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Resumen  

Presentamos registros notables de tlacuache dorado (Caluromys derbianus), oso hormiguero (Tamandua mexicana) y puerco 

espín (Coendou mexicanus), tres especies crípticas, de hábitos arborícolas consideradas amenazadas en México, cuya 

presencia en Oaxaca es histórica o escasa. El registro de tlacuache dorado se obtuvo a través de fototrampeo y los registros 

de puerco espín y oso hormiguero por medio de reportes de habitantes locales. El tlacuache dorado fue registrado en un 

fragmento de bosque tropical perennifolio, mientras que los registros de las otras dos especies ocurrieron en áreas agrícolas, 

pero cerca (<3 km) de parches de vegetación secundaria de bosque tropical perennifolio cuyas áreas fueron iguales o mayores 

0.97 km2. Estos registros incrementan el conocimiento de la presencia de estas especies en el norte de Oaxaca. Los registros 

muestran la tolerancia del oso hormiguero y el puerco espín a paisajes antropizados, y ponen en evidencia el tipo de riesgos 

que pueden enfrentar por atropellamientos y captura.  
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El estado de Oaxaca, sur de México, cuenta con 216 especies de mamíferos terrestres, de las cuales, 61 especies están en 

alguna categoría de riesgo a nivel nacional (Briones-Salas et al. 2015), dentro de estas especies se encuentra el oso hormiguero 

(Tamandua mexicana, Saussure 1860) se considera en peligro de extinción, y tanto el tlacuache dorado (Caluromys derbianus, 

Waterhouse 1841) como el puerco espín (Coendou mexicanus, Kerr 1792) son consideradas especies amenazadas 

(SEMARNAT 2010). A nivel internacional, la IUCN sitúa a las tres especies en la categoría de preocupación menor, pero con 

tendencias poblacionales desconocidas (puerco espín y oso hormiguero) o en decremento (tlacuache dorado; IUCN 2018).  

 

El tlacuache dorado, el oso hormiguero y el puerco espín son especies de hábitos arborícolas que habitan las zonas tropicales 

de América (Solari & Lew 2015; Navarrete & Ortega 2011; Bucher & Hoffman 1980). El tlacuache dorado se distribuye en 

la vertiente del Golfo de México, desde el estado de Veracruz, hacia el sur a través de Centroamérica hasta alcanzar el norte 

de Ecuador (IUCN 2018). El oso hormiguero y el puercoespín se distribuyen a lo largo de las dos vertientes de México, hasta 

confluir en el Istmo de Tehuantepec, y continúan hacia el sureste hasta el norte de Sudamérica (Juárez 2005; Cuarón 2005). 

En México, las tres especies habitan bosques perennes y deciduos (Navarrete & Ortega 2011; Cuarón 2005, Juárez 2005, 

Medellín 2005), aunque el puerco espín también se ha registrado en manglares y ambientes templados como el bosque de 

pino-encino (Espinosa-Lucas et al. 2015). Se ha observado que las tres especies toleran ambientes transformados (Cuarón 

2005; Medellín 2005; Lira-Torres et al. 2014). Debido a sus hábitos arborícolas y nocturnos, se conoce poco de la biología 

del tlacuache dorado, oso hormigueo y puerco espín (Medellín 2005). Particularmente, en Oaxaca existen pocos registros de 

estas tres especies (Briones-Salas et al. 2015), por lo anterior, esta nota tiene por objetivo contribuir a los registros de ellas en 

remanentes de bosque tropical perennifolio del norte de Oaxaca, México. 

 

La zona de estudio se localiza en la subprovincia fisiográfica Planicie Costera del Golfo en el norte del estado de Oaxaca, 

México (Fig. 1). La región se caracteriza por tener un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Trejo 2004), 

en donde se desarrolla bosque tropical perennifolio. En las planicies, la vegetación original ha sido removida para el 

establecimiento de cultivos como maíz, caña, hule, entre otros y pastizales para la crianza de ganado (INEGI 2009). La zona 
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presenta numerosos cuerpos de agua, como las lagunas: Cujuliapan, El Pajaro y La Lagartera; y corrientes de agua perenes 

que se conectan con los humedales de Alvarado, entre las que destacan, Río Obispo y Río Tesechoacán (INEGI, 2009). 

