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RESUMEN
Este trabajo reporta el segundo registro del tlacuache ratón del Balsas (Tla-
cuatzin balsasensis) en el Estado de México. Se basa en un ejemplar captu-
rado en una trampa de caída ubicada en un bosque de encino a 1,726 msnm 
en el municipio de Temascaltepec, Estado de México. Representa uno de los 
registros más centrales en el país. La localidad se encuentra en la zona de 
transición de la región neártica y neotropical, donde es común encontrar es-
pecies de afinidades coexistiendo.
Palabras Clave: Cuenca del Balsas, distribución geográfica, Estado de Méxi-
co, tlacuache ratón del Balsas.

ABSTRACT
We report the second  record of the Balsas mouse opossum (Tlacuatzin bal-
sasensis) in the state of Mexico. It is based on a specimen captured in a pitfall 
trap located in an oak forest at an altitude of 1,726 masl in the municipality of Te-
mascaltepec, State of Mexico. It represents one of the most central records of the 
species in the country. The locality is located in the transition zone between the 
Nearctic and Neotropical regions, where it is common to find species of affinities 
to both regions coexisting.
Keywords: Balsas Basin, Geographic distribution, State of Mexico, Balsas mouse 
opossum.

El género Tlacuatzin (Jansa y Voss, 2003) comprende cinco especies de mar-
supiales endémicas de México, Tlacuatzin balsasensis, T. canescens, T. gaume-
ri, T. insularis y T. sinaloae. Estos pequeños mamíferos pesan alrededor de 20 
gramos y se caracterizan por su pelaje gris-marrón y un anillo ocular oscuro 
alrededor de los ojos. Además, carecen de bolsa marsupial, una caracterís-
tica común en otros marsupiales (Arcangeli et al., 2018; Zarza et al., 2003).
Se encuentran distribuidas principalmente en las tierras bajas del Pacífico, 
desde Sinaloa hasta Chiapas, incluyendo las Islas Marías (Nayarit), pene-
trando al centro del país, por la cuenca del río Balsas hasta la Península de 
Yucatán (Arcangeli et al., 2018; Ceballos, 2005; González-Christen y Rodrí-
guez Santiago, 2014; Nowak, 1991; Voss, 2022; Zarza et al., 2003). Una de 
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las especies tiene una distribución disyunta en la 
península de Yucatán.  

El tlacuache ratón del Balsas (T. balsasensis) 
se distingue por un pelaje dorsal de color ma-
rrón-grisáceo y una coloración ventral amari-
llo-ocre, patas amarillentas y una cola ligeramen-
te bicolor (Arcangeli et al., 2018). Su distribución 
geográfica se limita a la cuenca del río Balsas en 
los estados de México, Guerrero, Jalisco, Michoa-
cán, Morelos y Puebla, limitada al norte por el Eje 
Neovolcánico Transversal y al sur por la Sierra 
Madre del Sur (Arcangeli et al., 2018; Voss, 2022; 
Zarza et al., 2003). 

El intervalo altitudinal máximo reportado para 
esta especie se encuentra a 2,300 msnm, aunque 
es más común por debajo de los 1,000 msnm (Ce-
ballos, 2005; Reid 2009). T. balsasensis es noctur-
no y arborícola, utilizando nidos en arbustos y ár-
boles para refugiarse (Ceballos, 1990). Habita una 
variedad de ecosistemas, que van desde bosques 
tropicales secos hasta bosques de pino-encino, 
matorrales y bosques secundarios (Arcangeli et 
al., 2018; Ceballos, 2014; Hernández-Cardona et 
al., 2007; Jansa y Voss, 2003; Monroy-Vilchis et 
al., 2011; Zarza et al., 2003). 

