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Resumen: El inventario de la diversidad biológica de cualquier país del mundo 
constituye hoy por hoy una herramienta crucial durante la toma de decisiones. El 
Municipio de Mitla en el Estado de Oaxaca, se ubica en una región privilegiada que 
ha permitido el desarrollo de las primeras civilizaciones sedentarias en 
Mesoamérica y cuenta con los vestigios más antiguos de la domesticación de la 
calabaza, el maíz y el frijol. Además, su territorio es hábitat de una gran riqueza de 
especies de plantas y animales. Actualmente el Municipio de Mitla no cuenta con un 
inventario sobre el conocimiento científico que se ha generado sobre su flora y 
fauna. Con el objetivo de compilar el conocimiento de los registros florísticos y 
faunísticos, se realizó una búsqueda de la información científica en internet 
organizada en bases de datos. Entre 1947 y 2020 el conocimiento sobre la flora y 
la fauna en el Municipio de Mitla es de 67 publicaciones científicas, que dan cuenta 
de 216 especies de flora agrupadas en 28 órdenes, 55 familias y 116 especies de 
fauna agrupadas en 30 órdenes y 66 familias, también, cuenta con el 21% de 
mamíferos y el 82% de carnívoros del total estatal. Los artículos científicos 
destacaron siendo las publicaciones más utilizadas y la taxonomía como el principal 
campo de estudio, únicamente el 4% de los estudios se realizaron sobre temas de 
conservación. Las localidades con el mayor número de registros de flora y fauna 
fueron San Pablo villa de Mitla y Unión Zapata mientras que en Xagaa, San José 
del paso, Santa María y San Miguel Albarradas fueron dominantes los registros de 
flora. Respecto a las especies endémicas documentadas en el Municipio de Mitla, 
destaca la presencia de la especie microendémica Bouvardia mitlensis, 17 especies 
de flora y 28 especies de fauna se registraron bajo alguna categoría de riesgo de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Este trabajo constituye una 
herramienta importante para las autoridades locales y ejidales, pobladores, 
estudiantes y científicos. Es una base de datos robusta y valiosa en la toma de 
decisiones durante la realización de planes de conservación, ecoturismo y 
sustentabilidad; igualmente podría contribuir en la concientización del cuidado de 
los recursos naturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estado de Oaxaca, ubicado al sur de México, es considerado como la entidad 
más biodiversa de la nación, puesto que cuenta con una alta diversidad fisiográfica, 
climática, una gran riqueza de ecosistemas y más de 12500 especies de flora y 
fauna (García-Mendoza, 2004; Ordoñez y Rodríguez, 2008; Briones et al., 2015). 
La diversidad cultural de las regiones que forman parte del Estado han permitido la 
conservación y protección de sus ecosistemas; por ejemplo; la creación de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) por iniciativa de las comunidades, ejidos y pequeños 
propietarios, puesto que además de ser un complemento de las ANP estatales o 
federales, estas áreas trabajan bajo el control y el cuidado de la comunidad 
(Carabias et al., 2010) estos nuevos espacios siguen un enfoque inclusivo y hasta 
la fecha, Oaxaca cuenta con 138 Áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación (ADVC) (Silva et al., 2018). 
El Municipio de Mitla, cercano a la ciudad de Oaxaca, forma parte de una de las 
ocho regiones del Estado conocida como “Valles Centrales”. Cuenta con dos áreas 
que han sido Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) desde el año 
2011; el primero es propiedad de la comunidad de San Pablo Villa de Mitla conocido 
como “El Campanario Laacanloo-Cruz”, con un área superficial de 4902.97ha, y el 
segundo conocido como “El fuerte” con una superficie de 988.12ha ubicado en la 
localidad de Unión Zapata (CONANP, 2019), además, San Pablo Villa de Mitla es 
cabecera Municipal de cinco comunidades (Unión Zapata, San José del paso, 
Xagaa, Santa María y San Miguel Albarradas); por lo tanto, la región de Mitla 
representa un nicho bien conservado ideal para el estudio de una cantidad de 
especies vegetales y animales, puesto que un alto porcentaje de flora y fauna de la 
región tienen alguna utilidad (Martínez y Ojeda, 1996; García, 2016). El paisaje 
natural del Municipio está integrado por formaciones geológicas que incluyen una 
serie de cuevas y estructuras de piedra, dichos espacios fueron utilizados por 
diversas especies de animales y cazadores (García, 2016). Asimismo, las cuevas 
han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad (2010), en ellas se han 
localizado las plantas domesticadas más antiguas de América y el inicio de la 
agricultura (Ríos, 2015). No obstante, las acciones realizadas por el comité comunal 
para la protección de dichas áreas, hasta la fecha, cuentan con diversas 
problemáticas, tales como: la caza ─aunque prohibida─ se realiza con asiduidad, el 
mal manejo de tierras agrícolas, la explotación de piedra cantera, la ganadería 
extensiva, la corta de especies leñosas para usarse como madera y combustible, 
entre otras (Grupo Mesófilo, 2009); además, de la división entre comuneros 
respecto a ciertos temas en desacuerdo. 
Debido a la contingencia sanitaria por el virus conocido como SARS-Cov-2 que 
afecta a la población y a una serie de políticas implementadas por la coordinación 
de la Licenciatura en Biología de esta Universidad para desarrollar el servicio social, 
las cuales están orientadas al desarrollo de la investigación en gabinete. El presente 
trabajo tuvo como objetivo principal conocer el estado actual de la investigación 
científica de flora y fauna del Municipio de Mitla, Oaxaca, por medio de la búsqueda 
de información bibliográfica y la recopilación de los trabajos científicos realizados 
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entre 1947 y 2020 aportando la información más actualizada sobre las diversas 
especies que han sido documentadas dentro del Municipio. 
Este trabajo es una herramienta nueva y valiosa principalmente para las autoridades 
locales y ejidales, pobladores, estudiantes, científicos incluso para la población 
turista; ya que es una base de datos completa que podría ser utilizada para la toma 
de decisiones durante la realización de planes de conservación, ecoturismo y 
sustentabilidad; igualmente contribuye con la concientización del cuidado de los 
recursos naturales. 

 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
San Pablo Villa de Mitla 
 
Ubicación geográfica 
El municipio de Mitla localizado en el centro de la capital oaxaqueña forma parte de 
una de las ocho regiones del estado, conocida como Valles centrales. Mitla, se 
encuentra ubicado a 46km del estado de Oaxaca, por la carretera federal 190 tramo 
Oaxaca-Tehuantepec, situándose en las coordenadas 16° 55´ de latitud norte y 96° 
22´ de longitud oeste, a una altitud de 1680msnm. Los Municipios colindantes con 
la población son: al norte la Villa Díaz Ordaz y Santo Domingo Albarradas; al este 
con los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla; al sur con los municipios de 
San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec y Santiago Matatlán; al oeste con 
los municipios de Santiago Matatlán, Tlacolula de Matamoros y Villa Díaz Ordaz 
(Mitla, 2014). 
San Pablo Villa de Mitla es la cabecera municipal de cinco localidades: Unión Zapata 
(Loma larga), Xagaa, San José del paso, Santa María Albarradas y San Miguel 
Albarradas (Figura 1). 
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Figura 1. Representación geográfica de las localidades que forman parte del Municipio de Mitla, 
Oaxaca. 

