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La expansión urbana, un tipo de crecimiento urbano horizontal que caracteriza a muchas ciudades latinoamericanas, se asocia con desarrollos 
de baja densidad que invaden grandes áreas naturales o agrícolas, fragmentando y aislando los paisajes circundantes. Mérida es un ejemplo 
típico de este patrón de urbanización, que ha llevado a la fragmentación de hábitats y ha afectado significativamente la biodiversidad. Este 
estudio se centró en mamíferos de tamaño mediano y grande en un fragmento de vegetación urbana no protegida, evaluando la 
biodiversidad, los patrones de actividad y la influencia de la fauna feral. Se instalaron cámaras trampa en un fragmento de vegetación de 38 
ha en Mérida, recolectando datos durante las temporadas seca y lluviosa. Las fotografías se analizaron para identificar especies, calcular el 
Índice de Abundancia Relativa (!AR) y estimar la diversidad y los patrones de actividad. Se registraron nueve especies de mamíferos silvestres; 
Urocyon cinereoargenteus y Odocoileus virginianus fueron las más abundantes. Observamos una actividad diurna significativa, especialmente 
en Odocoileus virginianus y Nasua narica, mientras que Sylvilagus yucatanicus y Urocyon cinereoargenteus fueron más activos al amanecer y 
al anochecer, y Spilogale yucatanensis concentró su actividad durante la noche. Observamos una superposición en la actividad entre la fauna 
feral y los mamíferos silvestres. A pesar de la presión de la urbanización, el fragmento de vegetación estudiado alberga una diversidad 
significativa de mamíferos silvestres. Sin embargo, la fauna feral, incluidos perros y gatos, impacta negativamente a las especies silvestres, 
destacando la importancia de implementar estrategias de manejo y conservación en fragmentos urbanos para proteger la biodiversidad. 

El crecimiento urbano horizontal, característico de muchas ciudades latinoamericanas, se asocia con desarrollos de baja densidad que 
invaden grandes áreas naturales o agrícolas, fragmentando y aislando los paisajes circundantes. Mérida es un ejemplo típico de este 
patrón de urbanización, que ha provocado la fragmentación de hábitats y afectado significativamente la biodiversidad. Este estudio se 
centra en los mamíferos medianos y grandes de un fragmento de vegetación urbana no protegida, evaluando su biodiversidad, 
patrones de actividad y la influencia de la fauna feral. Se instalaron cámaras trampa en un fragmento de 38 ha en Mérida, recolectando 
datos durante las temporadas seca y lluviosa. Las fotografías obtenidas se analizaron para identificar especies, calcular el Índice de 
Abundancia Relativa (IAR) y estimar la diversidad y los patrones de actividad. Se registraron 9 especies de mamíferos, siendo Urocyon 
cinereoargenteus y Odocoileus virginianus las más abundantes. Se observó que existe una importante actividad diurna especialmente 
en O. virginianus y Nasua narica. Mientras que especies como Sylvilagus yucatanicus y Urocyon cinereoargenteus presentan actividad 
diurna, pero concentrada sobre todo al amanecer y al anochecer. Spilogale yucatanensis concentró su actividad durante la noche. 
Además, se detectó una superposición en la actividad entre la fauna feral y los mamíferos silvestres. A pesar de la presión ejercida por 
la urbanización, el fragmento de vegetación conserva una diversidad significativa de mamíferos silvestres. Sin embargo, la presencia 
de fauna feral, como perros y gatos, ejerce un impacto negativo sobre estas especies, subrayando la importancia de implementar 
estrategias de manejo y conservación en fragmentos intraurbanos para proteger la biodiversidad. 

