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Resumen y Abstract IX 

 

Resumen 

La fauna silvestre como los animales de producción presentan diversidad de ácaros 

asociados cumpliendo diferentes funciones tales como los que pueden afectar la salud 

de los animales por ser hematófagos o causar sarnas, o los que pueden consumir 

células muertas y escamas dérmicas, o algunos pueden usar a los animales para 

trasladarse de un lugar a otro o muchos que se encuentran depredando a otros ácaros. 

Sin embargo a pesar de su importancia veterinaria, los estudios taxonómicos de estos 

ácaros son escasos en Colombia. Con el fin de conocer los ácaros asociados a 

mamíferos voladores y no voladores y aves de la Reserva y animales de producción y 

compañía aledaños a la reserva se colectaron muestras en forma directa (raspados de 

piel, cerumen de oído, pelos, escamas, plumas). Los especímenes se montaron en 

medio Hoyer, para la identificación se usaron claves taxonómicas de Dowling et al, 2010. 

Se encontraron las siguientes familias de ácaros del Orden Astigmata: Acaridae, 

Analgidae, Dermationidae, Dermoglyphidae, Echimyopodidae, Epidermoptidae, 

Gabuciniidae, Glycyphagidae, Lardoglyphidae, Listrophoridae, Sarcoptidae, 

Proctophyllodidae, Ptiloxenidae, Pyroglyphidae, Rectijanuiidae, Psoroptidae, 

Pteronyssidae, y Trouessartidae. Del Orden Mesostigmata: Ascidae, Dermanyssidae, 

Dinychidae, Laelapidae, Macrochelidae, Macronyssidae, Phytoseiidae, Uropodidae. Del 

Orden Trombiculidae (Prostigmata): Cheyletidae, Eriophyidae, Erythraidae, 

Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranychidae, Pygmephoridae. Del Orden Oribatida: 

Secheloribatidae y Lohmanidae y del Orden Ixodida: Ixodidae y  Argasidae. 

 

Palabras clave: Ácaros, Fauna silvestre, Astigmata, Mesostigmata, Ixodida 
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Abstract 

Wildlife as production animals present diversity of mites associated fulfill different 

functions such as may affect the health of animals or cause to be sucking scabs, or who 

can consume dead cells and skin flakes, or some may be used to the animals to move 

from one place to another or many who are preying on other mites. Yet despite its 

veterinary importance, taxonomic studies of these mites are scarce in Colombia. In order 

to meet the associated mites flying and non-flying mammals and birds and animals of the 

reserve and nearby production company to the reserve samples were collected directly 

(skin scrapings, ear wax, hair, scales, feathers). The specimens were mounted in Hoyer 

medium for identifying taxonomic keys Dowling et al were used, 2010 the following 

families of mites were found Astigmata Order: Acaridae, Analgidae, Dermationidae, 

Dermoglyphidae, Echimyopodidae, Epidermoptidae, Gabuciniidae, Glycyphagidae, 

Lardoglyphidae , Listrophoridae, Sarcoptidae, Proctophyllodidae, Ptiloxenidae, 

Pyroglyphidae, Rectijanuiidae, Psoroptidae, Pteronyssidae and Trouessartidae. Order 

Mesostigmata: Ascidae, Dermanyssidae, dinychidae, Laelapidae, Macrochelidae, 

Macronyssidae, Phytoseiidae, Uropodidae. Order Trombiculidae (Prostigmata): 

Cheyletidae, Eriophyidae, Erythraidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranychidae, 

Pygmephoridae. Order Oribatida: Secheloribatidae and Lohmanidae and Order Ixodida: 

Ixodidae and Argasidae. 
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Introducción 

El Valle del Cauca es un departamento con una gran diversidad de ecosistemas los 

cuales en su mayoría han sido intervenidos para la implementación de sistemas de 

producción agraria y otras actividades antrópicas. Sin embargo, aún quedan algunas 

zonas de reserva en donde se conservan relictos de ecosistemas naturales. La Reserva 

Nacional Forestal Bosque de Yotoco es el fragmento continuo más grande de bosque 

subandino del departamento, este, se extiende en las estribaciones de la vertiente 

oriental de la Cordillera Occidental, en jurisdicción del municipio de Yotoco. 

 

La Reserva Forestal Protectora Nacional Guadualito-El Negrito (Reserva Nacional 

Forestal Bosque de Yotoco (559 hectáreas),  cuenta con 1225 hectáreas destinadas para 

la conservación del recurso hídrico y la diversidad biológica. En inventarios recientes en 

la Reserva se han reportado 48 especies de anfibios y reptiles (Castro-Herrera, Bolivar-

García, & Herrera Montes, 2007; Perilla-Lozano, 2012),11 especies de Peces (Gaitán , y 

otros, 2013), 169 especies de aves permanentes  y 25 migratorias (Gamboa G., Jaramillo 

Cruz, & Ayerbe Quiñonez, 2014; Alvarez-Lopez, 1988; Orejuela, Raitt, & Alvarez, 1979; 

Silval., 1996; Alvarez, Cordoba, & Lopez, 2003; Gamboa-Garcia, Jaramillo, Ayerbe-

Quiñonez, & Manzano-Garcia, 2012)  y 41 especies de mamíferos (Malagon R. , y otros, 

2006), considerándose un lugar con alta diversidad (Castillo-Crespo, 2001), en relación al 

área ocupada y los impactos de las actividades antrópicas (Morales Z. G., 2011), como la 

concesión vial Buga-Madroñal-Buenaventura que dividió el relicto en dos fragmentos. 

 

Las comunidades bióticas endémicas de este relicto, están en constante contacto con 

diferentes sistemas de producción agropecuaria, pues en su perímetro encontramos 

sistemas de producción ganadera a mediana escala y sistemas productivos mixtos a 

pequeña escala; a través del tiempo se han realizado investigaciones que revelan la 

presencia de abundantes ectoparásitos que son trasmitidos por contacto directo e 

indirecto entre animales, los estudios realizados en ectoparásitos, particularmente, en 
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ácaros, son exiguos, no se conoce aún la diversidad de ácaros asociados a fauna 

silvestre, pese a esta abundante diversidad; se han realizado estudios de ácaros en 

animales silvestres en centros de atención y valoración de fauna silvestre (C.A.V.), como 

el realizado por Parra y colaboradores (Parra-Henao, Alarcon, Lopéz, Ramiréz, & 

Jaramillo, 2011) y el realizado por Benavides (Benavides J. A., 2010), sobre Ixodides y 

Argasides en animales domésticos, mamíferos no voladores y aves silvestre en zonas de 

reserva.  

 

En este trabajo se identificaron los ácaros asociados a los hospederos naturales de la 

Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco (RNFBY) -Reserva Forestal Protectora 

Nacional Guadualito-El Negrito- y a animales de producción de sistemas aledaños a esta, 

para conocer no solo la diversidad ácarina, sino establecer si existe relación entre estos, 

pues los ácaros contribuyen significativamente en la biodiversidad de especies de la 

artropofauna colombiana (Mesa Cobo, 1999);  este conocimiento se convierte en una 

herramienta más para planear el establecimiento, manejo y  control de los sistemas de 

producción agropecuaria, mejorando la probabilidad en el tiempo de subsistencia , 

cumpliendo con los requerimientos actuales de producciones sostenibles y sustentables, 

tal como el trabajo realizado por Álvarez (2012) donde identifico la diversidad de ácaros 

del Orden Prostigmata (8 y 11 familias y 15 y 20 géneros, respectivamente)asociados al 

suelo de la Reserva Natural de Yotoco y del enclave Seco del Rio Dagua.  

 

Existe un grupo importante de ácaros que parasitan una gran diversidad de vertebrados, 

incluidos reptiles, aves, mamíferos y humanos (Strickland, Gerrish, Hourrigan, & 

Schubert, 1976), que tienen gran importancia desde el punto de vista médico veterinario 

y de salud pública, causando gran impacto económico, derivado tanto de las medidas 

preventivas, como también de las medidas de control y tratamiento. Por su baja 

especificidad, alta prevalencia y fácil trasmisión (Barriga, 2002) los ácaros se convierten 

en potenciales huéspedes de la fauna silvestre, en especial en hábitats que han sido 

sometidos a constantes modificaciones asociadas con actividades antrópicas como la 

agricultura y la ganadería no responsable (Rodriguez N. , Armenteras, Morales , & 

Romero, 2006). 

 

Actualmente los gastos veterinarios en los sistemas productivos para tratamientos 

veterinarios, representan aproximadamente entre el 11,5 y el 14,8% (Vilboa Arroniz, 
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2006; Magaña & Leyva Morales, 2011) de los costos de producción; Conocer los factores 

externos que afectan el sistema directamente contribuye a mejorar las estrategias de 

manejo y control, favoreciendo la calidad de los productos finales y la eficiencia 

económica -mejorando la rentabilidad al disminuir los costos de producción-.  

 

A pesar de esto, en la actualidad son pocos los estudios que se han realizado en 

Colombia para su identificación, clasificación y distribución, por lo que ha dificultado el 

entender su papel protagónico como vectores de enfermedades; Aunado a las 

circunstancias intrínsecas de estos individuos, las alteraciones antrópicas directas de los 

ecosistemas y los efectos del cambio climático (variaciones en temperatura, 

precipitación, radiación UV etc.) han alterado las múltiples adaptaciones de la vida en la 

tierra; que han sido el  resultado de un proceso evolutivo de millones de años. 

 

Este trabajo constituye, en Colombia, un acercamiento a identificar la diversidad de 

ácaros asociados a fauna silvestre y sistemas de producción aledaños a la RNFBY, 

contribuyendo al conocimiento de la subclase acari. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar las familias de Ácaros asociados a animales silvestres de la Reserva Natural 

de Yotoco (Reserva Forestal Protectora Nacional Guadualito-El Negrito) y sistemas de 

producción aledaños. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un inventario preliminar de las especies de pequeños mamíferos no voladores, 

mamíferos voladores y aves silvestres, distribuidas de la Reserva Natural de Yotoco 

(Reserva Forestal Protectora Nacional Guadualito-El Negrito). 

 

Establecer una colección de ácaros para referencia en la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Palmira que contribuya a la identificación y clasificación de ácaros de 

Colombia. 

 

Identificar los ácaros asociados a pequeños mamíferos, mamíferos voladores y aves 

silvestres de la Reserva Natural de Yotoco (Reserva Forestal Protectora Nacional 

Guadualito-El Negrito).  

  

Identificar los ácaros asociados animales de producción de sistemas productivos 

aledaños a la Reserva Natural de Yotoco (Reserva Forestal Protectora Nacional 

Guadualito-El Negrito). 

 



 

1. Marco teórico 

1.1 Ácaros asociados a animales: relaciones biológicas 

Cuando se refiere a asociaciones es necesario hablar de las relaciones biológicas 

existentes en las comunidades que interactúan en los diferentes biomas, la sinecología o 

ecología de las comunidades, contempla asociaciones homotípicas, relaciones entre 

individuos de la misma especie, y heterotípicas, entre individuos de diferente especie 

(Protocooperación, mutualismo, comensalismo, parasitismo, entre  otras) (Martínez-

Fernández & Cordero del Campillo, 2000).  

 

Existen relaciones vitales y permanentes, u ocasionales y accidentales, de gran 

especificidad o, por el contrario, muy flexibles, con hospedadores de diferentes tipos, ya 

sean definitivos, intermediarios, vectores o trasmisores de enfermedades (son parásitos 

que a su vez sufren el parasitismo), trasmisores mecánicos (actúa como vehículo de 

transmisión instrumental de un parásito), paraténico o de espera o uno de los más 

importantes, los de tipo reservorio, que son aquellos que mantiene el ciclo del parásito 

sustituyendo, bien al hospedador intermediario, bien al definitivo, en ausencia de los 

mismos o aquella especie animal alternativa en el ciclo biológico o epidemiológico 

(Martínez-Fernández A. , 1999). 

 

Se guarda una importante relación entre, los hábitos de los hospedadores con los hábitos 

de los huéspedes, específicamente, los ácaros pueden vivir de forma libre o dependiendo 

del hospedador, como parásitos; los ácaros de forma libre, no parásitos, son 

depredadores que viven en diferentes lugares asociados particularmente a sus hábitos 

alimenticios, viven en la superficie exterior del suelo, en musgos, humus, excrementos de 

los animales, en las partes aéreas de las plantas, en productos almacenados, en el litoral 
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marino y zona intersticial1 y en el agua (Iraola, 1996); así como las relación con el hábitat  

y los estímulos que se generan por permanecer en un hábitat determinado (tropismos).  

 

Existen especies fitófagas  que viven en la parte aérea de las plantas, en la parte 

subterránea (se alimentan de raíces o bulbos) y otros que permanecen en productos 

almacenados (Se alimentan tanto de los productos como de los hongos que pueden 

crecer en ellos). Así mismo existen especies micófagas, saprófagas2 (macrofitófagos, 

microfitófagos y panfitófagos), especies coprófagas y necrófagas y especies fóreticas; en 

algunos casos la relación es más íntima que el simple transporte, pudiendo alimentarse 

de los excrementos, de sustancias que se fijan a la quitina o incluso robar el alimento de 

su hospedador. Es normal encontrar una especificidad del ácaro sobre su hospedador, 

limitándose a una especie o grupo de especies, o incluso a un determinado sitio de 

anclaje (Iraola, 2001).  

 

Para Krantz y Walter, 2009: la diversidad morfológica y ecológica en un grupo de 

animales puede considerarse una medida de su éxito, considerando a la subclase 

arácnida como la merecedora de los más altos honores; a diferencia de otros arácnidos, 

los ácaros han evolucionado mucho más allá  de la saprofagia y la depredación.   

 

Gracias a su notable plasticidad evolutiva y el tamaño relativamente pequeño, los ácaros 

han tenido éxito en la colonización de una gama de ecosistemas terrestres, marinos y 

hábitats acuáticos que supera con creces los ocupados por otros grupos de artrópodos, 

incluyendo insectos. 

 

La diversidad de hábitats en los que se encuentran los ácaros no es más notable que su 

gama de características morfológicas y de comportamiento. Sobre la base de estas 

características, aproximadamente 55.000 especies de ácaros han sido reconocidos y 

descritos, hasta ahora (Walter y Proctor, 1999). Las estimaciones del número de ácaros  

existentes varían de 500.000 a 1.000.000, aunque las hipótesis recientes aumentan 

                                                
 

1 Se alimentan de los invertebrados que acuden a alimentarse de los acúmulos de materia orgánica que se 
forman al retirarse la marea. 
2 Desempeñan un papel importantísimo en la descomposición de la materia orgánica y en el reciclaje de los 
nutrientes. 
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enormemente las estimaciones de la fauna existente. Gastón y Erwin (1991) sugieren 

que el número total de las especies de ácaros, muchos de los cuales han establecido 

asociaciones mono u oligoxenas con los insectos, puede ser mucho mayor de lo 

imaginado.  

 

Los ácaros parásitos, ya sean  ectoparásitos o endoparásitos, de vertebrados o 

invertebrados, es posible encontrarlos parasitando en diferentes estadios de su ciclo 

biológico (especialmente en estado larvario) o durante toda su vida, pues pueden vivir en 

la superficie del hospedero, alimentándose de las exudaciones y del raspado de las 

capas externas, invadiendo los tejidos superficiales (pelo, plumas, piel, etc.), atacando 

las células vivas y bebiendo fluidos, tales como la sangre, linfa y secreciones sebáceas 

(Herrera, 2008) o en el interior al invadir las vías respiratorias, donde encuentran 

humedad, oxígeno y alimento suficiente, según el tipo de pasitos3. 

 

En la actualidad, se conoce que el parásito depende metabólica y evolutivamente del 

hospedero; entre ellos se establece contacto biológico e intercambio macromolecular, 

mediante el que, de forma actual o potencial, ocasiona acciones patógenas o 

modificaciones del equilibrio homeostático del hospedero y de la respuesta adaptativa de 

su sistema inmune  (Rodríguez Diego, Pedroso Reyes, Olivares, Sánchez-Castilleja, & 

Arece García, 2014) como resultado de procesos coevolutivos. Thomson (1982) (citado 

por (Sánchez H. , 2005)) define el término coevolución como: «cambios recíprocos en 

especies interactuantes», particularmente en interacciones parásito – hospedero, se 

supone que existe una coevolución en las asociaciones (Palau, 2000), pues si el parasito 

destruye su hospedero no podría seguirse beneficiándose, atentando contra su especie 

(Rodríguez Diego, Pedroso Reyes, Olivares, Sánchez-Castilleja, & Arece García, 2014). 