Clima 
El rango de temperatura se encuentra entre los 14 a 22°C. El rango de precipitación 
es de 600 a 1500mm. El clima es Templado subhúmedo con lluvias en verano, más 
húmedo (45.33%), semiseco semicálido (19.01%), templado subhúmedo con lluvias 
en verano, de humedad media (18.71%), templado húmedo con abundantes lluvias 
en verano (10.96%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano (5.99%) (INEGI, 
2005). 
 
Tipo de suelo 
Los grupos de suelo representantes en el municipio son los siguientes: Acrisol 
(28.58%), Phaeozem (24.60%), Luvisol (18.82%), Leptosol (18.22%), Regosol 
(6.58%) y humbrisol (3.20%) (INEGI, 2005). 
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Importancia de conocer el estado actual que guarda el conocimiento 
 
Durante los últimos años la pérdida de biodiversidad biológica ha sido evidenciada 
principalmente por la disminución de flora y fauna, debido a una serie de acciones 
realizadas por los seres humanos, tales como: el cambio de uso de suelo, el 
crecimiento de la infraestructura, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
introducción de especies invasoras, el aprovechamiento ilegal, entre otros 
(SEMARNAT, 2012). Estos problemas también han causado la extinción de las 
especies, y con su perdida, se eliminan las relaciones intraespecíficas provocando 
cambios en la dinámica del ecosistema; al mismo tiempo el conocimiento local 
disminuye y se pierden soluciones de problemas actuales y futuros (Díaz et al., 
2006). 
La flora y la fauna silvestres históricamente han constituido recursos importantes 
para las comunidades rurales puesto que proporcionan de alimento, materia prima, 
servicios ambientales como la polinización de las plantas, dispersión de semillas, 
control de plagas, degradación de materia orgánica, riqueza paisajística; además, 
representan valores éticos, económicos, políticos, ecológicos, educativos y 
científicos (Zamorano, 2009; Zavala-Sánchez et al., 2018). Por lo anterior, conocer 
los elementos que forman parte de los ecosistemas es fundamental para los 
habitantes de las comunidades de nuestro país, puesto que, al obtener 
conocimientos, se puede realizar la toma de decisiones y dar prioridad a aquellas 
áreas con mayores problemáticas ambientales o bien a aquellas áreas que 
necesitan de mayor protección. 
El Municipio de Mitla cuenta con un alto porcentaje de flora, la cual es utilizada 
como: medicina, alimento, forraje, utensilios, materia prima, bebidas, colorantes, 
etc. (García, 2016). Mientras que la fauna es utilizada como alimento, ecoturismo, 
medicina tradicional, ornamento, mascota, símbolos, trofeos y objetos rituales 
(Buenrostro et al., 2016). En vista de lo anterior, la explotación de los recursos de 
este Municipio ha sido racional. Este lugar ha sido estudiado principalmente desde 
el ámbito de la Antropología, pero a nivel científico es un sitio con mucha información 
por ser descubierta; por ejemplo, en la localidad conocida como Unión zapata (Loma 
larga) la presencia de plantas endémicas, especies de mariposas de hábitats 
restringidos y mamíferos de tallas medianas en las cuevas, son indicadores de que 
el ambiente se encuentra medianamente conservado (Flores et al., 2013). 
Los trabajos de investigación junto con otros elementos aportan información que 
facilita la toma decisiones (Sotelo, 2016); no obstante, siempre existirá la necesidad 
de realizar estudios científicos y de potenciar la investigación aplicada a la gestión 
del medio natural, reforzando la transferencia de investigaciones para mejorar el 
proceso de toma de decisiones que sigue, en la actualidad, plenamente vigente 
(Álvarez, 2010). 
 
El artículo de revisión 
 
Un artículo de revisión intenta identificar qué se conoce del tema, qué se ha 
investigado y qué aspectos permanecen desconocidos (Carrasco, 2016). ¿Cuál es 
la importancia de realizar artículos de revisión? Una de las razones principales es 
debido al incremento del volumen de artículos científicos publicados y la dificultad 
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para acceder a ellos, sobre todo desde la pasada década, con el desarrollo del 
internet (Brugueras y Díaz, 2008). Los artículos de revisión también cumplen 
diversas funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica dentro de los que 
podemos incluir: comparar la información de diferentes fuentes, detectar nuevas 
líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros y resumir la información 
sobre un tema o problema (Carrasco, 2009; Brugueras et al., 2008). 
En el campo de la biología los artículos de revisión han sido una herramienta clave 
para los investigadores, por ejemplo, en el estado de Oaxaca se han realizado 
algunas revisiones bibliográficas con temas que abarcan a la flora y fauna por 
separado; dentro de los que podemos mencionar al trabajo realizado por Grajales y 
Silva (2012) referente a murciélagos, y sobre el conocimiento tradicional de plantas 
silvestres por Guendulay y colaboradores (2018). 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 

• Conocer el estado actual de la investigación científica generada de flora y 

fauna en el Municipio de Mitla en el estado de Oaxaca. 

Objetivos específicos: 

• Compilar la información sobre la flora y fauna generada en la zona de 

estudio contenida en bases datos, publicaciones científicas y tesis. 

• Generar una base de datos con la información obtenida. 

• Analizar el estado que guarda la información con la finalidad de reconocer 

campos de estudio dominantes e identificar vacíos en el conocimiento. 
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Material y Métodos 
 
El presente trabajo incluye la información científica obtenida durante un periodo 
comprendido de enero a julio (2021) sobre las especies de flora y fauna que han 
sido localizadas y documentadas dentro del área geográfica correspondiente al 
Municipio de Mitla. Para reunir todos aquellos trabajos con la información necesaria 
se realizaron dos bases de datos mediante el programa Excel (2014). 
Se utilizó información documentada en artículos científicos Nacionales e 
Internacionales, libros, tesis de Licenciatura y Posgrado, además de algunas bases 
datos, tablas y listados. Para la búsqueda de información se incluyeron palabras 
clave como: flora, fauna, Mitla, Oaxaca hasta agotar posibilidades. 
La recopilación de la información se realizó mediante una búsqueda exhaustiva 
utilizando principalmente Google académico y la biblioteca digital de la UAM, 
algunos repositorios como Scielo, ResearchGate, entre otros. Para proveer de un 
panorama actualizado de la información, el periodo de registros comprendió de 1947 
hasta el 2020. Se realizaron dos bases de flora y fauna respectivamente, mediante 
el programa Excel 2014. Los rubros para considerar para las categorías 
taxonómicas fueron los siguientes: orden y familia en la base de datos de flora, 
mientras que para la base de fauna se incluyeron los rubros de clase, orden y 
familia. Para ambas bases se presentan las siguientes secciones: 
 
Nombre científico: el cual se compone del género y especie, este fue obtenido de 
la información científica analizada y posteriormente corroborada en las plataformas 
en línea de Enciclovida (CONABIO, 2019) y Naturalista (CONABIO, 2013). 
 
