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Introducción 
 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), en conjunto con las Unidades para la 

Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) 

y los Ordenamientos Ecológicos del Territorio (OET), constituyen los principales 

instrumentos para la conservación de la biodiversidad en México (Gallina-Tessaro 

et al., 2009). En la región central del país, un importante ejemplo de este tipo de 

instrumentos es la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (REBIOSH), ya que es 

el ANP federal con mayor extensión del Estado de Morelos. La REBIOSH provee 

uno de los remanentes más grandes de selva baja caducifolia (SBC) en el centro 

del país (CONANP, 2005; Maass et al., 2010; Valenzuela-Galván et al., 2010), en 

donde se han registrado ocho especies de peces, once especies de anfibios, 52 de 

reptiles, 220 de aves, y 66 de mamíferos (CONANP, 2005). 

La REBIOSH se ubica en la zona de transición entre las regiones Neártica y 

Neotrópical (Cuervo-Robayo et al., 2020), lo cual favorece la existencia de un gran 

número de endemismos en varios grupos biológicos (Argote et al. 1999; Rzedowski 

et al. 2005; Luna-Reyes et al., 2008). Además, la marcada estacionalidad climática 

que en ella se presenta obliga a que diversas especies de animales realicen 

movimientos migratorios tanto a escala local como a grandes distancias (CONABIO 

y UAEM, 2004). 

Dentro de la REBIOSH los mamíferos son uno de los grupos de vertebrados 

más estudiados. Este grupo representan al menos el 47% de las especies 

registradas para Morelos (CONANP, 2005). Uno de los grupos más diversos es el 

de los murciélagos con 32 especies, seguido por los roedores y los carnívoros 

(CONANP, 2005). 

Por otra parte, se sabe que en la REBIOSH las estrategias de conservación 

implementadas han sido eficaces para mantener sus ecosistemas naturales y las 

especies que ahí habitan. Por ejemplo, la tasa de transformación de la vegetación 

forestal al interior de la REBIOSH ha ido disminuyendo notablemente, desde su 

establecimiento a la fecha, pasando de una tasa de cambio cercana a 23 ha/año 
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para el periodo 1993-2002 a 7 ha/año, cuando se amplía el periodo de análisis hasta 

el 2011 (Figueroa et al., 2011; Sorani et al. 2020) y se ha reducido casi a cero en 

años más recientes (2016-2018) según un análisis de la CONABIO, que además 

posiciona a la REBIOSH como la ANP con menor perdida de superficie forestal de 

todas las ANP de la región Centro y Eje Neovolcánico, establecida por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP; 

https://monitoreo.conabio.gob.mx/i-efectividad/reportes_html/6104.html). También 

hay evidencia que muestra que los pobladores de esta ANP consideran que la 

vegetación forestal dentro de la REBIOSH no solo se ha mantenido, sino incluso ha 

aumentado y además reportan que las poblaciones de varias especies de fauna 

silvestre son más numerosas desde el establecimiento reserva y de la entrada en 

operación de las UMAs (Castro-Campos, 2016; López-Medellín et al., 2017). 

Para el caso de los mamíferos carnívoros, su estudio se intensificó a partir 

de 2009 (Valenzuela-Galván et al., 2013). Actualmente, se sabe que en la REBIOSH 

se distribuyen 16 especies de mamíferos carnívoros (100% de las especies 

presentes en Morelos y 38% del total en México), representados por 15 géneros y 

5 familias (Torres-Magadan, 2003; Valenzuela-Galván et al., 2013 y 2015; Castro-

Campos, 2016; Valenzuela-Galván et al., 2020; Castro-Campos et al., 2021).   

En la REBIOSH los grandes carnívoros son escasos, aunque hay indicios 

que sugieren que sus números van aumentando paulatinamente (Valenzuela-

Galván et al., 2015; Castro-Campos et al., 2021). Por lo tanto, los mesocarnívoros 

son los principales impulsores del efecto cascada de arriba hacia abajo en las redes 

tróficas (Castro-Campos, 2016), por lo que es importante llevar a cabo el monitoreo 

de estas especies en la reserva. Dentro de este grupo, la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) y el tejón (Nasua narica) son las dos especies de mesocarnívoros 

con mayor índice de abundancia relativo de esta ANP (Castro-Campos, 2016; 

Valenzuela-Galván et al., 2020). 

La zorra gris es hospedadora de muchos artrópodos parásitos, como pulgas 

(Siphonaptera), piojos (Phthiraptera), garrapatas (Ixodida), niguas (Trombidiformes) 

y ácaros (Acari). La zorra gris también alberga una serie de parásitos internos que 

https://monitoreo.conabio.gob.mx/i-efectividad/reportes_html/6104.html
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incluyen nematodos (Nematoda), trematodos (Trematoda), tenias (Cestoda) y 

acantocéfalos (acanthocephala; Fritzell y Haroldson, 1982). 

Diferentes estudios demuestran que la zorra gris cumple un rol ecológico 

como especie dispersora de semillas, por lo que tiene un papel importante en la 

dinámica de los ecosistemas (Stoner et al., 2007; Rubalcava‐Castillo et al., 2021). 

Se ha demostrado que la zorra gris es una dispersora legítima debido a que 

excretan semillas viables, pudiendo ser uno de los pocos carnívoros dispersores 

primarios de semillas, ya que actúa en el transporte de las semillas y por ende afecta 

su probabilidad de establecimiento, acelerando así este proceso en ecosistemas en 

recuperación y con una marcada estacionalidad (Villalobos-Escalante, 2011; 

Rubalcava‐Castillo et al., 2021). 

Debido a toda la información mencionada y a la falta de información de 

aspectos poblacionales, como la ecología espacial y temporal de la especie, este 

estudio busca generar información ecológica sobre la zorra gris que contribuya a su 

conservación, principalmente sobre su distribución espacial, abundancia relativa y 

patrones de actividad que ayuden a comprender mejor aspectos biológicos y 

ecológicos de la especie, lo que permitirá plantear mejores estrategias o programas 

de conservación dirigidas a este cánido dentro de la REBIOSH. 

 

Especie de estudio: Urocyon cinereoargenteus. 
 

La zorra gris (Urocyon cinereoargenteus Schreber, 1775) es un mamífero 

carnívoro de la familia Canidae, se caracteriza por ser un mesodepredador solitario, 

activo tanto de día como de noche, presenta una amplia distribución en América 

que va desde el sur de Canadá hasta el norte de Venezuela y Colombia (Figura 1), siendo 
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en México cosmopolita (Fritzell y Haroldson, 1982; Ceballos et al., 2005; Servin et 

al., 2005, 2014). 

 

El peso de la zorra gris es entre 3 y 5 kg, pudiendo alcanzar hasta 9 kg; tiene 

el hocico corto y agudo, orejas bien desarrolladas, patas proporcionalmente cortas, 

la cola es larga y espesa (muy poblada) y el pelaje es gris oscuro o plateado en el 

dorso, volviéndose rojizo en los flancos y las patas, volviéndose blanco en el vientre, 

una banda de pelo negro cruza el cuerpo desde la nuca a la punta de la cola, 

siguiendo todo el lomo del animal; los carrillos y garganta son blancos,  se aprecian 

dos rayas finas de pelo negro que parten desde los ojos hacia atrás (Figura 2), 

pueden vivir de 6 a 8 años en promedio, pudiendo llegar hasta 10 años (Davis-

Bradley y Schmidly, 1994; Fritzell y Haroldson, 1982). 