Palabras clave: biodiversidad; cámara trampa; fauna feral; interacciones; área urbana. 
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Introducción Los entornos urbanos se encuentran entre los 
ecosistemas terrestres más alterados por el hombre, lo que 
lleva a efectos directos e indirectos sobre la biodiversidad 
(McKinney 2002; Fahrig 2003). Las ciudades latinoamericanas 
suelen caracterizarse por un nucleo urbano compacto 

rodeado en las afueras por una expansión urbana 
descontrolada, lo que resulta en hábitats fragmentados y 
una matriz urbana disfuncional (Monkkonen 2011; Inostroza 
et al. 2013; Duque et al. 2019). Este patrón de crecimiento se 
asocia con asentamientos humanos de baja densidad 
dispersos sobre grandes áreas rurales o agrícolas 
circundantes, caracterizados por ser irregulares, 

dispersos y fragmentados (Agencia Europea de Medio 
Ambiente 2D06). Frecuentemente, los desarrollos 
habitacionales son discontinuos, dejando fragmentos de 
vegetación natural o tierras de cultivo que gradualmente 
se convierten en parches aislados dentro de la matriz 
urbana. Este patrón de urbanización afecta la conectividad 
ecológica y restringe el movimiento de especies entre 
parches, interrumpiendo los corredores de dispersión y 
creando "islas" de hábitat (Davis y Glick l 918; Olejoiczak et 
al. 2018). En consecuencia, la riqueza y abundancia de 
especies silvestres dentro de los fragmentos se ven 
severamente afectadas (Crooks 2002; Davis y Glick 1978). 
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Disponible en: https://mastozoologiamexicana.com/therya/index.php/THERYA/article/view/6186
 



MAMfFEROS EN MÉRIDA, YUCATÁN 

En México, este tipo de expansión horizontal es común en 
las periferias urbanas, donde los desarrollos habitacionales 
crecen a expensas de las áreas agrícolas y de vegetación 
nativa circundantes (Monkkonen 2012). Mérida, la ciudad 
capital del estado de Vucatan, es la ciudad más grande de 
la Península de Yucatán y un caso emblemático de este 
fenómeno. En las últimas décadas, Mérida ha 
experimentado un crecimiento vigoroso, pasando de 
269,000 habitantes en 1979 a más de 1.2 millones en 2020, 
lo que ha resultado en la urbanización de 24,215 ha de 
bosque seco tropical (SEDATU 2023; Carrillo-Niguete et al. 
2022). Aunque la ciudad tiene un núcleo centro bien 
aefíñido y desarrollado, actualmente está rodeada de 
grandes y numerosos desarrollos habitacionales urbanos 
horizontales llamados "fraccionamientos" (Pérez-Medina y 
López-Farfán 2015). Este crecimiento ha sido facilitado por 
la topografía plana local, la baja vegetación que se puede 
despejar fácilmente, el acceso a aguas subterráneas y la 
débil aplicación de la regulación urbana (Bolio-Osés 2000). 
Como resultado, la pérdida de estas áreas naturales ha 
interrumpido los corredores de dispersión y fragmentado 
hábitats, además de producir parches de vegetación 
aislados que funcionan como refugios temporales para 
algunas especies. Los mamíferos de tamaño mediano y 
grande son indicadores clave de la salud del ecosistema y 
desempeñan roles ecológicos importantes, como la 
dispersión de semillas, el control de poblaciones y la 
regulación de las redes alimentarias (Savard et al. 2000; 
Fahrig 2001 ). A pesar de las limitaciones impuestas por la 
urbanización, México y otras ciudades de América Latina 
han registrado varias especies de mamíferos en 
fragmentos de vegetación ubicados en áreas urbanas. 
Especies como Didelphis virginiana, Philander opossum, 
Dasypus novemcinctus, Cuniculus paca, Canis latrans, 
Leopardus pardal is, Herpailurus yaguaroundi, o Eira 
barbara, entre otras, han sido registradas en parques y 
fragmentos de vegetación alrededor de áreas urbanas, 
mostrando la capacidad de algunos mamíferos para 
adaptarse a estos entornos (Bernardo et al. 2013; Borges et 
-at.--2014, Mella-Mél 1dez et al. 2019, Cul 011el-A1 ella1 IU et al. 
2021; García Padilla et al. 2021; Ramos Luna et al. 2023; 
Gordillo-Chávez et al 2024) Sin embargo, su coexistencia 
con fauna salvaje, como Ca nis familiaris y Felis catus, 
plantea nuevos desafíos. Estas especies domésticas a 
menudo alcanzan altas densidades en áreas urbanas 
debido a su adaptabilidad y comportamiento oportunista, 
afectando negativamente a las especies nativas a través de 
la competencia, la depredación y la transmisión de 
enfermedades (Less et al. 2013; Vaflak et al. 2014). En 
Mérida, la pérdida de áreas naturales asociadas con el 
crecimiento urbano ha generado fragmentos de 
vegetación aislados donde muchas especies nativas están 
atrapadas y expuestas a la presión de la fauna salvaje y 
otros impactos derivados de la expansión urbana. No solo 
estos fragmentos representan refugios para la 
biodiversidad, sino que su conservación puede ser clave 
para mitigar los impactos adversos de la urbanización, 
como la formación de islas de calor urbanas, y para 
mantener los servicios ecosistémicos asociados con la 
vegetación nativa (Carrillo-Niquete et al. 2021: Yillanueva
Solís y Torres-Pérez 2023). 
Debido a sus efectos potencialmente perjudiciales sobre 
las especies nativas, es importante investigar y reportar el 
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comportamiento de especies invasoras, particularmente en 
áreas protegidas (Doherty et al. 2015). Los perros y gatos 
salvajes pueden ser competidores y depredadores efectivos. 
en ecosistemas naturales (Vanak y Gompper 2009). Así, en 
áreas urbanas, la fauna salvaje puede desempeñar un papel 
importante como estresores para los mamíferos salvajes 
nativos y afectar su persistencia y supervivencia (Parsons et 
al.2016; Zapata-Ríos y Branch 2016). Por lo tanto, es 
imperativo evaluar la superposición espacial y temporal 
entre mamíferos nativos y fauna salvaje en parches de 
vegetación natural dentro de áreas urbanas para establecer 
planes de manejo y programas de control de fauna salvaje 
para promover el establecimiento y mantenimiento de 
poblaciones de mamíferos salvajes en estas áreas (Coronel
Arellano et al. 2022). Aunque los efectos de la fauna salvaje 
sobre los mamíferos en áreas protegidas y parques urbanos 
han sido estudiados en México y América Latifla (Bemafde 
et--al..2013; Borges et si 2014; Mella Méndez et si 2019; 
Coronel-Arellano et al. 2021 ), el impacto de estas 
interacciones en áreas urbanas sigue siendo poco 
comprendido y se considera una prioridad para la ____ _ 
conservación de la fauna salvaje en áreas urbanas 
(Hortelano-Moneada et al. 2024). Esto es muy importante en 
fragmentos aislados asociados con la expansión urbana, 
que favorecen la entrada de fauna salvaje y sus 
interacciones con especies nativas (Coronel-Arellano et al. 
2021 ). En este contexto, el objetivo general de este estudio 
fue evaluar los patrones de actividad de mamíferos de 
tamaño mediano en un fragmento no protegido de 
vegetación urbana en Mérida. Específicamente, 
respondimos a las siguientes preguntas: (a) ¿Qué especies 
de mamíferos ocurren en este fragmento? (b) ¿Cuáles son 
sus patrones de actividad? (e) ¿Hay superposición temporal 
o espacial en la actividad entre fauna salvaje y fauna
doméstica? Estas preguntas permitirán identificar
interacciones clave entre especies y generar información
valiosa para la gestión y conservación de la biodiversidad en
áreas urbanas bajo expansión horizontal.