Tipo de endemismo: referido a la distribución de las especies documentadas en el 
Municipio de Mitla e integradas en las bases de datos, los tipos de endemismo 
considerados fueron los siguientes: Endémica (: dentro de dentro del país México), 
No endémica, Microendémica (dentro del Municipio de Mitla) y Exótica, algunas 
especies no presentan datos de su distribución “Sin datos”. 
 
NOM: esta sección incluyó a aquellas especies que se encontraron en alguna 
categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059 (Norma oficial Mexicana). Mediante 
la página en línea Enciclovida (CONABIO, 2019) se determinó si alguna especie 
registrada en la base de datos se encontraba en alguna de las siguientes categorías: 
A (Amenazada), P (Peligro de extinción), Pr (protección especial), Ninguno (no se 
encuentra en ninguna categoría de riesgo) y Sin datos para aquellas especies que 
no contaron con suficiente información. 
La información respecto a su ubicación fueron los siguientes: 
Localidad: la cual incluye a los pueblos que forman parte del Municipio de Mitla, 
dentro de los que se encuentran: Mitla como cabecera municipal, Unión Zapata 
(Loma larga), Xagaa, San José del paso, Santa María Albarradas y San Miguel 
Albarradas. 
Sitio: el nombre del lugar específico en alguna de las localidades. Por ejemplo, la 
Fortaleza, El Campanario, Río grande y la carretera Mitla-Mixes constituyen sitios 
de la cabecera municipal Mitla mientas que los sitios conocidos como El fuerte, la 
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Cueva Guila Naquitz y Cuevas UZ, forman parte de la localidad de Unión Zapata 
(Loma larga) para aquellos sitios sin especificar se utilizó la palabra pueblo. 
 
Ubicación geográfica: Es el punto geográfico georreferenciado en la publicación, 
cuando en la publicación no se encontró dicha información se especificó “Sin datos”. 
 
Respecto a la información de la bibliografía consultada se incluyeron a los siguientes 
rubros: 
Tipo de evidencia: referido al tipo de evidencia de las especies de flora y fauna 
localizadas en el Municipio de Mitla, por ejemplo: documental, colecta e 
identificación, excavaciones, entrevistas y encuestas, especímenes examinados, 
especímenes secos, especímenes colectados, especímenes de museo, monitoreo, 
evaluación ecológica, restos, pintura mural, fotografía, entre otros. 
 
Tipo de publicación: Son aquellos trabajos científicos que fueron utilizados para 
realizar la base de datos, dentro de los que se incluyen: Artículos científicos, libros, 
tesis, ensayos, estudios, notas, congresos, folletos, etc. 
 
Campo de estudio de la publicación: los temas que abordaron los trabajos 
utilizados para esta investigación se dividieron en los siguientes: conservación, 
ecología, control biológico, Revisión bibliográfica, Entomología, Arqueología, 
Ornitología, Agricultura, ordenamiento territorial, Antropología, taxonomía, 
herpetología, biología evolutiva, Programa de manejo, Bioquímica, Prehistoria, 
Ecología, Ecología Humana, Botánica, Informativa. 
Alcance: si la información es Nacional o Internacional. 
 
Autores y año: Nombres de los responsables del trabajo y el año de publicación. 
 
Para la organización de la información se utilizó el programa Excel (2014), muchos 
de los artículos analizados no fueron considerados debido a que no contaban con 
la información necesaria principalmente referente a la ubicación geográfica 
relacionada con el Municipio de Mitla y sus localidades. 
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RESULTADOS 
 
Se realizaron dos bases de datos con la información científica generada en 73 años 
(1947- 2020) referidas a las especies de flora y fauna documentadas en el Municipio 
de Mitla, Oaxaca. Un total de 67 trabajos dan cuenta del conocimiento científico 
sobre la flora (26), sobre la fauna (32) y 9 mixtos. 
A fin de obtener el alcance Nacional e Internacional de las publicaciones, se conoció 
que 45 (67%) trabajos fueron publicados a nivel Internacional, representando más 
de la mitad de la información consultada y 21 a nivel Nacional representando solo 
el 31.3%. 
 
Tipos de publicaciones 
 
Para realizar las bases de datos de flora y fauna y cubrir la mayor cantidad de 
información requerida, se consultaron diversas fuentes bibliográficas y de manera 
general, del total de trabajos revisados, los artículos científicos fueron los más 
utilizados con 49 (73%) mientras que con un porcentaje menor, se encuentran otras 
publicaciones que formaron el 20%, dentro de las que se incluyen a los siguientes: 
2 ensayos, 2 notas científicas, 1 estudio de ordenamiento territorial, 1 tesis de 
posgrado, 1 tesis de licenciatura y 1 congreso, el número más bajo fue para los 
capítulos de libros con 5 de ellos (Figura 2). 

 
Figura 2. Tipos de publicación más utilizados en la base de datos de flora y fauna. 
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Publicaciones a lo largo del tiempo 
 
A fin de conocer la tendencia en el número de artículos publicados a través de 
tiempo, se realizó un análisis de regresión con efectos cuadráticos, entre el número 
de trabajos publicados y el año de publicación. 
Se observa un aumento en el número de trabajos en los últimos 4 años, puesto que 
fueron publicados entre 4 y 5 trabajos por año. Cabe resaltar que desde el año 2005 
han sido publicados al menos 2 trabajos por año (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Relación entre el número de artículos publicados a través del tiempo. 

 
Áreas de conocimiento  
 
Los trabajos científicos abarcaron 21 campos de estudio, siendo 5 los mejor 
representados. Los estudios taxonómicos (indistintamente sobre la flora o la fauna) 
presentaron el mayor número de trabajos. Las áreas de conocimiento relacionadas 
con entomología y los estudios botánicos tuvieron un número similar de trabajos. Es 
importante mencionar que los trabajos sobre conservación en este Municipio son 
muy escasos (4%). Otros campos de estudio relacionados con la herpetología, 
química, ecología humana, antropología etc., representaron el porcentaje más alto, 
no obstante, algunos temas únicamente estuvieron presentes en una o dos 
publicaciones (Figura 4). 
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Figura 4. Campos de estudio utilizados en las bases de datos de flora y fauna. 

 
Comparación de registros de flora y fauna por localidad 
 
Un total de 416 registros dan cuenta de las especies de flora y fauna presentes en 
el Municipio de Mitla. San Pablo Villa de Mitla es la localidad con el mayor número 
de registros con un total de 310 en ambas categorías y los registros sobre la flora 
duplican a los de la fauna; el segundo lugar en registros es Unión Zapata con un 
número similar en registros entre flora y fauna. En Xagaa, San José, Santa María y 
San Miguel Albarradas dominan los registros de flora (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Número de registros de flora y fauna por localidad. 

