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Resumen
Ectoparásitos de iguana ver-
de (Iguana iguana) y negra 
(Ctenosaura pectinata) en con-
diciones de crianza intensiva en 
la costa de Oaxaca, México. Las 
garrapatas son ectoparásitos que 
pueden utilizar hospederos de di-
ferentes especies para completar su 
ciclo de vida, incluyendo animales 
silvestres como domésticos, por ello, 
el presente estudio se realizó para co-
nocer los ectoparásitos que afectan a 
las iguanas verde (Iguana iguana) 
y negra (Ctenosaura pectinata) 
criadas en condiciones intensivas. 
Las garrapatas se colectaron y fi-
jaron en alcohol, posteriormente se 
observaron en el microscopio ópti-
co de computadora marca Digital 
Blue® modelo QX5®. Las garrapatas 
se identificaron taxonómicamen-
te usando claves especializadas. 
Asociadas con C. pectinata se co-
lectaron garrapatas de la especie 
Amblyomma dissimile y sobre 
I. iguana se colectaron garrapatas 
de la especie Amblyomma scuta-
tum. Las condiciones de crianza in-
tensiva de iguanas junto con otras 
especies domésticas, representan un 
riesgo zoosanitario porque ambas 
especies identificadas pueden para-
sitar a mamíferos y son probables 
vectores de enfermedades enzoóticas 
y zoonóticas.

Palabras clave: Amblyomma dis-
simile, Amblyomma scutatum, 
garrapatas.

Abstract
Ectoparasites of green igua-
na (Iguana iguana) and black 
iguana (Ctenosaura pectinata) 
in intensive rearing conditions 
on the coast of Oaxaca, Mexico. 
The ticks are parasites that can use 
different species of host to complete 
its life cycle, include wild and do-
mestic animals, for that, this study 
was carried out in order to detect 
the infestation intensity of ticks 
that affect either the green iguana 
(Iguana iguana) and black iguana 
(Ctenosaura pectinata) under 
intensive management. The ticks 
where collected, fixed in alcohol and 
watched under a computer optic mi-
croscope Digital Blue® model QX5®. 
Associated with C. pectinata were 
collected ticks Amblyomma dis-
simile specie and over I. iguana 
were collected ticks Amblyomma 
scutatum specie. The intensive 
management of iguanas near other 
domestic animals is considered 
risky, because both identified tick 
species can infest mammalian hosts 
and act as vectors to enzootic or zoo-
notic diseases.

Key words: Amblyomma dissimi-
le, Amblyomma scutatum, ticks.

Résumé
Ectoparasites de l’iguane 
vert (Iguana iguana) et noir 
(Ctenosaura pectinata) en 
conditions d’élevage intensif 
sur la côte de Oaxaca, Mexique. 
Les tiques sont des ectoparasites 
qui peuvent utiliser des hôtes d’es-
pèces différentes, tant sauvages que 
domestiques, pour compléter leur 
cycle de vie. La présente étude a été 
réalisée afin de connaître les ecto-
parasites qui affectent les iguanes 
verts (Iguana iguana) et noirs 
(Ctenosaura pectinata) en condi-
tions d’élevage intensif. Les tiques 
ont été collectées puis fixées dans de 
l’alcool pour être ensuite observées à 
l’aide d’un microscope optique d’or-
dinateur de marque Digital Blue® 
modèle QX5®. Les tiques ont été 
identifiées de façon taxonomique 
en utilisant des clés spéciales. Des 
tiques de l’espèce Amblyomma 
dissimile ont été collectées sur l’es-
pèce C. pectinata tandis que sur 
l’espèce I. iguana ont été trouvées 
des tiques de l’espèce Amblyomma 
scutatum. Les conditions d’élevage 
intensif d’iguanes avec d’autres es-
pèces domestiques présentent un 
risque zoosanitaire car les deux es-
pèces identifiées peuvent parasiter 
des mammifères et sont des vecteurs 
probables de maladies enzootiques 
et zoonotiques.

Mots clés: Amblyomma dissimile, 
Amblyomma scutatum, tiques.
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Introducción

Las garrapatas son ectoparásitos que están 
adaptados a vivir en una gran variedad de 
hospederos vertebrados tales como: anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos (Burridge et al. 
2000, Freitas et al. 2004, Guglielmone & Nava 
2006). En reptiles, se ha identificado que la 
presencia de garrapatas está relacionada con 
la temporada de apareamiento, debido a que 
los machos son más susceptibles a adquirir 
parásitos al incrementarse los niveles de tes-
tosterona sanguínea durante la época de ac-
tividad sexual (Salvador et al. 1996), por ello 
los machos dominantes con mejor territorio 
reproductivo, tienden a tener mayor infesta-
ción parasitaria (Main & Bull 2000). También 
el grado de estrés que tenga el animal por 
la lucha del territorio de apareamiento, y en 
condiciones de crianza intensiva, por el or-
den jerárquico o el hacinamiento, favorecen 
las parasitosis en la iguana rayada, Ctenosaura 
similis (Gray, 1831) (Hanley & Stamps 2002).

