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colchón de hojarasca, que puede tener entre 10 y 120 cm 
de espesor y que permanece soportado por el enredado 
del sistema radicular horizontal de los grandes árboles que 
circundan (figs.11 y 12). el colchón de hojarasca, el entra-
mado formado por raíces y raicillas, la presencia de árboles 
de gran desarrollo y edad, alta humedad y una pendiente 
no muy pronunciada que permita la permanencia de este 
sustrato, son factores indispensables para la existencia y el 
desarrollo del almiquí. este complejo sistema ramificado 
de madrigueras puede alcanzar más de 20 m de largo y te-
ner varias entradas y salidas, donde pueden también hozar 
en busca de alimento.

Se alimenta principalmente durante la noche, buscan-
do invertebrados debajo de la hojarasca y desenterrando 
la fauna del suelo –lombrices, miriápodos, arácnidos, insec-
tos, moluscos, incluso pequeños vertebrados como repti-

les y anfibios (fig.13)–, dejando característicos orificios de 
pequeño tamaño en la tierra, producto de las hozaduras 
(fig.14). Son animales muy activos, con un metabolismo 
muy alto, por lo que necesitan grandes cantidades de ali-
mentos diariamente. Consumen (en cautiverio) alrededor 
de 170 g de alimentos diariamente, lo cual representa entre 
18 y 22,6 % del peso corporal; aceptan carne picada, hue-
vos, pollitos, lagartijas, además de los invertebrados que 
consumen en la naturaleza (figs.13 y 15). Los excremen-

figura 11. árbol caído de manguillo 
(Bonnetia cubensis), endémica 
del norte de oriente (nipe-Sagua-
Baracoa), especie  muy abundante 
en algunas áreas del Parque 
nacional alejandro de Humboldt, 
con un sistema radicular extenso , 
horizontal y superficial que permite 
la acumulación de hojarasca, 
bajo la cual el almiquí hace sus 
madrigueras.

figura 15. Polidontes comidos por almiquí. localidad el 26, 
Parque nacional alejandro de Humboldt.

figura 13. 
Invertebrados 

encontrados en los 
palos secos hozados 

por almiquí. Meseta del 
toldo, Parque nacional 
alejandro de Humboldt.

figura 14. Hozaduras 
de almiquí, localidad 

el 26, a 6 km de la 
Melba, Parque nacional 
alejandro de Humboldt.
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figura 12. la secuencia muestra 
la profundidad del colchón de 
hojarasca en la Meseta del toldo.
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figura 16. 
excrementos de 

almiquí:  
a. frescos.  
b. viejos.

figura 17. Segundos 
incisivos acanalados 
en: a. Solenodon 
cubanus. b. Solenodon 
paradoxus. colección 
facultad de biología, uh.

tos son muy fétidos y contienen, muy conspicuamente, 
fragmentos de exoesqueletos de invertebrados (fig.16).

Se conoce muy poco sobre la reproducción del almi-
quí, pero hay evidencias de que en el sistema de madri-
gueras pueden habitar varios miembros de una misma 
familia –hay reportes de 5 y 7 individuos–. Las hembras 
presentan dos mamas en posición posterior de los muslos, 
a casi 3 cm del ano. Las pocas observaciones de hembras 
capturadas con juveniles refieren solamente dos crías. Para 
el Solenodon paradoxus de La española se ha señalado un 
período de gestación de 84 días, una lactancia de 75 días y 
una longevidad de 11 años.

el nombre genérico Solenodon deriva del griego y sig-
nifica ”diente acanalado”, carácter presente en el segundo 
incisivo inferior y que ubican a las dos especies de Cuba 
y La española entre los pocos mamíferos venenosos, por 
la conexión de este segundo incisivo inferior acanalado 
con una glándula tóxica submaxilar (comprobado en la 
especie dominicana, Solenodon paradoxus) (fig.17). en el 

almiquí hay evidencias de posible toxicidad, demostrada 
por las inflamaciones, fiebres y otros síntomas observados 
en las personas que han recibido mordidas, especialmen-
te en las heridas provocadas por los incisivos inferiores. Se 
supone que este tóxico en la saliva puede contribuir a la 
actividad proteolítica para la degradación y digestión de 
invertebrados. este es un interesante aspecto pendiente 
de estudio, sobre todo si se tiene en cuenta la posible uti-
lización de este tóxico en estudios biomédicos y 
farmacológicos, por la característica antitumoral y 
antioxidante encontrada en la saliva de otros ma-
míferos ”insectívoros” venenosos.