Base de datos 
San Pablo 

Villa de Mitla 
Unión 
Zapata 

Xagaa San José 
Santa 
María 

Albarradas 

San Miguel 
Albarradas 

Flora  211 39 7 7 7 3 

Fauna 99 40 0 0 3 0 

Total  310 79 7 7 10 3 

 
Investigaciones sobre la flora registrada en el Municipio de Mitla 
 
La base de datos para aquellas especies de flora que han sido documentadas 
dentro del Municipio de Mitla, a nivel taxonómico, incluyó un total de 216 especies, 
también, se determinó un total de 28 órdenes y 55 familias. 
 
Los Órdenes de flora más representativos son 10, entre ellos destacan los Fabales, 
Caryophyllales y Asterales puesto que cuentan con el mayor número de especies 
(más de 15 especies). Después, se ubican los Sapindales, Solanales, Aspargales y 
Poales con un número similar de especies (entre 13 y 16 especies). En la categoría 
“Otros”, 18 Órdenes se encuentran agrupados debido a que el número de especies 
que reúne cada orden es bajo; por lo tanto, no fueron representados de forma 
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individual, algunos ejemplos de estos órdenes son los Ranunculares, Commelinales 
y Boraginales quienes cuentan con una sola especie (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Representación de los principales órdenes para las especies de flora. 

 
Las familias más representativas de la flora documentada en el Municipio de Mitla 
son 8. De acuerdo con el número de especies, las familias que destacan son las 
Fabaceae (29), Cactaceae (24) y Asteraceae (18), cabe mencionar que las familias 
que presentaron el menor número de especies no fueron incluidas pues la mayoría 
de estas tiene de 1 a 5 especies (Figura 6). 
 

 

 
Figura 6. Representación de las principales familias de las especies de flora. 
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Flora endémica en el Municipio de Mitla 

 
El número de especies “no endémicas” fue mayor por 20 especies en comparación 
con las “especies endémicas”. Se destaca la presencia de una especie 
microendémica conocida como Bouvardia mitlensis. Dentro de las especies exóticas 
documentadas se encuentran: Marrubium vulgare, Lantana camara, Ricinus 
communis y Senna polyantha (13 especies no presentaron datos por lo que no 
fueron incluidas) (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Especies de flora en algún tipo de endemismo 

Tipo de 
endemismo 

Número de 
especies 

Endémicas 89 

No endémicas 109 

Exóticas 4 

Microendémicas 1 

 
Especies de flora bajo alguna categoría de riesgo 

 
Del total de especies flora documentadas en Municipio de Mitla, se identificaron a 
aquellas especies presentes en alguna categoría de riesgo. Se incluyeron un total 
de 17 especies, de las cuales, aquellas especies sujetas a protección especial (PR) 
fueron las mejor representadas con 8 especies, destacando 2 especies del género 
Jatropha y tres especies del género Mammillaria. Las especies Amenazadas (A) 
fueron 7 y dentro de ellas se encuentran dos especies del género Opuntia; por 
último, en la categoría de especies en peligro de extinción (P) se localizaron dos 
especies pertenecientes al género Bursera (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Especies de flora en alguna categoría de riesgo. 

Amenazadas (A) 
Sujetas a Protección 

especial (PR) 
Especies en Peligro 

de extinción (P) 

Deiregyne diaphana Bouvardia xylosteoides Bursera heliae 

Dichromanthus cinnabarinus Coryphanta retusa Bursera linanoe 

Habrantus conzattii Gossypium hirsutum   

Opuntia pubescens Jatropha oaxacana   

Opuntia velutina Jatropha spp.   

Tillandsia concolor Mammillaria karwinskana   

Yucca periculosa Mammillaria kraehenbuehlii    
 Mammillaria spp.   
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Investigaciones sobre la fauna registrada en el Municipio de Mitla 
 
Los registros de la fauna documentada en el Municipio de Mitla dieron cuenta de 
116 especies de vertebrados e invertebrados. La clase Mammalia (40) y Aves (23) 
destacaron con el mayor número de especies en el grupo de los vertebrados. En el 
grupo de los Invertebrados, los insectos fueron los mejor representados, ambos 
grupos (vertebrados e invertebrados) presentaron una clase con una especie 
respectivamente, con los valores más bajos (Tabla 3). 
 

 
Tabla 3. Relación entre clases y número de especies de fauna. 

Grupo  Clases 
Número de 
especies 

Vertebrados Pisces 1 
 Amphibia 2 
 Reptilia 18 
 Aves 23 
 Mammalia 40 

Invertebrados 
Insecta 31 

Monogenea 1 
 

 
La fauna documentada en el Municipio de Mitla está constituida por un total de 30 
Órdenes. De acuerdo con el número de especies que incluía cada Orden, 6 fueron 
los más representativos, entre ellos el orden Carnivora, Squamata y Coleoptera 
presentaron los valores más altos (14 a 19 especies), mientras que los Órdenes 
Rodentia, Lepidoptera y Lagomorpha se ubicaron entre los valores más bajos (5 a 
8 especies) (Figura 7). 
 
 

 
Figura 7. Representación de los órdenes con el mayor número de especies. 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Carnivora Squamata Coleoptera Rodentia Lepidoptera Lagomorpha

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s

Orden



 

15 

 

El total de familias de la fauna documentada en el Municipio de Mitla fue de 66. 
Únicamente dos familias: Viperidae y Felidae, mostraron los valores más altos con 
6 especies respectivamente, sí bien estos resultados siguen siendo bajos 
comparados con el total de especies, el número de familias fue muy diverso puesto 
la mayoría de las especies pertenecen a una familia distinta. 
 
Fauna endémica en el Municipio de Mitla 
 
En relación con el tipo de endemismo de las especies de fauna del Municipio de 
Mitla, se conoció que únicamente el 20% del total de especies son endémicas en 
contraste con lo anterior, más de la mitad de las especies se ubicaron entre las 
especies no endémicas (64%) (13 especies no presentaron datos por lo que no 
fueron incluidas) (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Tipos de endemismo en especies de fauna de Mitla. 

Tipo de 
endemismo  

Número de 
especies  

Endémicas 23 

No endémicas 75 

Exóticas  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

Especies de fauna bajo alguna categoría de riesgo 

 
Las especies de fauna documentadas en el Municipio de Mitla, las cuales se ubican 
en alguna categoría de riesgo, dieron cuenta de 28 de un total de 116. Las especies 
Sujetas a Protección especial (PR) presentaron el mayor número de especies (15), 
destacando dos especies del género Buteo y dos especies del género Kinosternon. 
Respecto a las especies Amenazadas (A), se resaltan tres especies del género 
Crotalus mientras que en Peligro de extinción (P) se encuentra la especie de tortuga 
Dermatemys mawii y dos felinos: Leopardus wiedii y Panthera onca (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Tipos de endemismo de las especies de fauna de Mitla, Oaxaca. 