 

                                                
 

3 Hospedador definitivo: alberga las formas adultas o sexuadas del parásito, Hospedador intermediario: 

alberga las formas larvarias o asexuadas del parásito y especificidad parásito–hospedador: grado de 

dependencia del parásito respecto de su hospedador, parásito oioxeno: sólo puede desarrollarse en una 

especie de hospedador, parásito extenoxeno: capaz de desarrollarse en hospedadores relacionados 

filogenéticamente a nivel de género, parásito oligoxeno: capaces de desarrollarse en hospedadores 

relacionados filogenéticamente a nivel de familia, orden, clase y parásito eurixeno: se desarrollan en 

especies hospedadoras más relación ecológica que filogenética o sistemática. 

. 
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Olaechea (2010) expone que los ectoparásitos más importantes que afectan a los 

animales domésticos de producción son parásitos obligados y permanentes, sin 

evolución fuera del huésped y con escasa capacidad de supervivencia en el medio 

exterior. 

 

Para Martínez-Fernández y Cordero del Campillo (2000)  cada especie parásita actual, 

en general se formó a partir de una especie ancestral. Los grandes grupos actuales 

proceden de las pocas especies fundadoras que iniciaron, con éxito, el parasitismo y que 

se encuentran representadas por los taxones: órdenes, familias y géneros actuales 

formados en un proceso casi macroevolutivo, consecuencia de continuas especiaciones. 

Estas especiaciones acontecen por microevolución secuencial y deriva génica, 

especiación alopátrica y simpátrica y por hibridación. Todo ello, a través del tiempo y las 

variaciones genotípicas.  

 

Aunque el hábitat de estos parásitos está restringido a la superficie del huésped 

específico, la superficie tegumentaria y el manto de cada huésped tiene condiciones 

variables debido al estado fisiológico e inmunitario, duración del fotoperíodo, radiación 

solar, temperatura, humedad, etc. Las variaciones de estos factores modifican el 

ambiente donde estos parásitos viven y se reproducen, e influyen sobre sus poblaciones 

(Olaechea, 2010).  

1.2 Factores que alteran la presencia de ácaros  

Como exponen Krantz y Walter, en su obra, y otros autores, la sinergia de diferentes 

factores ambientales, ecológicos, cíclicos, nutricionales, alimenticios, reproductivos, 

mecánicos, etc. afectan la configuración de los atributos o taxones, diferenciando unos 

individuos de otros, por la facultad que adquieren para sobrevivir bajo unas 

circunstancias particulares mediadas por estos factores y por su interacción con sus 

hospederos particulares. 

 

En trabajos realizados en el tiempo (Constantino, Gil, Jaramillo, Benavides, & Bustillo, 

2011; Cortés, 2010; Fain, 1978; Sánchez, Mattar, & González, 2009) se evidencia la 

influencia de factores ambientales como el  cambio climático en las respuestas 

ecológicas (Walther , y otros, 2002) (Parmesan, 2006) (Rosenzweig & Otros, 2007), a 
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nivel de individuo y especie, estos se han centrado en reconocer los efectos sobre la 

fenología y fisiología de los organismos, así como los cambios en la distribución y 

alcance de especies (Root, y otros, 2003) (Walther, Plants in a warmer world.Perpect, 

2004). Según el trabajo realizado por (Moyer, Drown, & Clayton, 2002), existe una 

relación entre las variaciones de humedad  ambiental y el grado de parasitismo de un 

hospedero, al modificarse la humedad corporal del individuo (Bajo las plumas, por 

ejemplo) sugiriendo que los factores abióticos como la humedad ambiental, representan 

una importante influencia en la presencia y evolución de los parásitos y sus vectores y en 

la relación entre los huéspedes y los hospederos. 

 

El cambio en las condiciones climáticas facilita la penetración de especies exóticas que 

en muchos casos se acaban convirtiendo en especies invasoras afectando al medio 

natural y los cultivos. Se estima que en 80 años la temperatura mundial habrá aumentado 

en promedio 1,0-3,5°C, con lo que aumentará también el riesgo de enfermedades 

transmitidas por vectores en nuevas zonas (Githeko, Lindsay, Confalonieri, & Patz, 

2009); Sánchez, Mattar & González (2009) describen el fenómeno de El Niño/Oscilación 

Sur (ENSO), como el fenómeno mejor conocido que influye en la variabilidad del clima 

mundial en escalas de tiempo inter anuales, el cual se ha relacionado con las anomalías 

climáticas y el incremento de las enfermedades infecciosas, especialmente las 

transmitidas por artrópodos (López & Molina, 2005). 

 

Para (Azpiri Suzán , Galindo Maldonado, & González Ceballos, 2000), un factor 

determinante en el cambio de las dinámicas ecológicas es la fragmentación del hábitat, 

pues genera alteraciones en los entornos físico y biológico, favoreciendo la extinción de 

especies y  la proliferación de enfermedades4, afectando negativamente la diversidad 

biológica. Conforme el fragmento es más pequeño, hay una mayor densidad de 

población, lo que favorece el contacto entre los individuos de esta última y de diferentes 

especies, incluyendo a los animales domésticos y facilitando de esta manera la 

transmisión de ciertos agentes infecciosos con riesgo para la salud animal y pública. 

                                                
 

4 La incidencia de parásitos provoca cambios en la conducta de individuos de una población, estos pueden 

estar relacionados con la actividad prolongada del eje adrenocortical, caracterizada por la liberación 
de glucocorticoides; este estado  puede influir negativamente en la respuesta inmune de los 
individuos afectados y hacerlos más susceptibles a enfermedades y generar cambios en los perfiles 
de hormonas reproductivas, poniendo en riesgo el éxito reproductivo de los animales. 
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Otros factores como la apertura comercial y turística de las fronteras han generado 

importaciones accidentales de especies de artrópodos que se acaban convirtiendo en un 

grave problema para los cultivos, los sistemas productivos y la fauna silvestre, cuando no 

existen enemigos o depredadores naturales estas especies exóticas aumentan 

exponencialmente sus poblaciones convirtiéndose en plagas, como se ha estudiado 

principalmente en los cultivos (AEE, Asociacion Española de entomologia AEE, 2011). El 

principal mecanismo de transmisión de los ácaros productores de sarna, es por contacto 

directo entre animales, por convivencia con animales infestados por el parasito 

(transmisión horizontal) así como también herramientas, camas, mantas, prendas 

personales infectadas tales como toallas, blusas, ropas de cama etc. (Londoño, 1993). 

1.3 Los ácaros como vectores de enfermedades en 
animales de producción y silvestres 

Meana, Valcárcel, Fernández & Rojo-Vásquez (2006) reportan que el ataque de ácaros 

causa importantes pérdidas económicas5, directamente, sobre las estructuras asociadas 

al tegumento común –lana, pelo, pluma, etc.- disminuyendo su calidad y la posibilidad de 

aprovechamiento, e indirectamente, por la aparición de enfermedades o de un intenso 

prurito, pues los animales procurando mitigarlo modifican su comportamiento normal, 

haciéndose frecuente la disminución en la ingesta de alimentos, lo que provoca menor 

ganancia de peso, atrasos en los ciclos reproductivos, estrés fisiológico,  en hembras 

gestantes crías de menor peso al nacer y en casos de individuos débiles hasta la muerte. 

 

Entre los ácaros se encuentran especies de importancia Veterinaria, Zootécnica y Salud 

pública, pertenecientes a las familias Sarcoptidae, Psoroptidae, Epidermoptidae, 

Cytoditidae, Demodicidae, Dermanyssidae (Parra & Vizcaino, 1980), entre otras; Muchos 

de estos especímenes causan enfermedades en humanos y animales, generando 

infecciones en la piel por la inoculación de antígenos que producen inflamación aguda, 

exfoliación de piel y producción de costras (Barriga, 2002). En el caso de Demodex 

                                                
 

5 Actualmente los gastos veterinarios en los sistemas productivos para tratamientos veterinarios, representan 
aproximadamente entre el 11,5 y el 14,8% (Vilboa Arroniz, 2006; Magaña & Leyva Morales, 2011) de los 
costos de producción. 
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folliculorum, Demodex brevis, se ha demostrado, que especies comúnes de los animales 

pueden parasitar al hombre, al igual que sucede con ácaros de aves, ratas y ratones 

como Dermanyssus gallinae y/o Ornithonyssus bacoti (Morales I. L., 1993). En el caso de 

Otodectes cynotis, ácaro del oído de los perros puede ser transmitido al hombre por el 

contacto con perros y gatos (Georgi & Georgi, 1994). 

 

La especie más importante de ácaros ectoparásitos asociadas a los animales de 

producción, es la Sarcoptes scabiei (Sarcoptidae), con alta variabilidad morfológica entre 

los hospederos (Fain, 1978). S. scabiei, parasita al ganado bovino, cerdo, caballo, llamas 

y alpacas, conejos y perros; afecta por lo general a animales poco cuidados, mal 

alimentados y que viven en condiciones de hacinamiento.  

 

Los ácaros de la sarna no están implicados en la transmisión de enfermedades del 

ganado. Pero ellos mismos causan daños considerables. El ganado sufre mucho de 

estrés debido a la intensa comezón causada por las picaduras o a la actividad 

excavadora. Esto lleva a los animales a rascarse continuamente, lo que provoca a su a 

vez pérdida del pelo y heridas abiertas que pueden infectarse con bacterias secundarias. 

Los ácaros también producen toxinas capaces de afectar a órganos vitales: en casos de 

infestaciones masivas pueden también causar la muerte del hospedador (Junquera, 

2015).  

 

El perro es hospedero específico, infesta rara vez a gatos y cuando se presenta, es 

probable la existencia de una enfermedad previa, como la inmunodeficiencia felina, la 

cual deprime el sistema de defensas y permite que S. scabiei, afecte a su hospedero. La 

zoonosis, conocida como “escabiosis” es considerada como una enfermedad con alto 

potencial zoonótico (Arlian, 1989). 

 

En el caso de Cheyletiella sp. (Cheyletiellidae), en animales produce una dermatitis muy 

contagiosa, exfoliativa, no supurativa. Se encuentra en la placa de queratina de la 

epidermis, alimentándose en la superficie de detritus y ocasionalmente de linfa. Se 

encuentra en perros, gatos, conejos y en forma ocasional en el hombre. Cuando los 

animales están infestados con Cheyletiella, es probable que los humanos puedan 

contagiarse, siendo posible de encontrar en pisos y alfombras. Como vector de 

enfermedades C. parasitovorax transmite el virus mixoma de los conejos, una importante 
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enfermedad, que tiene graves efectos económicos negativos en los sistemas de 

producción (Jofré, Noemí, Neira, Saavedra, & Diaz, 2009).  

 

Otro ectoparásito de frecuente presencia es el Cnemidocoptes o Knemidokoptes. 

(Cnemidocoptidae o Knemidokoptidae), todas las especies son parasitas de la piel de las 

aves (Cnemidocoptes mutans), es un ácaro arador que se introduce bajo la piel 

excavando túneles, y que produce malestar en los animales por el prurito que produce, 

así como malformaciones de los miembros inferiores que limitan la movilidad y bienestar 

de los animales. Este ácaro se presenta en explotaciones donde las gallinas están mal 

tenidas y permanecen libres (Lapage, 1997).  

 

Los ácaros pueden parasitar nidos de vertebrados o invertebrados, este medio 

representa una interesante fuente de alimentación siendo frecuente encontrar en especial 

familias como Laelapidae, Uropodidae, Acaridae. 

 

Las secreciones de las glándulas dermales o la descamación de la piel de los huéspedes 

son utilizadas por muchas especies como alimento, lo cual conduce a una situación 

intermedia entre comensalismo (Erenetidae, Discozerconidae, Megisthanidae) y 

ectoparasitismo (Antennophoridae, Analgesidae, Epidermoptidae). 

Las especies ectoparásito, pueden vivir en la superficie del hospedero, alimentándose de 

las exudaciones y el raspado de las capas externas; Sin embargo pueden invadir tejidos 

superficiales, atacar células vivas y beber fluidos; en otras ocasiones (Herrera, 2008). 

Cuando así se comportan pueden permanecer adheridos al hospedero en forma más o 

menos permanente o visitarlo a intervalos (Psoralgidae, Psoroptidae, Sarcoptidae, 

Epidermoptidae, Argasidae, Ixodidae, Trombiculidae, Dermanyssidae, Spinturnicidae). 

 

Según el Manual de la OIE (2004), Notoedres cati (Sarcoptidae) afecta a gatos, felinos 

salvajes, mapaches, coatíes y ocasionalmente al perro y al hombre. En gatos produce un 

cuadro muy pruriginoso que se inicia en la zona auricular y rápidamente se disemina a la 

cara, cuello, párpados y patas; puede haber lesiones perineales. Inicialmente hay una 

lesión macular, con eritema, alopecia, zonas costrosas y adenopatías regionales. En 

animales silvestres puede causar la muerte; En el hombre, ocasiona un cuadro similar a 

la escabiosis, que es autolimitado después de unas semanas de evolución. 
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Notoedres también anida en la epidermis del hospedador y es similar a Sarcoptes, pero 

se distingue por ausencia de espinas dorsales y por el ano dorsal, por ello este ácaro no 

tiene la forma de “punkero” como si lo es S scabiei. De Notoedres se describen hasta 20 

especies, Notoedres muris se encuentra en ratas y M. musculi en el ratón doméstico 

(Manual de la OIE, 2004). 

 

Otodectes cynotis (Psoroptidae), afecta a conejos, gatos, perros y ratas. Se alimenta de 

detritus del conducto auditivo externo, donde produce una reacción de hi-persensibilidad 

secundaria a proteínas presentes en la saliva. Puede sobrevivir en el ambiente hasta 12 

días (Jofré, Noemí, Neira, Saavedra, & Diaz, 2009). 

 

Psoroptes ovis y P. cuniculi y Chorioptes sp. (Psoroptidae), las especies de este género 

son cosmopolitas, causan dermatitis exudativa, con intensa irritación y debilidad de los 

animales.  

 

En aves del género Otus se han registrado las siguientes especies de 

ácaros: Myalges spp., Blankaartia sp., Dermonoton sp., Leptotrombidium, 

Ornithonyssus y Toritrombicula, entre otros (Philips, 2000). 

 

Reportan diferentes autores, que en aves, es común encontrar Dermanyssus spp. 

(Dermanyssidae), puede infestar aves de corral, canarios, halcones, pavos, palomas y 

aves silvestres en general (ver siguiente ilustración). Afecta a caballos, gatos, perros y al 

hombre, cuando está en contacto con aves de corral. Este ácaro es hematófago, se 

esconde en el día y se alimenta de noche. En los gallineros puede encontrarse D. 

gallinae hasta seis meses después de removidas las aves. D. gallinae puede ser un 

potencial vector para Salmonella gallinarum y S. enteritidis, que adquiere por contacto 

cuticular o por alimentación con sangre infectada. De este ácaro han aislado B. 

burgdorferi, B. anserina, agente de la espiroquetosis de las aves, Histeria 

monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae y los virus de la encefalitis equina del oeste, 

encefalitis de San Luis, encefalitis equina venezolana y virus del Nilo Occidental.  

 

Ornithonyssus sylviarium (Macronyssidae), permanece durante todo su desarrollo en el 

plumaje y en los alrededores. Afecta con mayor frecuencia a pollos, pavos y 

ocasionalmente al hombre, reptiles y roedores; pueden afectar el rendimiento de granjas 
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avícolas, especialmente de ponedoras, pues se agrupa alrededor de la cloaca, 

produciendo irritación y en casos extremos, anemia, provocando bajas en el rendimiento 

de hasta el 25%.  En el hombre produce diferentes tipos de lesiones. Puede afectar las 

regiones interdigitales. Accede desde sitios vecinos, de nidos de aves abandonados, a 

través de los sistemas de aire acondicionado o por hendiduras.  

