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RESUMEN 
De las semillas de dos frutos de Cochlospermum vitifolium (Bixaceae) “poro-poro” 
se registra la emergencia de 47 individuos de Megacerus maculiventris Fahraeus, 

1839 (Coleoptera: Bruchidae) (23 machos, 24 hembras). Además, reportamos sobre 

el parasitismo del brúquido M. maculiventris por la avispa parasitoide Stenocorse 

bruchivora (Crawford) (Hymenoptera: Braconidae), siete hembras y un macho. Se 

registra por primera vez a la familia de plantas Bixaceae, con la especie 

Cochlospermum vitifolium, como planta hospedera de escarabajos del género 

Megacerus (Bruchidae). Se informa sobre el porcentaje de daños causados a las 

semillas por el brúquido 
 

 

PALABRAS CLAVES 
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Stenocorse bruchivora (CRAWFORD) (HYMENOPTERA: 
BRACONIDAE) PARASITOID OF Megacerus maculiventris 
FAHRAEUS (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) AND NOTES ON 
ITS HOST PLANT IN PANAMA 
 
ABSTRACT 
From the seeds of two fruits of Cochlospermum vitifolium (Bixaceae) “poro-poro” 
we reared 47 individuals of Megacerus maculiventris Fahraeus, 1839 (Coleoptera: 

Bruchidae) (23 males, 24 females). In addition, we found the parasitoid wasp 

Stenocorse bruchivora (Crawford) (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae), one 

male and seven females, from larvae of the bruchid Megacerus maculiventris. The 

family Bixaceae, with the species Cochlospermum vitifolium, is reported for the first 

time as host plant of the genus Megacerus (Bruchidae). The percentage of damage 

caused to the seeds by the bruchid is reported. 

 

 

KEYWORDS  
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INTRODUCCIÓN 
Los gorgojos de las semillas (Coleoptera: Bruchidae) son los insectos 

más numerosos (tanto en cantidad de especies como en individuos) y 

mejor conocidos, que comen los frutos y semillas de las plantas en el 

Nuevo Mundo (Kingsolver et al., 1977). Las larvas de Bruchidae se 

han reportado alimentándose de las semillas de 32 familias vegetales 

(Johnson, 1981), pero la mayoría de las especies se alimentan dentro 

de una familia, Leguminosae. Los Bruchidae están estrechamente 

relacionados con las familias Chrysomelidae y Cerambycidae. Si bien 

las otras dos familias se alimentan con diferentes partes vegetales, los 

Bruchidae son conocidos por alimentarse sólo de semillas. En la 

actualidad, la familia Bruchidae contiene alrededor de 1,300 especies, 

agrupadas en 56 géneros en las subfamilias Amblycerinae, Bruchinae, 

Eubaptinae, Kyrtorhininae, Pachymerinae y Rhaebinae (Johnson, 

1981). La mayoría de las especies de brúquidos (80%) han sido, en la 

actualidad, asignadas a la subfamilia Bruchinae (Johnson, 1981). 

 

Cochlospermum vitifolium (Bixaceae) “poro-poro” es una planta 

arbustiva, alcanzan un tamaño de 3–15 m de alto. Presentan 

inflorescencias racemosas de 13-25 cm, con flores amarillas; pétalos
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ampliamente obovados, emarginados. Frutos de hasta 8 cm, suberectos 

a colgantes, ovados a obovados. Flores observadas de noviembre a 

mayo y los frutos presentes de noviembre a julio. Es una planta que no 

produce néctar y recompensa con polen a sus polinizadores, abejas 

Anthophoridae del género Centris, que inducen con sus vibraciones la 

dehiscencia de las anteras (Roubik et al., 1982). 

 

Cochlospermum vitifolium es una especie pionera exitosa utilizada en 

zonas perturbadas para la recuperación de áreas degradadas, para 

cercas vivas, forraje (hojas y flores) y setos ornamentales. También, C. 

vitifolium tiene usos industriales: de la corteza se obtienen fibras que 

se usan para fabricar cordeles; del exudado de la corteza interna se 

extrae un tipo de goma adhesiva y se dice que con la misma se prepara 

un fermento semejante a la cerveza. La madera se usa para la 

construcción de cajas de embalaje, cabos de cerillas y pulpa para 

papel. Las fibras algodonosas de los frutos se emplean como material 

de relleno para colchones y almohadas. En la medicina es empleado en 

casos de asma, abscesos, ictericia, como tónico pectoral, antiflogístico, 

emenagogo, sedativo y vulnerario. También se reporta que la planta se 

usa en casos de accidentes ofídicos (Bothrops asper) (UICN, 2017). Su 

distribución es desde México a Bolivia, Venezuela y Brasil (Reyes et 

al., 2009). Crece en bosques húmedos y secos, también en sabanas, de 

0 m hasta 1000 m.s.n.m. 