Amenazadas (A) 
Sujetas a Protección 

especial (PR) 
Especies en Peligro 

de extinción (P) 

Colinus visginianus Accipiter striatus Dermatemys mawii 

Crotalus intermedius Buteo albicaudatus Leopardus wiedii 

Crotalus ravus Buteo albonotatus Panthera onca 

Crotalus sp. Crotalus molossus  

Geothlypis tolmiei Cyrtonyx montezumae  

Herpailarus 
yagoaroundi 

Euderma maculata  

Lepidophyma radula Kinosternon integrum  

Leptonycteris curasoae Kinosternon sp.  

Orthogeomys grandis Micrurus diastema  

Tantilla flavilineata Parabuteo unicinctus  

Thamnophis cryrtosis 
Phyranosoma 
braconnieri 

 

  Salvadora intermedia  

  Sceloporus grammicus  

  Sciurus aureogaster  

  Strix varia  
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DISCUSIÓN 
 
¿Por qué es importante esta revisión? 
 
Las publicaciones científicas relacionadas con la Conservación en Mitla son 
escasos (4), únicamente dos trabajos fueron realizados en el Municipio de Mitla, 
dentro de los que se incluyen a: Sistematización de la experiencia de las Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en tres comunidades de los 
Valles Centrales, Oaxaca, México (Flores, 2017) y Mamíferos del área destinada 
voluntariamente a la conservación “El Fuerte” Unión Zapata, Mitla, Oaxaca (Méndez 
et al.,2016). 
La presente revisión al conocimiento de la flora y la fauna del Municipio de Mitla 
brinda un panorama de la riqueza biológica presente en este territorio, logrando 
destacar los principales grupos taxonómicos, endemismos e incluye aquellas 
especies bajo alguna categoría de riesgo. Mediante la información recopilada en la 
presente investigación se logró conocer a los registros en cada localidad que forman 
parte del Municipio y la ubicación exacta de muchas especies. Esta revisión es el 
primer trabajo de este tipo para el Municipio y ofrece información útil para futuras 
investigaciones y planes de conservación. 
 
La información científica sobre los registros de especies de flora y fauna que han 
sido documentadas en el Municipio de Mitla (1947 a 2020) dio cuenta de 67 trabajos, 
los relacionados con la fauna fueron los mejor representados (32) a diferencia de la 
información referente a la flora (26). Quizá una explicación entre tantas es que el 
Estado de Oaxaca ha sido un territorio ampliamente recorrido y estudiado por 
colectores nacionales y extranjeros, no obstante, aún no se cuenta con una flora 
acabada y actualizada (García-Mendoza 2004). Posiblemente las publicaciones 
sobre la fauna registrada en Mitla son mayores puesto que es bien conocido que 
Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al número de especies de 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos registrados dentro de su territorio (Buenrostro 
et al., 2016) lo que indica un mayor enfoque sobre la fauna en las investigaciones 
científicas. Cabe mencionar que existen escasas publicaciones científicas 
realizadas en el Municipio de Mitla, que den cuenta de su fauna, sin embargo, 
muchos de los registros faunísticos han sido documentados en diferentes 
publicaciones (algunas publicaciones solo incluyen una especie), por lo tanto, el 
número de trabajos referidos a fauna fue mayor. 
 
Debido a una serie de características geográficas, climáticas y ambientales, existe 
una gran diversidad de flora y fauna en el estado de Oaxaca, por ello, un gran 
número de científicos de otros países se han interesado por la investigación en este 
territorio. Ahora bien, en la presente investigación más de la mitad de los trabajos 
recopilados fueron de alcance Internacional representando el 67%, en relación con 
lo anterior, Bonilla y Pérez (1999) mencionan que entre los países latinoamericanos 
generan solo el 1.4% de las revistas científicas que se producen en el mundo, 
además, el financiamiento que se le brinda a la ciencia en México es escaso 
(Góngora, 2021). La mayoría de la gente no sabe qué es la ciencia ni su utilidad, 
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mucho menos cree que es una actividad fundamental para el desarrollo del país 
(Aldana, 2012), además, el Municipio de Mitla, ha sido uno de los lugares pioneros 
en la arqueología mexicana (García, 2016) que lo ha llevado a ser uno de los sitios 
más visitado y estudiado por arqueólogos e historiadores extranjeros, pues cuenta 
con una zona arqueológica que data del periodo clásico (100 a 650 d.C.) (Toledo, 
2012) y vestigios arquitectónicos importantes, de hecho, algunas publicaciones 
científicas fueron relacionas con arqueología y arqueo-biología como el de Perry y 
Flannery (2007) sobre especies de chiles consumidos hace miles de años y 
encontrados en la cueva Guila Naquitz, no obstante, hace falta realizar 
investigaciones sobre la ecología, la conservación y diversidad de especies de la 
flora y la fauna del territorio. 
 
Tipos de publicaciones 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos relacionados con el tipo de publicaciones 
consultadas, los artículos científicos (73%) fueron la fuente más utilizada para la 
realización de las bases de datos, es importante señalar que la información que es 
publicada en estos trabajos requiere un proceso de revisión que evalúa la calidad 
científica de las publicaciones (López, 2013) de esta forma, las especies de flora y 
fauna que fueron documentadas en las localidades del Municipio de Mitla, son 
respaldadas por evidencias confiables, comprobadas y útiles que podrían servir 
como herramienta en la toma de decisiones. Otro punto que destacar, es la 
importancia de los artículos científicos, la cual radica en que cada vez que se publica 
un artículo original, con él se contribuye al progreso de la ciencia, al avance en el 
conocimiento y al progreso de la humanidad (Quintero y Gómez, 2013; Lameda et 
al., 2015). 
 
El total de trabajos como tesis, ensayos, notas científicas, entre otros, fue de 8. 
Cabe destacar que solo uno de los trabajos fue realizado para una localidad del 
Municipio de Mitla, conocida como Unión Zapata (Loma larga), dicho trabajo fue 
sobre mamíferos presentes en el Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) “El fuerte” (Méndez et al., 2016). Por otra parte, los capítulos 
de libro (7.4%), representan el menor porcentaje de la bibliografía consultada; sin 
embargo, la información obtenida de ellos fue de gran importancia para la 
construcción de las bases de datos, por ejemplo; Messer (1978) aportó un amplio 
conocimiento sobre algunas especies de plantas, sus principales usos, su 
clasificación y traducción en el lenguaje zapoteco de Mitla. Otro capítulo para 
destacar es el de Heather y colaboradores (2014) quienes dan cuenta de la fauna 
mediante los vestigios fósiles encontrados en el sitio denominado como “La 
fortaleza”, ubicado en la localidad de San Pablo Villa de Mitla (cabecera municipal). 
 