 

Figura 1. Localización de registros recientes e históricos de Caluromys derbianus, Coendou mexicanus y Tamandua 

mexicana en el norte de Oaxaca, México. 

 

El registro de tlacuache dorado fue obtenido a través del monitoreo biológico comunitario con trampas cámara en el Área 

Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Cerro Tepezcuitle, Municipio de San Miguel Soyaltepec. En este caso 

se colocaron dos cámaras (Bushnell), en bosque tropical perenifolio durante la época de lluvias (agosto-noviembre), el 

monitoreo tenía como fin registrar la fauna de la ADVC. Las cámaras se colocaron en veredas donde se observaron rastros de 

mamíferos, se fijaron en un árbol a 20 cm del suelo, se programaron para tomar fotos las 24 horas, se revisaron cada mes para 

dar mantenimiento y cambiar pilas.  

 

Por otro lado, los registros de oso hormiguero y puerco espín fueron a través de avistamientos directos casuales en el municipio 

de Loma Bonita, Oaxaca, durante el año 2014. A partir de entonces se aplicó el muestreo de bola de nieve (Peña-Mondragón 

y Castillo, 2013) mediante el cual se localizaron informantes clave que reportaron el avistamiento de otros individuos de las 

especies objetivos. En todos los casos, se registraron las coordenadas geográficas de cada registro con un sistema de 

posicionamiento global (eTrexLegend®; Datum WGS84). Cuando el avistamiento no fue directo sino obtenido mediante una 

entrevista, la persona nos guio al sitio en donde fue observado el individuo. Posteriormente, utilizando el programa QGIS se 

calculó la distancia de cada registro al remanente de vegetación más cercano utilizando como base el mapa de uso de suelo y 

vegetación serie V de INEGI (INEGI 2015), de la misma manera se calculó el área de cada remanente.  
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En total se realizaron registros de un espécimen de tlacuache dorado, dos de oso hormiguero y dos de puerco espín (Fig. 1 y 

Fig. 2). Del tlacuache dorado se obtuvieron cuatro fotocapturas y un video los días 15 y 17 de agosto de 2012 a las 20h18 y 

19h21, respectivamente. Los registros del tlacuache dorado ocurrieron en un fragmento de 6 km2 de bosque tropical 

perennifolio en la ADVC Cerro Tepezcuitle, que pertenece al municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Los registros del 

oso hormiguero ocurrieron en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, correspondieron a un avistamiento directo de un adulto 

hallado muerto sobre la carretera federal 145 (La Tinaja-Sayula, Veracruz) en 2014 y a un individuo joven encontrado por un 

poblador local mientras realizaba labores de limpieza en su potrero en 2016. El poblador al ver al individuo solo decidió 

mantenerlo en cautiverio. Los registros de puerco espín fueron dentro del municipio de Loma bonita, uno de ellos fue 

avistamiento directo dentro de la Universidad del Papaloapan en el año 2016 y el otro se obtuvo mediante una entrevista, el 

individuo fue visto y fotografiado dentro de un potrero que se localiza al este de la ciudad. Ambos individuos fueron 

observados durante la tarde posados en la rama de un árbol. Los registros del oso hormiguero y puerco espín ocurrieron en 

áreas de agricultura, pero se localizaron a menos de 3 km del fragmento más cercano de bosque tropical perennifolio, cuya 

superficie fue igual o mayor a 0.97 km2 (Tabla 1).  

 

 

Figura 2. Evidencia fotográfica de los registros de tlacuache dorado (Caluromys derbianus), puerco espín (Sphiggurus 

mexicanus) y oso hormiguero (Tamandua mexicana) en el norte de Oaxaca, México. 
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Tabla 1. Datos sobre los registros de Caluromys derbianus, Coendou mexicanus y Tamandua mexicana (Tipo de evidencia, 

tipo de vegetación del registro, coordenadas geográficas, distancia al parche más cercano y tipo de vegetación y área del 

parche más cercano) en el norte de Oaxaca, México. 