 

 

Figura 1. Rango de 

Distribución de Urocyon 

cinereoargenteus 

(COSEWIC, 2002). 
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La zorra gris habita en bosques más o menos cerrados y son capaces de 

trepar a los árboles gracias a sus garras semi-retráctiles (Fuller y Cypher, 2004). 

También se les puede ver en zonas de matorral espeso, prefieren lugares poco 

alterados por la mano del hombre, ocasionalmente se acercan hasta zonas de 

cultivo y núcleos de población, aunque gracias a que es una especie generalista, 

puede llegar a ser común en sitios perturbados (Aranda et al., 2012). 

Su alimentación es omnívora e incluye pequeños vertebrados, invertebrados 

y frutos, cazan pequeños animales como pájaros, ardillas y ratones y complementan 

su dieta con pequeños frutos como las bayas y carroña (González et al., 1992; 

Guerrero et al., 2002; Rodríguez-Luna et al., 2021). Sin embargo, la relevancia de 

las diferentes categorías tróficas en la dieta de este cánido puede variar 

notablemente entre localidades o temporadas. 

Por ejemplo, Villalobos-Escalante et. al (2014), reportaron que la dieta de la 

zorra gris en un sitio en la costa de Oaxaca tuvo un alto consumo de material 

vegetal, seguido de insectos y en menor proporción de mamíferos pequeños. 

Mientras que en la Reserva de la Biosfera La Michilía, Durango, se encontró, que 

en la dieta de la zorra gris la fruta presentó la mayor frecuencia de ocurrencia (en 

84% de las 307 excretas revisadas), seguido por los mamíferos (en el 29%) y los 

invertebrados (9%; Rodríguez-Luna et al. 2021). 

Figura 2. Zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus), Casto-Campos 

2021. 
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En la REBIOSH, hay algunos estudios que reportan un alto consumo de fruta 

en la dieta de este cánido y que determinaron que dispersa algunas especies 

vegetales de importancia en la estructura de la vegetación arbórea de zonas 

conservadas o que puede facilitar la germinación de las semillas de especies 

vegetales de gran relevancia ecológica para los vertebrados de la zona, como 

algunas del género Ficus (De León-Ibarra, 2009; Mora-Delgado, 2012; Barrera-

Suárez, 2021).  

Queda claro que la fruta representa un componente importante de su dieta y 

por tanto que la zorra gris puede tener un importante papel ecológico como 

dispersora de semillas. Algunos estudios confirman que, en efecto, dispersa 

semillas viables y que el paso de las semillas de algunas especies de plantas, por 

el tracto digestivo de este cánido, puede tener un efecto positivo sobre los 

porcentajes de germinación (Villalobos-Escalante et al., 2014; Rubalcava-Castillo et 

al., 2020, 2021). 

La zorra gris es monógama y se aparea a principios de la primavera. Unos 

dos meses después las hembras paren un número variable de crías que maduran 

antes del año de edad. Pueden vivir 8 años, longevidad común en varias especies 

de zorras. No existe un auténtico dimorfismo sexual entre machos y hembras, que 

solo se diferencian por el menor tamaño de éstas, aunque es poco apreciable 

(Fritzell y Haroldson, 1982). 

Los estudios sobre esta especie se han realizado principalmente en los 

Estados Unidos y se han enfocado en el uso de hábitat, el ámbito hogareño, la dieta, 

la competencia con otros carnívoros y su distribución en diferentes paisajes como 

bosques tropicales, deciduos y templados, y a matorrales con alta densidad de 

arbustos, entre otros, así como en áreas urbanas como rurales (Farias et al., 2005; 

Fritzell y Haroldson, 1982; Fuller y Cypher, 2004; Weston y Brisbin, 2003). 

Finalmente, la mayoría de los estudios en los que se proporciona información 

sobre los patrones de actividad de esta especie de cánido, reportan que es una 



 

10 
 

especie nocturna (González-Pérez et al., 1992, Lira-Torres y Briones-Salas, 2012, 

Velázquez-Álvarez, 2018). 

En México los estudios de ámbito hogareño han dado como resultado que 

los machos tienen un promedio anual de ámbito hogareño de 90.30 Ha (n = 4). En 

tanto que las hembras, tienen un promedio anual de 224.50 Ha. (Servin et al., 2014). 

En estudios recientes (Rodríguez-Luna et. al 2021) se ha estimado el tamaño del 

ámbito hogareño para la zorra gris, de 5.37 ± 0.67 km2 (n = 5; rango 4.40–6.09 km2), 

con un área central media de 1,01 ± 0,52 km2 (n = 5; rango 0.41–1.63 km2).  

 

Cámaras de foto-trampeo 
 

El estudio de las comunidades animales tiene una larga historia en muchas 

ramas de la ecología, especialmente ecología de comunidades, biogeografía y 

biología de la conservación. Además, la caracterización del tamaño, composición y 

dinámica de las comunidades animales es también importante desde una 

perspectiva de gestión. Por ejemplo, las características de la comunidad como el 

tamaño total (es decir, la riqueza de especies) o el tamaño de ciertos subconjuntos 

(por ejemplo, el número de especies raras o en peligro de extinción) se utilizan a 

menudo para dirigir los esfuerzos de conservación o para monitorear su efectividad 

(O’Connell et al., 2011). Las cámaras trampa (Figura 3) han demostrado ser muy 

útiles para el monitoreo de fauna ya que éstas son colocadas en los sitios donde los 

individuos realizan sus actividades cotidianas, lo que permite estudiar el tamaño, la 

composición y dinámica de las comunidades animales, especialmente para 

mamíferos grandes y medianos, así como aves, animales terrestres y 

particularmente para especies nocturnas (O’Connell et al., 2011). 
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Con el método de foto trampeo ha sido posible obtener además del registro 

de los animales (Figura 4), información sobre diversos aspectos ecológicos como 

abundancia relativa, patrón de actividad e incluso información que puede ser útil 

para hacer inferencias sobre cuestiones reproductivas (Monroy-Vilchis et al., 2011). 

 

Distribución espacial 
 

El área de distribución de las especies es "aquella fracción del espacio 

geográfico donde una especie está presente e interactúa en forma no efímera 

con el ecosistema" (Zunino y Palestrini, 1991). El concepto involucra no sólo el 

lugar, sino también la forma en como la especie se presenta, es decir, "de 

manera no efímera con el ecosistema"(Maciel-Mata et al., 2015). 

Figura 3. Colocación de cámara trampa en la 

REBIOSH, Castro-Campos 2021. 

 

Figura 4. Puma (Puma concolor) captado por cámara trampa, foto de la izquierda de día y de la derecha 

de noche. Reserva. 
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La estimación de la distribución espacial, como una variable de respuesta, 

permite formular preguntas: ¿qué procesos determinan la ubicación de una 

especie en un sitio? ¿se distribuyen de la misma manera a lo largo del tiempo? 

