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Resumen 

La mortalidad de la fauna silvestre debido a la colisión con vehículos es un problema poco 
estudiado. En México, se ha incrementado el interés por determinar los efectos negativos y las 
acciones de mitigación ante el impacto de las redes viales sobre las poblaciones de vertebrados 
silvestres. En este estudio se documentan dos casos del aparente atropellamiento de un individuo 
de jaguarundi y uno de tigrillo, en carreteras estatales de la región litoral centro del estado de 
Yucatán, México. Ambos registros ponen de manifiesto la importancia de estudios que cuantifiquen 
el atropellamiento de vertebrados en carreteras para planificar su mitigación. 
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Abstract 

The mortality of wildlife due to vehicle collisions is a poorly studied problem. In Mexico, interest in 
determining the negative effects and mitigation actions regarding the impact of road networks on 
wild vertebrate populations has increased. This study documents two cases of the apparent run 
over of an individual of jaguarundi and one of tigrillo, on state highways in the central coastal region 
of the state of Yucatán, Mexico. Both records show the importance of studies that quantify the 
collision of vertebrates on roads to plan its mitigation. 
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Uno de los problemas más desafiantes de la conservación biológica, es hacer compatibles 
las acciones que generan desarrollo económico con la preservación de los ecosistemas 
naturales y las especies que los habitan (Puc-Sánchez et al. 2013). Un ejemplo claro de 
esta situación se observa en el desarrollo de la red de carreteras, las cuales son 
consideradas como pieza clave en el progreso económico y social de cualquier país 
(Obregón-Biosca 2010). Sin embargo, el desarrollo de estas infraestructuras lineales afecta 
la supervivencia de la fauna silvestre (Bedoya-V et al. 2018), debido a que representan una 
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barrera que impide el movimiento de algunas especies e incrementa la probabilidad de 
muertes por colisiones con vehículos (Didham et al. 1996; Forman & Alexander 1998, 
Bhattacharya et al. 2003; Van der Ree 2009).     

Uno de los grupos que se han visto afectados en gran medida por las carreteras son los 
felinos silvestres (Kerley et al. 2002; Ngoprasert et al. 2007; Ford et al. 2010; Jansen et al. 
2010; McGuire 2012; Basille et al. 2013; González-Gallina & Hidalgo-Mihart 2018). Esto se 
debe a que suelen tener amplios ámbitos hogareños y recorrer largas distancias 
(Macdonald et al. 2010). En el estado de Yucatán, habitan 5 de las 6 especies de felinos 
silvestres presentes en México (Sosa-Escalante et al. 2014), sin embargo, es uno de los 
estados con menos información de localidades y de sitios de colecta de estos (Escalante 
et al. 2002). 

Al respecto, esta nota contribuye al conocimiento sobre la presencia del Tigrillo y 
Jaguarundi en la región litoral centro del estado de Yucatán, mediante el registro de dos 
individuos presuntamente colisionados por vehículos.  

El Tigrillo Leopardus wiedii (Schinz 1821) y el Jaguarundi Herpailurus yagouaroundi (É. 
Geoffroy & Saint-Hilaire 1803), son felinos neotropicales y simpátricos (De Oliveira 1998a; 
1998b). Ambas especies se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Uruguay y el 
norte de Argentina (Emmons & Feer 1997; Botello et al. 2006). En México, se distribuyen en 
las llanuras costeras del Pacífico, el Golfo de México y en el centro del país, hacia el Istmo 
de Tehuantepec y la Península de Yucatán (Hall 1981; Aranda 2005a; Aranda 2005b; Monroy-
Vilchis et al. 2019). Ambas especies se encuentran registradas en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2019).  

El Jaguarundi se encuentra principalmente en bosques tropicales, húmedos y secos, 
manglares, matorrales y ocasionalmente en bosques de coníferas (De Oliveira 1998b). Es 
una especie poco conocida con presencia en bajas densidades, se ha mencionado que 
necesita de cobertura vegetal en buen estado (De Oliveira 1998b; Aranda 2005b; Reid 2009; 
Almazán-Catalán et al. 2013), aunque también se han registrado cerca y dentro de cultivos 
(Botello et al. 2013; Farías et al. 2015; Gil-Fernández et al. 2017). En México se encuentra 
clasificado por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (serie de especificaciones técnicas y legales 
del gobierno mexicano para la protección ambiental de especies nativas de flora y fauna 
silvestres) como como una especie amenazada (SEMARNAT 2010).  