Materiales y métodos
Área de estudio. El área de estudio es un parche de 
vegetación aislado de aproximadamente 38 ha en Gran 
San Pedro Cholul, ubicado en el noreste de Mérida, 
Yucatán, México (21 º1' N, 89º32' W; Figura 1 ). El fragmento 
de vegetación actualmente no está protegido, aislado por 
desarrollos habitacionales (agrupaciones de casas 
individuales, carreteras, centros comerciales, áreas de 
servicio, campos deportivos, escuelas, y otros) como 
resultado de la expansión urbana en los últimos 20 años. El 
parche de vegetación se encuentra en la zona de 
crecimiento urbano primaria establecida en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano (Ayuntamiento de Mérida 
2024a), a menos de 2 km en línea recta desde el kilómetro 
1 de la carretera federal Mérida-Motul y la carretera 
periférica de la ciudad Licenciado Manuel Berzunza. La 
topografía local es principalmente plana, con una elevación 
entre 5 m y 1 O m sobre el nivel del mar. El clima es cálido 
subhúmedo con precipitación en verano, con una 
precipitación anual entre 800 mm y 1000 mm (INEGI 2017). 
Este estudio identificó dos estaciones climáticas: seca (15 
de 0etub1 e a 25 de mayo) y húmeda (26 de mayo a 14 de 
octubre; de la Barreda et al. 2020). La vegetación original 
era bosq11e seco tropical; si11 embargo, las actividades 
antropogénicas como 
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activo hasta la fecha en que se capturó la última fotografía, Un 
día de trampa se consideró un período de 24 horas. El esfuerzo 
total de muestreo se obtuvo sumando el número de días que 
cada estación de trampa de cámara operó durante el estudio. 