Salvador et al. (1996) postulan que la pre-
sencia de pliegues en la piel de algunos repti-
les, funcionan como reservorios de parásitos 
donde éstos se concentran evitando daños en 
zonas más susceptibles del cuerpo. Dichas 
adaptaciones indican la interacción de los pa-
rásitos con la especie y la adaptación evoluti-
va a su presencia.

A pesar que la infestación de garrapatas en 
reptiles se ha relacionado con parálisis tem-
poral que puede llegar hasta la muerte del 
hospedero (Hanson et al. 2007), y que algunas 
especies se les ha identificado como vectores 
de microorganismos causantes de enferme-
dades en mamíferos (Jongejan 1992, Burridge 
et al. 2000, Oliver et al. 2003), se reconoce que 
ecológicamente tienen importancia al ejercer 
presión selectiva sobre las poblaciones de hos-
pederos, por lo que son parcialmente respon-
sables de mantener alta la diversidad genética 
y paradójicamente de la salud de los animales 
que parasitan (Durden & Keirans 1996). 

La crianza intensiva de algunas especies 
silvestres ha tomado auge en México duran-
te los últimos años, pero poco se conoce so-
bre sus parásitos y las posibles implicaciones 

sanitarias que puedan existir por el contacto 
frecuente con el hombre, como ha sido re-
cientemente la aparición de zoonosis emer-
gentes como la borrielosis de Lyme (Wilske 
2002), cuyo vector son garrapatas de los 
géneros: Ixodes, Amblyomma, Demacentor, 
Haemaphysalis, Boophilus, Rhipicephalus y 
Aponoma cuyos hospederos se encuentran en 
una gran variedad de mamíferos, reptiles, an-
fibios y aves (Covarrubias 2009). Por ello, el 
objetivo del presente trabajo fue identificar los 
ectoparásitos presentes en las iguanas negra 
(Ctenosaura pectinata Wiegmann, 1834) y verde 
(Iguana iguana Linnaeus, 1758), en condiciones 
de crianza intensiva.

Material y métodos

Se recolectaron ectoparásitos de iguanas 
criadas en el Centro de Conservación y 
Reproducción de Iguanas de la Universidad 
del Mar (CECOREI), el cual se encuen-
tra dentro de las instalaciones del Campo 
Experimental, localizado en Bajos de Chila, 
Mixtepec, Oaxaca (15°55’19.6” N, 97°09’06.1” 
O) con una elevación de 15 msnm. De acuerdo 
con la clasificación de Köppen modificado por 
García Amaro (2004), el clima predominante 
en la zona es el cálido subhúmedo con lluvias 
en verano, con una temperatura media anual 
de 24 a 26 °C y una precipitación pluvial me-
dia anual de 731.9 a 2,054 mm. La época de 
lluvia es marcada en los meses de mayo a oc-
tubre (Mendoza 2008).

Las iguanas se encuentran bajo un sistema 
de producción intensiva, distribuidas en 12 
jaulas con poblaciones con edad similar de 
iguanas verdes y negras. La experiencia en el 
manejo de las iguanas, indica que las iguanas 
menores de 5 años de edad, no son parasita-
das por las garrapatas, debido tal vez a la fre-
cuencia con la que mudan de piel, por ello las 
garrapatas se obtuvieron de animales adultos 
con un ámbito de edad de 6 a 12 años. Las 
iguanas se distribuyen de acuerdo a su etapa 
productiva en: crías, juveniles o reproducto-
res en 12 jaulas de 30 m2 con una densidad 
promedio de 4.4 iguanas por m2, se les pro-
porciona alimento comercial para conejos con 
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16% de proteína y alimento para iniciación de 
pollos de engorda con 22% de proteína y se 
complementa con flores de la región y termi-
tas vivas; dentro de cada jaula se cuenta con 
un estanque de agua, nidos artificiales y árbo-
les. No se les aplica ningún tipo de vacuna o 
tratamiento preventivo contra enfermedades 
o parásitos.