 

Ornithonyssus pueden transmitir numerosas enfermedades como la viruela aviar, la 

enfermedad de Newcastle, Pasteurella spp., etc., pueden convertirse en un riesgo laboral 

para la salud humana, pues la exposición prolongada puede provocar alergias (Kunjara, 

Ayudthaya, & Sangar, 1993).  

 

Otros importantes ectoparásitos son las garrapatas, están consideradas como el segundo 

grupo de vectores (después de los mosquitos) de importancia en la transmisión de 

enfermedades infecciosas a humanos y animales en el ámbito mundial; son de 

importancia sanitaria y económica debido al daño directo que causan al alimentarse para 

extraer sangre de su huésped, a la transmisión de microorganismos patógenos como 

bacterias, rickettsias, protozoarios, virus y hongos - como ocurre con Dermatophilus 

congolensis por la garrapata Amblyomma variegatum (Nicholson, Sonenshine, Lane, & 

Uilenberg, 2006) y nematodos experimentalmente, como Dipetalonema dracunculoides 

por parte de Rhipicephalus sanguineus-, y a la inoculación de sustancias tóxicas a sus 

huésped (55 especies de la familia Ixodidae y 14 especies de la familia Argasidae)  

(Guglielmone, y otros, 2004) (Pereira, Labruna, Szabó , & Klafke, 2008). 

 

Las infestaciones de garrapatas causan grandes pérdidas económicas no solo por la 

depreciación del cuero de los animales infestados, sino por la disminución de la 

producción animal, ya que son vectores de agentes patogénicos y su manejo y control 

incrementa los costos de producción. La FAO (FAO Animal Production And Health Paper 

36, 2007) reporta el gran impacto económico ocasionado por este ectoparásito con 

pérdidas entre 2000 a 3000 millones de dólares en el mundo. Benavides  (Benavides O. 

E., 2001) estimo que en Colombia las pérdidas ascendían en 76.713 millones de pesos 

por año. 

 

Para Cortés-Vecino  (2011) , entre las enfermedades que transmiten las garrapatas como 

vectores, se encuentran las bacteriosis (fiebre Q, bartonelosis, tularemia), enfermedades 
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por rickettsias (anaplasmosis, ehrlichiosis y fiebres manchadas, entre otras), las 

borreliosis (enfermedad de Lyme y fiebre recurrente, entre otras), enfermedades 

causadas por protozoarios (babesiosis y theileriosis, entre otras) y virus (fiebre del 

Colorado, encefalitis transmitida por garrapatas, encefalomielitis infecciosa de las ovejas 

o Louping Ill y peste porcina africana, entre otros).  

 

 

Ilustración 1-1 Distribución de algunas familias de ácaros asociadas a aves y donde se 

ubican en el hospedero.  

 

Adaptado de Dowling, Kelly, Klompen, Needham, O’Connnor y Welbourn (2010), Ohio State 

University. 

 

1.4 Especies de ácaros asociados a animales 
reportados en Colombia 

Hasta el momento en el país se ha reportado la prevalencias de ácaros en aves 

domésticas como Ornithonyssus sylvarium (24%), Cnemidocoptes mutans (21%), 

Epidermoptes bilobatus (8%) (Marin & Benavides M., 2007).  
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Con relación a Sarcoptes scabiei no se conocen datos epidemiológicos en Colombia 

sobre las tasas de incidencia ni prevalencia de estos ectoparásitos pero dada su alta tasa 

de transmisión intradomiciliaria se convierte fácilmente en un problema de salud pública 

en poblaciones con pobreza y hacinamiento (Shelley, Currie, & Currie, 2007) por lo que 

es necesario aislarlo y clasificarlo adecuadamente. 

 

En el trabajo realizado por Paternina y colaboradores  (2009) se reporta que en Colombia 

solo cinco especies de garrapatas han sido encontradas parasitando caninos, 

Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806 (Osorno-Mesa, 1940; López, 1980; Cardona y 

Rubio 2006), Amblyomma ovale Koch, 1844 (López, 1980; López et al., 1985), 

Amblyomma parvum Aragão, 1908 (López-Valencia y Parra, 1985), Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) (López, 1980; Cardona y Rubio 2006), y 

Amblyomma cajennense Fabricius, 1787 (Osorno-Mesa, 1940; López, 1980), todas de la 

familia Ixodidae. 

 

Según estudios realizados a animales silvestres que llegan a Centros de Atención y 

valoración de Fauna Silvestre CAV en Colombia: 

 

Como el realizado por Parra-Henao y colaboradores (2011), en Medellín-Colombia, 

donde se reporta la especie de ácaro Bonnetella fusca, registrada para Pandion haliaetus 

(águila pescadora), además de otras especies de ácaros como Analloptes buettikeri, 

Analloptes sp., Myalges caulotoon y Ornithonyssus sylviarum (Philips, 2000) (Soto 

Piñeiro, Cruz, Acosta, Gálvez, & Correa, 2007) (San-Martín, Brevis, & Rubilar, 2005). 

 

El realizado por Carrascal, Oviedo, Monsalve & Torre  (2009) en Montería, Colombia, 

donde se reporta la presencia de Amblyomma dissimi en Boa constrictor. 

 

En el trabajo realizado por Mironov, Proctor, Barreto, & Zimmerman (2007) se identificó 

un género y especie de la familia Gabuciniidae, este trabajo lo realizaron en hospederos 

de la familia Falconidae (Falconiformes), específicamente en plumas de un hospedero 

depositado en la colección del Museo de la Universidad del Valle, Valle del Cauca, 

Colombia, reportando Metagabucinia caracarae, una nueva especie. 
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1.5 Importancia de conocer la diversidad de ácaros 
asociados a animales 

La importancia de conocer las especies de ácaros asociados a animales se puede 

considerar desde diferentes enfoques, desde la biodiversidad hasta la economía 

productiva; en especial en los bosques de los Andes, ubicados entre los 1.000 y los 

3.500 m.s.n.m.  

 

Los bosques andinos son una de las mayores prioridades globales de conservación 

debido a su riqueza biológica y a los altos niveles de endemismo (Olson & Dinerstein, 

1997), son de los ecosistemas más intervenidos de Colombia, pues sustentan una 

llamativa parte de la población al congregar centros poblados y sistemas productivos que 

surten la demanda alimenticia de la creciente población humana. 

 

Conocer la biodiversidad ácarina tanto de los animales de sistemas productivos como de 

los animales silvestres que rodean a estos, contribuye al desarrollo de estrategias de 

establecimiento, control y manejo de la producción de alimentos e insumos pecuarios, 

cumpliendo con los requerimientos comerciales y mejorando el bienestar de las especies 

confinadas; Así mismo, afianzar los conocimientos en esta área, mejora la eficiencia de 

los sistemas a nivel económico  pues actualmente los gastos veterinarios referentes a 

enfermedades relacionadas con ácarosis se encuentra entre 11,5 y 14,8% (Vilboa 

Arroniz, 2006; Magaña & Leyva Morales, 2011) de los gastos totales del sistema 

productivo.  

 

Como manifiesta Zuluaga (1971), las listas de animales de diferentes grupos adquieren 

valor ya que constituyen la base para ulteriores estudios faunísticos, ecológicos y 

zoogeográficos, además que permiten un adecuada orientación en los aspectos prácticos 

de las ciencias que utilizan este tipo de información.  

 

Este nuevo conocimiento científico es también una herramienta funcional para los 

humanos, pues muchas de las enfermedades trasmitidas por los ácaros son de carácter 

zoonótico, en especial, cuando los procesos migratorios de animales y personas, el 

crecimiento demográfico, el intercambio de mercancías y los efectos de los cambios en 
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las características climáticas cada día aumentan, favoreciendo  la proliferación de estas 

enfermedades. 

Colombia posee cerca del 10% de la biota mundial ubicándola segunda entre los doce 

países megadiversos (Alberico, Cadena, Hernandez-Camacho, & Muños-Saba, 2000); 

ocupa el primer lugar en cuanto a diversidad de aves con 1.898 especies (Remsen, y 

otros, 2007), cuarto en cuanto a mamíferos con 479 especies (Rodriguez N. , 

Armenteras, Morales, & Romero, Ecosistemas de los andes, 2006), etc. distribuidas en el 

territorio nacional, se cree que asociada a esta amplia diversidad se encuentra 

hospedada un sin número de especímenes que interactúan, se reproducen y parasitan 

estos individuos, aunque aún se está lejos de conocer la cifra real de especies de 

artrópodos en el país, un número aproximado podría estar alrededor de las 25.000 

especies (Gonzalo & Eduardo, 2007). 

 

1.6 Superórdenes de la subclase Acari de importancia 
animal 

 

1.6.1 Superorden Parasitiformes, Krantz y Walter, 2006, 2009 

1.6.1.1 Orden Mesostigmata 

El  orden Mesostigmata es uno de los subórdenes que representa mayor diversidad 

ecológica, habiéndose adaptado a múltiples hábitats. La mayor parte de este suborden 

es depredadores que viven en forma libre, pero muchos son parásitos externos o insertos 

de mamíferos, reptiles, pájaros o invertebrados. 

 

Alrededor de un cuarto de las especies de ácaros existentes pertenecen al orden 

Mesostigmata6, estos parasitan mascotas, animales de producción, animales 

categorizados como plaga, muchas especies de importancia económica (por ejemplo, 

                                                
 

6 Los Mesostigmata son comúnmente interceptados en Cuarentenas de alimentos y productos que se 

importan y exportan.  
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ácaros de las abejas, Varroa destructor.) y ácaros para control biológico (especialmente, 

las familias Phytoseiidae, Laelapidae y Macrochelidae). Las hembras adultas tienen una 

abertura genital que está casi siempre en la región intercoxal, cubierta por un escudo 

esclerotizado que se pueden truncar posterior o continuar en la región ventral. Los 

machos adultos y estados inmaduros de ambos sexos tienen un escudo intercoxal 

continua que se pueden truncar o continuar hacia la región ventral o incluso incorporar 

toda la región ventral. Los machos adultos tienen una abertura subcircular en el escudo 

intercoxal (llamado escudo esternogenital o sternitogenital), entre los márgenes 

posteriores de coxas IV y la base de la tritosternum. Los estados inmaduros (larva, 

protoninfa, deutoninfa) de Mesostigmata no tienen ninguna abertura genital. 

 

El escudo genital a menudo tiene el quinto par de setas esternal (st5), pero puede estar 

desnudo y diversamente formado. Las hembras adultas también suelen tener uno o más 

escudos anteriores al escudo genital (s) llamados escudos esternales, estos por lo 

general lucen una o más de las setas esternal st1 - 4. Otros escudos cubren las regiones 

ventrales y anales.  Los machos, sin embargo, tienen paquetes de esperma 

relativamente pequeños (espermatóforos) y tienen aberturas genitales mucho más 

pequeñas. Aunque estas aberturas también pueden estar en medio de las coxas IV, que 

son más típicamente hacia el extremo anterior de la región intercoxal y a menudo en la 

base del tritosternum.  En machos de  Laelapidae, el escudo externo genital se fusiona 

con el escudo ventro anal y otros elementos para formar un escudo o placa ventral. A 

menudo, tienen modificaciones en sus quelíceros para la transferencia de esperma 

(Walter, 2006). 

1.6.1.2 Orden Ixodida 

Los Ixodidos o garrapatas, constituyen un grupo (relativamente) pequeño de ácaros pero 

con una considerable importancia, en el campo veterinario y biomédico por sus hábitos 

hematófagos y asociación con la transmisión de agentes patógenos a humanos y 

animales (Paternina L. , Díaz-Olmo, Paternina-Gómez, & Bejarano, 2009). 

 

Son ácaros muy grandes (2-30mm.) que se distinguen muy bien del resto de ácaros. 

Poseen un par de estigmas que se abren en dos pequeños escudos en la parte ventral, 

cerca de la coxa del 4° par de patas. Sus quelíceros están modificados para cortar la piel. 
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El hipostoma posee dientes ventrales y laterales, recurvados, que utiliza para anclarse al 

hospedador. En el tarso de la pata I se encuentra el órgano de Haller, un complejo 

sistema sensorial. Muchos tienen un escudo dorsal. Sin prelarva, pero pueden presentar 

hasta 30 estadios ninfales. 

 

Los Ixodidos se encuentran a los largo de todo el mundo, pero son más frecuentes en 

regiones tropicales y subtropicales, con 870 especies, 190 de las cuales se encuentran 

en Latinoamérica, citado por Gugliemone et al., 2006 en el documento de (Paternina L. , 

Díaz-Olmo, Paternina-Gómez, & Bejarano, 2009). 

 

Existen tres familias (Iraola, 1996): 

 

Ixodidae “garrapatas duras”: con un pequeño pero fuerte escudo prodorsal, mientras que 

el opistosoma solo tiene cutícula, lo que le permite expandirse para alimentarse. Tiene 

sólo tres estadios postembrionarios (Larva, ninfa y adulto), necesitando cada uno 

alimentarse de un hospedador diferentes. Esta familia es cosmopolita e incluye 19 

géneros y unas 700 especies. La familia Ixodidae incluye los géneros Amblyomma, 

Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes y Rhipicephalus este último conteniendo al 

subgénero Boophilus (Onofrio, Barros-Battsti, Labruna, & Faccini, 2009). 

 

Argasidae “garrapatas blandas”: Pueden poseer escudo prodorsal y el tegumento es 

rugoso. Son garrapatas que se alimenta periódicamente de los mismos hospedadores. 

Se les suele encontrar en nidos, refugios o madrigueras de pájaros o pequeños 

mamíferos (especialmente murciélagos). A diferencia de los ixodidos se alimentas de 

forma intermitente y muy rápidamente, además pueden permanecer durante mucho 

tiempo sin ingerir alimento. Se le puede encontrar en las regiones tropicales y 

semitropicales en ambientes secos, generalmente. Existen 5 géneros y más de 150 

especies. 

 

Nuttalliellidae: solo esta reportada Nuttalliella nomaqua Bedford que vive en el Sur de 

África. Presenta una mezcla de caracteres de las otras dos familias. 
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1.6.2 Superorden Acariformes 

1.6.2.1. Orden Astigmata 

En este suborden, hay ácaros muy pequeños con 0.15 mm de largo hasta  otros  más 

grandes con 2 mm, sin aberturas o peritremas en el  estigma; gnatosoma generalmente 

está expuesto, la base de los quelíceros o están cubiertas por anillo esclerotizado ; 

palpos con 1-2 segmentos libres, sin apolete en el palpo, subcapitulum sin surco medio, 

rutella (pseudorutella ); tritosternum ausente; coxas fusiona con el cuerpo y reduce a los 

elementos internos ( esclerotizadas apodemas ); quelíceros 2 segmentado, sin 

tricobotrias prodorsal; región intercoxal sin elementos de escudo esternal y genitales; 

desarrollo: larva hexápodo y 2-3 estados de ninfales (protoninfa, + / - deutoninfa, 

tritoninfa);cuando esta presenta la deutoninfa es heteromórfica: Por lo general no se 

alimentan, con una gnatosoma reducido y modificado para foresis, la abertura genital se 

desarrolla gradualmente con 1 par de papilas genitales y 2 pares en el tritoninfa y 

adultos; quelíceros no modificados para la transferencia de esperma; las hembras tiene 

una estructura secundaria para la recesión de esperma, con bursa copulatrix. 

 

La mayoría de Astigmata son de cuerpo blando, de color blanco, a veces están 

esclerotizados. Glándulas opisthosomal presentes, por lo general bien desarrolladas; 

tricobotrias prodorsal y pteromorfos ausente. Quelíceros generalmente quelato-dentado. 

Rutellum presente. Papilas genitales presentes (2 pares) o transformados en órganos 

con forma de anillo. El Oviporo de la hembra por lo general tiene forma de V invertida, se  

inseminan a través de un poro terminal. Los machos con un apéndice esclerotizado 

(pene) (Krantz, 1976). 

 

Los Astigmata se asocian principalmente con nidos,  productos almacenados, hongos y 

animales, pero algunas familias son de vida libre. Existen relaciones con animales que 

van desde el comensalismo (por ejemplo, muchos ácaros de las plumas) hasta el 

parasitismo (por ejemplo, la sarna), algunos taxones parecen tener relaciones 

mutualistas con sus hospederos.  
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Existen representantes de varias familias en vegetación en descomposición, huecos de 

árboles, flujos de savia, zonas con humedad y otros hábitats acuáticos, algas en el agua 

dulce y los sistemas intermareales. 