 

En el presente trabajo damos a conocer que la avispa parasitoide 

Stenocorse bruchivora (Crawford) (Hymenoptera: Braconidae) ha sido 

criada de larvas del brúquido Megacerus maculiventris, dentro de la 

semilla de Cochlospermum vitifolium (Willd.) (Bixaceae) “poro-poro”. 
Además, se realizaron observaciones en frutos y semillas de C. 

vitifolium utilizadas por M. maculiventris.  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
En abril 2017 se colectaron dos frutos maduros (secos) y aún cerrados 

de Cochlospermum vitifolium con sus semillas dentro, 

aproximadamente 1.6 m del suelo de un árbol creciendo en la 

comunidad de Clayton, provincia de Panamá, Panamá (9º 00´49.60” N 
79º 34´ 10.18” O) (Fig. 1). Los frutos se colocaron en recipientes 
plásticos, hasta el 26 de mayo cuando eclosionaron los adultos del 
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brúquido y al mismo tiempo salieron adultos de la avispa parasitoide 

Stenocorse bruchivora. 

 

Se procedió a separar y contar la cantidad de semillas de las cuales 

emergieron los brúquidos o las avispas parasitoides. La abertura de 

salida (forma y tamaño) que dejan en las semillas los escarabajos o 

avispas, permitieron reconocer si correspondían a la salida de un 

adulto bracónido parasitoide (diámetro más pequeño, en forma de 

circunferencia, sin cubierta) o a un adulto brúquido (diámetro más 

grande, ovalado, con cubierta). 

 

Para la identificación del Bruchidae se utilizó la clave de Terán & 

Kingsolver (1977) y su comparación posterior con 2 especímenes que 

habían sido identificados por Kingsolver, que se encuentran 

depositados en el Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la 

Universidad de Panamá. Para la identificación del Braconidae se 

utilizaron los trabajos de Marsh (1968, 1997). 

 

Todo el material de Bruchidae y Braconidae estudiado ha sido 

depositado en el Laboratorio de Entomología Sistemática del Museo 

de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá (MIUP). 

Fig. 1 Sitio donde se encontró la planta: Panamá, Provincia de Panamá, 

Clayton, Calle Papaya 
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RESULTADOS  
Se examinaron un total de 424 semillas en dos frutos de 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) (Plantae: Bixaceae) “poro-poro” 

(Figs. 2–5) de las cuales de obtuvieron 47 individuos (23 machos, 24 

hembras) de Megacerus maculiventris (Coleoptera: Bruchidae) (Fig. 

9A) y ocho individuos (7 hembras y un macho) de la avispa parasitoide 

Stenocorse bruchivora (Crawford) (Hymenoptera: Braconidae). Sin 

embargo, observando las 424 semillas se contabilizó un total de 72 

semillas infestadas por Megacerus maculiventris (Bruchidae) lo que 

representa el 17% de semillas infestadas por el Bruchidae; 

posiblemente 25 individuos emergieron antes de la colecta o se 

escaparon de la cámara de eclosión en el laboratorio (Figs. 6–7). 

También se pudo contabilizar que de las 72 semillas infestadas con 

Bruchidae, 8 estaban parasitadas por S. bruchivora, lo que representa 

el 11.1% de parasitismo (Figs. 8–9B). 

Fig. 2–5 Cochlospermum vitifolium 

 

 
 

Fig. 2 Hojas del arbusto 

 
 

Fig. 3 Fruto verde y flor 
  

 
 

Fig. 4 Fruto seco con 

semillas sueltas y 

abundantes fibras blancas 

que cubren las semillas 

 
 

Fig. 5 Semillas secas 

cubiertas con fibras blancas 
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Fig. 6 Abertura de semilla, con 

y sin cubierta, donde emerge 

adulto de Megacerus 

maculiventris 

 

 

Fig. 7 M. maculiventris 

emergiendo de semilla de C. 

vitifolium con dos aberturas 

 

 
 

Fig. 8 Abertura, placa chica por 

donde sale Stenocorse 

bruchivora  (Braconidae) 

 

 
 