Los ectoparásitos se obtuvieron en dos 
muestreos considerando las estaciones del 
año en la costa de Oaxaca, el primero se rea-
lizó durante noviembre de 2009, cuando la 
época de estiaje ha comenzado, y el segundo 
muestreo se realizó en mayo de 2010, al ini-
cio de la época de lluvias, lo anterior debido 
a que la frecuencia y actividad de las garra-
patas es mayor durante la época de lluvias 
(Covarrubias 2009). Se muestrearon cuatro 
jaulas y en cada jaula se seleccionaron al azar 
cuatro ejemplares (dos hembras y dos ma-
chos) de cada tipo de iguanas, registrándose 
el número de iguanas infestadas, el número y 
tipo de garrapata que poseían. Cada muestreo 
se realizó con una repetición.

La recolección de ectoparásitos se llevó a 
cabo en las primeras horas del día, los ácaros 
recolectados se retiraron con ayuda de pinzas, 
se encontraron localizados principalmente en 
la región ventral del cuerpo de las iguanas, así 
como en los pliegues de piel del área subaxilar 
y en la base de la cola. Los ácaros se tomaron 
por la región ventral y se sujetaron los que-
líceros para evitar desprender el gnatosoma 
y dañar el hopostoma. Para facilitar la iden-
tificación de las estructuras de las garrapatas 

se extrajo el contenido digestivo mediante 
punción de la parte ventral del idiosoma 
(Anónimo 1999). Los ejemplares obtenidos 
se fijaron en una solución de alcohol etílico 
al 70% (Burridge et al. 2000), para su poste-
rior observación con un microscopio óptico 
de computadora marca Digital Blue® modelo 
QX5® (Camacho-Escobar et al. 2009). Se toma-
ron fotografías de los ejemplares observados 
directamente con el software del microscopio.

Para la identificación de las garrapatas 
se consultaron las claves publicadas por 
Aragão (1936), Osorno-Mesa (1940), Jones 
et al. (1972), Cheng (1986), Keirans & Litwak 
(1989), Greiner (1994) y Mullen & Oconor 
(2002), confirmando la validez de los nombres 
de especies identificados mediante el listado 
publicado por Guglielmone et al. (2010). La 
estadística descriptiva se utilizó mediante el 
programa estadístico SAS (Anónimo 1997).

Resultados

En la Tabla 1 se presenta la prevalencia e 
intensidad promedio de infestación de ga-
rrapatas en diferentes épocas del año, Es im-
portante hacer notar que las iguanas verdes 
fueron más susceptibles a la parasitación y 
que en el muestreo realizado, los machos fue-
ron preferentemente infestados respecto a las 
hembras en los mismos corrales. También es 
importante señalar que durante el período de 
estiaje, cuando ocurre la época reproductiva, 
la infestación de garrapatas es menor que la 
presentada en época de lluvias. 

Hospedero
Época del 

año del 
muestreo

Animales 
infestados 

(%) 1

Machos 
infestados

(%) 2

Garrapatas 
por individuo 

infestado

Intensidad 
de la 

infestación3

Identificación de 
garrapata

Iguana iguana Estiaje 58.33 90 3.0 ++ Amblyomma scutatum
Ctenosaura pectinata Estiaje 33.33 100 1.5 + A. dissimile

Iguana iguana Lluvias 66.67 100 6.5 +++ A. scutatum
Ctenosaura pectinata Lluvias 41.67 80 2.5 ++ A. dissimile

Tabla I. Prevalencia e intensidad promedio de infestación de garrapatas en iguana verde (Iguana iguana) e iguana 
negra (Ctenosaura pectinata) en diferentes épocas del año criadas bajo condiciones intensivas en la costa de 
Oaxaca, México.

1 Se muestrearon únicamente animales adultos, mayores de 6 años, debido a que los animales juveniles no son parasitados.
2 A partir del 100% de las iguanas infestadas.
3 La intensidad se determinó arbitrariamente como: Poco intensa (+), con presencia ≤2 garrapatas por iguana, intensa 

(++) con >2 a 5 garrapatas por iguana, y muy Intensa (+++) >5 garrapatas por iguana.