1.6.2.2. Orden Trombidiforme 

El suborden Trombiculidae contiene 36 superfamilias con una gran variedad de 

depredadores terrestres, acuáticos y marinos, los cuales tienen diferentes hábitos de 

alimentación,  fitófagos, saprófagos, parásitos, entre otras. Sus características los 

posicionan en una categoría alta dentro de los ácaros. En general Trombiculidae se 

compone de ácaros débilmente esclerotizados y raramente poseen placas idiosomáticas 

(Kethey, 1982). 

 

El rango de tamaño de este Orden oscila dentro del intervalo de 300 - 500µm, pero 

algunas especies parasitas llegan a medir menos de 100 µm de largo, en contraste con 

miembros de la familia Trombidiidae que llegan a exceder los 12,000 µm. Poseen un 

sistema respiratorio interno que puede terminar en los estigmas, cerca de la base de los 

cheliceros o en los ángulos humerales del propodosoma. Existe una diversidad similar 

asociada a la estructura de los cheliceros, la cual puede ser completamente externa o en 

gran parte oculta dentro de la capsula gnathosomica. Estos pueden ser en forma 

chelada, a menudo fijos en la base de los cheliceros, modificados con la fusión del 

estiloforo, reducidos o ausentes. Los palpos muestran una considerable variabilidad 

donde pueden ser segmentos simples o derivados, pueden agarrar, tener forma de 

colmillos, truncados, reducidos, ausentes o desarrollar garras palpotibiales distintivas. 

Las coxas de  las patas son unidas en inmovibles o fusionadas a la superficie 

podogastrica. Con algunas excepciones las aperturas anal y genital se encuentran cerca 

o contiguas al opisthogaster, con la  apertura anal en posición terminal. Dos de los tres 

pares de papillae genitales pueden estar a los costados, no obstante dentro de lagunas 

familias en número de papillae genitales puede exceder los 100 pares. La transferencia 

de esperma se realiza generalmente por espermatophoros. 

 

Se puede observar un amplio rango de esclerotización idiosomatica, donde se pueden 

presentarse escudos completos a nivel ventral y dorsal a débiles y pequeños. Uno o dos 

pares de órganos bothridiales pueden estar presentes en el prodorsum, pero también en 
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algunos casos presentes en el opistosoma. También se pueden presentar bothridias en 

segmentos de las patas o segmentos de los palpos (Krantz & Walter, 2009) 

 





 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco (Reserva 

Forestal Protectora Nacional Guadualito-El Negrito (Yotoco)), ubicada a 76° 20´ O; 3° 50´ 

N, en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, en jurisdicción del municipio de 

Yotoco, departamento del Valle del Cauca, a 18 kilómetros de Buga, sobre la carretera 

Buga-Madroñal-Buenaventura; cuenta con 1225 hectáreas  y esta categorizada como 

Selva húmeda tropical, según la clasificación de Cuatrecasas en 1958 y como zona de 

vida bosque húmedo premontano (bh-PM) según el sistema de Holdridge (1967). Según  

el trabajo realizado con sistemas de información geográfica (Montoya-Colonia, 2010), ver 

Anexo A, existen dos tipos de ecosistemas en la Reserva Forestal Protectora Nacional 

Guadualito-El Negrito, el 13 % está representado por ecosistema de Arbustales y 

matorrales medio muy seco en montaña fluvio-gravitacional  y el restante 87% por 

Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional. 

 

Ilustración 2-1 Ubicación geográfica, Reserva Natural de Yotoco  (Molina, 2012) 

  

Las condiciones climatológicas propias de la Reserva son: altitud que va desde los 1200 

a los 1600 de m.s.n.m.; temperatura media de 20ºC; precipitación promedio de 1500 mm 

anuales; régimen climatológico bimodal, dos épocas de humedad (marzo-abril-mayo y  

septiembre-octubre-noviembre) alternadas con dos épocas secas (junio-julio-agosto y 

diciembre-enero-febrero) (Escobar, Orozco, Calderon, Velasco, & Dominguez, 1984).  

Los puntos de Muestreo se ubicaron utilizando MapSource software versión 6.16.3 y 

google earth (Anexo B.) 
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2.2 Captura de Hospederos 

Se realizaron 4 muestreos (Ver Tabla) teniendo en cuenta la ley 84 de 1989 y con el Aval 

expedido por el Comité de ética en Investigación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, reunido en sesión 

el 03 de Julio, Acta No. 02, se tomaron muestras de animales entre el 29 de septiembre y 

el 13 de noviembre de 2013; con una duración de 6 días para los animales silvestres y 1 

día para los animales de producción por jornada de muestreo, para 27 días de muestreo, 

como se observa en la tabla. 

 

El muestreo de animales de producción se realizó en 5 fincas, tres jornadas, puesto que 

en los otros sistemas inmediatamente continuos a la RNFBY se realiza algún tipo de 

manejo de los animales silvestres como mecanismo de prevención de parásitos. 

 

Tabla 2-1 Muestreos realizados en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco y 

sistemas aledaños, durante el año 2013 para la investigación 

 

Muestreo # Inicio Finalización 
Tipo de hospedero muestreado 

Día Mes Día Mes 

1 29 07 29 07 Animales de Producción 

30 07 05 08 Animales Silvestres 

2 31 08 05 08 Animales silvestres 

07 09 07 09 Animales de Producción 

3 02 10 07 10 Animales Silvestres 

08 10 08 10 Animales de Producción 

4 13 11 18 11 Animales Silvestres  

2.2.1 Pequeños mamíferos terrestres 

2.2.1.1. Transecto con trampa 

Los transectos con trampa, es una técnica muy útil para la realizar inventarios de 

mamíferos de todas las tallas. El tipo de trampa y el cebo dependen del propósito del 

estudio (Jones, McShea, Conroy, & Kunz, 1996). Teniendo en cuenta el área  promedio 

de acción de las especies a estudiar, se instalaron las trampas en un rango de 10 m. 
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para pequeños mamíferos en un transecto de 300 m de largo y 2 m de ancho, en tres 

estratos altitudinales diferentes (1500, 1600 y 1700 m.s.n.m.).   

 

Para esta investigación se utilizaron 90 trampas Sherman intercaladas, distribuidas en 

transectos lineales a intervalos iguales. Las trampas fueron revisadas y cebadas 

nuevamente cada día entre las 6:00 y las 7:00 h y las 17:00 y las 18:00 h. Se utilizaron 3 

Cebos diferentes, Cebo 1: Sardina, atún y huevo, en proceso de descomposición, Cebo 

2: Mezcla de avena en hojuelas, maní tostado y molido y cebo (grasa) animal, en 

proporción 4:2:1 respectivamente (Voss & Emmons, 1996) y Cebo 3: Mezcla de 

chontaduro, queso costeño molido, harina de trigo y cebo (grasa) animal; Se hizo uso de 

un amplio espectro de cebos, con el fin de aumentar las probabilidades de captura.  

 

Se examinaron los individuos colectados, ojos, orejas, vientre, región inguinal, perineal, 

retroperineal, meatos, ano y área interdigital, siguiendo las recomendaciones de (Varela-

Arias, López-Ruíz, Parra-Ochoa, & Gómez-Montoya, 2014).  

 

El esfuerzo de muestreo es el producto del número de trampas usadas y el tiempo en el 

cual estas son monitoreadas, la riqueza se tomó como el número de especies 

encontradas en cada sitio. 

 

2.2.2 Mamíferos voladores y Aves 

2.2.2.1. Redes de Niebla 

Las redes presentan varias ventajas, como su versatilidad, fácil uso en campo y facilidad 

para el transporte. Esta forma de captura funciona muy bien en aves insectívoras, 

colibríes y otras aves que vuelan cerca del suelo (Kunz, y otros, 1996). 

 

Para la captura de aves (Ver Ilustración) se utilizaron redes de niebla (10,0mx 3,0m y 

malla de 36 mm de ojo), abiertas durante 6h por días (Entre5:00 a 8:00am y 15:00 a 

18.00pm) y fueron revisadas cada 30 minutos desde la última red. Para la captura de 

mamíferos voladores, se utilizaron 3 redes de niebla (10,0mx 3,0m y malla de 36 mm), 
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abiertas durante 3h por noche (entre las 22:00 y la 1:00) y fueron revisadas cada 30 

minutos desde la última red. 

 

Cada individuo capturado se examinó (ojos, oídos, plumas (aves), cloaca, alas 

(Murciélagos) y piel) por un periodo de 10 minutos. Los individuos fueron liberados en el 

mismo sitio de captura.  

 

El esfuerzo de muestreo se calculó tomando los metros cuadrados de red y las horas de 

exposición de las redes sobre el total de noches de muestreo. La riqueza se tomó como 

el número de especies encontradas en cada sitio. 

2.2.3 Identificación taxonómica de hospederos silvestres 

La identificación de los especímenes del Orden Chiroptera, se hizo mediante la utilización 

de bibliografía especializada; para murciélagos se utilizó las claves taxonómicas de 

Albuja (1999), para Carollia, Pine (1972); para Sturnira, Davis (1980), entre otras; y para 

roedores se utilizaron las claves taxonómicas de LINARES (1998). Además, se revisaron 

los artículos de Weksler  (2006) y Weksler & Percequillo, 2011 y Malagon (2006). 

 

Para la identificación de las aves se utilizaron la Guía de la Aves de Colombia de Hilty y 

Brown (2001), el Manual de identificación CITES de aves de Colombia de Roda y 

colaboradores (2003) y los artículos de Gamboa, Jaramillo  & Ayerbe (2014), Alvarez, 

Cordoba, & Lopez (2003), Silval (1996), Alvarez-Lopez (1988) y Orejuela, Raitt, & Alvarez 

(1979). 

 

Ilustración 2-2 Muestreo Reserva Natural de Yotoco (Reserva Forestal Protectora 

Nacional Guadualito-El Negrito) y procesamiento de Muestras en el Laboratorio, 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; Retiro de ave capturada con Red de 

Niebla, Trampa Sherman, revisión de hospedero silvestre en campo, etiquetado, 

transporte y revisión de muestras. 
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2.2.4 Ganado Bovino 

Para la colecta de ácaros en ganado bovino se procedió a inmovilizar los animales, 

siguiendo las recomendaciones de bienestar animal y bioseguridad (Varela-Arias, López-

Ruíz, Parra-Ochoa, & Gómez-Montoya, 2014)  y se siguió  la metodología propuesta por 

(Cardona Z. & Quijano C., 2012): 

 

2.2.4.1. Raspado de la piel 

El material debe tomarse de varias zonas afectadas y en cantidad suficiente. La muestra 

colectada de piel es inferior a 3gr por animal y se tomara una sola vez por individuo por el 

total de la investigación. Se cortó el pelo a dos centímetros de la piel, levantando las 

costras o escaras más gruesas y superficiales. El raspado se hiso por el borde de la 

lesión, pues los ácaros son más abundantes en la periferia. Para facilitar el raspado se 

humedeció el área con glicerina al 50%. El producto se deposita en una lámina 

portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos, otras se introdujeron en un tubo falcón, 

todas se etiquetaron y llevaron al Laboratorio de la Reserva Natural de Yotoco (Reserva 

Forestal Protectora Nacional Guadualito-El Negrito), para revisión.  
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Posteriormente se aplicó un producto comercial de cipermetrina y violeta de genciana en 

el área removida. Los individuos fueron liberados en el mismo sitio de captura. 

2.2.4.2. Ixodida 

Las larvas, ninfas y adultos que se están alimentando, se recogieron quitándolas 

cuidadosamente del hospedador. Es importante realizar esta operación sin dañarlas, en 

especial las piezas bucales que se hallan firmemente sujetas a la piel del huésped. Se 

sujetó firmemente pero con suavidad, la cabeza, con unas pinzas, volteando a la 

garrapata sobre su dorso y se tiró rápidamente en dirección perpendicular a la piel.  

2.2.5 Aves domesticas 

Las Aves domésticas o aves de traspatio se  capturaron y examinaron manualmente 

siguiendo las recomendaciones de bienestar animal y bioseguridad;  por un periodo 

máximo de 10 minutos se examinaron oídos, cloaca, alas, piel en general, colectando 

plumas que ese depositaron en bolsas de plástico y porciones de tejido superficial, las 

muestras se marcaron con los datos respectivos del hospedero. Los individuos fueron 

liberados en el mismo sitio de captura.  

2.2.6 Ácaros en Nidos  

Para la extracción de los ácaros de los nidos se utilizó  el método de embudo de Berlese-

Tulgren (Berlese, 1905) adaptado (ver siguiente ilustración), la adaptación consistió en 

aumentar la distancia entre la fuente de luz y el nido para evitar la muerte de los ácaros 

por deshidratación antes que pudiesen bajar por el embudo, puesto que el nido retiene 

menos humedad que el suelo, para lo que fue desarrollada la técnica. 

 

Ilustración 2-3 Método de Berlese-Tulgren adaptado para la extracción de ácaros 

asociados a nidos. Transporte refrigerado de los nidos, montaje y filtración. 
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2.3 Muestras 

Para el almacenamiento y procesamiento de la muestras se utilizaron las instalaciones 

del Laboratorio de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco y el Laboratorio de 

Entomología y Acarología de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. En los 

puntos de colecta se revisaron los animales y recolectaron los ácaros en tubos viales en 

una solución de alcohol al 70% y glicerina, siendo etiquetados con el número de colecta 

del huésped y la fecha. Las muestras se trasladaron al laboratorio de Acarología, para la 

identificación y conteo respectivo.  

 

2.4 Ácaros 

2.4.1 Montaje de los Ácaros 

Los especímenes fueron montados en láminas con medio Hoyer. Una vez secas las 

láminas se sellaron los bordes con esmalte doméstico, para su conservación. Cada 

lamina se identificó con los datos correspondientes a localidad, hospedante, fecha y 

recolector. 
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2.4.2 Identificación de los ácaros 

La identificación de los ácaros de los Orden Mesostigmata, Trombiculidae y Astigmata se 

realizó utilizando las descripciones y claves de Dowling, Kelly, Klompen, Needham, 

O’Connnor y Welbourn (2010), Ohio State University.  

 

Para la identificación de los Ixodidae se usaron las claves de (Osorno, 2006) (Barros-

Batesti, Arzua, & Bechara) (Voltzit, 2007) (López G. , 1980) y  claves basadas en 

Guimaraes et al. (2001), con adaptaciones realizadas por (Benavides, Mayor, Mesa, & 

Jaramillo, 2009). 

 

Los ejemplares sistematizados se depositaron en la colección de referencia de ácaros del 

Museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. 

 



 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Esfuerzo de muestreo Hospederos silvestres  

 

Red de Niebla 

 

Aves: Con un esfuerzo de muestreo total de 13.230 h/mts2 (Horas por Metro cuadrado 

red) se capturaron un total de 15 familias, 26 géneros y 27 especies.  

Murciélagos: Con un esfuerzo de muestreo total de 8.100 h/mts2 (Horas por Metro 

cuadrado red) se capturaron un total de 1 familias, 3 géneros y 4 especies. 

 

Trampas Sherman 

 

El esfuerzo de Muestreo fue de 90 trampas/noche, se capturaron ejemplares de 1 familia, 

3 géneros y 3 especies.  

3.2 Fauna Silvestre Hospedera 

La Reserva Forestal Protectora Quebradas Negritos y Guadualito- es una área de 1125 

hectáreas que presenta problemas de fragmentación e intervención antrópica, donde el 

área de vegetación natural, son 559 hectáreas continuas  y en conservación, 

consolidadas como la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco  y menos de 300 

hectáreas no continuas naturales. Esta investigación se realizó en el área de la Reserva 

Bosque de Yotoco que se encuentra dividida en dos porciones (98 y 461hectáreas) por 

una carretera que comunica el puerto de carga de Buenaventura con el interior del País.  
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En total se capturaron 182 individuos de fauna silvestre hospedera de 18 familias 

diferentes, incluyendo los nidos de Trogon collaris, Coragyps atratus, y  el del ave no 

identificada -considerados como individuos-, los hospederos silvestres se distribuyen 

naturalmente entre los 0 y los 3600 m.s.n.m. Para animales de producción y animales de 

compañía se muestrearon 111 individuos de 13 familias diferentes así:  

3.2.1 Aves 

Para Aves, de los 105 individuos colectados de 15 familias, 27 géneros y 28 especies, la 

familia más representada fue la familia Trochilidae  con el 25% de las especies (7 

especies), seguido por Columbidae con el 11% (3 especies), Cracidae, Picidae, 

Tyrannidae , Troglodytidae y representadas cada una en la misma proporción con el 7% 

(2 especies), Cathartidae, Emberizidae, Hirundinidae, Momotidae, Psittacidae, Pipridae, 

Ramphastidae, Trogonidae, Turdidae  y el nido del ave no identificada representadas en 

la misma proporción con el 4% (1 especie)(Ver ilustración).  