Fig. 9A M. maculiventris 

(Bruchidae), vista lateral 

 

  

 
 

Fig. 9B Stenocorse bruchivora  
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DISCUSIÓN 
Los Braconidae habitan en casi todos los ecosistemas terrestres, 

aunque son particularmente diversos en los trópicos, siendo casi todas 

sus especies parasitoides, es decir que matan invariablemente a su 

hospedero de larvas de otros insectos, principalmente herbívoros 

(Quicke, 1997). El parasitoide Stenocorse bruchivora (Crawford) es un 

bráconido que ataca estadios larvarios de brúquidos y presenta una 

amplia distribución a nivel mundial (Marsh, 1968; Shenefelt & Marsh, 

1976; López-Martínez et al., 2003). 

 

Es sorprendente la habilidad de esta avispa parasitoide para alcanzar y 

ovipositar en sus larvas hospederas del brúquido Megacerus 

maculiventris. La larva de M. maculiventris primero ha perforado con 

sus fuertes mandíbulas la dura cubierta del fruto de C. vitifolium para 

posteriormente atravesar las densas fibras de material algodonoso (de 

color blanco-cremoso) que cubren y envuelven las semillas, y por 

último atraviesan la dura cubierta de la ariñonada semilla de C. 

vitifolium para alimentarse del interior de la semilla. 

 

Las especies de Megacerus (Bruchidae) tienen larvas que se alimentan 

exclusivamente de plantas hospederas de la familia Convolvulaceae 

(Johnson & Romero, 2004; Reyes et al., 2009). Condit et al. (2010) 

reconocen a la Bixaceae (con una sola especie presente en Panamá: 

Bixa orellana “achiote”) y Cochlospermaceae (con dos especies de 
Cochlospermum en Panamá) como dos familias separadas de plantas, 

pero posteriormente han sido fusionadas dentro de la Bixaceae por 

Angiosperm Phylogeny Group 4 System (2016), clasificación que es 

utilizada en nuestro trabajo. Presentamos aquí el primer registro para el 

brúquido Megacerus maculiventris de una planta de la familia 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium como planta hospedera que 

alimenta a sus larvas de semillas. Las hembras de M. maculiventris no 

depositan sus huevos sobre las semillas sino sobre el fruto maduro 

todavía sujeto a la planta (“Mature Fruit Guild A” según Johnson & 
Romero, 2004). Una misma especie de planta puede albergar varias 

especies de Megacerus, y una especie del género puede hallarse en 

semillas de diversas Convolvulaceae (Kingsolver et al., 1997). 
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RESUMEN 
Durante los años 2010 a 2017, ocho saínos (Peccari tajacu) capturados en la Cuenca 

del Canal de Panamá se encontraron parasitados por las garrapatas Amblyomma 

pecarium, Haemaphysalis juxtakochi, Amblyomma ci. oblongoguttatum, Amblyomma 

naponense  y Amblyomma tapirellum. Por otro lado, a saínos en cautiverio de esta 

misma región se les extrajeron las especies Amblyomma mixtum y A. ci. 

oblongoguttatum. En 2016 dos puercos de monte (Tayassu peccari) capturados en el 

Parque Nacional Darién, se hallaron parasitados por A. pecarium y Dermacentor 

imitans. Los datos son complementados con material depositado en Acervo de 

Ectoparásitos de la Colección Zoológica “Dr. Eustorgio Méndez” del ICGES. Estas 
asociaciones son coincidentes con preferencias de hábitats reportadas para entre 

ambos grupos, además de las condiciones propias del confinamiento. 

 

 

PALABRAS CLAVES 
Tayassuidae, garrapatas, cobertura boscosa, Panamá 
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NOTES OF Pecari tajacu (L., 1758) Y Tayassu peccari (LINK, 1795) 
(ARTIODACTYLA: TAYASSUIDAE) AS HOSTS OF HARD 
TICKS (ACARI: IXODIDAE) IN PANAMA 

 
ABSTRACT 
From 2010-2017, eight collared peccaries (Peccari tajacu) were found parasitized by 

the ticks Amblyomma pecarium, Haemaphysalis juxtakochi, Amblyomma nr. 

oblongoguttatum, Amblyomma naponense and Amblyomma tapirellum in Panama 

Canal basin. In addition, captive collared peccaries were parasitized for Amblyomma 

mixtum and A. ci. oblongoguttatum. In 2016 two lipped peccaries (Tayassu peccari) 

were found parasitized by A. pecarium and Dermacentor imitans from mature forests 

of Darien National Park. These associations are coincident with habitat preferences 

reported for both groups, in addition to the conditions of confinement. 