el almiquí puede ser considerado uno de 
los mamíferos más raros del mundo y en mayor 
peligro de extinción. Su hábitat está cada vez 
más reducido y fragmentado debido a muchas 
amenazas sufridas durante los últimos 150 años 
como la minería –las mayores reservas de níquel 
se encuentran en el área de distribución de 
la especie–, la deforestación, la tala selectiva 
y otras actividades humanas como la agricul-
tura y los asentamientos. Las especies inva-
soras de mamíferos como los perros, gatos, 
puercos y ratas negras están presentes en el 
área de distribución del almiquí, algunas de 
ellas en importantes densidades. Se han ob-
servado depredaciones de almiquí por pe-
rros jíbaros en varias ocasiones en Pico Cristal; 
recientemente se han detectado gatos jíba-
ros o sus excrementos en áreas con rastros de 
almiquíes en la zona llamada el 26, a 6 km de 
la Melba, con una altitud de 400-500 msnm 
y en la meseta del toldo, a 800-900 msnm en el Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt (figs.18 y 19). Las ratas 
negras son muy abundantes y se han observado habitan-
do posibles madrigueras de almiquí en varias localidades 
del Parque (figs.20 y 21). 

Hasta el momento, la mangos-
ta no ha invadido el área actual 
del almiquí, pero hay evidencias 
de su expansión en los últimos 
años en la región oriental de Cuba 
y ya ha sido capturada en la zona 
de amortiguamiento del Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt, 
y dentro de él en los sectores Cu-
peyal del Norte y Baracoa (fig.22).

Para que se tenga idea del 
crítico estado poblacional de la 
especie, en los últimos 150 años 
han sido mantenidos en cautiverio 
16 almiquíes, y en el siglo xx sólo 
30 fueron capturados, algunos de 
ellos se mantuvieron en cautiverio 
hasta su muerte y conservados 
en colecciones institucionales y 
privadas. otros fueron liberados 

a

b

figura 19.  excremento de gato 
colectado en área cercana a la 

distribución del almiquí, Parque 
nacional alejandro de Humboldt. 

figura 18. el gato (Felis silvestris) 
es una de las principales amenazas 

para el almiquí. ejemplar capturado 
dentro del Parque nacional 

alejandro de Humboldt. 

figura 20. Polymita picta (reciente) 
depredada por rata negra (Rattus 

rattus) dentro de una madriguera 
abandonada de almiquí.

figura 17. Segundos 
incisivos acanalados en: 
a. Solenodon cubanus. 
b. Solenodon paradoxus. 
colección facultad de 
biología, uh.
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b
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después de la captura. Solamente 56 espe-
címenes se encuentran en colecciones de 
Cuba y del mundo. el último ejemplar vivo 
colectado y posteriormente liberado fue en 
julio del 2003 (figs.23, 4, y 7). en octubre 
del 2004 cayó otro animal en una trampa, 
dejando excrementos y pelos; pero logró 
escapar. el último capturado y mantenido 
en cautiverio hasta que murió, fue en 1997 
y está depositado en el Museo de Historia 
Natural Carlos de la torre de Holguín. otras 
dos evidencias directas fueron dos anima-
les encontrados muertos por depredación 
de perro jíbaro en 1988 y conservados en 
el instituto de ecología y Sistemática. en la 
figura 24 se muestra la distribución de 
evidencias (madriguera, hozaduras, excre-
mentos y capturas) dentro del Parque Na-
cional Alejandro de Humboldt en los últi-
mos años.

almiquíes (Solenodon cubanus) depositados en colecciones zoológicas del mundo.