El Índice de Abundancia Relativa (RAI) se estimó para cada 
tratamiento por temporada como una medida de la tasa de 
visitas (O'Brien 2011). El RAI se calculó dividiendo el número 
total de registros Independientes de cada especie por 
temporada entre el esfuerzo de trampa de cámara en cada 
estación para cada sitio por temporada, multiplicado por 
100, 
La diversidad se estimó para muestras estandarizadas de 
igual tamaño (tamaño de muestra común) o igualmente 
completas (cobertura de muestra común) para mamíferos 
silvestres en el fragmento de vegetación, basándose en las 
curvas de muestreo de rarefacción y extrapolación 
integradas de índices de diversidad verdadera para q = O y 
1 (Chao y Jost 2012; Eolwell et al. 2012; Chao et al. 2014}.- 
Para ello, se obtuvieron perfiles de diversidad asintótica 
basados en la estimación estadística de los números de Hill 
de órdenes q = O y q = 1 (Chao y !ost 2015). Supusimos que 
las especies estaban presentes en el fragmento de 
vegetación durante todo el período de muestreo y que la 
presencia o ausencia estacional de cualquiera de ellas se 
debía a diferencias en actividad y capturabilidad. Por lo 
tanto, el análisis de diversidad no se dividió por 
temporadas y se llevó a cabo utilizando todos los datos 
registrados durante el muestreo. Se realizaron curvas de 
acumulación de especies y análisis de diversidad verdadera 
utilizando el paquete iNEXT en R (Hsieh et al. 2016). 
Se utilizó un estimador de densidad Kernel (Ridout y Linkie 
2009) para generar patrones de actividad estacionales para 
especies domésticas y aquellas especies silvestres para las 
que se capturaron al menos 25 registros independientes 
durante cada temporada. Para comparar los patrones de 
actividad de especies domésticas y silvestres entre las dos 
temporadas, se compararon pares de tratamientos 
utilizando el paquete R overlay (Meredith y Ridout 2014). El 
coeficiente de superposición (�) se calculó con intervalos de 
confianza del 95 % (IC) utilizando un bootstrap de 1000 
muestras. Siguiendo a Meredith y Ridout (2014), se utilizó �1 
como el estimador de superposición si la muestra más 
pequeña tenía menos de 50 registros fotográficos; de lo 
contrario, se utilizó �4. El coeficiente de superposición 
estimado varía de O (sin superposición) a 1 (superposición 
completa). La actividad se clasificó como (1) diurna, desde 1 
hora después del amanecer hasta 1 hora antes del atardecer; 
(2) nocturna, desde 1 hora después del atardecer hasta 1 
hora antes del amanecer; y (3) crepuscular, desde 1 hora 
antes hasta 1 hora después del amanecer y el atardecer
(Foster et al. 2013).

Resultados Durante 1545 noches de trampa (860 en la 
temporada seca y 685 en la temporada húmeda), se 
capturaron 1352 registros de mamíferos de tamaño 
mediano y grande (1045 en la temporada seca y 307 en la 
temporada húmeda; Tabla 1 ). Los mamíferos capturados 
pertenecían a 11 especies: 9 especies silvestres nativas (8 
en la temporada seca y 7 en la temporada húmeda) y 2 
mamíferos domésticos. De las especies nativas, Didelphis 
sp., Dasypus novemcinctus y Procyon lotor se registraron 
en solo una temporada, mientras que las otras 6 especies 
estuvieron presentes en ambas temporadas (Tabla 1; 
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Tabla 1. Número de registros estacionales independientes, número de temporadas en las que se 
registró la especie y el índice de abundancia relativa (RAI) de mamíferos de tamaño mediano y 
grande registrados en un fragmento de vegetación aislado en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
México. Temporada seca: 15 de octubre de 2023 a 4 de abril de 2024. Temporada húmeda: 30 de 
mayo a 14 de octubre de 2023 