Publicaciones a lo largo del tiempo 
 
En relación con el número de trabajos compilados en esta revisión, la publicación 
más antigua fue en 1947 mientras que las publicaciones más recientes fueron en 
2020, esto sugiere que hay evidencias científicas sobre las especies de plantas y 
animales presentes en Mitla desde hace 73 años. Una de las razones por la cuál es 
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necesario realizar investigaciones científicas en el Municipio de Mitla, es debido a 
su ubicación, puesto que se encuentra en una región con gran abundancia de 
recursos naturales y culturales; por ejemplo, Mitla y otros municipios (Tlacolula de 
Matamoros, Villa Díaz de Ordaz) comparten una área de 5.300ha conocida como 
“Las Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla” que exaltan los elementos culturales, 
valores científicos, naturales y económicos, e importantes hitos en la historia de la 
humanidad como la transición de nomadismo al sedentarismo en Mesoamérica, 
pues existen las evidencias más antiguas de la agricultura y la domesticación de la 
calabaza, el frijol y el maíz, además de la actividad humana ininterrumpida por 
aproximadamente 10 mil años (García, 2016; Luttig, 2019). 
Desde el año 2005 fueron publicados al menos 2 trabajos anualmente que dan 
cuenta de algunas especies de flora y fauna presentes en Mitla (Figura 3). En los 
últimos cuatro años (2016-2020) hubo un aumento en el número de publicaciones 
con 4 y 5 por año. Piqueras (2007) menciona que, en los casi 350 años transcurridos 
desde la aparición de la primera revista científica, el número de publicaciones a nivel 
mundial ha ido en aumento y se han ido especializando cada vez más, además, en 
la actualidad con el desarrollo del internet y mediante las publicaciones electrónicas, 
el intercambio de documentación científica y el acceso a la misma son cada vez 
más rápidos y potencialmente más fácil (Melero, 2007). 
 
Áreas de conocimiento 
 
Los principales campos de estudio que abarcaron las publicaciones científicas 
utilizadas para realizar las bases de datos fueron los siguientes: los estudios 
taxonómicos, ornitología y entomología (Figura 4). Es importante resaltar que 16 
trabajos fueron estudios taxonómicos, ¿por qué son importantes estos estudios? 
Alegría (2000) menciona que mediante el reconocimiento de los taxones, sus 
descripciones y claves de determinación es posible conocer la diversidad de seres 
vivos, además, proporciona elementos importantes para la cuantificación y la 
evaluación de la biodiversidad a la hora de tomar decisiones de conservación; sin 
embargo, existen algunos problemas referentes al nombramiento de diferentes 
taxones puesto que, de acuerdo a las reglas, se pueden aplicar diferentes nombres 
a un mismo taxón y la información valiosa puede estar referenciada por los nombres 
incorrectos (Geoffroy y Berendsohn 2003). Por lo tanto, los investigadores tendrían 
que realizar análisis más cuidadosos utilizando códigos de nomenclatura siguiendo 
sus reglas, de esta forma se producirá información de calidad. 
Es importante mencionar que los estudios sobre conservación son escasos (4%) en 
comparación con los estudios taxonómicos (23%), no obstante, ambos campos son 
complementarios, puesto que a menudo los estudios de conservación requieren 
grandes cantidades de datos que se obtienen a través de herbarios, listados, 
monografías y revisiones taxonómicas (Alegría, 2000), de esta manera las futuras 
publicaciones podrían enfocarse en temas relacionados con la conservación del 
Municipio de Mitla y sus localidades, tal como lo hizo Flores (2017) con su trabajo 
sobre las estrategias de conservación para las Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) que forman parte del Municipio de Mitla, conocidas como 
“El fuerte” y “El campanario-Lacanloo Cruz. En su trabajo, Flores (2017) menciona 
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a algunas especies de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de 
riesgo. 
Los estudios botánicos dieron cuenta de 10 trabajos que han registrado diversas 
especies de plantas en el Municipio de Mitla, a nivel estatal, existen otras revisiones 
bibliográficas sobre plantas como el de “plantas fósiles en el estado de Oaxaca con 
45 fuentes bibliográficas” (Pérez-Crespo, 2011); sin embargo, no se encontró 
información sobre alguna revisión al conocimiento de las especies de flora 
presentes en alguna localidad del estado. Cabe decir que si existen revisiones 
bibliográficas sobre un género en específico como el artículo realizado por Espejo-
Serna et al., (2007) sobre la flora bromeliológica en Oaxaca, listado de las orquídeas 
de la región de Juquila Oaxaca (Solano-Gómez et al., 2007) y sinopsis de gramíneas 
de estado de Oaxaca (Rivera y Aranda, 2004). 
Respecto al área de estudio referente a la Ornitología, García (2016) menciona que 
en Mitla se encuentran una gran variedad de especies de aves nativas y migratorias 
que pasan el invierno en este territorio; sin embargo, es necesario realizar más 
estudios de la avifauna presente en Mitla. 
 
Comparación de registros de flora y fauna por localidad 
 
La flora y la fauna documentada en el Municipio de Mitla dieron cuenta de 416 
registros. La localidad con el mayor número de registros fue San Pablo Villa de Mitla, 
es posible que algunos autores hayan referido la mayor cantidad de registros (310) 
para esta localidad puesto que es la cabecera Municipal, asimismo algunas 
publicaciones concentraron una gran cantidad de registros para esta zona, por 
ejemplo, en artículo publicado por Feinman y Nicholas (2020) documentaron 
aproximadamente 107 especies de flora que fueron económicamente útiles para las 
poblaciones prehispánicas en el sitio conocido como “La fortaleza”. En el mismo 
sitio Heather y colaboradores (2014) dieron cuenta de algunos taxones de fauna 
que estuvieron presentes durante los períodos clásico y postclásico. Los registros 
compilados para la Localidad de Unión Zapata (79) fueron menores que San Pablo 
Villa de Mitla, la mayor parte de los registros documentados se encontraron en las 
Cuevas Prehistóricas y el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación “El 
fuerte”, las comunidades de Xagaa, San José del paso, San María Albarradas y San 
Miguel Albarradas tuvieron escasos registros, posiblemente, la lejanía de estos 
pueblos entre la cabecera Municipal y la ciudad de Oaxaca es una de las tantas 
razones atribuibles a la falta de registros. 
 