¿es posible hacer predicciones sobre su distribución futura? ¿qué información 

nos proporciona una distribución? ¿qué relación guarda la historia de vida de 

una especie con la historia geológica del lugar donde habita? Para responder 

estas preguntas será necesario estudiar la forma, tamaño, conectividad y 

dinámica temporal de las áreas de distribución, de lo cual se encarga la 

biogeografía. Hasta el momento, se han descrito algunos patrones cuantitativos 

referentes al tamaño, forma, límites, sobreposiciones, estructura, así como la 

relación entre la distribución y la historia geográfica de un área (Zunino y Zullini, 

2003). 

Abundancia relativa 
 

La abundancia relativa es la proporción de una especie o taxón respecto a 

todas las especies o taxones contenidos en un sitio; es un componente de 

biodiversidad y se refiere a cuan común o rara es una especie en comparación con 

otras especies en una comunidad biológica (Hubbell, 2001). La abundancia relativa 

puede representarse como el porcentaje de un organismo, donde el 100% es el 

número total de organismos en el área. En la naturaleza las diferentes poblaciones 

existen en proporciones diferentes dentro de las comunidades (Hubbell, 2001). 

La abundancia relativa de los mamíferos es un indicador de la situación 

poblacional y su evaluación en diferentes tiempos o espacios evidencia su posible 

variación espacial y temporal. (Walker et al., 2000). La densidad poblacional es 

fundamental para entender la ecología espacial, distribución y abundancia de todos 

los organismos (Krebs, 2009). 
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Patrones de actividad diaria 
 

Los patrones de actividad consisten en secuencias adaptativas de 

actividades rutinarias; caracterizar estos patrones de actividad es uno de los pasos 

esenciales para entender cómo una especie interactúa con su entorno (Hall, 1981). 

Conocer y determinar los patrones de actividad de una especie permite conocer 

más sobre su ecología, ya que éstos pueden estar determinados por la 

disponibilidad de recursos, la temporada de apareamiento o por las modificaciones 

que sufra el hábitat donde se encuentren (Monroy-Vilchis et al., 2011). 

Van-Schaik y Griffiths (1996) mencionan que el tamaño corporal se relaciona 

con los patrones de actividad, de manera que los animales más grandes, dados sus 

requerimientos energéticos mayores, deben forrajear durante más tiempo, por lo 

que son activos tanto de día como de noche; mientras que los hábitos nocturnos de 

los animales pequeños (< 10 kg) se relacionan con la evasión del riesgo de 

depredación. Sin embargo, algunos de los resultados de un estudio realizado por 

Monroy-Vilchis et al. (2011), se contraponen a esta conclusión, ya que especies de 

menos de 10 kg, fueron activos principalmente durante el día, por lo que es probable 

que otros factores tanto externos (temperatura, humedad, disponibilidad de 

recursos, etc.), como inherentes a los individuos de cada especie (sexo, edad, 

estatus reproductivo, etc.), tengan mayor influencia sobre su patrón de actividad. La 

actividad de algunas de las especies de mamíferos varía en un amplio rango de 

factores, como lo pude ser la estacionalidad, fases lunares, temperatura, 

competencia, depredación, disponibilidad de recursos, fragmentación del hábitat y 

la perturbación antropogénica (Michalski y Norris, 2011). 
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Antecedentes 
 

Estudios con métodos de foto trampeo que generaron datos de zorra 

gris (Urocyon cinereoargentus). 
 

En un estudio realizado por Cruz-Jácome et al. (2015), en la Reserva de la 

Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México, se obtuvieron 826 registros 

independientes de 3,459 fotografías, con un esfuerzo de muestreo de 3,300 

cámaras-día. Los registros obtenidos muestran que las especies con mayor 

frecuencia de foto-captura para la época de lluvias y secas fueron: Sylvilagus 

floridanus (n = 321, 38.40 %), Odocoileus virginianus (n = 263, 31.46 %) y U. 

cinereoargenteus (n = 93, 11.12 %). Las especies con mayor abundancia relativa 

estimada en ambas épocas fueron S. floridanus (IAR = 10.01 ± 0.22), O. virginianus 

(IAR = 8.13 ± 0.88), seguidas de U. cinereoargenteus con una abundancia relativa 

cuatro veces menor que los venados (IAR = 2.94 ± 0 .31). Con base en lo anterior, 

U. cinereoargenteus fue la especie con el tercer mayor valor de IAR. 

Un estudio realizado por Cortés-Marcial y Briones-Salas (2014), en una selva 

seca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, se registraron 21 especies de 

mamíferos medianos y grandes con métodos de rastreo y de foto trampeo. El orden 

mejor representado fue Carnivora, con cuatro familias y 11 especies. Con el método 

de foto trampeo se registraron 18 especies en 344 fotografías, 322 de éstas 

independientes, con un esfuerzo de muestreo de 5,292 días-trampa, las especies 

con mayor IAR fueron U. cinereoargenteus (IAR = 0.23, n = 33) y P. tajacu (IAR = 

0.20; n = 29). 

En un estudio realizado por Arellanes-Domínguez (2016), en el Parque 

Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, México. El esfuerzo de muestreo fue 

de 1590 días-trampa y se obtuvieron 264 fotografías de 12 especies de mamíferos. 

El orden mejor representado fue Carnívora. De acuerdo con el Índice de Abundancia 

Relativa (IAR) las especies que presentaron los mayores valores fueron N. narica 

(IAR = 3.14, n = 50), U- cinereoargenteus (IAR = 2.76, n = 44) y Canis latrans (IAR 

= 2.26, n = 36). 
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Estudios que generaron datos sobre patrones de actividad de zorra 

gris (Urocyon cinereoargentus). 
 

En un estudio realizado por Farías-González y Vega-Flores (2019), en 

Axuxco, Municipio de San José Miahuatlán, sureste del Estado de puebla, México, 

se obtuvieron1084 registros de zorra gris, con un esfuerzo de muestro total de 

18282 cámaras-día. Los datos obtenidos muestran que la zorra gris era 

principalmente crepuscular y nocturna, mostraron una media vector 43 min antes de 

la medianoche (μ = 23:17 h, 95% IC = 23:01 a 23:32) y una longitud del vector medio 

r = 0,559. 

Un estudio realizado por Armenta-Méndez et. al (2018), en el Cañón Las 

Barajitas, Sonora, México, se capturaron un total de 7.459 fotografías de fauna, de 

las cuales 13% correspondiente al zorro gris, de estas solo 95 fotografías fueron 

consideradas como registros individuales de zorro gris, el esfuerzo de muestreo fue 

de 164 días/cámara. El patrón de actividad de la zorra gris observado es este 

estudio muestra una mayor actividad durante la noche y en las horas del crepúsculo, 

el nivel de actividad de la zorra gris se mantuvo constante a lo largo del año, aunque 

decrece en el verano. 