 

Ilustración 3-1 Porcentaje de Géneros y Especies de aves 

 

 

A continuación se enlista en  la Tabla, las especies de aves reportadas en el estudio, 

teniendo en cuenta la temporalidad de los muestreos y la altura de las Redes de niebla. 
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Tabla 3-1 Listado de especies de Aves de la Reserva Nacional Forestal Bosque de 

Yotoco 

 

ESPECIE BIBLIOGRAFIA 

Familia Cathartidae 

Coragyps atratus Bechstein, 1793  

Familia Columbidae 

Zenaida auriculata  Des Murs, 1847  

Columba livia Gmelin, 1789 

Columbina talpacoti  Temminck,1810 

Familia Cracidae 

Ortalis columbiana Hellmayr, 1906 

Penelope perspicax  Bangs, 1911  

Familia Emberizidae  

Sporophila nigricollis  Vieillot, 1823  

Familia Hirundinidae 

Stelgidopteryx ruficollis  Vieillot, 1817 

Familia Momotidae 

Momotus aequatorialis Gould, 1858 

Familia Picidae 

Campephilus melanoleucos Gmelin, 1788 

Dryocopus lineatus  Linnaeus, 1766 

Familia Psittacidae 

Amazona o. ochrocephala Gmelin, 1788 

Amazona amazonica Linnaeus, 1766 

Familia Pipridae 

Xenopipo flavicapilla Sclater, 1852 

Familia Ramphastidae 

Aulacorhynchus haematopygus  Gould, 1835  

Familia Trogonidae 

Trogon collaris Vieillot, 1817 

Familia Trochilidae 

Amazilia franciae  Bourcier & Mulsant, 1846 

Amazilia tzacatl  De la Llave, 1833 

Colibri delphinae Lesson, 1839 

Chalybura buffonii Lesson, 1832 

Phaethornis yaruqui Linnaeus, 1758 

Phaethornis guy Lesson, 1833 

Florisuga mellivora  Linnaeus, 1758  

Thalurania fannyi Delattre & Bourcier, 1846 

FamiliaTroglodytidae 

Troglodytes aedon  Vieillot, 1809  

Henicorhina leucosticta  Cabanis, 1847  

Familia Tyrannidae 

Zimmerius vilissimus  Temminck, 1822 

Tolmomyias assimilis Pelzeln, 1868 

Familia Turdidae  

Turdus ignobilis   Sclater, PL, 1858 
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3.2.2 Mamíferos 

Para mamíferos, se encontraron 77 individuos de 4 familias, 8 géneros y 9 especies. En 

cuanto a géneros las familias, Muridae, de la subfamilia Murinae y la familia 

Phyllostomidae  estuvieron representadas cada una con el 38% de los mamíferos de la 

investigación, pero la familia Phyllostomidae con el 44% de las especies (Carollia 

perspicillata, Carollia castanea, Platyrrhinus vittatus y Sturnira ludovici) por encima de 

Muridae con el 33%. Las familias Myrmecophagidae y Cebidae estuvieron representadas 

por el 11% de las especies de la investigación, respectivamente (ver siguiente 

ilustración). 

 

Ilustración 3-2 Porcentaje de Géneros y Especies de mamíferos de la RNFBY 

 

 

A continuación se enlistan Tabla las especies de mamíferos reportadas en el estudio, 

teniendo en cuenta la temporalidad de los muestreos. 
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Tabla 3-2 Listado de especies de mamíferos de la Reserva Nacional Forestal Bosque de 

Yotoco 

 
ESPECIE BIBLIOGRAFIA 

N
o

 V
o

la
d
o

re
s
 

Familia Muridae 

Mus musculus Linnaeus, 1758 

Rattus rattus Linnaeus, 1758 

Handleyomys alfaroi Allen, 1891 

Familia Myrmecophagidae 

Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 

Familia Cebidae 

Alouatta seniculus Linnaeus, 1758 

V
o

la
d
o

re
s
 Familia Phyllostomidae 

Carollia perspicillata Linnaeus, 1758 

Carollia castanea Allen, 1890 

Platyrrhinus vittatus Peters, 1860 

Sturnira ludovici Anthony, 1924 

 

 

3.2.3 Animales de producción  

Para animales de producción,  se colectaron 96 individuos (8 especies de 6 familias) de 5 

sistemas de producción aledaños a la RNFBY teniendo en cuenta que no se realiza 

control de especies silvestres; los individuos colectados estuvieron representados por las 

familias Phasianidae y Leporidae, cada una con el 25% (2especies respectivamente), 

seguido de Bovidae, Suidae, Caviidae y Equidae (para efectos de la investigación el 

estiércol de Equus ferus caballus, se considera como individuo) en proporciones iguales 

con el 12,55% (1 especie). 
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Ilustración 3-3 Porcentaje de Géneros y Especies de animales de producción de 

sistemas aledaños a la RNFBY 

 

 

3.2.4 Animales de compañía  

Para animales de compañía o especies exóticas que están en cautiverio como mascotas 

en los sistemas productivos, se colectaron 15 individuos (8especies de 7 familias) de 5 

sistemas de producción aledaños a la RNFBY; representados por las familias 

Phasianidae con el 25% (2especies) de las especies, seguido de Canidae, Cathartidae, 

Didelphidae, Fringillidae, Psittacidae y Numinidae  con el 12,5% (1 especie).  

 

Ilustración 3-4 Porcentaje de Géneros y Especies de animales de producción de 

sistemas aledaños a la RNFBY 
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A continuación se enlista en la Tabla las especies de animales de producción y animales 

de compañía reportadas en el estudio, teniendo en cuenta la temporalidad de los 

muestreos. 

 

Tabla 3-3 Listado de especies de animales de producción y compañía de sistemas 

productivos aledaños a la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco 

 

ESPECIE BIBLIOGRAFIA 

Familia Phasianidae 

Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758 

Gallus gallus domesticus (Broiler) Linnaeus, 1759 

Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Familia Cathartidae 

Coragyps atratus Bechstein, 1793 

Familia Psittacidae 

Amazona amazonica Linnaeus, 1766 

Familia  Numinidae 

Numida meleagris De Selys Longchamps,1842 

 

Tabla 3-4 Continuación. Listado de especies de animales de producción y compañía de 

sistemas productivos aledaños a la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco 

ESPECIE BIBLIOGRAFIA 

Familia Fringillidae 

Serinus canaria Linnaeus, 1758 

Familia Canidae 

Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 

Familia Caviidae 

Cavia porcellus Linnaeus, 1758 

Familia Leporidae 

Orytolagus cuniculus Linnaeus, 1758 

Familia Bovidae 

Bos taurus Linnaeus, 1758 

Familia Suidae 

Sus somestica Linnaeus, 1758 

Familia Equidae   

Equus ferus caballus Linnaeus, 1758 

Familia Didelphidae   

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 
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Ilustración 3-5 Algunas especies de Hospederos silvestres de la RNFBY, Valle del 

Cauca Colombia: a. Tolmomyias assimilis, b. Xenopipo flavicapilla, c. Campephilus 

melanoleucos, d. Thalurania fanyyi, e. Platyrrhinus vittatus, f. Mus musculus 

 

3.3 Ocurrencia de ácaros asociados a los hospederos 
silvestres y de producción y compañía 

Aunque algunos ectoparásitos se pueden ver a simple vista, los ácaros generalmente, 

revisten una complejidad mayor, pues requieren  de herramientas para ser observados, 

en especial cuando los hospederos están vivos y en su medio natural, haciendo que a 

menudo la riqueza y abundancia sean subestimadas, siendo muy importante que la 

metodología utilizada para su recolección sea adecuada y efectiva, un bajo número de 

ectoparásitos revela un error en la selección de la metodología (Clayton & Walther, 

2001), aunque otros autores como Poulin (2001) relacionan el tamaño del hospedero con 

la abundancia de ectoparásitos, al estar disponibles menos recursos en especímenes 

pequeños es satisfactorio encontrar una baja abundancia. Según el objeto principal de 

esta investigación, aunque se realiza el conteo de los ácaros colectados no es un estudio 
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de prevalencia, sino de ocurrencia, pues se pretendía identificar los ácaros asociados a 

los hospederos silvestres, y de producción y compañía. 

 

De acuerdo a Escobar, Orozco, Calderon, Velasco, & Dominguez (1984) y los datos 

recopilados por la estación  meteorológica Bosque de Yotoco, Código 2623300201 de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, la investigación se realizó en 

época húmeda, en el segundo periodo del año de lluvias, donde registraron precipitación 

de días lluvia mensual de 1000 mm en Septiembre, 1400mm en Octubre y 900mm en 

Noviembre, como se observa en el Anexo C. En esta investigación no se puede 

establecer una relación entre la humedad ambiental producto del periodo de lluvias en 

que se realizó y la cantidad de huéspedes encontrados, como propone (Moyer, Drown, & 

Clayton, 2002), puesto que no se realizaron muestreos en época seca para contrastar, 

pero se recomienda hacerlo, para conocer más sobre la ecología de estos ectoparásitos. 

 

En esta investigación se capturaron  1442  ácaros de 182 morfo especies clasificadas en 

37 familias de los Ordenes Astigmata, Mesostigmata, Trombiculidae, Oribatida, Ixodidae 

y Argasidae e individuos no identificados hasta el momento en un total de  hospederos. 

 

El Orden Astigmata estuvo representando en el 72% (1033 individuos, de 18 familias de 

ácaros) de los ácaros colectado e identificados. El Orden Mesostigmata, en el  19% (276 

individuos de  8 familias de ácaros) de los ácaros colectados, Trombiculidae en 5%  (74 

individuos de 7 familias de ácaros); Los Ordenes menos representados fueron Oribatida 

con 0.3% (5 individuos de 2 familias de ácaros),  Ixodidae con 1.68% (23 individuos de 2 

familias de ácaros), Argasidae 0.1% (2 individuos de ácaros) y con el 2% (29 individuos)  

ácaros no identificados, como se observa en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3-6 Porcentaje de familias de ácaros por Orden 

 

 

 

En esta investigación destaca  la abundancia de ácaros del suborden Astigmata, por su 

ecología y hábitos alimenticios, pues son  parásitos permanentes de aves y mamíferos 

en todo su ciclo de vida  y presumiblemente por su evolución con animales de la Reserva 

RNFBY, tal como expresa (OConnor, 1982), puesto que en estos casos se presenta una 

radiación adaptativa inicial en los nidos de vertebrados homeotermos (aves y mamíferos), 

desarrollando la hipótesis de que el grupo en su conjunto se desarrolló en hábitats 

arbóreos.  

3.3.1 Acumulación de ácaros por familia 

A continuación se enlistas las familias de cada uno de los Ordenes, observando la 

cantidad de individuos sistematizados, discriminando H: número de Hembras, M: número 

de Machos y Inm: número de inmaduros y el porcentaje que representa cada familia 

dentro del Orden, así: 
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Tabla 3-5 Acumulación por familias del Orden Astigmata, y su representación %, en cada 

Orden. 

Orden Familia H M Inm. Total % 

Astigmata 

Acaridae 48 7 0 55 5,3 

Analgidae 23 7 4 34 3,3 

Dermationidae 77 81 28 186 18 

Dermoglyphidae 4 0 0 4 0,4 

Echimyopodidae 1 0 0 1 0,1 

Epidermoptidae 72 37 21 130 12,6 

Gabuciniidae 60 14 6 80 7,7 

Glycyphagidae 1 1 145 147 14,2 

Lardoglyphidae 4 3 0 7 0,7 

Listrophoridae 8 4 0 12 1,2 

Sarcoptidae  34 5 2 41 4 

Proctophyllodidae 98 37 15 150 14,5 

Psoroptidae 44 30 7 81 7,8 

Pteronyssidae 5 4 0 9 0,9 

Ptiloxenidae 14 12 4 30 2,9 

Pyroglyphidae 6 0 1 7 0,7 

Rectijanuiidae 13 0 1 14 1,4 

Trouessartidae 31 8 6 45 4,4 

 

 

Del Orden Astigmata, la familia Dermationidae fue la más abundante con el 18% (186) de 

los individuos colectados para este Orden, por la importante presencia de machos y 

hembras que están en proporciones similares como se observa en la Tabla 5  e 

Ilustración 7 de este capítulo, presumiblemente esta población de ácaros es abundante 

por las características del hábitat (hospederos) donde se encontraban, sugiriendo que 

eran óptimas para reproducirse, expresando su potencial biótico, continuando con el ciclo 

biológico, además que se encontró en 12 hospederos entre animales de producción y 

compañía  y especies silvestres. 

 

En la familia Glycyphagidae resalta la abundancia de individuos inmaduros, en el ciclo 

biológico de algunos géneros de ácaros, en ciertas circunstancias, se intercala antes del 

segundo estadio ninfal una fase de deutoninfa heteromórfica, también denominada 

hipopus o ninfa hipopial. El hipopus es una forma de resistencia y de diseminación que 

carece de boca, por tanto incapaz de alimentarse, que aparece cuando las condiciones 

del medio exterior son desfavorables, por ejemplo, tras la acumulación de deshechos 

metabólicos, la falta de alimento, la desecación del medio, la modificación del pH, etc. 
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(Borchert, 1981), entrar en esta fase contribuye a migrar a otros hospederos, por la 

presión de la falta de condiciones para continuar con su ciclo. 

 

La familia Proctophyllodidae, con el 14.5% (150) es la segunda más abundante por el tipo 

de hospederos que predominaron en la investigación (Silva, 2013), así mismo, las 

Familias Glycyphagidae con el 14.2% (147), Epidermoptidae  con el 12,6% (130) son las 

familias más abundantes, el resto de familias están representadas con menos del 10% 

cada una con se observa en la tabla anterior. 

 



 

Ilustración 3-7 Diversidad de las familias del Orden Astigmata y numero de hospederos por familia 

 

 



46 Ácaros asociados a mamíferos y aves silvestres de la Reserva Nacional Forestal 
Bosque de Yotoco 

 

Ilustración 3-8 Familias de ácaros del Orden Astigmata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-9 Continuación. Familias de ácaros del Orden Astigmata 
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Ilustración 3-10 Continuación. Familias de ácaros del Orden Astigmata 
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Ilustración 3-11 Continuación. Familias de ácaros del Orden Astigmata 

 

 

 

 

 

 

 

Del Orden Mesostigmata la familia con más ácaros colectados fue Laelapidae con el 

68,1% (188) de los individuos, seguida de la Familia Macronyssidae con el 16,7% (46), 

las otras Familias están representadas en el restante 15,2%, como se observa en la tabla 

6 e ilustración 12 del este capitulo  

 

Tabla 3-6 Acumulación por familias del Orden Mesostigmata, y su representación %, en 

cada Orden. 

 

Orden Familia H M Inm. Total % 

Mesostigmata 

Ascidae 12 0 0 12 4,3 

Dermanyssidae 14 0 1 15 5,4 

Dinychidae 2 0 0 2 0,7 

Laelapidae 161 7 20 188 68,1 

Macrochelidae 4 1 2 7 2,5 

Macronyssidae 39 5 2 46 16,7 

Phytoseiidae 0 1 0 1 0,4 

Uropodidae 2 0 3 5 1,8 
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Ilustración 3-12 Diversidad de las familias del Orden Mesostigmata y numero de 

hospederos por familia 

 

 

La familia Laelapidae  con el 68,1% (188) de los individuos colectados para este Orden 

fue una de las más abundantes , pese a que tuvo solo dos géneros identificados, se 

presentó en 17 hospederos diferentes, revelando su carácter cosmopolita, oportunista y 

facultativo como familia , esta familia ha sido observada ocupando una gran variedad de 

hábitats donde sus hábitos pueden variar a partir de especies de vida libre de especies 

asociadas a artrópodos, mamíferos y aves (Moreira, 2014).  