Figura 2). La especie nativa más abundante en ambas 
temporadas fue Urocyon cinereoargenteus, seguida por 
Odocoileus virginianus en la temporada seca y Spilogale 
yucatanensis en la temporada húmeda. Las especies 
domésticas Felis catus y Canis familiaris se registraron 
en ambas temporadas; F. catus fue más abundante en la 
temporada seca y C. familiaris en la temporada húmeda. 
Las fotografías mostraron tanto perros y gatos con 

collar como individuos sin collar cuya propiedad no pudo 
ser establecida. En el caso de C. familiaris, se capturaron 
15 fotografías que mostraban que los perros forman 

grupos de entre 2 y 5 individuos adultos. A lo largo del 
estudio, no se capturaron fotografías de personas no 
relacionadas con el proyecto, a pesar de que el 
fragmento de vegetación incluye áreas de acceso libre y 
los indicadores de presencia humana, como basura, 
escombros de construcción y fuegos, son comunes a lo 
largo de sus bordes. El análisis de diversidad en el 
fragmento reveló una cobertura de muestra de 0.999 
para mamíferos silvestres, lo que indica que el muestreo 
fue adecuado. Para la riqueza de especies esperada 0D 
(Figura 3), para el valor máximo de registros 
independientes (1.351 ), 0D fue 9.0 (intervalo de 
confianza = 0.27), mientras que el 1 D exponencial de 
Shannon fue 2.67 (intervalo de confianza = 0.240). 
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Tabla 2. Superposición temporal e,. entre especies de mamíferos silvestres de 
tamaño mediano y grande con especies domésticas en un fragmento de vegetación 
aislado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. El número corresponde al valor de 
/:,.. La cifra entre paréntesis corresponde al intervalo de confianza del 95 %. 

predominantemente diurna en la temporada de lluvias y 
concentrando su actividad al amanecer en la temporada 
seca. Las especies con registros insuficientes para el 
análisis de densidad de núcleos, como Didelphis sp., D. 
novemcinctus y P. lotor, fueron exclusivamente 
nocturnas, mientras que Nasua narica mostró actividad 
diurna en ambas temporadas. En la temporada seca 
(Figura 5), C. familiaris tuvo una baja superposición en los 
patrones de actividad con especies silvestres con 
registros suficientes (U. cinereoargenteus, O. virginianus, 
S. yucatanicus y Spilogale yucatanensis). Sin embargo,
en la temporada de lluvias (Figura 6), el patrón de
actividad de C. familiaris coincidió ampliamente con los
de U. cinereoargenteus y S. yucatanicus, pero no con los
de O. virginianus debido a la actividad diurna de este
último. En cuanto a F. catus, sus patrones de actividad se
superpusieron significativamente con los de U.
cinereoargenteus y S. yucatanicus en ambas temporadas
(Figura 5, 6), lo que podría facilitar interacciones

negativas o inducir el intercambio de patógenos. Por otro
lado, la superposición con Spilogale yucatanensis fue baja
porque este último es principalmente nocturno, mientras
que F. catus tiene alta actividad crepuscular y diurna
(Figura 5, 6).

Discusión Los fragmentos de vegetación son comunes en el 
interior de la ciudad de Mérida debido al crecimiento 
poblacional y la expansión urbana. A pesar de la magnitud 
del impacto urbano, el fragmento estudiado alberga varias 

especies de mamíferos silvestres típicos de bosques deciduos 

bajos en el norte de Yucatán (Sosa-Escalante et 

al. 2017). El número de especies encontrad .... s

representa el 21 % de las 42 especies de mamíferos 
terrestres de tamaño mediano y grande registradas en el 
estado (Sosa-Escalante et al. 2014), lo cual es notable 
considerando el tamaño del fragmento (38 ha). Sin 
embargo, especies como Herpailurus yaguaroundi, 
Galictis vittata y Canis latrans, reportadas en la cercana 
Reserva Ecológica Cuxtal (Sosa-Escalante et al. 2017), no 
fueron detectadas en el fragffleAte, 13esibleffleAte debido 
a los requisitos de hábitat y rango de hogar de estas 
especies (Caso 2013). Un fragmento aislado como el 
estudiado aquí 
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Figura 3. Curvas de acumulación de especies e intervalos de confianza para mamíferos de 
tamaño mediano y grande capturados en un fragmento de vegetación aislado en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, México. Estas curvas se construyeron utilizando índices de diversidad 
en dos niveles: 0D (riqueza de especies) y 1 D (exponencial de Shannon). La línea sólida se 
refiere a los datos interpolados, y la línea punteada se refiere a los datos extrapolados. 