Investigaciones sobre la flora 
 
Se registraron un total de 216 especies de flora, pertenecientes a 20 órdenes y 55 
familias. Se estima que en el estado de Oaxaca la riqueza florística varía de 8000 a 
9000 especies (Salaz-Morales et al., 2003), por lo tanto, de acuerdo con la 
información obtenida, los registros de flora documentados en el Municipio de Mitla 
representan el 2.7% del total de especies presentes en Oaxaca, no obstante, 
muchas especies incluidas en la base de datos se encuentran identificadas hasta 
“género” puesto que, en la información recabada, muchos autores señalaban que 
más de una especie pertenecía a un género, por ejemplo: Acasia spp., Alnus spp. 
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Arbutus spp. Buddleia spp., entre otras. Por lo tanto, el porcentaje aumentaría al 
conocer cuantas especies incluye cada género, además, el Municipio de Mitla no 
cuenta con un inventario sobre la flora, por lo que sería interesante conocer si bien 
no el total de especies, sí una aproximación más completa. 
Los órdenes mejor representados fueron los Fabales, Caryophyallales y Asterales, 
mientras que las familias más representativas fueron Fabaceae, Cactaceae y 
Asteraceae. ¿Por qué es importante la presencia de estos órdenes y familias de 
flora en el Municipio de Mitla? De acuerdo con diversos autores estos órdenes y 
familias florísticas han tenido un gran valor para las comunidades humanas, a 
continuación, se menciona la importancia de los principales órdenes de flora en el 
Municipio de Mitla. El orden Fabales está compuesto por plantas leguminosas y se 
encuentra formado por tres familias Mimosaceae, Caesalpiniaceae y Papilionaceae 
o Fabaceae (Sánchez et al., 2003). En relación con lo anterior, la familia mejor 
representada en la información recopilada fue la Fabaceae, su importancia radica 
en que las semillas de muchas de sus especies constituyen alimentos esenciales 
para el hombre y los animales al ser ricas en minerales, grasas y sobre todo 
proteínas (Rodríguez et al., 1999). Respecto al orden Caryophyallales que se 
compone de 30 familias (García-Núñez, 2019) en los registros de flora la familia 
Cactaceae perteneciente al orden Caryophyallales fue la mejor representada, 
diversos estudios taxonómicos indican que en México se encuentran la mayor 
diversidad de especies de cactáceas (Arias y Flores, 2009). Los tallos y frutos de 
las cactáceas han sido fuente de alimento humano; el consumo es probablemente 
el uso más común en los antiguos pobladores de México, además, muchas especies 
tenían un uso medicinal (Flores y Macías, 2008). La familia Asteraceae es la más 
grande de México por su número de géneros y especies (Villaseñor, 2018) incluyen 
una gran cantidad de especies útiles (medicinales, agrícolas, industriales), además, 
el uso etnobotánico de muchas de ellas ha ayudado al progreso y sustento de un 
gran número de pueblos de todo el mundo satisfaciendo sus necesidades de 
alimento, forraje, leña, medicinas etc., (Del Vitto y Petenatti, 2009). Quizá la 
presencia de estas especies vegetales en el Municipio de Mitla contribuyó con la 
alimentación y sobrevivencia de los primeros pobladores hasta nuestros días. 
 
Flora y tipos de endemismo  
 
De acuerdo con la flora documentada, el número de especies endémicas de país 
fue de 89, también se identificaron 4 especies exóticas: Marrubium vulgare, Lantana 
camara, Ricinus communis y Senna polyantha, cabe mencionar que la invasión de 
especies exóticas son un fenómeno global que puede causar cambios irreversibles 
en la estructura de la comunidad y la función del ecosistema (Levine et al., 2003). 
Por ejemplo, Ricinus communis, mejor conocida como “higuerilla”, es una especie 
originaria de África que desplaza a la vegetación nativa por competencia por el 
espacio y los recursos dificultando su regeneración, además, es tóxica para los 
humanos y el ganado (Woorbs et al., 2011). También, la especie Lantana camara 
provoca una disminución en la población de invertebrados (Sharma et al., 2007). 
Es importante mencionar que el Municipio Mitla cuenta con 2 áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación (ADVC), una de ellas conocida como “El 
campanario Lacanloo-Cruz” se encuentra en buen estado de conservación (Flores, 
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2017); sin embargo, es necesario evitar la introducción de especies exóticas que 
afecten a la flora nativa no solo en las ADVC sino en todas las localidades que 
forman parte del Municipio. En relación con lo anterior, una de las razones por las 
cuales es aún más necesario el cuidado y protección de la flora de Mitla, es que 
cuenta con una especie microendémica conocida como Bouvardia mitlensis, 
restringida únicamente para el sitio Zapata-Mitla (Flores, 2017). Borhidi y Salas 
(2010) la han descrito como una especie arbustiva de aproximadamente 40 cm de 
largo con hojas pequeñas y flores gráciles. La especie pertenece a la familia 
Rubiaceae y en México está representada por 85 géneros y 500 especies, cabe 
mencionar que la diversidad de esta familia todavía no está explorada ni para la 
ciencia ni en beneficio de la sociedad (Borhidi y Diego-Pérez, 2001). La especie 
Bouvardia mitlensis solo cuenta con un artículo sobre su descripción y 
descubrimiento hace 12 años por Borhidi y Salas (2010) lo que indica que es una 
especie relativamente nueva. 
 
Especies de flora bajo alguna categoría de riesgo 
 
De acuerdo con la NOM-059, en el Municipio de Mitla se encuentran 17 especies 
bajo alguna categoría de riesgo. Es importante mencionar que México contiene el 
10% de la flora del mundo y entre los estados con el mayor número de especies se 
encuentra Oaxaca (Chiapas, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero) (Magaña y 
Villaseñor, 2002); sin embargo, muchas especies de flora se encuentran en peligro 
debido a una serie de amenazas como: la población en aumento, el cambio de uso 
de suelo, la deforestación, el sobre pastoreo, la extracción y comercio ilegal, la 
introducción de especies exóticas, etc. (Royo-Márquez et al., 2014). 
Dentro de las especies en alguna categoría de riesgo documentadas en el Municipio 
de Mitla se encuentran muchas especies de cactáceas como: Opuntia pubescens, 
Opuntia velutina (Amenzadas), Coryphanta retusa, Mammillaria karwinskana, 
Mamillaria kraehenbuehlii y Mammillaria spp. las cuales están Sujetas a Protección 
Especial (PR). Sierra (2011) menciona que muchas especies de cactáceas están 
sujetas a la colecta directa, puesto que son buscadas con un interés determinado, 
por ejemplo, para la obtención de alimento para la población humana (nopales, 
tunas chilillos, pitayas), tráfico ilegal y la transformación de tierras en campos de 
cultivo. Aunque Mitla cuenta con dos áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación es necesario realizar estudios para la actualización de información 
sobre los taxones de flora, ya que existen diversos problemas que afectan a la flora 
del estado de Oaxaca, por ejemplo, la sobreexplotación de agaves para la 
producción del mezcal, la falta de sustentabilidad en la poda y la siembra de la planta 
(Hernández, 2017). 
 