 

Los ácaros encontrados son de hábitos diferentes, existen ectoparásitos cuyas 

poblaciones son las más abundantes, los depredadores, saprófagos y los que son 

accidentales, como Dinychidae y Phytoseiidae que son fitófagos y saprófagos, 

respectivamente, estas familias se encontraron en el nido de Trogon collaris.  Los 

Trogonidae construyen sus nidos en  cavidades de troncos podridos, en huecos 

naturales, huecos hechos por pájaros carpinteros, nidos de avispas o termitas.  

Así mismo, se encontraron 6 especímenes (1 y 5 respectivamente) de la familia 

Tenuipalphidae  y Tetranychidae en Chalybura buffonii y Florisuga mellivora, 

respectivamente, evidenciando procesos de foresis. 



 

Ilustración 3-13 Familias de ácaros del Orden Mesostigmata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3-7 Acumulación por familias del Orden Trombiculidae, y su representación %, en 

cada Orden. 

 

Orden Familia H M Inm. Total % 

Trombiculidae 

Cheyletidae 3 1 1 5 6,8 

Eriophyidae 25 0 0 25 33,8 

Erythraeidae  26 0 3 29 39,2 

Tarsonemidae 2 0 0 2 2,7 

Tenuipalpidae 6 0 0 6 8,1 

Tetranychidae 5 0 0 5 6,8 

Pigmephoridae 0 2 0 2 2,7 

 

Tabla 3-8 Acumulación por familias de los Orden Oribatidae, Ixodidae y Argasidae, y su 

representación %, en cada Orden. 

 

Orden Familia H M Inm. Total % 

Oribatida 
Secheloribatidae 2 0 0 2 40 

Lohmanidae 3 0 0 3 60 

Ixodida 
Ixodidae 

Ripicephalus 10 0 11 21 91,3 

Amblyoma 2 0 0 2 8,7 

Argasidae Argas 2 0 0 2 100 

 

 

Del Orden Trombiculidae la familia con más ácaros fue Erythraeidae con el 39,2% 

(29), presumiblemente por la abundancia de insectos del Orden Siphonaptera, puesto 

que esta familia acarina se asocia a  comúnmente a insectos, que a su vez habitan en 

los animales. En esta investigación más del 80% de los individuos colectados como 

hospederos presentaron Pulgas. La Familia Eriophyidae con 33,8% (25) de los 

individuos colectados se puede considerar como un encuentro ocasional, producto de 

la interacción de los hospederos con el hábitat; el resto de Familias (5), estuvieron 

representadas respectivamente con menos del 10% cada una, como se observa en la 

tabla e ilustración, anteriores.  

 

Del Orden Oribatida se encontraron dos familias, Secheloribatidae y Lohmanidae (Ver 

Ilustración 15), con el 40% (2) y 60% (3), respectivamente, el encuentro de estos 

individuos está asociado al tipo de hospedero donde se encontró, información que se 

amplía en la siguiente sección. 
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Del Orden Ixodida se encontraron dos familias Ixodidae y Argasidae. De la familia 

Ixodidae se encontraron dos géneros,  Ripicephalus y Amblyoma con el 91.3% (21) y 

8.7% (2), respectivamente. 

 

La familia Argasidae estuvo representada en un 100% (2) por el género Argas. 

 

Ilustración 3-14 Familias de ácaros del Orden Trombiculidae (barra en azul), Oribatida 

(barra en amarillo), Ixodidae (barra en naranja)  y Argasidae (barra en rojo), 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-15 Familias de ácaros del Orden Trombiculidae 
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Ilustración 3-16 Familia Lohmanidae del Orden Oribatida y del Orden Ixodia, Familia 

Argasidae 

 

 

Ilustración 3-17 Familias de ácaros de los géneros Amblyoma y Ripicephalus, Orden 

Ixodida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan solo en 27 individuos del  total de hospederos colectados, no presentaron ocurrencia 

de ácaros en esta investigación, murciélago, Sturnira ludovici; Lora común, Amazona o. 

ochrocephala;  Colibrí Ninfa Coronada, Thalurania fanyyi; Golondrina,  Stelgidopteryx 

ruficollis, mono aullador,  Alouatta seniculus y el Mosquerito, Zimmerius vilissimus, pese 

a la abundancia  (20 especímenes) de Zimmerius vilissimus  no hubo registros, por lo que 

se recomienda seguir investigando al respecto.   

 

3.3.2 Especies de hospederos por familia de ácaros encontrada 

Es importante reconocer el tipo de hospedero donde se encontraron las familias de 

ácaros, en procura de ampliar el conocimiento de la ecología de estos especímenes y 

entender su papel como vectores de trasmisión de enfermedades Zoonoticas y parásitos 
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(Clayton & Walther, 2001) (Azpiri Suzán , Galindo Maldonado, & González Ceballos, 

2000); a continuación se especifican algunos de los hospederos donde se encontraron 

los ácaros, pudiendo ampliar la información en el Anexo D. Mesostigmata fue el Orden 

con mayor número de especies hospederas acumuladas, 25, seguido de Astigmata con 

18 especies, Trombiculidae con 9, los individuos no Identificados con 7, Oribatida con 4, 

Ixodidae con 3 y Argasidae con 1.  

 

3.3.2.1 Orden Astigmata 

o De las 9 especies reportadas como hospederos de la familia Proctophyllodidae, 8 

corresponden a individuos silvestres y 1 a animales de compañía, con solo un 

individuo de Serinus canaria domesticus. 

o De las 6 especies de hospederos donde se encontró la familia Ptiloxenidae, 4 

corresponde a individuos silvestres y 2 a animales de producción, con solo tres 

ácaros encontrados en estos. 

o Las dos especies de hospederos de la familia Rectijanuiidae son animales 

silvestres. 

o De las 4 especies y 4 individuos, respectivamente, registrados  como hospederos 

de la familia Gabuciniidae, 3 son silvestres, con el 83.57% de los ácaros 

colectados; en Gallus gallus domesticus, única especie de Producción y con 9 

individuos, resalta una menor ocurrencia con tan solo el 16.25% de los ácaros de 

esta familia.   

o La familia Trouessartidae se encontró en dos hospederos silvestres y uno de 

producción, Orytolagus cuniculus de la Raza Nueva Zelanda 

o De las 9 especies reportadas como hospederos de la familia Analgidae, solo una 

corresponde a animales de producción, Gallus gallus domesticus con dos 

individuos. 

o En esta investigación se colectaron 4 individuos de la familia Dermoghyphidae, en 

Gallus gallus domesticus, 3 de ellos y en Florisuga mellivora solo un individuo. 

o La familia Listrophoride fue encontrada en un 100% en Cavia porcellus, animal de 

compañía. 

o De las 5 especies que registran la familia Pteronyssidae como huésped, solo una 

es un animal de compañía, Phasianus colchicus. 
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o La familia Epidermoptidae registro en 8 especies diferentes, de las cuales solo 2, 

Columba livia y Coragyps atratus son hospederos silvestres. 

o La Familia Acaridae se encontró en 8 hospederos, 5 especies son  animales 

silvestres: un roedor, Mus musculus, donde se encontró la mayor abundancia 

(31), tres aves y en nido de Coragys atratus. 

o La familia Dermationidae  fue una de las más abundante del estudio, los ácaros 

se encontraron distribuidos en 12 especies, 5 de ellas silvestres, resalta la 

ocurrencia (50 ácaros) en Ortalis columbiana en especial porque la muestras 

provienen de una pluma del individuo que perdió durante el vuelo. Se encontraron 

individuos en 6 especies de producción y compañía, siendo Phasianus colchicus 

uno de los hospederos que más huéspedes aporto (68). 

o Todos los ácaros reportados para la familia Psoroptidae fueron encontrados en 

animales de producción, de las 3 especies, la mayor ocurrencia esta en 

Orytolagus cuniculus de las Razas Nueva Zelanda y Mariposa. En hospederos 

silvestres  no se observaron costras ni rastros característicos de galerías en la 

piel de los individuos. 

o La familia Echimyopodidae se encontró en un individuo silvestre, Penelope 

pespicax, reportando un único ácaro, hembra. 

o Todos los ácaros reportados para la familia Sarcoptidae fueron encontrados en 

animales de producción y compañía, registrándose la mayor abundancia (34) en 

Orytolagus cuniculus Raza Nueva Zelanda. 

o Con baja ocurrencia (7), todos los individuos de la Familia Pyroglyphidaese 

encontraron en Orytolagus cuniculus Raza Nueva Zelanda. 

o Todos los individuos de la familia Lardoglyphidaese encontraron en  4 especies 

de animales silvestres, roedor: Rattus rattus, Murciélago: Carollia perspicillata y 

aves: Drycopus lineatus y en nido de Trogon collaris. 

o Todos los individuos de la familia Glycyphagidae se encontraron en  3 especies 

de animales silvestres, roedor: Handleyomys alfaroi y aves: Chalibura buffonii y 

en nido de Ave no ID. 

3.3.2.2. Orden Mesostigmata 
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o La familia Laelapidae  fue la  más abundante del estudio, con 188 individuos, los 

ácaros se encontraron distribuidos en 17 especies de hospederos, 3 individuos de 

animales de producción y compañía con una importante ocurrencia de 58 

individuos en Estiércol de Equus ferus caballus. De los hospederos silvestres Mus 

musculus reporto 63 individuos. 

o La familia Ascidae se presentó en dos especies de hospederos silvestres, Mus 

musculus y nido de Trogon collaris.  

o De las 10 especies de hospederos donde se encontró la Familia Macronyssidae, 

ácaros de hábitos parásitos, resalta la presencia en 3 especies de mamíferos 

voladores, Carollia perspicillata (24), Platyrrhinus vittatus (5) y Carollia castanea 

(1), y en 3 especies de colibrí (ver Anexo E). 

o Los ácaros de la familia Dermanyssidae se encontraron en dos especies de 

animales de producción, dos de roedores, dos de aves silvestres y dos de 

mamíferos voladores, mostrando su versatilidad como huésped de animales con 

diferentes hábitos de locomoción, alimentación y hábitat en general. 

o La Familia Uropodidae presento baja ocurrencia con 5 ácaros, pero distribuidos 

en 3 especies diferentes de hospederos, dos animales de producción y compañía 

y Florisuga mellivora, Colibrí Jacobino cuello blanco. 

o La familia Macrochelidae  se presentó exclusivamente en Estiércol de Equus ferus 

caballus. 

o La familia Phytoseiidae  se presentó exclusivamente en nido de Trogon collaris 

con un ácaro, al igual que la Familia Dinychidae. 

 

3.3.2.3 Orden Trombiculidae 

 

o La familia Erythraidae se encontró en hospederos silvestres, siendo Handleyomys 

alfaroi el hospedero más importante con 25 de los 29 individuos encontrados. 

o Las Familias Pygmephoridae y Eriophydae se encontraron exclusivamente e 

animales de producción. 

o La familia Cheyletidae  presento dos especies de hospederos, uno de producción 

Orytolagus cuniculus Raza Nueva Zelanda y 2 ácaros, en Nido de Trogon collaris.  
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o Las familias Tenuipalpidae y Tetranychidae, ácaros de importancia agrícola 

(fitófagos), presentaron todos los individuos en  hospederos silvestres, Nido de 

Trogon collaris y Chalybura buffonii para Tenuipalpidae y Florisuga mellivora para 

Tetranychidae, presumiblemente  utilizándolos como dedios de dispersión, 

foresis. 

o La familia Tarsonemidae presento dos ácaros asociados a Canis lupus familiaris, 

considerado animal de compañía.  

 

3.3.2.4. Orden Oribatida 

o Las familias Secheloribatidae y Lohmanidae del Orden Oribatida, aunque 

presentaron baja ocurrencia con 2 y 3 ácaros, respectivamente, estuvieron 

presentes en 4 hospederos, Estiércol de Equus ferus caballus y  Penelope 

perspicax y Gallus gallus domesticus y Canis lupus familiaris, respectivamente. 

3.3.2.5. Orden Ixodida 

 

Familia Ixodidae 

o Los géneros Ripicephalus y Amblyoma, tuvieron representantes en dos 

hospederos, Bos Taurus en Ripichephalus, y Tamandua tetradactyla para ambos 

géneros. 

Familia Argasidae 

o La familia Argasidae con baja ocurrencia (2 ácaros) se presentó exclusivamente en 

Gallus gallus domesticus. 

3.3.2.6 Ácaros no Identificados 

o 29 ácaros que no pudieron ser identificados, se encontraron en 6 especies de 

hospederos, el 71% (5) fueron hospederos silvestres. 

 

Respecto a la asociación de ácaros con los hospederos es notoria la abundancia de 

especímenes hembra en la investigación, en la mayoría de ácaros y algunos insectos es 

una estrategia de supervivencia pues la hembra busca siempre cambiar de hábitat para 

encontrar las condiciones idóneas de temperatura, alimento, etc. para poner sus huevos; 
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como la gráfica lo muestra más del sesenta por ciento de los individuos colectados eran 

hembras 61% (873 ácaros), el 21% (300 ácaros) fueron inmaduros y el 19% (269 ácaros) 

fueron machos. 

 

Ilustración 3-18 Estado biológico de los ácaros colectados en la Reserva Nacional Forestal 

Bosque de Yotoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante conocer el sexo de los ácaros que habitan en los animales, pues así se 

puede estimar el potencial reproductivo de la especie (Capacidad de multiplicación e 

infestación) y conocer las posibilidades de supervivencia, pero también por el daño 

mecánico que pueden generar los huéspedes  del tipo parásito, pues estos aprovechan 

los tegumentos de los animales para poner sus huevos y alimentarse (Githeko, Lindsay, 

Confalonieri, & Patz, 2009) y como estrategia para identificación taxonómica. 

Ilustración 3-19 Acumulación de ácaros en hospederos silvestres y animales de producción 

colectados en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco. 
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Así mismo se comparó el sexo y el estado biológico de los especímenes colectados en 

animales de producción y compañía y animales silvestres, con una diferencia de 3% los 

animales silvestres presenta mayor abundancia de hembras (552 ácaros), y de individuos 

en estado inmaduro 24% (203); con respecto a los machos, los animales de producción 

tuvieron mayor representación con el 25% (151) de los individuos colectados.  

 

Los animales silvestres presentaron mayor número de ácaros colectados (843 individuos) 

que los animales de producción y compañía (599 individuos), presumiblemente por que la 

abundancia de animales de compañía fue reducida comparada a la riqueza y abundancia 

de hospederos silvestres.  
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Ilustración 3-20 Correlación de individuos hospederos con familias de ácaros colectados en la Reserva Nacional Forestal Bosque de 
Yotoco 

3.4 Correlación  

 



 

De los hospederos colectados, 4 presentaron mayor ocurrencia de ácaros, Gallus gallus 

domesticus, en 24 individuos colectados, se encontraron 16 familias de ácaros 

asociadas,  siendo la especie hospedera con mayor riqueza, presumiblemente por las 

condiciones de hábitat ofrecidas por el humano a los individuos de producción, que 

reducen la exposición a el medio ambiente y su influencia; Así mismo  en Individuos 

domésticos de producción con las características de los de esta investigación, aves de 

traspatio o sistemas de producción extensivos, que no se realizan tratamientos 

veterinarios continuos, o son nulos, es  probable que la diversidad encontrada sea una 

respuesta de esta situación en contraste con las situaciones reportadas en sistemas 

productivos intensivos (Lapage, 1997), donde las poblaciones de ácaros son abundantes 

pero con baja riqueza.  

 

Otra hipótesis de los resultados encontrados está asociada como manifiesta (Poulin, 

2001) al tamaño de los individuos, los animales domésticos de producción son más 

grandes por lo que dispone de más recursos para los huéspedes acarinos. Otro factor 

está relacionado a la disponibilidad de hospederos de la misma u otra especie para 

finalizar con éxito el ciclo de vida y perpetuar la especie. 

 

Orytolagus cuniculus de la Raza Nueva Zelanda, tuvo mayor abundancia de individuos 

(27), pero reporto menos familias de ácaros (11 familias de ácaros), presumiblemente por 

lo expuesto anteriormente por (Lapage, 1997). 