En un estudio realizado por Gómez-Ortiz et. al (2019), en Sierra Nanchititla 

Parque Natural (SNNP), México, se obtuvieron 791 registros de zorra gris. En este 

estudio las observaciones de zorra gris fueron principalmente durante el dominio 

nocturno. En general, durante el muestreo en el periodo de secas, no se presentaron 

cambios en los patrones de actividad de la zorra gris (IC = 0.79; W = 0.89, p = 0.460). 
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Justificación 
 

En la REBIOSH, el monitoreo de las especies de fauna que en ella residen, 

genera información útil para definir estrategias de manejo y conservación de 

diferentes especies. Los datos sobre la abundancia relativa, la distribución espacial 

y los patrones de actividad de la zorra gris permitirán sustentar acciones de manejo 

de los ambientes que utiliza y aporta conocimiento sobre su ecología, lo que permite 

también, planear acciones para su conservación en el área. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general. 
 

Documentar la distribución y abundancia relativa, así como los patrones de 

actividad diaria de la zorra gris (Urocyon cineroargenteus) en 3 ejidos de la Reserva 

de la Biósfera Sierra de Huautla, utilizando una base de datos de un estudio de foto 

trampeo realizado en esta ANP entre el año 2015 y 2016. 

 

Objetivos particulares. 
 

- Conocer la distribución espacial de la zorra gris dentro de la REBIOSH. 

 

- Estimar el índice de abundancia relativa de la zorra gris dentro de la 

REBIOSH 

 

- Describir los patrones de actividad de la zorra gris, en la REBIOSH. 
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Hipótesis 
 

Basado en otros estudios realizados anteriormente de zorra gris, se espera 

que presente una amplia distribución dentro de la REBIOSH debido a que se sabe 

que puede estar presente en zonas conservadas y perturbadas. Respecto a su 

abundancia relativa, esperamos que presente valores de IAR altos y mayores a los 

reportados para otros sitios, considerando que, desde el decreto de la REBIOSH en 

1999 a la fecha, ha habido una recuperación importante de la vegetación perturbada 

y una disminución importante en el deterioro de la vegetación en áreas circundantes 

a la reserva. 

Finalmente, en cuanto a los patrones de actividad, se esperaba que esta 

especie concentrara la mayoría de su actividad en el periodo nocturno, pues la 

mayoría de los trabajos que reportan datos sobre esto para este cánido, así lo han 

encontrado. 
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Metodología 
 

Área de estudio 
 

La Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (REBIOSH; Figura 5) fue 

decretada el 8 de septiembre de 1999 y es coadministrada entre la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación (CIByC) y la CONANP. La REBIOSH tiene una 

superficie de 59,030.94 ha, es un territorio ubicado en la Cuenca del río Balsas, rico 

en recursos hidrológicos con una importante cubierta forestal que exige acciones 

para su conservación y el desarrollo sostenible de actividades productivas, en 

beneficio de las poblaciones de los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, 

abarcando los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango, 

Teotlalco, Jolalpan, Huitzuco de los Figueroa y Buenavista de Cuellar (CONANP, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la REBIOSH presenta el clima cálido subhúmedo, el más seco 

de los subhúmedos, con un régimen de lluvias de verano y canícula; porcentaje de 

lluvia invernal menor de 5%, isotermal y con una oscilación de las temperaturas 

Figura 5. Ubicación de la Reserva 

de la Biosfera Sierra de Huautla. 

Programa de Conservación de 

Especies en Riesgo (2015). 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Mapa-de-localizacion-de-la-Reserva-de-la-Biosfera-Sierra-de-Huautla-REBIOSH-En-el_fig1_318312124&psig=AOvVaw3DrKWvXGVxTOqGYl609Rxd&ust=1574204967821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICYwNLw9OUCFQAAAAAdAAAAABAD
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medias mensuales entre 7° y 14°C, la temperatura más alta se presenta en mayo y 

ésta oscila entre 26° y 27°C y cuenta con una precipitación anual de 900 mm 

(CONANP, 2005). 

Dentro de la REBIOSH se incluyen, total o parcialmente, 31 comunidades de 

5 municipios de Morelos, que en conjunto representan cerca de 23,544 pobladores 

(y cerca de 3,922 de ellos viven dentro de esta ANP; INEGI, 2010). La fauna ha 

representado un recurso importante para los habitantes de la REBIOSH, ya que 

distintas especies de animales son utilizadas como alimento, remedios medicinales 

e incluso algunas de éstas son comercializadas. Sin embargo, hay casos en que la 

cacería constituye una amenaza para especies como el puma (P. concolor), el lince 

(Lynx rufus) y el jabalí (Pecari tajacu; Saldaña-Fernández et al., 2007). 

El ecosistema de selva baja, que se presenta en la REBIOSH, se caracteriza 

porque sus componentes arbóreos varían en alturas de 4 a 15 m; casi todas sus 

especies pierden sus hojas por períodos largos durante el año, sobre todo entre los 

meses de enero a julio, cuando no hay lluvia. Además de hallarse en la Sierra de 

Huautla, también se encuentra en el Cerro de la Corona y Texcal, municipios de 

Tepoztlán y Jiutepec; en el Cerro Ticuman y C. Palo Grande, municipio de 

Tlaltizapan; en Huaxtla, Rancho Viejo, Chimalacatlán, municipio de Tlaquiltenengo; 

en el Cerro Temezcal y la barranca Molotlán del municipio de Tepalcingo; en El 

Rincón, la Cima, Palo Grande, la Maroma, municipio de Miacatlán; y en el Cerro los 

Catalanes del municipio de Tetecala (Saldaña-Fernández et al., 2007). 

El ecosistema de bosque de encinos se localiza en zonas montañosas, junto 

con los pinares, constituyen la mayor cubierta vegetal de las áreas de clima 

templado–frío y semihúmedo. Tres lugares de esta comunidad vegetal de particular 

importancia son las que se ubican en Huitzilac, Tepoztlán y Tetela del Volcán, 

estableciéndose como una clara transición a la vegetación de clima cálido, este tipo 

de vegetación se puede observar en El Salto, La Tigra y El Zapote, municipio de 

Puente Ixtla; o en El Jumilar y Cerro de los Burros, municipio de Amacuzac 

(Saldaña-Fernández et al., 2007). 
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En la Reserva existen ecosistemas no intervenidos por los seres humanos, por 

ello la necesidad de conservar especies de flora y fauna representativas de la 

biodiversidad, incluidas algunas de las consideradas endémicas que están en 

peligro de extinción. Entre la flora destacan especies de cuajiotes (B. fagaroides), 

copales (B. copallifera) y copalillos (B. excelsa), palo zopilote, cardón del Balsas, 

órgano de mezcala y amate amarillo. La fauna se compone de mariposa de barón 

(Euthalia aconthea), guacamaya verde (Ara militaris), falsa coralillo del Balsas 

(Micurus laticollaris), lagarto enchaquirado (Heloderma horridum), tigrillo 

(Leopardus tigrinus), tecolote del Balsas (Megascops seductus), mosquero del 

Balsas (Xenotriccus mexicanus), ocelote (Leopardus pardalis) y yaguaoroundi 

(Herpailurus yagouaroundi), entre otros (Saldaña-Fernández et al., 2007). 