País e institución Cantidad Material depositado

ALeMANiA

Museo de Berlín. Colección del instituto de Sistemática 
zoológica

4 Cráneo, piel y esqueleto (lectotipo); 3 animales en alcohol

FRANCiA

Museo Nacional de Historia Natural de París.  
Colección de Anatomía Comparada

3 3 animales montados

iNGLAteRRA

Museo de Historia Natural de Londres.  
Mammal department

3 1 piel montada con esqueleto, 1 cráneo con piel en 
alcohol, 1piel con esqueleto en alcohol

Museo Hunterian, Glasgow 1 **
Museo Real de la escuela de Cirugía, Londres 1 **
SUeCiA

Museo de Historia Natural, estocolmo 1 Animal en alcohol

SUizA

Museo de Historia Natural de Ginebra 4 2 cráneos, 1 esqueleto y 1 animal montado con cráneo

ee.UU.

Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia 1 Piel montada

Museo Americano de Historia Natural, Nueva York. 
Colección de Mamíferos

1* Urogenitalia en alcohol

Museo de Historia Natural de Charleston 1 Animal montado con cráneo

Museo de zoología Comparada, Cambridge.  
Colección de mamíferos

4
1

3 cráneos, 2 pieles y 1 animal montado
Cráneo y piel (holotipo de Solenodon poeyanus)

Museo Field de Historia Natural, Chicago.  
Colección de Mamíferos

1 Piel montada con cráneo

Museo Nacional de Historia Natural, Washington dC. 
Colección de Mamíferos

7 4 cráneos, 2 esqueletos, 1 piel, 2 animales en alcohol  
y 1 animal montado

Museo Peabody de Historia Natural, Universidad de Yale 1 Cráneo

CUBA

instituto de ecología y Sistemática, CitMA.  
Colección de mamíferos vivientes

8 1 piel montada, 2 esqueletos con cráneos, 1 cráneo  
y 4 pieles en alcohol

Colección paleontológica 23 2 cráneos parciales, 7 hemimandíbulas y 14 huesos largos 
(todos fósiles)

Museo Nacional de Historia Natural de la Habana, CitMA 2 Piel montada

Museo docente de la Facultad de Biología,  
Universidad de La Habana

2 Piel montada, cráneo

Museo de Historia Natural Felipe Poey, Universidad de La 
Habana

1 Piel montada

Colección del Centro de Antropología, CitMA,  
Ciudad de La Habana

** Muchas piezas fósiles sin catalogar

Colección privada de Abelardo Moreno 2 Animales completos montados

Colección paleontológica privada de Carlos Arredondo 21
1

Huesos largos (fósiles)
Cráneo y esqueleto

Colección Paleontológica Privada de oscar Arredondo 16 4 cráneos parciales, 7 hemimandíbulas y 5 huesos largos 
(todos fósiles)

Colección privada de  Luis S. Varona ** ** fósiles

Colección privada de William Suárez 1 Radio (fósil)

Parque zoológico Nacional, Ciudad de La Habana 1 Piel montada

Colección privada Luis Viniola, Jagüey Grande, Matanzas 9 1 cráneo, 3 hemimandíbulas y 5 huesos largos (todos fósiles)

Arqueocentro de Sagua la Grande 8 1 cráneo, 4 hemimandíbulas y 3 húmeros (todos fósiles)

Museo Polivalente de Cifuentes 1 Hemimandíbula (fósil)

Museo de Historia Natural Carlos de la torre y Huertas, 
Holguín

1 Piel montada

Museo tomás Romay, BioeCo, Santiago de Cuba 1 Piel montada

Museo Municipal emilio Bacardí, Santiago de Cuba 2 1 piel montada y 1 animal en alcohol

Museo de la Prehistoria, Parque Baconao,  
Santiago de Cuba

1 Piel montada

TOTAL: 56 especímenes neontológicos o  recientes y más de 79 piezas fósiles o subfósiles.

LEyENDA: * identificación dudosa. ** datos no conocidos.

figura 21.  la rata negra (Rattus rattus) es 
abundante en el hábitat del almiquí y ocupa sus 

madrigueras. Meseta del toldo, Holguín, 2010.

figura 22.  la mangosta (Herpestes 
auropuctatus) ya está dentro del Parque 

nacional alejandro de Humboldt, aunque aún no 
ha sido reportada en áreas de distribución del 

almiquí. 
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