 

 

KEYWORDS  
Tayassuidae, ticks, forest cover, Panama 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Los pecaríes desempeñan un papel crucial en los ecosistemas 

neotropicales, ya que moldean la estructura y funciones del paisaje, 

asegurando la dispersión de semillas y el ciclo de nutrientes (Wright et 

al., 2007; Altrichter et al., 2012; Ripple et al., 2015). Estos animales 

son presas de grandes carnívoros y hospederos de una amplia variedad 

de parásitos internos y externos, por lo cual sirven como sustento 

nutricional para otras formas de vida (Labruna et al., 2010; Altrichter 

et al., 2012). En relación a estos últimos, la importancia de los 

parásitos en ambientes naturales radica en la disminución de las 

capacidades físicas de los individuos afectados, lo que favorece la 

salud de las poblaciones al eliminar a los más débiles (Durden & 

Keirans, 1996; Dougherty et al., 2015). A pesar de lo anterior, la 

información actual sobre las interacciones entre los pecaríes y los 

parásitos es limitada o inexistente, especialmente en regiones remotas. 

 

Las garrapatas se encuentran entre los parásitos más importantes, tanto 

por su historia natural como por su relevancia en salud pública. Su 

distribución depende de la presencia de hospederos adecuados y de 

factores ambientales que permitan su subsistencia (Randolph, 2008). 

En el primer caso, el grado de especificidad varía considerablemente
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entre especies, existiendo garrapatas altamente específicas hacia un 

tipo de vertebrados y otras que parasitan un amplio rango de 

hospederos sin relación filogenética (Fairchild et al., 1966; Faccini & 

Barros-Battesti, 2006). Además, la especificidad varía entre los 

diferentes estadíos, ya que los inmaduros de algunas especies tienden a 

ser generalistas, mientras que los adultos mantienen una relación más 

estrecha hacia un grupo de vertebrados (Fairchild et al. 1966; Faccini 

& Barros-Battesti, 2006). Con relación al medio ambiente, la 

distribución y establecimiento está regido por condiciones 

microambientales que sustentan sus ciclos, en especial en las fases no 

parasíticas. De esta manera existen especies ambiente-específico y 

otras que guardan una mayor tolerancia a diferentes tipos de 

ambientes. 

 

En el caso de los pecaríes, su alta capacidad de movilidad los expone a 

diferentes especies de garrapatas, las cuales variarán según la 

especificidad propia de cada especie y al tipo de ambiente (Fairchild et 

al., 1966; Nava et al. 2009). En Panamá están reportadas dos de las 

tres especies existentes de pecaríes: el saíno o pecarí de collar Pecari 

tajacu (L, 1758) y el puerco de monte o pecarí de labios blancos 

Tayassu peccari (Link, 1795). Ambas especies parecen mantener 

distintas preferencias ecológicas, lo que incide en sus distribuciones 

(Meyer et al., 2015). 

 

Con el objetivo de aumentar la información sobre las relaciones 

parasitarias entre pecaríes y garrapatas, en este trabajo presentamos 

datos actuales sobre garrapatas recolectadas de saínos y puercos de 

monte en Panamá. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Desde 2010─2017 se examinaron ocho saínos confiscados por el 
Ministerio del Ambiente a cazadores furtivos en la cuenca del Canal de 

Panamá, específicamente en los Parques Nacionales Camino de Cruces 

(PNCC) y Soberanía (PNS). También se examinaron garrapatas 

colectadas en saínos en cautiverio en el Parque Municipal Summit, el 

cual colinda con el PNS. Además se examinaron dos puercos de monte 

capturados en un proyecto de investigación de movilidad de grandes 
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mamíferos en el Parque Nacional Darién (PND), desarrollado entre 

mayo y julio de 2016. Estos datos son complementados con material 

depositado en el Acervo de Ectoparásitos de la Colección Zoológica 

“Dr. Eustorgio Méndez” del ICGES (AE/CoZEM-ICGES). 

Las garrapatas se identificaron con las claves de Fairchild et al. (1966) 

y Yunker et al. (1986). El material de PNCC, PNS y PND se depositó 

en el AE/CoZEM-ICGES. Se mantuvieron los criterios taxonómicos 

propuestos por Nava et al. (2014) para la designación de Amblyomma 

mixtum Koch, 1844 dentro del grupo Amblyomma cajennense, y la 

propuesta de Lopes et al. (2016) para Amblyomma ci. 

oblongoguttatum, como una especie diferente y provisional a la 

nominal Amblyomma oblongoguttatum Koch, 1844 descrita en Brasil. 