 

Sitios de muestreo de la presencia y actividad de la zorra gris. 
 

Para la realización del presente estudio, analizamos una base de datos de 

foto-trampeo que se obtuvieron en el periodo de 2015-2016, para tres ejidos dentro 

de la REBIOSH en los cuales la mayor parte de su superficie está cubierta por selva 

baja caducifolia: agregar nombres d ellos ejidos. En dichos muestreos se obtuvieron 

datos de la presencia y actividad de diferentes especies de mamíferos y aves, 

incluyendo a la zorra gris. 

El Ejido de el Limón de Cuauchichinola (en adelante El Limón), tiene una 

población total de 129 habitantes y una superficie de 3,692 ha de las cuales 3,500 

están dentro de la REBIOSH, en su porción noreste. El ejido de Ixtlilco el Grande 

(en adelante Ixtlilco), tiene una población de 3,274 habitantes y una superficie de 

2,812 ha, 64% de la cual está dentro de la REBIOSH, en su porción sureste. El ejido 

de Rancho Viejo, municipio de Tlaquiltenango, tiene 121 habitantes y una superficie 

total de 1,299 ha, 78% de ellas dentro de la REBIOSH, en su porción centro-sur, en 

colindancia con el estado de puebla. 

En cada ejido, durante los años 2015 y 2016, se llevaron a cabo dos 

muestreos de foto-trampeo, uno en agosto y septiembre (2015, final de temporada 

de lluvias) y otro en noviembre y diciembre (2016, inicio de temporada seca). En 

cada muestreo, en cada ejido, se colocaron 21 cámaras automáticas (colocadas de 

https://www.ecured.cu/Xenotriccus_mexicanus
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manera distinta en cada muestreo), separadas entre sí por un mínimo de 500 m, en 

arroyos, barrancas y filos de cerros, preferentemente en sitios con selva baja 

caducifolia conservada, tratando de evitar lo más posible las áreas deforestadas y 

áreas cercanas a cultivos, ranchos y poblados (Figura 6). 

En cada estación de foto-trampeo se utilizaron atrayentes olfativos para 

aumentar la probabilidad de detectar a las especies. Se colocó una lata de sardinas 

entomatadas, de la marca Guaymex® perforada, atrayentes sintéticos comerciales 

para cánidos (de nombre comercial Gumbo, O’Gorman®) y para felinos (de nombre 

comercial CatCollector, O’Gorman®), esencia de vainilla que actúa como atrayente 

para herbívoros y extracto de valeriana que se considera atrayente para felinos. 

 

 

La mayor parte de las cámaras automáticas usadas fueron de la marca 

Cuddeback® (Non Typical, Inc. Park Falls, Wisconsin) de los modelos Black Flash 

E3, Long-Range IR-E2, Attack Black Flash, Attack IR, Capture y Expert). También 

se usaron cámaras automáticas Wildview® (modelo Extreme 5; Stealth Cam, LLC, 

Grand Prairie, Texas) y Moultrie® (modelos D444 y D880; EBSCO industries, Inc., 

Alabaster, Alabama). 

Figura 6. Ubicación de todas las 

estaciones de muestreo (ambos 

muestreos) en cada Ejido: Ixtlilco el 

Grande, El Limón de Cuauchichinola y 

Rancho Viejo, dentro de la REBIOSH. 
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 Cada cámara trampa se programó para que obtuviera registros fotográficos 

y de video (en caso de tener dicha función disponible) de las especies que cruzaran 

su área de detección y se programaron para marcar hora y fecha en cada registro, 

en todas se programó un intervalo mínimo entre tomas de un minuto. 

 Al término del periodo de muestreo, se retiraron las cámaras automáticas y 

se revisó y respaldo cada una de las tarjetas de memoria digital, donde se 

almacenan las imágenes y vídeos registrados. Con la información obtenida 

debidamente respaldada, se procedió a la elaboración de una base de datos con 

toda la información recabada por las cámaras trampa. 
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Análisis de datos 
 

Distribución espacial de la zorra gris, estimación conservadora del 

número mínimo de individuos y de la densidad. 
 

La distribución espacial de la zorra gris dentro de la REBIOSH se basó en la 

ubicación geográfica de todos los registros independientes (una fotografía cada 

24/h) obtenidos para esta especie. Considerando lo anterior, se construyeron 

gradillas con celdas cuadradas de dos diferentes tamaños: 1 km2 y 4 km2, 

superficies equivalentes a valores cercanos a los extremos del tamaño de las áreas 

de actividad reportadas para la especie (Servín et al., 2014) y que se sobrepusieron 

al mapa de la REBIOSH. Se consideró, de manera conservadora, que el área de 

cada celda en la que se tuviera una o varios foto-registros, obtenidos por las 

cámaras trampa, estaría completamente ocupada por al menos un individuo de la 

especie. Alternativamente, en torno a cada punto con registro de la especie, se 

construyeron áreas buffer circulares, de las mismas dos dimensiones, y nuevamente 

se asumió de manera conservadora que cada cámara con uno o varios registros de 

la especie y su área buffer circundante, representaba un individuo de zorra gris 

ocupando esa superficie, en caso de juntarse dos áreas, se consideró un solo 

individuo si coincidían con al menos el 50% de su superficie. 

La suma de todas las celdas o áreas buffer con registro de la especie se 

consideró una estimación conservadora del número mínimo de zorras grises en el 

área de estudio y la suma de su superficie, una estimación mínima del área de 

distribución de la zorra gris en la zona de estudio. Además, para cada estimación 

del área de distribución ocupada por un número mínimo de individuos, se obtuvo 

una estimación de la densidad correspondiente (no. de individuos / unidad de 

superficie). 

 Con las gradillas y buffers construidos en torno a los registros se generaron 

mapas que representarán la distribución espacial de la especie en la REBIOSH, 

considerando dos valores de tamaño de área de actividad de la especie. Se 

elaboraron 4 mapas con los datos del correspondientes al periodo de lluvia (agosto 
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y septiembre) y del periodo de sequía (noviembre y diciembre). Todos los datos 

para la distribución fueros procesados en el Sistema de Información Geográfica 

(SIG) ArcGIS (ArcGIS [software GIS]. Versión 10.0. Redlands, CA: Environmental 

Systems Research Institute, Inc., 2010.). 

 

Índice de Abundancia Relativa (IAR).  
 

Para determinar la abundancia relativa de la zorra gris en la REBIOSH se 

tomaron en cuenta todos los registros independientes obtenidos. En el caso de los 

registros obtenidos en una misma cámara se tomaron en cuenta solo aquellos que 

mostraban diferentes individuos de zorra gris o en caso de no poder determinarlo, 

solo se tomaron en cuenta aquellos registros con al menos 24 horas de intervalo de 

separación entre ellos (O’Brien, 2011).  

A partir de los registros acumulados en la base de datos para la zorra gris, 

se estimó el Índice de Abundancia Relativa (IAR; Linhart y Knowlton,1975; O’Brien, 

2011): 

IAR = (n/CTN) x 100 

Donde: 

n = Número de individuos de la especie o de registros independientes de la 

misma. 