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

00
9,

 X
II

I (
39

): 
15

-2
2

18 Camacho Escobar & Pérez-Lara

Se identificaron dos géneros de garrapatas 
de la familia Ixodidae parasitando iguanas en 
cautiverio, una especie de ectoparásito para 
cada tipo de iguana. En la iguana negra (C. 
pectinata) se identificó la especie Amblyomma 
dissimile Koch, 1844 (Fig. 1). Poseen fórmula 
dentaria de 3/3, el segundo segmento de los 
pedipalpos es casi dos veces y media más gran-
de que el tercero, muy grueso y lateralmente 
está comprimido en la terminación posterior 
dorsal (Fig. 2). En vista ventral del macho los 
palpos son largos, el segundo segmento es 
aproximadamente dos veces con relación al 

tercero; el primero presenta un espolón que se 
proyecta un poco ventralmente; el hipostoma 
es 3/3 pero es muy corto, por eso el segundo 
y tercer segmento de los palpos aparecen pro-
yectados casi tapando el hipostoma. La carac-
terística más importante son los dos espolones 
en las cuatro coxas, siempre el espolón exter-
no es más largo que el interno (Fig. 3). Con 
excepción de la coxa I, en donde se muestran 
muy bien los dos espolones, en las coxas II, III 
y IV el interno es menos evidente. Fueron re-
colectados individuos en diferentes etapas del 
ciclo de vida del parásito (Fig. 4).

Figura 2. Vista ventral de la fórmula dentaria en una 
hembra de Amblyomma dissimile recolectada sobre 
iguana negra (Ctenosaura pectinata) en crianza inten-
siva en la costa de Oaxaca, México.

Figura 1. Ejemplar macho de Amblyomma dissimile, reco-
lectado sobre iguana negra (Ctenosaura pectinata) en 
crianza intensiva en la costa de Oaxaca, México.

Figura 3. Estructuras de las coxas I-IV en macho de 
Amblyomma dissimile recolectado sobre iguana negra 
(Ctenosaura pectinata) en crianza intensiva en la costa 
de Oaxaca, México.

El segundo género identificado fue 
Amblyomma scutatum Neumann, 1899 (Fig. 5), 
el cual fue recolectado en ejemplares de igua-
na verde (I. iguana), Los machos poseen en la 
coxa I dos espolones desiguales y muy peque-
ños, siendo mayor la externa. Las coxas II-IV 
con un espolón muy pequeño (Fig. 6), mientras 
que las hembras presentan espolones en las 
coxas II-IV cortos y triangulares; en el macho 
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se presenta el escudo con punteado distribuido 
en toda su superficie y la base del dorso ador-
nadas, mientras que las hembras presentan el 
escudo densamente punteado. El macho posee 
el surco cervical profundo y con forma coma.

Discusión

La garrapata de las iguanas (A. dissimile) es un 
parásito frecuente de reptiles (Dunn 1918), se 
le ha ubicado desde el sur de Estados Unidos 
hasta Brasil y Argentina, incluyendo las 
Antillas y México (Paredes-León et al. 2008), 
y se le ha localizado parasitando las anacon-
das verdes (Eunectes murinus Linnaeus, 1758) 
(Brum & Ricks 2003), sapos neotropicales 

gigantes (Rhinella marina Linnaeus, 1758) 
(Schumaker & Barros 1994), boas constric-
toras (Boa constrictor Linnaeus, 1758), igua-
nas verdes (I. iguana), serpientes índigo 
(Drymarchon corais couperi Holbrook, 1842) 
(Bequaert 1932), boas gigantes (Boa impera-
tor Daudin, 1803.), boas arcoíris (Epicrates 
cenchria Linnaeus, 1758), serpientes arborí-
colas (Oxybelis fulgidus Daudin, 1803) (Dunn 
1918), lagartijas tropicales (Tropidurus hispi-
dus Spix, 1825) (Prieto 1980), cocodrilos de río 
(Cocodrylus moreletii Duméril & Bibron, 1851) 
(Rainwater et al. 2001), lagartos trepadores 
orientales (Tropidurus torquatus Wied, 1820), 
iguana de la isla de Andros (Cyclura cychlura 
Cuvier, 1829), lagartos del género Leiocephalus 
(Leiocephalus carinatus Gray, 1827) (Duren & 
Knapp 2005), en mamíferos se ha registrado 
parasitando conejos comunes (Oryctolagus cu-
niculus Linnaeus, 1758) (Freitas et al. 2004) y al 
ser humano (Guglielmone et al. 2006). 

Figura 4. Ninfa de Amblyomma dissimile eclosionan-
do del huevo, recolectada sobre iguana negra 
(Ctenosaura pectinata) en crianza intensiva en la 
costa de Oaxaca, México.

Figura 5. Macho de Amblyomma scutatum recolectado so-
bre iguana verde (Iguana iguana) en crianza intensiva 
en la costa de Oaxaca, México.

Figura 6. Estructura de la coxas de Amblyomma scutatum 
recolectada sobre iguana verde (Iguana iguana) en 
crianza intensiva, en la costa de Oaxaca, México.