Con relación al Tigrillo, es una especie rara que se encuentra desde las selvas altas, 
medianas, manglares, bosque mesófilo y en las selvas bajas del Pacífico (Domínguez-
Castellanos & Ceballos 2005). Se conoce muy poco de su biología; se sabe que tiene hábitos 
arborícolas, es nocturno y muy rara vez se le observa durante el día (De Oliveira 1998a; 
Aranda 2005a). En México está considerado en peligro de extinción, debido a que sus áreas 
de distribución o el tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente poniendo 
en riesgo su viabilidad biológica (SEMARNAT 2010).   

El primer evento registrado de manera oportunista fue un individuo de Jaguarundi, el día 
13 de enero de 2020 a las 10:41h, que aparentemente murió por atropellamiento (Figura 1), 
sobre la carretera estatal de dos carriles que comunica el municipio de Dzemul con la 
localidad de Sacapuc (21.190461, -89.326180; altitud 10 msnm). El individuo no fue colectado 
ni se pudo determinar su sexo debido al estado de descomposición en el que se 
encontraba, sin embargo, debido a sus características morfológicas se corroboró que se 
trataba de un jaguarundi adulto (Aranda 2005b). El paisaje en los alrededores del sitio de 

https://doi.org/10.47603/mano.v6n2.176


 

Mammalogy Notes 2020, 6(2), 176; https://doi.org/10.47603/mano.v6n2.176              3/7 

atropellamiento corresponde a vegetación secundaria de selva baja caducifolia espinosa 
con cierto grado de perturbación; además, a 400 m aproximadamente se encuentran 
potreros ganaderos. 

El segundo ejemplar registrado de manera casual fue un Tigrillo el día 28 de febrero de 
2020 a las 13:55h, que también presentaba características de muerte por atropellamiento, 
sobre la carretera estatal de dos carriles que comunica el municipio de Dzemul con la 
localidad de Xtampú (21.277419, -89.321442; altitud 19 msnm; Figura 1) a 9.6 km lineales del 
registro del Jaguarundi. El individuo no fue colectado, sin embargo, de acuerdo a sus 
características morfológicas se determinó que era un macho adulto (Aranda 2005a). El 
paisaje en los alrededores del sitio de atropellamiento fue similar al del jaguarundi. A 3.5 
km al norte del sitio de atropellamiento se encuentra la Reserva Estatal Ciénagas y 
Manglares de la Costa Norte de Yucatán (RECMY).  

Para el estado de Yucatán ya existía un registro previo de un individuo de Jaguarundi 
atropellado (ver González-Gallina & Hidalgo-Mihart 2018), sin embargo, no se cuenta con 
información del sitio de atropellamiento. Para el Tigrillo se cuenta con un registro de 
atropellamiento en las afueras de la ciudad de Mérida el día 19 de junio del 2020, el cual 
fue documentado por la prensa digital (yucatanahora.mx). 

Los aparentes atropellamientos se presentaron durante el periodo de sequía pre-estival 
o de primavera, que abarca un periodo de dos a cuatro meses (enero-abril) (Orellana et 
al. 2009). En esta época, las especies silvestres suelen recorrer grandes distancias cuando 
el agua escasea, haciéndolos más vulnerables (Williams et al. 2019), lo cual pudiera ser la 
causa de los probables atropellamientos registrados. Sin embargo, no se descartan otras 
causas, como el número de vehículos que circulan por la carretera, la cobertura vegetal y 
la velocidad a la que se desplazan, provocando que los atropellamientos sean más difíciles 
de evitar (Arroyave et al. 2006).  

En los márgenes de las carreteras se observó vegetación secundaria arbustiva y herbácea 
derivada de la antropización de la selva baja caducifolia, así como la presencia de potreros, 
los cuales pudieran estar evitando ambas especies debido al riesgo que conlleva cruzar 
en esos sitios y que es aprovechado por los cazadores (Lira-Torres et al. 2014).  

Los registros de atropellamiento son necesarios para identificar las posibles soluciones a 
la mortalidad de individuos en carreteras (Castilla et al. 2017). Adicionalmente, nuestros 
registros presentan evidencias sobre la ocurrencia de ambas especies en la región litoral 
centro del estado de Yucatán, México. Finalmente, es necesario generar información para 
establecer medidas de mitigación encaminadas a reducir o evitar el atropellamiento de la 
fauna silvestre, como señales de tránsito para advertir el paso de fauna en algunos puntos 
de las carreteras, el uso de cercas para impedir el paso de la fauna y la implementación 
de pasos subterráneos o elevados con las estructuras adecuadas y de diseño específico 
para las diferentes especies.  
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FIGURA 1. a) Localización de los sitios de atropellamiento: J (Jaguarundi), T (Tigrillo). b) Ejemplar de Herpailurus 
yagouaroundi y vista sur - norte del sitio. c) Ejemplar de Leopardus wiedii y vista sur - norte del sitio.  
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