CTN= Número de días-noche operables de todas las cámara-trampa en el 

transecto o área. 

La abundancia relativa de los mamíferos es un valor relacionado con la 

potencial abundancia y su evaluación en diferentes tiempos o espacios evidencia 

su posible variación espacial y temporal. 
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Patrones de actividad diaria. 
 

Para la obtención de los patrones de actividad diaria se ordenaron por hora 

todos los registros que se obtuvieron para U. cinereoargenteus, que siendo de una 

misma cámara tengan por lo menos 1 horas de separación entre ellos de cada 

muestreo, por cada ejido. Después se obtuvo la distribución de frecuencias de todos 

los registros en cada intervalo de una hora, contabilizando el total de individuos por 

fotografía como diferentes registros. Posteriormente se agruparon por intervalos de 

dos horas y se calculó que porcentaje del total de registros corresponde a diferentes 

periodos del día. 

Para evaluar qué tipo de patrón de actividad presenta la especie se tomó en 

cuenta lo propuesto por Gómez et al. (2005) y Jiménez et al. (2010), que clasifican 

el patrón de actividad como: i) diurno, si menos del 10% de los registros son en el 

periodo nocturno; ii) nocturno, si más del 90% de los registros son en la noche; iii) 

mayormente diurno, si entre el 10% y el 30% de los registros son en la noche; iv) 

mayormente nocturno, si entre el 70% y el 90% de los registros son en la noche; v) 

crepuscular, si el 50% de los registros corresponden con el periodo crepuscular; y 

vi) catemeral si los registros no ajustan con los anteriores patrones. 

Se consideró como periodo crepuscular el intervalo entre una hora antes y 

una hora después de la hora astronómica del amanecer o el atardecer, determinada 

para cada sesión de foto-trampeo. El periodo nocturno corresponde al intervalo que 

va de una hora y un minuto después del anochecer a una hora y un minuto antes 

del amanecer. Y el periodo diurno fue el comprendido entre una hora y un minuto 

después del amanecer y una hora un minuto antes del anochecer. 
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Resultados 
 

Esfuerzo de muestreo 
 

 El esfuerzo de muestreo total acumulado fue de 3,500 días trampa, con lo 

que se lograron obtener 291 registros (Tabla1) independientes (fotos y videos) de 

zorra gris, que fueron usados para describir la distribución de la zorra gris en los 

sitios de estudio y para determinar los valores de IAR. 

 En el primer muestreo (lluvias, 2015) el esfuerzo de muestreo acumulado fue 

de 1,790 días trampa, con el cual se logró obtener un total de 76 registros 

independientes de zorra gris. Mientras que, durante el segundo muestreo (secas, 

2016), el esfuerzo de muestreo fue de 1,710 días trampa, con el cual se logró 

obtener un total de 215 registros independientes. 

 

Tabla 1. Número total de registros independientes con intervalo de 24 horas de la 

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en ejidos de la Reserva de la Biósfera Sierra 

de Huautla durante la temporada de lluvias (2015) y secas (2016). 

Temporada Ejido Número de registros 

 

Lluvias 

Ixtlilco el Grande 23 

El Limón 26 

Rancho Viejo 27 

Total de registros 76 

 

Secas 

Ixtlilco el Grande 99 

El Limón 57 

Rancho Viejo 59 

Total de registros  215 

 Total (ambos muestreos) 291 
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Distribución espacial, estimación conservadora del número mínimo de 

individuos y de la densidad. 
 

Después de analizar los datos obtenidos, se hicieron dos mapas con la 

ubicación de las cámaras para la temporada de lluvias (Figura 7) y para la 

temporada de secas (Figura 8), así como uno para cada una de las temporadas 

mostrando solo la ubicación de las cámaras en donde se registraron individuos de 

la especie (Figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ubicación de las cámaras en 3 ejidos donde se realizó el estudio dentro de la REBIOH 

durante la temporada de lluvias. 
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Figura 8. Ubicación de las cámaras en 3 ejidos donde se realizó el estudio dentro de la REBIOSH durante la 

temporada de secas. 

Figura 9. Ubicación de los registros de zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en 3 ejidos donde se realizó el 

estudio dentro de la REBIOSH durante la temporada de lluvias. 
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Por otra parte, se elaboraron mapas con base en áreas buffer de 1 y 4 km2 

(Figuras 11, 12, 13 y 14) que se consideraron una estimación de la distribución 

espacial de la especie de en la reserva, en cada temporada. Y mapas con base en 

celdas de 1 y 4 km2, en las que al menos hubiera una cámara con registro de la 

especie, para cada temporada (Figuras 15, 16, 17 y 18). 

Considerando el buffer de 1km2, para la temporada de lluvias, se estimaron 

al menos 23 individuos, ocupando un área aproximada de 52 km2 (Figura 11); 

mientras que, para la temporada seca, se estimaron al menos 37 individuos, 

ocupando 63 km2 (Figura 12). Esto permite estimar valores de densidad 

conservadores para la especie en la zona de estudio que varían entre 0.44 y 0.59 

individuos/km2. 

Figura 10. Ubicación de los registros de zorra (Urocyon cinereoargenteus) gris en 3 ejidos donde se realizó el 

estudio dentro de la REBIOSH durante la temporada de secas. 
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Figura 11. Estimación de la distribución de la zorra (Urocyon cinereoargenteus) gris en la REBIOSH durante la 

temporada de lluvias, con un buffer de 1 km2.   

Figura 12. Estimación de la distribución de la zorra (Urocyon cinereoargenteus) gris en la REBIOSH durante la 

temporada de secas, con un buffer de 1 km2. 
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Considerando el buffer de 4 km2, se estimó que para la temporada de lluvias 

se presentaron 10 individuos, ocupando 268 km2 (Figura 13); mientras que, para la 

temporada seca, se estimaron al menos 14 individuos, ocupando 287 km2 (Figura 

14). Esto representa valores de densidad entre 0.04 y 0.05 individuos/km2. 

 

 

Figura 13. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la 

temporada de luvias, con un buffer de 4 km2. 
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Considerando los mapas con gradillas de 1km2, se estimó para la temporada 

de lluvias, 29 individuos ocupando 29 km2 (Figura 15); mientras que, para la 

temporada seca, se estimaron al menos 36 individuos ocupando 36 km2 (Figura 16). 

Ello representó valores de densidad entre 0.6 y 1.0 individuos/km2.  

 

 

 

 

 

Figura 14. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la 

temporada de secas, con un buffer de 4 km2. 
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Figura 15. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la 

temporada de lluvias, con una gradilla de 1km2. 

Figura 16. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la 

temporada de secas, con una gradilla de 1km2. 
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Por último, considerando los mapas con gradillas de 4 km2, para la temporada 

de lluvias, se estimaron 10 individuos ocupando 160 km2 (Figura17), mientras que, 

para la temporada seca, se estimaron por lo menos 7 individuos ocupando 112 km2 

(Figura18). Con valores de densidad también entre 0.6 y 1.0 individuos/km2. 