Amblyomma scutatum es una garrapata que 
se ha registrado su presencia en la región neo-
tropicales de México (Guzmán-Cornejo et al. 
2006), en los estados de Morelos, Guerrero 
y Veracruz, en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en las Islas 
Monagas y Margarita de Venezuela y posi-
blemente en Brasil y Paraguay; parasitando 
principalmente reptiles como iguana verde 
(I. iguana), iguana negra (C. pectinata) e igua-
na espinosa del golfo (Ctenosaura achanthura 
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Shaw, 1802), serpientes índigo (Drymarchon 
corais couperi), boas constrictoras (Boa cons-
trictor), lagartijas metálicas (Ameiva ameiva 
Meyer, 1795); en Venezuela se ha registra-
do parasitando al oso hormiguero gigante 
(Myrmecophaga tridactyla) (Aragão 1936, Jones 
et al. 1972, Kolonin 2009).

Es importante señalar que cada especie 
de garrapata se encontró exclusivamente en 
una especie de iguana, este comportamiento 
puede indicar predilección de las garrapatas 
a una especie de iguanas en particular, debido 
a que ambas especies cohabitan en las jaulas 
durante todo el año, incluyendo los períodos 
reproductivos que ocurren en la época de es-
tiaje (Tabla 1), situación que les permite a las 
garrapatas tener opción a elegir el hospedero; 
sin embargo, se requiere de mayor investiga-
ción sobre ese tema. También es importante 
señalar que el presente estudio confirma las 
observaciones de Salvador et al. (1996) quie-
nes registran que los machos tienden a ser 
más parasitados que las hembras.

Las especies identificadas en el presente 
estudio pertenecen a la familia Ixodidae, di-
chas garrapatas acostumbran vivir libres en la 
vegetación del suelo y se adhieren a los hos-
pederos al pasar (Bowman 2004); empero, las 
iguanas de las que se obtuvieron los ejempla-
res analizados, estaban en jaulas en donde no 
existe pasto u otro tipo de vegetación rastrera, 

lo cual puede implicar que las garrapatas se 
dirigen hacia donde están concentrados sus 
hospederos en lugar de esperar a que ellos pa-
sen. Este comportamiento implica una adapta-
ción en la cual el parásito busca al hospedero 
que se encuentra cautivo en semi-inactividad.

Las garrapatas de la familia Ixodidae tie-
nen distribución mundial, pero abundan más 
en los trópicos, son importantes como pa-
rásitos hematófagos y vectores de enferme-
dades en los animales silvestres, domésticos 
y en el hombre (Kolonin 2007). Tan sólo en 
Sudamérica 28 especies de la familia Ixodidae 
se han registrado parasitando al hombre, en-
tre ellas 21 especies del género Amblyomma 
incluyendo A. dissimile (Guglielmone et al. 
2006). Se ha señalado que algunas especies del 
género Amblyomma pueden ser vectores del 
hidropericardio provocado por una rickettsia 
(Cowdria ruminantium) y es letal para bovi-
nos, ovejas, cabras y venados (Jongejan 1992, 
Burridge et al. 2000). En Brasil se ha registra-
do que la garrapata A. cajennense, presente en 
la fauna silvestre cercana a ganado, caballos 
y perros, son portadoras de Rickettsia rickettsii 
causante de la fiebre manchada (Figueiredo 
et al. 1999). Stafford III (2007) registra que en 
Estados Unidos existen 11 zoonosis donde el 
vector son garrapatas, de las cuales la ehrli-
quiosis monocítica causada por Ehrlichia cha-
ffeensis, la enfermedad del salpullido del sur 
(provocada por Borrelia lonestari) y la tulare-
mia (Franciscella tularensis es el agente etio-
lógico), son transmitidas por garrapatas del 
género Amblyomma.

Las condiciones de hacinamiento en las 
que se encuentran las iguanas en el Campo 
experimental de la Universidad del Mar, son 
potencialmente peligrosas, debido a que favo-
rece las ectoparasitosis, además ambas espe-
cies de garrapatas identificadas en el presente 
estudio son capaces de parasitar a mamíferos 
y pueden ser potenciales vectores de enfer-
medades enzoóticas o zoonóticas, por lo que 
es necesario aplicar un programa integral de 
desparasitación para las iguanas que se man-
tienen en condiciones de crianza intensiva, 
debido a que tienen la cercanía de otras espe-
cies domésticas y de personas. 

Figura 7. Vista ventral del gnatosoma y hopostoma en 
hembra de Amblyomma scutatum recolectada sobre 
iguana verde (Iguana iguana) en crianza intensiva 
en la costa de Oaxaca, México.
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