instalan las cámaras trampa. El segundo nivel 
hace referencia al área efectiva de detección definida por la distancia radial (r) y el ángulo (θ) 
en el cual una especie activa el sensor y es fotografiada (Rowcliffe et al., 2008). Al respecto, el 
equipo ha colocado 350 estaciones de fototrampeo utilizando los mismos modelos de cámara 
trampa que en este trabajo, y en todos se han registrado pumas y/o jaguares (Guzmán-Báez, 
2021; Tejeda, 2021; Cortés, 2022; Luja et al., 2022).

Por lo tanto, aunque la detección imperfecta es una posibilidad, la ausencia de jaguares 
y pumas en Punta de Mita podría deberse a una ausencia real de ambas especies en el área 
de estudio. Factores antrópicos como la alta presencia humana y actividades ganaderas, la 
fragmentación del hábitat por construcción de carreteras interrumpiendo su conectividad con la 
Sierra de Vallejo podrían estar limitando el uso de hábitat por parte de estos grandes felinos. 

El área de estudio se encuentra dentro de un territorio que tiene la forma de una “península” 
delimitada al norte, oeste y sur por el Océano Pacífico conectándose únicamente en su porción 
noreste con la Sierra de Vallejo (Figura 1). Sin embargo, esta conexión se interrumpe físicamente 
por dos carreteras, la carretera federal 200 (dos carriles sin división central), y la nueva carretera 
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Las Varas-Puerto Vallarta (Duarte et al., 2017).

Si bien las carreteras fragmentan los ecosistemas al dividir el hábitat en porciones más 
pequeñas y aisladas, el Efecto Barrera surge porque la vialidad actúa como un obstáculo físico, 
impidiendo o limitando la movilidad de los organismos lo que dificulta el libre desplazamiento de 
la fauna silvestre. Alterando con ello aspectos críticos como la reproducción, forrajeo y refugio, y 
puede limitar el flujo de genes entre poblaciones, lo que podría conducir a la endogamia y a una 
reducción de la diversidad genética (Sanz et al., 2001; Arroyave et al., 2006; Benítez & Escalona-
Segura, 2021). 

La falta de registros de jaguar y puma en nuestra área de estudio, a pesar de que han 
sido reportados en los últimos 6 años al norte de la carretera Las Varas-Puerto Vallarta (Illescas, 
2019; Cortés, 2022), podría explicar los elevados valores de la abundancia relativa de sus presas 
principales (pecarí de collar, coatí y mapache), lo cual es consistente con estudios previos que 
sugieren que la falta de depredadores tope puede generar un aumento en las poblaciones de 
presas (Estes et al., 2011; Ripple et al., 2014).

El RAI del pecarí de collar Dicotyles tajacu registrado fue 3.7, 6.5, y 13 veces más alto 
que lo reportado por Cortés (2022), Guzmán-Báez (2021) y Tejeda (2021), respectivamente.  Los 
mismos patrones emergieron para el RAI de mapache Procyon lotor 12, 4 y 4 veces más alto, y 
para coatí Nasua narica 5.2, 6 y 3.7, respectivamente. En las investigaciones mencionadas, están 
presentes jaguar, puma o ambos, especies reportadas como depredadores de los mamíferos 
referidos (Ávila-Nájera et al., 2018; Luja et al., 2020). Dichos patrones podrían explicarse por la 
liberación de la presión de depredación en ausencia de grandes depredadores o en áreas donde 
sus densidades son muy bajas. Al no invertir tanta energía en comportamientos defensivos o 
de vigilancia, las presas pueden asignar más recursos a la alimentación y reproducción, por lo 
tanto, presentan tamaños poblacionales más altos, en comparación con las abundancias donde 
los depredadores están presentes (Ordiz et al., 2013; Pérez-Irineo & Santos-Moreno, 2015; 
Spindler & González, 2022; Burgos et al., 2023). Sin embargo, esta elevada abundancia de 
estas especies puede tener consecuencias ecológicas negativas importantes como por ejemplo 
la sobreexplotación de los recursos vegetales debido al aumento en la herbivoría (Ripple & 
Beschta, 2012; Pérez-Irineo & Santos-Moreno, 2015; Ripple et al., 2016), lo que puede generar 
cambios drásticos en la estructura y composición de la vegetación local. Además, el aumento 
de la competencia intraespecífica entre las presas podría llevar a la disminución de la condición 
física y el éxito reproductivo de los individuos, así como a la transmisión de enfermedades (Levi 
et al., 2012; Ripple et al., 2014; Wallach et al., 2015).