Este registro de T. balsensis se realizó el 18 de 
marzo de 2018 en el Centro Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en 
un monitoreo de mamíferos con cámaras – tram-
pa y trampas de caída. Las trampas de caída con-
sisten en cercas de desvío que guían a los animales 
hacia cubetas de plástico enterradas (Wilson et al., 
1996). El centro está ubicado en las afueras del po-
blado de Temascaltepec, en el municipio del mis-
mo nombre, en el suroeste del Estado de México. 
El centro abarca una superficie de 13 hectáreas y 
allí se ubica en el Parque Ecológico Universitario 
“José Mariano Mociño, que presenta diversos ti-
pos de vegetación, como bosque de encino, bos-
que mesófilo de montaña, selva baja caducifolia y 
vegetación riparia (Figura 1). La región presenta 
un clima templado subhúmedo, con una precipi-
tación anual promedio de 1,500 mm (CONAGUA, 
2015). Se capturó el individuo de T. balsasensis (Fi-
gura 2) en una trampa de caída ubicada en el bos-
que mesófilo (Figura 3). Este constituye el segun-
do registro de la especie en el estado de México, en 
las coordenadas geográficas 19° 02’ 41.1” N, 100° 
03’ 24.0” W, a una altitud de 1,726 msnm. En el 
parque se han registrado con fototrampeo al tla-

Figura 1. Ubicación del área de estudio en el Estado de México. Los puntos rojos indican las localidades donde se ha 
registrado la especie. El triángulo rojo indica el sitio donde se capturó el ejemplar de T. balsasensis.
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cuache (Didelphis virginiana), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), zorra gris (Urocyon cinereoargen-
teus), coatí (Nasua narica), mapache (Procyon lo-
tor), cacomixtle (Bassariscus astutus), ardilla gris 
(Sciurus aureogaster) y ardillón (Otospermophilus 
variegatus). Este registro amplía la distribución 
conocida de T. balsasensis en los bosques mesó-
filos de montaña de la región centro del México, 
lo que sugiere que esta especie podría habitar en 
áreas más amplias de lo que se pensaba anterior-
mente. El registro más cercano de T. balsasensis en 
el Estado de México del 2011 y se encuentra a 43 

km de distancia al suroeste de este nuevo registro 
(Monroy-Vilchis et al., 2011). 

Los registros más cercanos en los estados co-
lindantes en Michoacán están a 50 km en línea 
recta en la región de El Infiernillo (770 msnm, 
2022) y Mero Grande (70 km al noreste, 1,944 
msnm, 2020). En el estado de Morelos, el registro 
más cercano se encuentra a 90 km al suroeste en 
la localidad de Cajones 890 msnm en 2016 (INa-
turalistaMEX, GBIF, 2024).

Aunque el estado de conservación de T. bal-
sasensis no está evaluado, su distribución restrin-

Figura 2. Ejemplar de T. balsasensis tomadas previo a su liberación en el mismo sitio de captura. Fotos: Merle Ayllón 
Cordero. 2018.

Figura 3. Bosque mesófilo de montaña en donde se capturo T. balsasensis en el Parque Ecológico Universitario “José 
Mariano Mociño, Temascaltepec.
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gida podría indicar que esté en riesgo de extinción 
por la fragmentación y degradación de su hábitat 
(Arcangeli et al., 2018; Meave et al., 2012).  

El cambio taxonómico que elevo a este taxon a 
nivel de especies y la delimitación geográfica más 
restringida tiene implicaciones importantes para 
su conservación, ya que las especies de distribu-
ción limitada son más vulnerables a la extinción 
(Ceballos et al., 2020). La cuenca del río Balsas, 
en particular, es una región con un alto grado de 
transformación y fragmentación del paisaje, pro-
movida por la agricultura, el cultivo de aguacate y 
el desarrollo urbano (Padilla et al., 2014). Además, 
la presencia de perros y gatos ferales en el Centro 
Universitario es otra amenaza directa para esta 
especie y otras especies de fauna silvestre, como 
se ha observado en el área de estudio (González 
Sánchez, 2023) y en otras áreas protegidas en Mé-
xico (Cruz-Reyes, 2009). 
Sin embargo, la especie parece estar bien adapta-
da a ambientes fragmentados y alterados por ac-
tividades humanas (Ceballos, 1990). Además, se 
le encuentra en varias áreas naturales protegidas 
en el estado de México y otros estados a lo largo 
de su distribución lo que representa una excelen-
te oportunidad para su conservación a largo plazo 
(Ceballos, 2014; Zarza et al., 2003).
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