 

 

 

 

Figura 17. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la 

temporada de lluvias, con una gradilla de 4km2. 
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Abundancia relativa 
 

Para la zorra gris, se obtuvo un valor de abundancia relativa total (ambos 

muestreos) de IAR = 8.40. el valor del IAR varió entre temporadas, siendo mayor 

durante la temporada seca (IAR = 12.57) en comparación con la temporada de 

lluvias (IAR = 4.24; Figuras 19 y 20). 
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Figura 19. Comparación de IAR de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) entre ejidos durante el periodo de 

lluvias, secas y total.  

 

Figura 18. Estimación de la distribución de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la REBIOSH durante la temporada 

de secas, con una gradilla de 4km2. 
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Patrón de actividad 
 

 Considerando el intervalo entre registros de una hora, en total se obtuvieron 

425 registros para el cálculo de los patrones de actividad, 90 para el periodo lluvioso 

y 335 para el periodo seco del año (Tabla2). 

Tabla 2. Número total de registros independientes con intervalo de 1 hora de la 

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en ejidos de la Reserva de la Biósfera Sierra 

de Huautla durante la temporada de lluvias (2015) y secas (2016). 

Temporada Ejido Número de registros 

 

Lluvias 

Ixtlilco el Grande 27 

El Limón 29 

Rancho Viejo 34 

Total de registros 90 

 

Secas 

Ixtlilco el Grande 175 

El Limón 72 

Rancho Viejo 88 

Total de registros  335 

 Total (ambos muestreos) 425 

Figura 20. Comparación de IAR de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) durante el periodo de lluvias, secas y total. 
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Se observó una diferencia en los patrones de actividad diaria entre la 

temporada de lluvias y secas en el Ejido de Ixtlilco el Grande. Durante la temporada 

de lluvias, la zorra gris presento actividad durante todo el día con ausencia entre las 

08:00 - 10:00 horas, con picos de actividad durante la noche, principalmente entre 

las 00:00 - 02:00 y las 18:00 - 22:00 horas. Durante la temporada de secas, en el 

Ejido de Ixtlilco el Grande, se observa un notable cambio, disminuyendo su actividad 

durante el día y aumentando durante el crepúsculo y la noche, con una marcada 

disminución en la actividad en el periodo comprendido entre las 08:00 y las 18:00 

horas, mientras que, los picos de actividad se presentaron entre las 06:00 - 8:00 y 

las 22:00 - 24:00 horas. Al realizar el análisis completo (ambas temporadas) se 

observó que es similar al periodo de secas, con poca actividad en el periodo 

comprendido entre las 08:00 y las 18:00 horas, con picos de actividad entre las 

06:00 - 8:00 y las 22:00 - 24:00 horas (Figura21). 
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 Figura 21. Patrón de actividad de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en el Ejido de Ixtlilco el Grande durante 

la temporada de lluvias, secas y total. 
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Para el Ejido de El Limón de Cuauchichinola, durante la temporada de lluvias, 

la zorra gris presento actividad durante todo el día, con ausencia entre las 10:00 - 

14:00 horas, presentando picos de actividad principalmente durante el crepúsculo y 

la noche, entre las 22:00 - 24:00 horas. Durante la temporada de secas, se observó 

un cambio de actividad, disminuyendo considerablemente durante el día y durante 

el crepúsculo, aumentando considerablemente durante el periodo nocturno, con 

picos de actividad entre las 00:00 - 04:00, 06:00 - 08:00 y 20:00 - 24:00 horas. Al 

realizar el análisis completo (ambas temporadas) se observó que es muy similar a 

la temporada de secas, con picos de actividad entre las 00:00 - 04:00, 06:00 - 08:00 

y 20:00 - 24:00 horas (Figura 22). 

 

 

 

En el Ejido de Rancho Viejo se observó un caso particular, durante la 

temporada de lluvias, la zorra gris presento muy alta actividad durante la noche y 

menor actividad durante el crepúsculo, además de que no se registró actividad 

Figura 22. Patrón de actividad de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en el Ejido de El 

Limón de Cuauchichinola durante la temporada de lluvias, secas y total. 
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diurna. Los picos de actividad ocurrieron entre las 04:00 - 06:00 y 20:00 - 24:00 

horas. Durante la temporada de secas, se observó una disminución de actividad 

durante la noche, aumentando considerablemente durante el crepúsculo y un poco 

durante el día, con picos de actividad entre las 00:00 - 02:00 y 18:00 - 20:00 horas. 

Al realizar el análisis completo (ambas temporadas) se observó que es similar al 

periodo de secas, con picos de actividad entre las 00:00 - 06:00 y 18:00 - 20:00 

horas (Figura 23). 

 

 

 

Se observó que para el total (ambos muestreos), la zorra gris presentó 

actividad mayormente nocturna, teniendo mayor actividad durante la noche y el 

crepúsculo, siendo casi nula durante el día. Los picos de actividad ocurrieron entre 

las 00:00 - 08:00 y 18:00 - 24:00 horas (Figura 24; Tabla 3). 
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Figura 23.  Patrón de actividad de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en el Ejido de 

Rancho Viejo durante la temporada de lluvias, secas y total. 
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Tabla 3. Comparación de los patrones de actividad diaria de la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) en ejidos de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla durante 

la temporada de lluvias (2015) y secas (2016). 

Ejido Lluvias  Secas  

 

Ixtlilco el Grande 

N= 48 %  

Catemeral 

N=70 %  

Mayormente 

nocturno 

C=22 % C=24 % 

D=30 % D=6 % 

 

El Limón de 

Cuauchichinola 

N=59 %  

Catemeral 

N=74 % Mayormente 

nocturno C=20.5 % C=16 % 

D=20.5 % D=10 % 

 

Rancho Viejo 

N=88 %  

Mayormente 

nocturno 

N=62 %  

Catemeral C=12 % C=32 % 

D=0 % D=6 % 

 

Total (ambos 

muestreos) 

N=70 %  

Mayormente nocturno C=22 % 

D=8 % 

Figura 24.  Patrón de actividad total (ambos muestreos) de la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) dentro de la REBIOSH. 
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Discusión 
 

Distribución espacial, estimación conservadora del número mínimo de 

individuos y de la densidad. 
 

Las estimaciones de la distribución espacial y estimación conservadora del 

número mínimo de individuos y la densidad de la zorra gris, con base en los registros 

de foto-trampeo en los tres ejidos de estudio dentro de la REBIOSH, variaron entre 

0.05 y 1.00 individuos/km2. Estos valores de densidad coincidieron con el rango 

inferior de los valores de densidad reportados para la especie en otros sitios de 

estudio, 0.23-0.42 individuos/km2 (Hernández-Sánchez et al., 2017, realizado en 

selva mediana y bosques nublados), 0.4-2.1 individuos/km2 (Fritzell y Haroldson, 

1982), 8 individuos/km2 (Castellanos-Morales et al., 2009, realizado en matorral 

xerófilo). 