Especie 

(Tipo de evidencia) 

Tipo de 

vegetación del 
registro 

Latitud Longitud Distancia al parche 

de vegetación 
más cercano (km) 

Tipo de vegetación y área (km2) del parche más 

cercano  

Oso hormiguero 

(cautiverio) 

Agricultura 18,097251 -95,857277 2.9 Vegetación secundaria 

de bosque tropical perennifolio (5.59) 

Oso hormiguero 

(atropellado) 

Pastizal 18,087138 -95,922441 0.8 Vegetación secundaria 

de bosque tropical perennifolio (0.97) 

Puerco espín 

(entrevista, fotografía) 

Agricultura 18,110741 -95,850661 1.81 Vegetación secundaria 

de bosque tropical perennifolio (5.59) 

Puerco espín 

(avistamiento) 

Agricultura 18,097117 -95,896852 0.85 Vegetación secundaria 

de bosque tropical perennifolio (0.97) 

Tlacuache dorado 

(Fotografía) 

Selva perennifolia 18,167114 -96,355973 6.3 Bosque tropical perennifolio 

 

Los registros del tlacuache dorado, oso hormiguero y puerco espín presentados aquí complementan el conocimiento de su 

presencia en el norte de Oaxaca, México (Briones-Salas et al. 2015). Parte de estos resultados provienen de entrevistas a 

pobladores locales, un método que ha sido utilizado para ampliar el conocimiento geográfico de los mamíferos (Torres et al. 

2017). En lo que respecta al tlacuache dorado sólo se conocían dos registros para la entidad, ambas en el mismos tipo de 

vegetación que el registro actual (bosques tropicales perennifolios): el primer registro corresponde a un espécimen colectado 

por W. J.Schaldach en 1961 en Sarabia a 30.4 km al norte de Matías Romero, Municipio de San Juan Guichicovi y se encuentra 

depositado en el American Museum of Natural History (AMNH:185756; Goodwin 1969); el segundo, es el registro 

fotográfico de un individuo vivo del Ejido La Fortaleza, Municipio de Santa María Chimalapa (Lira et al. 2012). Los registros 

más cercanos de tlacuache dorado se localizan en el estado de Veracruz, a 68 km al noroeste y a 75 km al sureste, y 

corresponden a especímenes colectados hace más 40 años en las localidades Rancho Santa Fe, a 2 km al sureste de Playa 

Vicente y en Motzorongo, cerca de Tezonapa (GBIF 2019a). 

 

En lo concerniente al oso hormiguero el registro más cercano corresponde a una observación realizada en 2016 en zonas 

agrícolas del municipio de Juan Rodríguez Clara en el estado de Veracruz a 33 km SE (GBIF 2019b). Con respecto al puerco 

espín, el registro más cercano está a 70 k S, en Jalahui, Municipio de San Lalana y corresponde a un espécimen colectado en 

1992 y depositado en la Colección Nacional de Mamíferos de la Universidad Nacional Autónoma de México (CNMA, 35001; 

IBUNAM, 2019; GBIFc, 2019). En particular, los registros de oso hormiguero y puerco espín se ubicaron en zonas agrícola, 

lo que coincide con observaciones previas que indican la posible tolerancia de estas especies a sitios antropizados (Cuarón 

2005; Medellín 2005). Sin embargo, hay que destacar que los registros de los especímenes se localizaron a poca distancia de 

fragmentos de bosque, lo cual sugiere que dependen de las zonas boscosas. Es posible que los individuos se muevan entre 

fragmentos de bosque a través de la matriz de áreas agrícolas, probablemente en busca de recursos alimenticios; esta situación 

los hace propensos a la cacería humana o atropellamientos (Monje-Nájera 2018), como en el caso de uno de los registros de 

oso hormiguero. Dado que ambas especies parecen tolerar ambientes antropizados, consideramos que la conectividad del 

hábitat mediante corredores es una de las medidas de manejo que deben ser impulsadas la región para la preservación de estas 

y otras especies (Lorenzo et al. 2014).  

 

Es indispensable realizar más investigación en la región enfocada en estas especies, identificar las zonas por donde transitan 

y promover su restauración para poder garantizar el tránsito seguro los individuos.  
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