 

Como se observa en la Ilustración 21 de este capítulo, de los hospederos silvestres  

Chalybura buffonii, con 13 individuos colectados en el tiempo tuvo una ocurrencia de 11 

familias de ácaros, siendo el de mayor riqueza de los animales silvestres, compartió con 

Gallus gallus domesticus 5 familias, Ptiloxenidae, Trouessartidae, Gabuciniidae, 

Laelapidae y Macronyssidae, este Colibrí se distribuye ampliamente entre 700 y 1800 

m.s.n.m. y es una especie generalista que se desplaza de un lugar a otro buscando 

alimento, se lo ha observado en zonas aledañas a la Reserva RNFBY, alimentándose de 

plantas de jardín en sistemas productivos y hogares. 

 

Se esperaba que a mayor número de hospederos los encuentros de ácaros fueran 

mayores, pero como se observa en Carollia perspicillata, la abundancia de hospederos 

no estuvo proporcional al encuentro de especímenes huéspedes, tampoco se 
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encontraron ejemplares de la familia Cheyletidae, como en el trabajo realizado por 

(Penseti, Gomes, Rui, & Muller, 2014) en Brasil,  recomendando realizar más 

investigación. 

El Nido de Trogon collaris, considerado como individuo, para esta investigación, aporto 

47 individuos de 10 familias de ácaros, comparándolo con el estudio preliminar realizado 

en México, en Nidos de aves silvestres, las encontradas en esta investigación, 

compartieron 5 familias (Ascidae, Cheyletidae,  Dermanyssidae,  Laelapidae  y 

Macronyssidae) de las 17 encontradas por (Estebanes-González, 1997). 

3.5 Colección de Referencia 

 

Ilustración 3-21 Caja acarológica con individuos de la Colección de referencia de la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 

 

Cada lamina se identificó con los datos correspondientes a localidad, hospedante, fecha 

y recolector, asignándose una ficha técnica y generándose una colección de referencia 

de las familias de ácaros asociados a hospederos silvestres, animales domésticos de 

producción y animales de compañía de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco y 

sistemas aledaños a esta, Valle del Cauca, Colombia, anexándola a la colección 

entomológica CEUNP 70 de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 





 

4. Conclusiones y recomendaciones  

Como resultado del inventario preliminar realizado para esta investigación, de las 

especies de pequeños mamíferos no voladores, mamíferos voladores y aves silvestres, 

distribuidas de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, se encontraron 15 

familias de aves silvestres, Trochilidae Columbidae Cracidae, Tyrannidae , Troglodytidae, 

Picidae Cathartidae, Emberizidae, Hirundinidae, Momotidae, Psittacidae, Pipridae, 

Ramphastidae, Trogonidae y Turdidae,  siendo la más frecuente en las capturas  

Trochilidae. De Mamíferos se encontraron 4 familias de 7 géneros,  3 familias de 

mamíferos no voladores, Muridae,  Myrmecophagidae y Cebidae y de mamíferos 

voladores se encontró la familia Phyllostomidae. 

 

En los sistemas de producción aledaños a la Reserva RNFBY se encontraron las 

familias: Phasianidae y Leporidae, Bovidae, Suidae, Caviidae y Equidae. Entre los 

animales de compañía se encontraron Canidae, Didelphidae, Fringillidae, Phasianidae, 

Psittacidae y Numinidae.  

 

En esta investigación se capturaron  1442  ácaros de 182 morfo especies clasificadas en 

37 familias de los Órdenes Astigmata, Mesostigmata, Trombiculidae, Oribatida, Ixodida y 

Argasidae e individuos no identificados hasta el momento en un total de 293 hospederos. 

 

Entre los ácaros el Orden Astigmata fue el más abundante y diverso (72% (1033 

individuos, distribuido en 18 familias) seguidos por el Orden Mesostigmata, estuvo 

representando en el  19% (276 individuos de  8 familias). Los Ordenes menos 

representados fueron Oribatida con 0.3% (5 individuos de 2 familias),  Ixodida con 1.68% 

(23 individuos de 2 familias de ácaros), Argasidae e Ixodidae 0.1% (2 individuos de 

ácaros) y con el 2% (29 individuos)  ácaros no identificados. 
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En el Orden Astigmata, La familia Dermationidae fue la más abundante con el 18% (186) 

de los individuos colectados, seguida por las familias, Proctophyllodidae, con el 14.5% 

(150), Glycyphagidae con el 14.2% (147 la mayoría de los individuos inmaduros) 

Epidermoptidae  con el 12,6% (130) el resto de familias están representadas con menos 

del 10% cada una. 

  

En el Orden Mesostigmata la familia Laelapidae  fue la más abundante con el 68,1% 

(188). Del Orden Ixodida la mayor abundancia estuvo representada por La familia 

Ixodidae (géneros Ripicephalus y Amblyoma), sobre los hospederos, Bos taurus y 

Tamandua tetradactyla. La familia Argasidae se presentó en baja ocurrencia (2 ácaros) 

en Gallus gallus domesticus. 

 

De los hospederos colectados, 4 presentaron mayor ocurrencia de ácaros, Gallus gallus 

domesticus, en 24 individuos colectados, se encontraron 16 familias de ácaros 

asociadas,  siendo la especie hospedera con mayor riqueza; De los hospederos 

silvestres  Chalybura buffonii, con 13 individuos colectados en el tiempo tuvo una 

ocurrencia de 11 familias de ácaros, siendo el  de mayor riqueza de los animales 

silvestres, compartiendo con Gallus gallus domesticus 5 familias, Ptiloxenidae, 

Trouessartidae, Gabuciniidae, Laelapidae y Macronyssidae. 

 

Se estableció una colección de referencia de ácaros asociados a animales, CEUNP 001 

a CEUNP 1442. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, específicamente en relación a la 

diversidad de acaros encontrados sobre Gallus gallus domesticus, algunos de ellos de 

hábitos hematófagos o causantes de sarnas, se puede insinuar que los sistemas de 

producción aledaños a la reserva pueden afectar a la fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 



 

A. Anexo: Mapa división política 
RFPN Guadualito – El Negrito, 
RNFBY 

 

 





 

B. Anexo: Puntos de muestreo 
hospedaderos silvestres, RFPN 
Guadualito-El Negrito, Reserva 
Nacional Forestal Bosque de Yotoco, 
Maps sours Ver. 6.16.3. (Libre). 

 

 





 

C. Prescipitacion promedio mensual, 
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D.  Listado de familias de ácaros 
asociados a hospederos silvestres 
de la RNFBY 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias  

Colibrí 
pardo 

Colibri delphinae 

Astigmata 

Proctophyllodidae 

Amerodestes sp. 
(sp1) 

40 7 1 48 

2 
Astigmata 

Toxerodeptes sp. 
(sp.7) 

1 0 0 1 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 1 0 0 1 

          

Colibri 
Bufon 

Chalybura 
buffonii 

Astigmata 

Proctophyllodidae 

Amerodestes sp. 
(sp1) 

15 5 0 20 

11 

Astigmata 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

10 2 6 18 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 6 6 0 12 

Astigmata Gabuciniidae sp.3 0 0 4 4 

Astigmata Acaridae sp.1 1 0 0 1 

Astigmata Glycyphagidae sp.1 0 0 144 144 

Astigmata Trouessartidae Sp.2 10 3 4 17 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 2 0 1 3 

Mesostigmata 
Macronyssidae 

sp.1 0 1 0 1 

Mesostigmata sp.1 1 0 0 1 

No ID Sin ID   3 0 0 3 

Trombiculidae Erythraidae  sp.1  2 0 0 2 

Trombiculidae Tenuipalpidae sp.1 1 0 0 1 

          

Colibri 
Jacobino 
cuello 
blanco 

Florisuga 
mellivora 

Astigmata Proctophyllodidae 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

1 1 0 2 

6 

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 2 0 0 2 

Astigmata Dermoglyphidae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Uropodidae sp.1 1 0 1 2 

Trombiculidae Tetranychidae sp.1 5 0 0 5 

          

Colibri 
Esmeralda 
andina 

Amazilia 
franciae 

Astigmata 

Proctophyllodidae 

Amerodestes sp. 
(sp1) 

1 1 0 2 

1 
Astigmata 

Amerodectes sp. 
(sp.4) 

3 8 2 13 

Astigmata sp.5 4 0 0 4 

 

Anexo D. Continuación 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

Colibrí 
Amazilia de 
Cola Rufa 

Amazilia 
tzacatl 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 24 3 0 27 1 

          

Picoplano 
aliamarillo 

Tolmomyias 
assimilis 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 1 1 0 2 

4 
Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 1 0 0 1 

Astigmata Pteronyssidae sp.1 4 0 0 4 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 0 0 1 1 

          

Colibrí 
Ermitaño 
Verde 

Phaethornis 
guy 

Astigmata 
Trouessartidae 

Troesaria sp. 
(sp.1) 

9 0 0 9 

3 

Astigmata 
Troesaria sp. 
(sp.1) 

12 3 2 17 

Astigmata 

Analgidae 

Analges sp. (sp.1) 2 0 0 2 

Astigmata Analges sp. (sp.1) 3 1 0 4 

Astigmata sp.2 5 3 1 9 

Astigmata 
Dermationidae 

sp.5 0 2 0 2 

Astigmata sp.6 0 1 0 1 

          

Tordo o 
Mirla 

Turdus 
ignobilis 

Astigmata 

Proctophyllodidae 

Amerodestes sp. 
(sp1) 

1 0 0 1 

3 

Astigmata 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

1 3 0 4 

Astigmata 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

0 1 3 4 

Astigmata Pteronyssidae sp.1 0 1 0 1 

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 0 0 1 1 

          Carpintero 
marcial 

Campephilus 
melanoleucos 

Astigmata Proctophyllodidae 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

7 4 0 11 1 

          
Cucarachero 
pechiblanco 

Henicorhina 
leucosticta  

Astigmata Proctophyllodidae sp.3 7 3 0 10 1 

          
Espiguero 
capuchino 

Sporophila 
nigricollis 

Astigmata Proctophyllodidae 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

6 2 3 11 
2 

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 0 2 0 2 

          

Torcaza 
Zenaida 
auriculata 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 1 0 0 1 

4 

Astigmata Gabuciniidae sp.1 17 5 0 22 

Astigmata Dermationidae 
Dermation sp. 
(sp.1) 

1 2 0 3 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 1 0 0 1 

          
Barranquero 
o momotus 

Momotus 
aequatorialis 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 5 5 2 12 1 

Anexo D. Continuación 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

Tucan rabi 
rojo 

Aulacorhynchus 
haematopygus 

Astigmata Rectijanuiidae sp.1 2 0 1 3 1 
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Guacharaca 
Ortalis 
columbiana 

Astigmata Rectijanuiidae sp.2 11 0 0 11 

4 
Astigmata Dermationidae 

Dermation sp. 
(sp.1) 

36 14 0 50 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 1 0 0 1 

No ID Sin ID   2 0 0 2 

          
Pava 
caucana 

Penelope 
perspicax 

Astigmata Echimyopodidae 
Echimyopus sp. 
(sp.1) 

1 0 0 1 
2 

Oribatido Secheloribatidae sp.1 1 0 0 1 

          
Amazona 
amazonica 

Amazona 
amazonica 

Astigmata Sarcoptidae  
Sarcoptes sp. 
(sp.1) 

1 0 0 1 1 

          
Tortola  

Columbina 
talpacoti  

Astigmata Gabuciniidae sp.4 35 6 0 41 1 

          

Carpintero 
crestirojo 

Dryocopus 
lineatus  

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 5 1 0 6 

5 

Astigmata Acaridae sp.1 3 0 0 3 

Astigmata Lardoglyphidae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 1 0 0 1 

No ID Sin ID   1 0 0 1 

          

Paloma Columba livia 

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 2 0 2 4 

3 
Astigmata Epidermoptidae sp.1 0 1 0 1 

Astigmata Dermationidae 
Dermation sp. 
(sp.1) 

0 1 0 1 

          
Colibrí 
Esmeralda 
coliazul 

Phaethornis 
yaruqui 

Astigmata Pteronyssidae sp.1 1 0 0 1 

3 Mesostigmata Laelapidae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Macronyssidae sp.1 1 0 0 1 

          
Saltarín 
dorado 

Xenopipo 
flavicapilla 

Astigmata Analgidae Analges sp. (sp.1) 1 0 0 1 
2 

Astigmata Pteronyssidae sp.1 0 2 0 2 

          
Cucarachero 

Troglodytes 
aedon  

Astigmata Dermationidae sp.2 1 1 0 2 1 

          

Gallinazo 
Coragyps 
atratus 

Astigmata Epidermoptidae sp.2 2 0 0 2 

3 Astigmata Acaridae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 2 0 0 2 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

Ratón 
silvestre 

Mus musculus 

Astigmata 
Acaridae 

sp.1 10 0 0 10 

4 
Astigmata sp.1 16 5 0 21 

Mesostigmata 
Laelapidae 

sp.1 2 0 0 2 

Mesostigmata sp.1 41 0 2 43 
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Mesostigmata sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata sp.1 18 0 0 18 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata Ascidae sp.1 1 0 0 1 

          
Rata 
común 

Rattus rattus  
Astigmata Lardoglyphidae sp.1 0 1 0 1 

2 
Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 1 0 0 1 

          

Ratón 
silvestre 

Handleyomys 
alfaroi 

Astigmata Glycyphagidae sp.1  0 0 1 1 

3 Mesostigmata Laelapidae sp.1 4 0 0 4 

Trombiculidae Erythraidae  sp.1 22 0 3 25 

          
Nido de 
Gallinazo 

Nido Coragyps 
atratus  

Astigmata Acaridae sp.1 4 0 0 4 1 

          

Nido de 
Trogon 
collaris 

Nido Trogon 
collaris  

Astigmata Lardoglyphidae sp.1 1 0 0 1 

10 

Mesostigmata 
Laelapidae 

sp.1 2 0 14 16 

Mesostigmata sp.1 0 1 0 1 

Mesostigmata Ascidae sp.1 11 0 0 11 

Mesostigmata Macronyssidae sp.1 3 0 0 3 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 3 0 0 3 

Mesostigmata Phytoseiidae sp.1 0 1 0 1 

Mesostigmata Dinychidae sp.1 2 0 0 2 

No ID Sin ID Mesostigmata 0 0 2 2 

Trombiculidae Cheyletidae 
Cheyletella sp. 
(sp.1) 

0 1 1 2 

Trombiculidae Tenuipalpidae sp.1 5 0 0 5 

          
Nido de 
Ave no Id 

Nido de Ave no 
Id  

Astigmata Glycyphagidae sp.1 1 1 0 2 
2 

Mesostigmata Macronyssidae Pellonyssus (sp.2) 4 0 0 4 

          

Murciélago 
Carollia 
perspicillata 

Astigmata Lardoglyphidae sp.1 2 2 0 4 

5 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 2 0 0 2 

Mesostigmata 

Macronyssidae 

sp.1 1 0 0 1 

Mesostigmata sp.1 15 4 1 20 

Mesostigmata sp.1 3 0 0 3 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.2 1 0 0 1 

Trombiculidae Erythraidae  sp.1 2 0 0 2 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

          
Murciélago 

Platyrrhinus 
vittatus 

Mesostigmata Macronyssidae sp.1 5 0 0 5 2 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.3 2 0 0 2   
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Murciélago 
Carollia 
castanea 

Mesostigmata Macronyssidae sp.3 1 0 0 1 1 

          
Oso 
Hormiguero 

Tamandua 
tetradactyla 

Ixodida Ripicephalus sp. 1 0 0 1 
2 

Ixodida Amblyoma Amblyoma 2 0 0 2 

          

Zarigüeya 
Didelphis 
marsupialis 

Mesostigmata Laelapidae sp.2 1 0 0 1 

3 No ID Sin ID   3 2 9 14 

No ID Sin ID ninfa 0 0 6 6 

          

Estiércol de 
caballo 

Estiercol Equus 
caballus 

Mesostigmata 

Laelapidae 

sp.2 0 1 0 1 

6 

Mesostigmata sp.1 46 0 2 48 

Mesostigmata sp.1 9 0 0 9 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 1 0 1 2 

Mesostigmata Uropodidae sp.1 1 0 1 2 

Mesostigmata Macrochelidae sp.1 4 1 2 7 

Trombiculidae Pigmephoridae sp.1 0 2 0 2 

Oribatido Secheloribatidae sp.1 1 0 0 1 

          