En este trabajo se registró una comunidad de mamíferos medianos y grandes similar 
a lo reportado por otros estudios en el Estado de Nayarit, pero también se registró presencia 
significativa de ganado en el área de estudio. La ganadería es fundamental para la economía de 
México (Rosas-Rosas et al., 2015). En la Sierra de Vallejo, las prácticas de ganadería extensiva 
llevadas a cabo por los productores rurales permiten que el ganado quede libre en los bosques y 
selvas. Este tipo de ganadería, en un entorno donde están presentes los grandes depredadores 
y con un ambiente relativamente fragmentado, favorece los conflictos entre jaguares, pumas y 
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ganaderos. Los ataques de los grandes felinos hacia el ganado generan pérdidas económicas 
a los ganaderos (Thirgood et al., 2005; Peña-Mondragón et al., 2017; Tortato et al., 2017) y a 
menudo resultan en acciones de retaliación letales (Zimmermann et al., 2005; Garrote, 2012; 
Torres-Romero et al., 2024). En un estudio que se realizó en las regiones de Chamela-Cuixmala 
y la Sierra de Manantlán en Jalisco se documentó que la intrusión del ganado en el hábitat de los 
grandes felinos, junto con la cacería de sus presas naturales, contribuyó a la disminución de sus 
poblaciones (Núñez, 2007).

A nivel mundial, el incremento de la fragmentación del hábitat y la accesibilidad a áreas 
naturales están acercando a los humanos con las poblaciones silvestres (Preisler et al., 2006).  
Esto puede provocar una serie de impactos en la distribución, reproducción y supervivencia de 
la fauna (George & Crooks, 2006; Reed & Merenlender, 2008; Otavo & Echeverría, 2017). En 
nuestra área de estudio, del total de registros fotografiados, el 24% corresponden a la presencia 
de humanos. De este porcentaje el 49.6 % fueron turistas, 31.6 % ganaderos, 14.8 % personas 
con otras actividades, y 3.8 % cazadores. Se ha observado que la presencia humana genera 
perturbación en las especies silvestres provocando respuestas comportamentales costosas 
como la interrupción de la alimentación (Fernández-Juricic & Tellería, 2000) o cambios en el uso 
del hábitat espacial/temporal (Rogala et al., 2011). 

Conclusiones

Nuestros resultados sugieren que los depredadores tope en la región (pumas y jaguares), 
si es que siguen presentes, están en densidades muy bajas como para ser registrados por 
nuestras cámaras durante un esfuerzo de muestreo de 1,291 días-trampa. En cambio, es muy alta 
la abundancia relativa de sus presas como coatí, pecarí de collar y mapache, en comparación con 
otros sitios en los que la presencia de grandes depredadores ha sido confirmada previamente con 
la misma metodología. La ausencia de registros de jaguares y pumas podría estar relacionada con 
factores antrópicos específicos de la región, tales como la proximidad con actividades ganaderas 
y la fragmentación del hábitat debido a la construcción de carreteras que interrumpen la conexión 
del noroeste del área de estudio con la Sierra de Vallejo, potencialmente limitando la dispersión 
de estos felinos. Aunque en este trabajo se presentan valores de diversidad y abundancia 
relativa de mamíferos medianos y grandes, así como la presencia de humanos, no se pueden 
obtener conclusiones sobre los efectos de la presencia de las personas en la fauna silvestre. Se 
recomienda la ejecución de estudios futuros para comprender mejor estos efectos en los patrones 
espaciales y temporales de la fauna silvestre. Asimismo, se destaca la importancia de realizar 
estudios de largo plazo para analizar en mayor profundidad los posibles efectos de la ausencia de 
grandes depredadores sobre las poblaciones de presas en ecosistemas fragmentados, así como 
para evaluar el impacto de las actividades humanas en la conectividad y movilidad de la fauna 
silvestre en la región. 
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