Es importante resaltar que, aunque las cámaras fueron colocadas en el 

mismo tipo de vegetación (Selva Baja Caducifolia), las tres zonas de muestreo 

presentan variaciones en cuanto al número de registros independientes obtenidos, 

esto quizá se debe a otros factores como la humedad, la cercanía a poblados, 

disponibilidad de alimento, variación superficial de las zonas conservadas y zonas 

perturbadas, entre otras. 

La mayoría de los registros se localizaron alejados de asentamientos 

humanos (la menor distancia de un punto de registro al asentamiento humano más 

cercano fue de 500 m). 

 

Índice de abundancia relativa. 
 

El resultado obtenido de manera individual (por temporadas) dentro de la 

REBIOSH, fue IAR = 12.57 durante la temporada de secas y de IAR = 4.24 durante 

la temporada de lluvias, se puede apreciar una notable diferencia entre ambas, pero 

al obtener el resultado completo (ambas temporadas) el índice de abundancia 



 

42 
 

relativo fue IAR = 8.65. Este resultado es mayor al de otros estudios de mamíferos 

realizados mediante foto trampeo (Tabla 4), pero es cercano al obtenido por Castro-

Campos (2016), quien realizó su estudio en la misma zona de muestreo. 

 

 

Tabla 4. IAR de zorra gris de diferentes estudios realizados en distintos lugares de 

México. 

 
Referencia 

 

IAR (100 
días-

trampa) 
 

 
Sitio 

 

 
Tipo de vegetación 

 

 
Atrayentes 

 

Alfaro-Pérez 

(2012). 

 
15.343 

 

Sierra Zapalinamé, 

Saltillo, Coahula. 

Matorral subhumedo, 

bosque de pino, 

bosque de encino y 

bosque de oyamel 

 

si 

Castro-

Campos 

(2016). 

 

10.1 

Reserva de la 

Biosfera Sierra de 

Huautla. 

 

Selva baja Caducifolia. 

 

si 

Presente 

estudio 

 

8.65 

Reserva de la 

Biosfera Sierra de 

Huautla. 

 

Selva baja Caducifolia. 

 

si 

 

Cruz-Jacome 

et. al (2011) 

 

2.94 

Reservade la 

Biosfera Tehuacan-

Cuicatlan. Oaxaca, 

mexico. 

 

Matorral crausicaule y 
selva baja caducifolia 

 

no 

Arellanes-

Domínguez 

(2016). 

 

2.76 

Parque Nacional 

Grutas de 

Cacahuamilpa, 

Guerrero, México. 

 
Selva baja caducifolia, 

bosque de galería y 
pastizal inducido. 

 

no 

Hernández-

Pérez et. al 

(2015) 

 

2.56 

Península de 

Yucatán, México. 

 

Manglares 

 

no 

Lira-Torres y 

Briones-Salas 

(2012). 

 

 

2.0 

 

Chimalapas, 

Oaxaca, México. 

Bosque tropical 

perennifolio y 

subperennifolio, 

vegetación secundaria 

y pastizales 

introducidos 

 

 

no 

 

 

Monroy-Vilchis 

et. al (2011) 

 

 

1.53 

 

Sierra Nanchititla, 

México 

Selva baja caducifolia y 

bosque de latifoliadas, 

que incluye el bosque 

de encino, mesófilo de 

montaña y de galería 

 

no 

Cortés-Marcial 

y Briones-

Salas (2014). 

 

0.19 

Istmo de 

Tehuantepec, 

Oaxaca, México. 

 

Selva baja caducifolia 

 

no 
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El resultado obtenido en este estudio no se encuentra muy distante de los 

resultados generados en estudios previos donde se utilizó algún atrayente (Castro-

Campos, 2016; Alfaro-Pérez, 2012), es importante resaltar que este estudio como 

los antes mencionados si están distantes de los resultados obtenidos de los demás 

muestreos previos (Tabla 4), esto puede sugerir que el atrayente aumenta la 

frecuencia de aparición de los individuos, esta podría ser la razón de haber obtenido 

un IAR mayor. 

 

Patrones de actividad. 
 

El patrón de actividad diaria de la zorra gris en la REBIOSH varió entre zonas 

de estudio y temporadas, pero al realizar un análisis completo, de ambas 

temporadas y los 3 sitios de muestreo juntos, da como resultado un patrón 

mayormente nocturno. Esto concuerda en parte con lo reportado por Lira-Torres et 

al. (2012)., Gonzáles-Pérez et al. (1992) y Alfaro-Pérez (2012).  

En este estudio podemos apreciar que hay una diferencia entre patrones de 

actividad durante la temporada de lluvias y secas, presentando un cambio de 

actividad durante lluvias, disminuyendo durante la noche y aumentando durante el 

día. Esto podría deberse al incremento de vegetación en la zona, lo que podrá 

proporcionar una mayor protección hacia posibles actividades cinegéticas de los 

pobladores de la zona durante el día, así como protección de la radiación solar, 

además de una mayor disponibilidad de alimento, debido a las lluvias constantes, 

todo esto implicaría un ahorro energético, aunado a ello se podría presentar una 

disminución en la temperatura durante la noche debido al aumento de humedad 

ocasionado por las lluvias, además el bajo tamaño de muestra puede influenciar a 

que no se esté reflejando el patrón de actividad diaria. 
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Conclusión 
 

Se logró obtener información sobre aspectos ecológicos clave de la zorra 

gris, que podría ser utilizada para implementar estrategias para su conservación y 

protección. Nuestros datos sugieren que la REBIOSH es una ANP que presenta 

condiciones idóneas reportadas para la especie: sitios conservados con buena 

cobertura vegetal y agua disponible y alejados de los asentamientos humanos. Los 

datos generados en este trabajo son representativos de una porción de la 

REBIOSH, por lo que se sugiere que en estudios futuros se incremente los sitios de 

muestreo, para tener una mejor y mayor información sobre la ecología de la especie. 

Los valores de densidad estimados apuntan a que, en la REBIOSH, la 

población de zorra alcanza valores semejantes a los de otras localidades donde se 

le ha estudiado, aunque es necesario remarcar que son estimaciones 

conservadoras, por lo que podría ser que su densidad fuera mayor. Esto parece 

sugerir el hecho que los valores de IAR obtenidos fueron mayores a los obtenidos 

en otros estudios, pero con un valor similar a lo realizado anteriormente en la 

REBIOSH. En conjunto, esto sugiere que esta ANP existe una población 

relativamente abundante de zorra gris. 

Los patrones de actividad diaria registrados son similares a resultados de 

estudios previos, dando como resultado un patrón nocturno, pero con una diferencia 

marcada en algunas zonas de la REBIOSH cuando se realiza el análisis separado 

por zona de muestreo, las variaciones pueden deberse al diseño de muestreo. 

Finalmente es necesario resaltar que es importante seguir empleando 

programas y proyectos que nos generen información sobre la especie, ya que 

cumple con un papel ecológico muy importante como controlador biológico y 

dispersor de semillas, que junto con sus altos IAR y sus variados patrones de 

actividad podrían dar indicios de que la zorra gris podría ser responsable de la 

expansión de gran parte de la cobertura vegetal o ser uno de los principales 

depredadores en la REBIOSH. 
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