difícilmente puede soportar múltiples especies de 
mamíferos de tamaño mediano y grande, ya que los 
fragmentos pequeños rara vez son adecuados para 
sostener una población, o incluso un individuo, de especies 
como H. yaguaroundi, cuyo rango de hogar mínimo es de 
1 O km2 (Caso 2013). Sin embargo, no se puede descartar 
que individuos de esta u otras especies, como C. latrans, 
puedan transitar ocasionalmente por el fragmento durante 
la dispersión, como se reportó recientemente para el área 
suburbana de Mérida en los medios (Diario de Yucatán 
2023; El Universal 2024). Especies como Urocyon 
cinereoargenteus, Procyon lotor, Didelphis sp. y Dasypus 
novemcinctus han sido comúnmente registradas en 
entornos urbanos en México (Mella-Méndez et al. 2019; 
Coronel Arellano et al. 2021; García Padilla et al. 2021; 
Ramos-l 11□a et al 2023), pero este est11dio repocta por 
primera vez la presencia de Nasua narica y Odocoileus 
virginianus en un área urbana del país. La presencia de O. 
virginianus es notable, ya que es la especie silvestre más 
grande (aproximadamente 30 kg) registrada en áreas 
urbanas en México (Contreras-Moreno et al. 2021 ); es 
notablemente abundante en el fragmento de vegetación 
estudiado, siendo la segunda especie más abundante en el 
estudio. Identificamos al menos 4 machos distintos, 
reconocibles por su 
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(Mella Méndez et al. 2019). En cuanto a las especies 
domésticas, los gatos estaban activos durante el día y la 
noche, como se informó anteriormente para esta especie 
en áreas urbanas (Coronel-Arellano et al. 2021; Horn et al. 
2011 ). En el caso de los perros, la actividad en Mérida se 
concentra al amanecer y al anochecer, con muy poca 
actividad por la noche. Este hallazgo contrasta con las 
observaciones en otras áreas, donde los perros tienden a 
ser diurnos en un gradiente rural-urbano (Wang et al. 20-1-5} 
y nocturnos dentro de las ciudades (De Andrade Silva et al 
2018; Mella-Méndez et al. 2019; Coronel-Arellano et al. 
2021 ). Los resultados mostraron que durante la temporada 
seca, el período de actividad de los perros se superpone 
ligeramente con los de U. cinereoargenteus, O. virginianus 
y S. yucatanicus. En la temporada húmeda, los patrones de 
actividad de los perros son similares a los de U. 
cinereoargenteus y S. yucatanicus, pero difieren de los de 
O. virginianus. En la temporada seca, los perros son
predominantemente diurnos, siendo más activos al
amanecer, mientras que U. cinereoargenteus y S.
yucatanicus están activos durante todo el día, y O.
virginianus es principalmente diurno, con mayor actividad
al mediodía. U. cinereoargenteus y los perros comparten
horas de actividad en áreas urbanas, lo que puede llevar a
la muerte de U. cinereoargenteus debido a esta interacción
(Mella-Méndez et al. 2019). En Mérida, no se observaron
interacciones entre estas especies, aunque la alta
superposición durante la temporada húmeda sugiere la
posibilidad de interacciones. Los picos de actividad de los
perros al amanecer y al anochecer reducen esta posibilidad.