 

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 
Se encontraron seis especies de garrapatas en saínos: Amblyomma 

pecarium Dunn, 1933, Haemaphysalis juxtakochi Cooley, 1946, A. ci. 

oblongoguttatum, Amblyomma naponense (Packard, 1969), 

Amblyomma tapirellum Dunn, 1933 y A. mixtum. De éstas, A. mixtum 

se extrajo únicamente de animales en cautiverio. De los puercos de 

monte se extrajeron adultos de A. pecarium y Dermacentor imitans 

Warburton, 1933 e inmaduros no identificados de Amblyomma. 

Amblyomma pecarium fue la única especie recolectada en ambas 

especies de pecaríes, aunque no se encontró en animales en cautiverio. 

El número de garrapatas por pecarí se encuentra en el cuadro 1. El 

cuadro 2 detalla las del material depositado en AE/CoZEM. 

 

Estos datos son consistentes con información previa que indica que 

ambas especies de pecaríes son los principales hospederos para los 

adultos de A. pecarium y D. imitans y están entre los hospederos de A. 

naponense, A. tapirellum, A. ci. oblongoguttatum, A. mixtum, y H. 

juxtakochi, a pesar que estas últimas cinco especies parasitan otros 

grupos de mamíferos (Fairchild et al., 1966; Guglielmone et al., 2014; 

Guzmán et al., 2016). Estos hallazgos refuerzan la importancia de los 

pecaríes como hospederos de garrapatas y sugieren preferencias 

ambientales que sustentan estas interacciones. 
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Cuadro 1. Garrapatas de pecaríes colectadas entre 2010-2017 

 

El ambiente alrededor de la cuenca del canal de Panamá (PNCC, PNS) 

comprende bosques tropicales de tierras bajas, secundarios y 

primarios, rodeados de áreas de pastos y zonas rurales y urbanas. En 

estos tipos de ambientes se han reportado varias poblaciones de saínos 

y otros artiodáctilos como venados cola blanca (Odocoileus

AÑO PECARÍ  
ESPECIES DE 
GARRAPATAS 

INDIVIDUOS
1 

LOCALIDAD 

2010 Pecari tajacu Amblyomma naponense  4♂, 1♀ 
Colón, P. N. 

Soberanía 

    Amblyomma ci. oblongoguttatum 1♂, 2 ♀   

    Amblyomma pecarium 3♂, 4 ♀   

    Amblyomma tapirellum 8♂, 10 ♀   

    Haemaphysalis juxtakochi 1L, 9♂, 7 ♀   

2010 Pecari tajacu Amblyomma pecarium 9♂, 13 ♀ 
Colón, P. N. 

Soberanía 

    Amblyomma ci. oblongoguttatum 1♂   

2011 Pecari tajacu Amblyomma mixtum 3♂, 6 ♀ 
Panamá, P. M. 

Summit 

    Amblyomma ci. oblongoguttatum 1♂, 4 ♀   

2011 Pecari tajacu Amblyomma mixtum 3♂, 5 ♀ 
Panamá, P. M. 

Summit 

2012 Pecari tajacu Amblyomma pecarium 2♂, 3 ♀ 
Colón, P N. 

Soberanía 

2013 Pecari tajacu Amblyomma tapirellum 3♂, 5 ♀ 
Colón, P. N. 

Soberanía 

    Haemaphysalis juxtakochi  12♂, 13♀   

2016 
Tayassu 

pecari 
Dermacentor imitans 2♂ 

Darién, P. N. 

Darién 

    Amblyomma pecarium 9♂   

2016 
Tayassu 

pecari 
Dermacentor imitans 1♂ 

Darién, P. N. 

Darién 

    Amblyomma pecarium 6♂   

2017 Pecari tajacu Amblyomma ci. oblongoguttatum 2 ♀ 

Panamá, P.  N. 