Fauna presente en el Municipio de Mitla 
 
De acuerdo con la información científica revisada, la fauna registrada en el Municipio 
de Mitla dio cuenta de 116 especies. Las principales clases fueron Mammalia, 
Insecta y Aves. La clase Mammalia fue la mejor representada con 40 especies. El 
estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en especies de mamíferos (Ceballos et al., 
2005), el número de mamíferos reconocidos fluctúa entre 190 y 274 (Briones et al., 
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2004) si tomamos el valor de 190 como el 100%, podríamos estimar que en el 
Municipio de Mitla se encuentra el 21% de especies de mamíferos del total estatal. 
Actualmente las trampas-cámara, son una herramienta de utilidad en el Municipio 
de Mitla, puesto que son utilizadas para distinguir y confirmar la presencia de 
especies difíciles de reconocer por sus huellas u otros indicios en evaluaciones de 
biodiversidad (Maffei y Noss, 2002), no obstante, hace falta realizar bases de datos 
con información actualizada sobre las especies presentes en el Municipio, 
igualmente es necesario hacer esfuerzos para llegar a las comunidades más 
alejadas. Respecto al número de registros de aves en el estado de Oaxaca 
Blazquéz (2016) menciona que aun cuando los estudios avifaunísticos en el Estado 
se han realizado desde hace 186 años, los listados taxonómicos se encuentran 
inconclusos, cabe resaltar que la avifauna de los Valles Centrales donde se 
encuentra el Municipio de Mitla es la zona más estudiada en Oaxaca. 
 
El total de órdenes pertenecientes a la fauna registrada fue de 30, entre ellos, los 
más representativos fueron los Carnivora, los Squamata y los Coleoptera. En cuanto 
al número de familias, presentaron un total de 66, únicamente las familias Viperidae 
y Felidae presentaron el mayor número de especies. En el estado de Oaxaca se 
han registrado 23 especies del orden Carnivora distribuidas en 18 géneros y 5 
familias (Martínez, 2010). En la presente investigación el número de especies de 
carnívoros registrados fue de 19 (82%) esto indica que más de la mitad de los 
carnívoros se encuentran presentes en el Municipio de Mitla, destacando a la familia 
Felidae con especies como Panthera onca, especie que se encuentran ampliamente 
distribuida en la Sierra Madre, la Planicie Costera de Tehuantepec, la sierra Madre 
del Sur de Oaxaca y Chiapas, los Valles centrales y la Sierra Madre Sur en el estado 
de Oaxaca (Lavariega et al., 2017), igualmente el Leopardus wiiedi, el felino más 
pequeño de México (Meraz et al., 2010). El orden Squamata es el que cuenta con 
el mayor número de especies (271) en el estado de Oaxaca (Mata-Silva et al., 2015), 
en la presente investigación únicamente se encontraron 15 registros representando 
el 5.5% del total de especies, así también 6 especies pertenecen a la familia 
Viperidae. 
 
Fauna endémica del Municipio de Mitla 

 
Del total de registros relacionados con la fauna presente en el Municipio de Mitla, 
se conoció que 23 especies son endémicas; Destacando algunas especies 
interesantes como Profundulus oaxacae, (especie de pez endémica de la parte de 
las cuencas de los ríos Mixteco y Atoyac), el cual fue colectado en el Río grande de 
San Pablo villa de Mitla en el 2015 (García-Vázquez et al., 2018) y quien 
anteriormente estaba documentado como una especie extinta en el Río Atoyac 
(Doadrio et al., 1999). De igual forma, la presencia de la tortuga Kinosternon 
integrum, especie que habita en depósitos de agua permanentes y temporales como 
lagos y ríos (Le Conte, 1854); estas dos especies son prueba de que el Municipio 
de Mitla, también cuenta con especies acuáticas importantes en sus cuerpos de 
agua, puesto que el territorio que abarca Mitla es parte de una de las cuatro cuencas 
hidrológicas que conforman el valle de Oaxaca, conocida como la Cuenca de 
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Tlacolula compuesta por ríos, arroyos y dentro de ellos el Río Grande en Mitla 
(García, 2016), posiblemente muchas especies presentes en estos cuerpos de agua 
hasta el momento no hayan sido estudiadas. 

 
Especies de fauna bajo alguna categoría de riesgo 

 
En el Municipio de Mitla, una cuarta parte de las especies de fauna (24%) se 
encuentran bajo algo alguna categoría de riesgo, siendo las “Sujetas a Protección 
Especial” quienes presentan el mayor número de especies (15), entre ellas destacan 
dos especies de aves del género Buteo (Buteo albicaudatus y Buteo albonotatus). 
 Respecto a las especies Amenazadas (A), resaltan 3 especies del género Crotalus 
(Crotalus intermedius, Crotalus ravusy Crotalus sp.); las serpientes de este género 
están amenazadas por diversos factores como la colecta ilegal y en gran medida 
son percibidas como organismos dañinos (SEMARNAT, 2018), esta última razón, 
quizá es la más notable en el Municipio de Mitla. En la categoría de especies en 
“Peligro de Extinción” (P) se encuentra Dermartemys mawii o tortuga blanca, quien 
habita en cuerpos de agua sujetos a inundaciones ya sea temporales o 
permanentes (Álvarez-Romero et al., 2007) en los últimos años, sus poblaciones se 
han reducido considerablemente debido a la caza para consumo y por la 
modificación de su hábitat (Rangel-Mendoza y Weber,2015) en el Municipio de Mitla 
la disminución de las lluvias ha evitado el llenado de los cuerpos de agua, además, 
en 2016 el Río Salado fue contaminado por la descarga de aguas negras (Montiel, 
2016). También, se encuentra Panthera onca especie afectada por la cacería furtiva, 
la deforestación y los cambios de uso de suelo, además de la destrucción y 
fragmentación de su hábitat (CONANP, 2013). 
Ya se ha recalcado que al Municipio de Mitla cuenta con dos Áreas Destinadas 
voluntariamente a la Conservación (ADVC) en la localidad de San Pablo Villa de 
Mitla se encuentra “El campanario-Laacanlo Cruz” y en Unión Zapata “El fuerte”, 
ambos territorios comparten las mismas especies bajo alguna categoría de riesgo y 
es importante realizar nuevos estudios relacionados con la conservación de estos; 
además, emprender nuevos planes de conservación para las localidades de Xaaga, 
San José del paso, Santa María y San Miguel Albarradas. 
 

CONCLUSIÓN 
 
En la presente revisión bibliográfica, los estudios taxonómicos presentaron el mayor 
número de trabajos mientras que los estudios sobre Conservación fueron escasos. 
El total de registros compilados entre especies de flora y fauna fue de 416 entre 
especies repetidas. Las localidades conocidas como San Pablo Villa de Mitla y 
Unión Zapata dieron cuenta del mayor número de especies de flora y fauna. La flora 
compilada en todo el Municipio fue de 216 especies y la fauna de 116 especies. 
Además; el Municipio de Mitla cuenta con gran riqueza de especies de flora y fauna 
destacando una especie microendémica de flora conocida como Bouvardia 
mitlensis y diversas especies en alguna categoría de riesgo. Es importante destacar 
que este Municipio cuenta con dos Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) “El Campanario Laacanloo-Cruz” y “El fuerte”, estas áreas 
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necesitan nuevos estudios y planes de conservación actualizados para su mejor 
cuidado. 
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