Odocoileus virginianus muestra una actividad significativa al 
amanecer y por la noche en la temporada seca en áreas 
cálidas del sur de México, probablemente para reducir el 
estrés hídrico (Hidalgo-Mihart et al. 2024). Sin embargo, en 
un fragmento de vegetación aislado en Mérida, a pesar de 
temperaturas comparables y escasez de agua, O. virginianus 
fue más activo al mediodía. La evitación de interacciones 
con perros podría explicar los picos de actividad en 
momentos de altas temperaturas. En el estudio, dos series 
de fotografías mostraron perros corriendo un minuto 
después de que pasara un O. virginianus, sugiriendo una 
persecución y una interacción negativa que O. virginianus 
evitaría al estar activo cuando los perros no lo están. Se 
observó que los gatos estaban activos tanto de día como de 
noche, con una gran superposición con U. cinereoargenteus 
y S. yucatanicus durante las temporadas seca y húmeda, 
pero no con Spilogale yucatanensis, que es mayormente 
nocturno en el fragmento de vegetación. En áreas urbanas, 
U. cinereoargenteus y otras especies de Sylvilagus coinciden
en sus horas de actividad con los gatos (Coronel-Arellano et
al. 2021 ), como se observó en S. yucatanicus en el fragmento
de vegetación en Mérida. Los gatos son muy activos
durante los picos de actividad de S. yucatanicus, lo que
sugiere que los gatos podrían ser depredadores
importantes de esta especie, aunque no se registraron
eventos de depredación (Loyd et al. 2017). En el caso de U.
cinereoargenteus, se registraron cuatro series de fotograflas
que 111uestran interacciones cercanas con gatos. En todos
los casos, ambas especies parecen detectarse entre sí, pero
se mantienen alejadas y evitan encuentros, lo que no
descarta la posibilidad de interacciones negativas. Sin
embargo, la frecuente observación de interacciones entre
estos
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especies sugiere la posibilidad de intercambio de 
patógenos, planteando el riesgo potencial de transmisión 
de enfermedades infecciosas entre especies silvestres y 
domésticas (Clifford et al. 2006). Finalmente, la actividad 
de Sp1logale yucatanensis se ha registrado principalmente 
por la noche (Pérez-Irineo et al. 2020), co11siste11te co11 
ntteStras observaciones en el fragmento de vegetación en 
Mérida. La reducida interacción temporal con los gatos se 
debe probablemente a sus hábitos nocturnos en lugar de 
a su evitación activa de los gatos. El caso del fragmento 
de vegetación en Mérida ilustra que los parches urbanos 
de vegetación natural, a pesar de su aislamiento y las 
presiones de la urbanización, pueden albergar 
comunidades importantes de mamíferos de tamaño 
mediano y grande. Este hecho destaca la importancia de 
implementar estrategias de conservación urbana que 
consideren las interacciones entre especies silvestres y 
domésticas mientras se mitigan los impactos de la 
expansión urbana. La protección de estos fragmentos 
debe ser una prioridad, reconociéndolos como áreas 
estratégicas para la restauración ecológica, corredores 
biológicos intraurbanos o áreas naturales protegidas de 
modelo archipiélago (Carrillo-Niquete et al. 2021; Sosa
Escalante y Gonzalez-Herrera 2022). El presente estudio 
tamb1en subraya la neces1clad de actualizar la 
planificación del uso del suelo y los instrumentos de 
desarrollo urbano en Mérida, como los Programas de 
Desarrollo Urbano (PDU) y la Planificación Ecológica del 
Uso del Suelo Local (OETL), para incluir directrices 
específicas que promuevan la conservación de 
fragmentos de vegetación natural intraurbana (Sosa
Escalante 2024). Estos esfuerzos prevenirían la pérdida de 
biodiversidad, mitigarían las islas de calor urbano y 
reducirían el riesgo de enfermedades zoonóticas 
mediante la implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza y la infraestructura verde (Car r illo-Niquete et 
-al-:--ze21; Villanueva Selís y Terres Pérez 202-+,�---
Ayuntamiento de Mérida 2016; Ayuntamiento de Mérida 
2024b). En un contexto más amplio, el caso de Mérida 
refleja los desafíos y oportunidades asociados con la 
expansión urbana en México y América Latina. Las 
ciudades con patrones de urbanización similares 
enfrentan problemas comunes de fragmentación del 
hábitat, pérdida de conectividad ecológica y presión sobre 
la biodiversidad. Sin embargo, la implementación de 

políticas públicas centradas en la conservación de 
fragmentos intraurbanos y la mejora del paisaje urbano 
puede contribuir significativamente a la coexistencia 
sostenible entre humanos y vida silvestre, sirviendo como 
modelo para otros contextos urbanos en la región. 
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