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Las especies exóticas invasoras son aquellas que prosperan fuera 
de su área natural de distribución sin la intervención del ser 
humano; además, presentan alta capacidad de sobrevivencia 
y reproducción (MacGregor-Fors et al., 2009). En México, 
su presencia es una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, pues alteran los ecosistemas, afectan a las especies 
nativas, provocan daños a los servicios ambientales y a la salud 
pública, por lo que causan cuantiosas pérdidas económicas 
(Naranjo & Dirzo, 2009; Vié et al., 2009; CANEI, 2010). 

El gecko del Mediterráneo (Hemidactylus turcicus) es una 
especie exótica invasora originaria de la región del Mediterráneo 
y Medio Oriente, de tamaño pequeño (longitud hocico-cloaca de 
4 a 5 cm) y hábitos nocturnos, con el dorso cubierto por escamas 
granulares pequeñas, con ojos sin párpados, pupila vertical y 
elíptica, coloración variable (generalmente combinaciones de 
gris claro, rosa y marrón con numerosas manchas obscuras); 
además, los tubérculos son blanquecinos y presenta de cuatro 
a 10 poros preanales que forman una serie angular (Álvarez-
Romero et al., 2005). 

Aunque para el estado de Oaxaca no existen registros 
formales publicados sobre la presencia de H. turcicus, la revisión 
de las páginas en línea de ciencia ciudadana iNaturalistMX y el 
Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF, por 
sus siglas en inglés) presentan tres localidades de ocurrencia 
para el estado: Jalapa del Marquéz (GBIF Id: 609560150) en la 
región del Istmo de Tehuantepec, San Pedro Amuzgos (GBIF 
Id: 18933227502) al oeste de la Sierra Sur de Oaxaca, y el centro 
de la ciudad de Oaxaca de Juárez (iNaturalistMX Número de 
observación: 185696833). 

En esta nota documentamos un nuevo registro de H. turcicus, 
el primero para la planicie costera de Oaxaca, a partir de la 
observación y registro fotográfico de un ejemplar el 28 de mayo 
de 2024 a las 09:45 h, encontrado accidentalmente sobre la parte 
superior de una pequeña barda de hormigón (Fig. 1a) de un canal 
de desagüe de agua pluvial (17° 57' 67'' N, 97° 06' 37'' W, Fig. 1b), en 
las instalaciones de la Universidad del Mar en Puerto Escondido, 
Oaxaca (Fig. 1c).

Determinamos positivamente al ejemplar como H. turcicus a 
partir de la coloración del dorso cubierto por escamas granulares, 
la ausencia de párpados y presencia de tubérculos blanquecinos. 
La identificación fue corroborada por José Rogelio Cedeño y 
Javier A. Ortiz Medina. El registro fotográfico se depositó en la 
Colección Nacional de Anfibios y Reptiles (CNAR) del Instituto 
de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(CNAR-IBH-RF 981). 

Revisamos en iNaturalistMX y GBIF, no solo localidades de 
registro de la especie en Oaxaca, sino incluimos también las 
localidades de estados vecinos en el centro y sur del país (https://
mexico.inaturalist.org/taxa/34435-Hemidactylus-turcicus; 
https://www.gbif.org/es/species/5221528). Así, obtuvimos una 
localidad para Oaxaca en iNaturalistMX y 24 en GBIF, estas 
últimas distribuidas por los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz. Los sitios de registro 
los representamos en un mapa de localidades elaborado con el 
programa QGIS versión 3.20. 

En la figura 2, observamos que aún existen notables vacíos 
geográficos en los registros documentados para Oaxaca, 
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Figure 1. a) Specimen of Hemidactylus turcicus recorded in the Universidad del Mar en Puerto Escondido, Oaxaca (CNAR-IBH-RF 981). b) y c) Observation site close to the  storm drain 
channel (Photos: Jesús García-Grajales). / Figura 1. a) Ejemplar de Hemidactylus turcicus registrado en las instalaciones de la Universidad del Mar en Puerto Escondido, Oaxaca (CNAR-IBH-
RF 981). b) y c) Sitio de observación cercano al canal de desagüe pluvial (Fotos: Jesús García-Grajales). 

Figure 2. Map with record 
localities for Hemidactylus 
turcicus, including the new 
record from the central Oaxacan 
coast, in central-south Mexico. 
Prepared from data provided 
by online citizen science pages 
iNaturalistMX and the Global 
Biodiversity information System 
(GBIF). 

Figura 2. Mapa de 
localidades de registro de 
Hemidactylus turcicus, incluida 
la nueva localidad para la costa 
central de Oaxaca,para el centro 
y sur de México. Elaborado a 
partir de datos de las páginas 
en línea de ciencia ciudadana 
iNaturalistMX y el Sistema 
Global de Información sobre 
Biodiversidad (GBIF). 
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seguramente por la escases de muestreos, lo que lleva a contar 
con subregistros de la especie, tal como como se ha demostrado 
para otros países (Basset & Forstner, 2023).

Aunque el impacto negativo de la presencia de H. turcicus sobre 
los ecosistemas y especies nativas en la región se desconoce, en 
otros países se ha registrado que sus poblaciones pueden alcanzar 
densidades superiores a los 2,000 individuos por ha (Selcer, 
1986), con impactos significativos en la abundancia de las presas 
de artrópodos como Orthoptera, Lepidoptera e Isopoda (Saenz, 
1996). También, es probable que compita con las especies nativas 
de gecónidos (como Phyllodactylus tuberculosus o Sphaerodactylus 
glaucus) como resultado de sus hábitos generalistas en su dieta 
(Álvarez-Romero et al., 2005). Además, posee el potencial de 
actuar como vector de otras especies patógenas y parasitarias de 
importancia para la biodiversidad (Criscione & Font, 2001).

Una de las acciones de “la estrategia nacional sobre especies 
invasoras en México” , es la generación de información científica y 
técnica, relevante, oportuna y accesible, que genere capacidades 
en diversos sectores para atender las prioridades relacionadas 
con las especies invasoras (Comité Asesor Nacional sobre 
Especies Invasoras, 2010), por lo que el registro de H. turcicus es 
importante para sentar bases sobre  su proceso de colonización 
en México (Álvarez-Romero et al., 2005; Álvarez-Romero et al., 
2008; Valdéz-Villavicencio et al., 2021).

Así, su detección temprana, identificación confiable y 
actualización de la distribución geográfica, constituyen uno de 
los primeros pasos de acción señalados por la citada estrategia 
(Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, 2010). Por 
tanto, será necesario desarrollar trabajos de investigación 
ecológica (abundancia, comportamiento, características del 
hábitat, reproducción) de la especie en sitios donde se ha 
registrado para desarrollar estrategias de manejo y control 
(Pineda-López et al., 2013).
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