Camino de 

Cruces 

    Amblyomma naponense 1♂, 2 ♀   

    Amblyomma pecarium 2♂   

    Haemaphysalis juxtakochi 1 L, 1 N   

2017 Pecari tajacu Amblyomma pecarium 1♀ 
No 

determinado 

    Amblyomma ci. oblongoguttatum 1♂   

                                 
1
 Larva (L), Ninfa (N)     
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virginianus Zimmermann, 1780) y corzos (Mazama temama Keer, 

1792) (Moreno & Meyer, 2014; Meyer et al., 2015), los cuales también 

son parasitados por H. juxtakochi, A. naponense y A. ci. 

oblongoguttatum (Fairchild et al., 1966; Guglielmone et al., 2014). 
 

 

Cuadro 2. Garrapatas de pecaríes depositadas en el AE/CoZEM 

 

De hecho, estas especies están entre las garrapatas más comunes en 

esta región, lo que representa que estos bosques son favorables para su 

establecimiento (Bermúdez et al., 2010; Domínguez et al., En prensa). 

En el caso de A. mixtum, algunos estudios indican que prefiere 

ambientes perturbados en vez del interior de bosques, y su 

establecimiento en esta región parece confinada a bordes de bosques y 

vegetación riparia (García et al., 2014; Bermúdez et al., 2016; 

Domínguez et al., En prensa). Este hecho explica que A. mixtum 

parasitara animales en cautiverio en vez de animales en condiciones 

naturales. 

AÑO PECARÍ  
ESPECIES DE 
GARRAPATAS 

INDIVIDUOS1 LOCALIDAD 

1960 Pecari tajacu Dermacentor imitans 2♂ 
Bocas del Toro, 

Almirante 

1960 Pecari tajacu Dermacentor imitans 10♂, 4♀ 

Bocas del Toro, 

Rio Teribe 

(Timishik) 

1961 Pecari tajacu Dermacentor imitans 3♂, 1♀ 
Darién, Cerro 

Pirre 

1962 Pecari tajacu Dermacentor imitans 1♂ 
Darién, Cerro 

Quía 

1972 Tayassu pecari Dermacentor imitans 4♂, 2 ♀ 
Darién, Río 

Mono 

1989 Tayassu pecari Dermacentor imitans 3♂, 1 ♀ San Blas 

    Amblyomma pecarium 2♂,   

1989 Pecari tajacu 
Amblyomma ci. 

oblongoguttatum 
1♂, San Blas 

    Amblyomma pecarium 1 ♀   

1989 Pecari tajacu Amblyomma naponense  1♀ San Blas 

1989 “saíno” Amblyomma naponense 4♀ 
San Blas, 

Cangandí  

    Amblyomma pecarium 3♂, 2 ♀   

  
1
 Larva (L), Ninfa (N)     
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El PND consiste principalmente en bosques húmedos tropicales, 

secundarios y primarios; no obstante, el estudio se desarrolló en 

bosques maduros lejos de poblaciones humanas. Moreno & Meyer 

(2014) y Meyer et al. (2015) sostienen que los puercos de monte son 

sensibles a las perturbaciones ambientales, y en consecuencia su 

distribución y ecología se restringe a bosques conservados. Aunque 

existe poca información sobre la ecología de D. imitans, es posible que 

su distribución esté restringida a bosques lluviosos maduros. Además 

de pecaríes, esta garrapata parasita otros artiodáctilos como venados, 

lo cual demuestra una preferencia hacia ese orden de mamíferos 

(Fairchild et al., 1966; Guzmán et al., 2016). Esto parece indicar que la 

presencia de D. imitans depende de las poblaciones de artiodáctilos en 

bosques maduros como el presente en el PND. Aun así, se requieren 

más datos ambientales, climáticos y etológicos que permitan confirmar 

esta suposición. 

 

 

CONCLUSIONES 
Los datos aquí presentados apuntan a interacciones bastante 

específicas entre garrapatas y pecaríes, además de la posibilidad que el 

grado de conservación de los bosques afecte tanto a parásitos como a 

vertebrados. Bajo este concepto, es posible que la pérdida de hábitat y 

la caza excesiva de pecaríes afecten la ecología de las garrapatas 

mencionadas en este trabajo (Durden & Keirans, 1996). Esto toma 

particular relevancia al considerar que los seres humanos son 

susceptibles a ser parasitados por garrapatas cuando las poblaciones de 

sus hospederos nativos han disminuido; de hecho, algunas de las 

especies reportadas en este estudio son parásitos importantes de seres 

humanos (de Rodaniche, 1952; Fairchild et al., 1966; Bermúdez et al., 

2012, 2016). Por lo tanto, se requieren más estudios que aporten 

información que sirva para comprender como los cambios drásticos en 

el medio ambiente pueden afectar la salud humana. 
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