Ganado 
bovino 

Bos taurus 

Ixodida 

Ripicephalus 

Ripicephalus 
microplus 

0 0 11 11 

1 
Ixodida Dermacentor 5 0 0 5 

Ixodida sp. 4 0 0 4 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

Gallina/o 
domestico 

Gallus gallus 
domesticus 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 0 0 2 2 

15 

Astigmata 

Gabuciniidae 

sp.1 2 0 0 2 

Astigmata sp.1 1 0 1 2 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 
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Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata sp.1 0 1 0 1 

Astigmata sp.1 0 2 1 3 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata 
Analgidae 

Analges sp. (sp.1) 1 0 0 1 

Astigmata Analges sp. (sp.1) 1 0 0 1 

Astigmata 

Dermoglyphidae 

sp.1 1 0 0 1 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata sp.1 1 0 0 1 

Astigmata 

Epidermoptidae 

sp.1 14 10 3 27 

Astigmata sp.1 0 0 1 1 

Astigmata sp.1 1 0 1 2 

Astigmata sp.1 0 1 0 1 

Astigmata sp.2 8 0 0 8 

Astigmata sp.2 2 0 0 2 

Astigmata sp.2 10 0 0 10 

Astigmata 
Acaridae 

sp.1 3 1 0 4 

Astigmata Myalges (sp. 2) 1 0 0 1 

Astigmata 

Dermationidae 

Dermation sp. (sp.1) 4 1 0 5 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 1 15 0 16 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 1 0 0 1 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 1 0 0 1 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 0 1 0 1 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 0 1 0 1 

Astigmata Dermation sp. (sp.1) 0 1 2 3 

Astigmata sp.2 0 1 0 1 

Astigmata sp.2 0 1 0 1 

Astigmata Sarcoptidae  Sarcoptes sp. (sp.1) 0 0 2 2 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 2 0 0 2 

Mesostigmata 
Macronyssidae 

Pellonyssus (sp.2) 2 0 0 2 

Mesostigmata sp.3 1 0 0 1 

Mesostigmata Dermanyssidae sp.1 4 0 0 4 

No ID Sin ID   1 0 0 1 

Trombiculidae 
Eriophyidae 

sp.1 17 0 0 17 

Trombiculidae sp.1 8 0 0 8 

Oribatido Lohmanidae sp.1 2 0 0 2 

Argasidae Argas Argas miniatus  2 0 0 2 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

Pollo de 
engorde 

Gallus gallus 
domesticus 
(Broiler) 

Astigmata 

Epidermoptidae 

sp.2 1 0 0 1 

3 Astigmata 
Knemidocoptes 
mutans(sp.3) 

11 0 3 14 

Astigmata Dermationidae Dermation sp. 0 2 0 2 
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(sp.1) 

Astigmata Sarcoptidae  sp.2 1 0 0 1 

          

Conejo 
Raza 
Nueva 
Zelanda 

Orytolagus 
cuniculus Raza 
Nueva Zelanda 

Astigmata Trouessartidae 
Calcealges sp. 
(sp.3) 

0 2 0 2 

11 

Astigmata Ptiloxenidae sp.1 1 0 0 1 

Astigmata Epidermoptidae sp.2 1 0 0 1 

Astigmata Acaridae sp.1 1 0 0 1 

Astigmata Acaridae sp.1 2 0 0 2 

Astigmata Dermationidae 
Dermation sp. 
(sp.1) 

1 3 0 4 

Astigmata 

Psoroptidae 

Psoroptes cuniculi 
(sp.1) 

5 3 1 9 

Astigmata 
Psoroptes cuniculi 
(sp.1) 

4 0 0 4 

Astigmata 
Psoroptes cuniculi 
(sp.1) 

5 3 0 8 

Astigmata sp.3 11 0 0 11 

Astigmata 

Sarcoptidae  

Sarcoptes sp. (sp.1) 8 3 0 11 

Astigmata Sarcoptes sp. (sp.1) 3 0 0 3 

Astigmata Sarcoptes sp. (sp.1) 3 0 0 3 

Astigmata Sarcoptes sp. (sp.1) 13 2 0 15 

Astigmata Sarcoptes sp. (sp.1) 2 0 0 2 

Astigmata Pyroglyphidae Pyrogluphus sp. 6 0 1 7 

Mesostigmata Macronyssidae sp.1 0 0 1 1 

Trombiculidae Cheyletidae 
Cheyletella sp. 
(sp.1) 

3 0 0 3 

          
Conejo 
Raza 
Mariposa 

Orytolagus 
cuniculus Raza 
mariposa  

Astigmata Psoroptidae Psoroptes ovis 1 7 1 9 1 

          
Cerdo 
domestico 

Sus domestica Astigmata Dermationidae 
Dermation sp. 
(sp.1) 

1 0 0 1 1 

          

Perro 
domestico 

Canis lupus 
familiaris  

Astigmata Psoroptidae Octodectes cynotis 18 17 5 40 

5 

Astigmata 
Sarcoptidae  

sp.2 1 0 0 1 

Astigmata sp.3 2 0 0 2 

Mesostigmata Uropodidae sp.1 0 0 1 1 

Trombiculidae Tarsonemidae sp.1 2 0 0 2 

Oribatido Lohmanidae sp.1 1 0 0 1 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Orden Familia Genero H M Inm. Total 
# 

Familias 

          
Pavo 

Meleagris 
gallopavo 

Astigmata Epidermoptidae sp.1 1 2 1 4 
2 

Astigmata Dermationidae sp.2 1 0 0 1 

          
Gallineta 
de 
guniea 

Numida 
meleagris  

Astigmata 
Epidermoptidae 

sp.1 1 1 1 3 

3 Astigmata sp.2 1 0 0 1 

Astigmata Acaridae Myalges (sp. 2) 6 1 0 7 
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Astigmata 
Dermationidae 

Dermation sp. 
(sp.1) 

0 2 0 2 

Astigmata sp.2 5 2 0 7 

          

Faisan 
Phasianus 
colchicus 

Astigmata Pteronyssidae sp.1 0 1 0 1 

4 

Astigmata 
Epidermoptidae 

sp.1 18 22 11 51 

Astigmata sp.2 1 0 0 1 

Astigmata 
Dermationidae 

Dermation sp. 
(sp.1) 

18 24 26 68 

Astigmata sp.2 6 6 0 12 

Mesostigmata Laelapidae sp.1 0 2 0 2 

          
Cuy Cavia porcellus Astigmata Listrophoridae 

Chirodiscoides 
caviae 

8 4 0 12 1 

          

Canario 
Serinus canaria 
domesticus 

Astigmata Proctophyllodidae 
Amerodestes sp. 
(sp1) 

1 0 0 1 
2 

Mesostigmata Macronyssidae sp.1 2 0 0 2 

      

TOTAL  873 269 300 1442 
 

 

Anexo D.  Listado de familias de ácaros asociados a hospederos silvestres, animales 

domésticos de producción y animales de compañía de la Reserva Nacional 

Forestal Bosque de Yotoco y sistemas aledaños, Valle del Cauca, Colombia.  H: 

Hembras, M: Machos, Inm.: Inmaduros. 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

AEE. (2011). Asociacion Española de entomologia AEE. Recuperado el 07 de Agosto de 2013, 

de Moviendo la casa, Cambios en distribucion geográfica latitudinal o altitudinal: 

http://www.entomologica.es/index.php?a=ea&d=descargar&dor=cclimatico&tit=Exposici%

F3n%20Los%20Insectos%20y%20el%20Cambio%20Clim%E1tico%20Panel%202&c=ex

poinsectoscc2.pdf. 

Alberico, M., Cadena, A., Hernandez-Camacho, J., & Muños-Saba, Y. (2000). Mamíferos 

(Synapsida: Theria) de Colombia. Biota Colombiana, 1(1), 43-e-74. 

Álvarez, L. (2012). Diversidad De Ácaros Del Orden Prostigmata Asociados Al Suelo de la 

Reserva Natural de Yotoco y del Enclave Seco del Rio Dagua. Palmira, Colombia: Tesis 

de grado. 

Alvarez, M., Cordoba, S., & Lopez, J. A. (Compositores). (2003). Guia sonora de las aves del 

departamento del Valle del Cauca (Reserva Forestal Bosque de Yotoco). . Valle del 

Cauca, Colombia. 

Alvarez-Lopez, H. (1988). Lista de aves de la Reserva Forestal de Yotoco. Curso de Ornitologia. 

Cali, Colombia. 

Arlian, L. G. (1989). Biology, host relations, and epidemiology of Sarcoptes scabiei. Rev Entomol, 

34, 139-161. 

Azpiri Suzán , G., Galindo Maldonado, F., & González Ceballos, G. (2000). La importancia del 

estudio de enfermedades en la conservacion de fauna silvestre. Veterinaria México, 

31(3), 223-230. 

Baev, P. V., & Penev, L. D. (1995). BIODIV: program for calculating biological diversity 

parameters, similarity, niche overal, and cluster analysis. 57. Sofia, Moscow: Version 5.1 

Pensoft. 

Barriga, O. (2002). Las enfermedades parasitarias de los animales domesticos en America 

Latina. Santiago, Chile: Germinal. 

Barros-Batesti, D. M., Arzua, M., & Bechara, G. H. (2006). Carrapatos de importância médico-

veterinária da Região Neotropical: Um guia ilustrado para identificação de espécies. 

ICTTD-3/Butantan, 223. 



82 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

Barros-Batesti, D. M., Arzua, M., & Bechara, G. H. (s.f.). Carrapatos de . 

Benavides, J. A. (2010). Riqueza y Distribucion de acarinos en animales domésticos, mamíferos 

no voladores y aves silvestres en zonas de Reserva del Valle del Cauca: con enfasis en 

Garrapatas duras (Ixodisae) y blandas (Argasidae) de importancia Zootécnica y 

Veterinaria. 

Benavides, M. A., Mayor, M., Mesa, N. C., & Jaramillo, C. A. (2009). Reconocimiento de 

garrapatas (ACARINA:IXODIDAE) del Valle del Cauca. (pág. 157). Medellin: XXXVI 

Congreso Sociedad Colombiana de Entomología. 

Benavides, O. E. (2001). Anexo coleccionable Carta Fedegan N°69, Julio-agosto. "Manejo 

Integrado de Plagas y Enfermedades en explotaciones ganaderas 6", 52-63. 

Berlese, A. (1905). Apparecchico per raccogliere presto ed in gran numero piccoli Artropod. 

Redia, 2, 85-90. 

Borchert, A. (1981). Parasitología Veterinaria. Zaragoza, España: Acribia. 

Cardona Z., E. A., & Quijano C., J. A. (09 de 12 de 2012). Recoleccion y Conservacion de 

Muestras. Curso sobre parasitologia practica Veterinaria, Recoleccion y Conservacion de 

Muestras, 1-10. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/410/Modulo_2/RECOLECCI_N_Y

_CONSERVACI_N_DE_MUESTRAS.pdf 

Carrascal, J., Oviedo, T., Monsalve, S., & Torres, A. (2009). Amblyomma dissimile 

(Acari:Ixodidae) Paraásito de Boa constrictor en Colombia. MVZ Córdoba, 14(2). 

Castillo-Crespo, L. (2001). Información de fauna y flora de la Reserva Forestal de Yotoco. Cali: 

CVC. 

Castro-Herrera, F., Bolivar-García, W., & Herrera Montes, M. I. (2007). Guia de Anfibios y 

Reptiles del Bosque de Yotoco, Valle del Cauca-Colombia. Cali, Colombia: Laboratorio 

de Herpetologia, Universidad del Valle. 

Clayton, D. H., & Walther, B. A. (2001). Influence of host ecology and morphology on the 

diversity of Neotropical bird lice. OIKOS, 94, 455-467. 

Constantino, L. M., Gil, Z. N., Jaramillo, A., Benavides, P., & Bustillo, A. E. (2011). Efecto del 

cambio y la variabilidad climática en la dinámica de infestación de la broca del café, 

Hypothenemus hampei en la zona central cafetera de Colombia. Libro de memorias 

38°Congreso Colombiano de Entomologia, 106-121. 

Cortés, J. A. (2010). Cambios en la distribucion y abundancia de las garrapatas y su relacion con 

el calentamiento global. Rev. Med. Vet. Zoot., 57, 65-75. 

Cortés-Vecino, J. A. (2011). Garrapatas: estado actual y perspectivas. Biomedica, 31(3), 3-315. 



Bibliografía 83 

 

Escobar, R. D., Orozco, H. F., Calderon, M., Velasco, C., & Dominguez, C. (1984). Analisis 

estructural y de la regeneracion natrural del Bosque de Yotoco. (Universidad Nacioanl de 

Colombia, Ed.) Palmira: Biblioteca CDC-CVC. 

Estebanes-González, M. L. (1997). Acarofauna en Nidos de Aves silvetsres en Mexico. Acta 

Zool. Mex, 71. 

Fain, A. (1978). Epidemiological problems of scabies. Dermatol, 17, 20-30. 

FAO Animal Production And Health Paper 36. (2007). Ticks and tick-borne diseases. 

Recuperado el 14 de 02 de 2015, de Selected article from yhe WORLD ANIMAL 

REVIEW: http://www.fao.org/DOCREP/004/X6538E/X6538E00.HTM 

Gaitán , J. F., Orejuela, C. A., Cordoba, D. F., Solarte, A., Montenegro , D. F., Rueda, A., . . . 

Jaramillo, C. A. (2013). Contribución al conocimiento de la fauna íctica de la cuenca del 

rio yotoco en el departamento del valle del cauca. contribución al conocimiento de la 

fauna íctica de la cuenca del rio yotoco en el departamento del valle del cauca, (pág. 

141). Villavicencio. 

Gamboa G., D. E., Jaramillo Cruz, C. A., & Ayerbe Quiñonez, F. (2014). Represntatividad a 

escalas diferentes de la riqueza en la Reserva Bosque de Yotoco. Acta Agronomica, 

61(5), 17-19. 

Gamboa-Garcia, D. E., Jaramillo, C. A., Ayerbe-Quiñonez, F., & Manzano-Garcia, J. (2012). 

Cambios en la riqueza de aves y probabilidad de extinción en la Reserva Nacional 

Forestal Bosque de Yotoco, Valle del Cauca, Colombia. X Congreso Internacional de 

Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. Salta. 

Georgi, J. R., & Georgi, M. E. (1994). Parasitologia en clinica canina. Mexico: Mc Graw-Hill. 

Ghiggia, L. I. (2013). UNIDAD IV: Phyllum Arthropoda. Guia de Esudia N°4. 

Githeko, A. K., Lindsay, S. W., Confalonieri, U. E., & Patz, J. A. (2009). El cambio climático y las 

enfermedades transmitidas por vectore: un análisis regional. Revista Virtual REDESMA, 

3(3), 21-38. 

Githeko, A. K., Lindsay, S. W., Confalonieri, U. E., & Patz, J. A. (2009). El cambio climatico y las 

enfermedades trasmitidas por vectores:un análisis regional. REDESMA, 3(3). 

Gonzalo, A.-C., & Eduardo, C. A. (2007). Libro Rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 

(I. A. Universidad Nacional de Colombia, Ed.) Bogota: Instituto de Ciencias naturales. 

Guglielmone, A., Bechara, G., Szábo, M., Barros, D., Faccini, J., & Labruna, M. B. (2004). 

Garrapatas de importancia médica y veterinaria: Amérioca Latina y EL Caribe. The 

Netherlands. 

Herrera, G. P. (2008). Los acaros en Medicina Veterinaria de pequeños animales y Salud 

publica. Bogotá D.C.: Universidad de la Salle-Facultad de Medicina Veterinaria. 



84 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

Iraola, V. (1996). Introduccion a los Ácaros (I): Descripción general y principales grupos. Bol. 

S.E.A.(23), 13-19. 

Iraola, V. (2001). Introducción a los ácaros (II) Hábitats e importancia para el hombre. S.E.A., 28, 

141-146. 

Jofré, L., Noemí, I., Neira, P., Saavedra, U., & Diaz, L. (2009). Acarosis y zoonosis relacionadas. 

REvista Chilena de Infectología, 26, 248-257. 

Jones, c. w., McShea, W. J., Conroy, M. J., & Kunz, T. H. (1996). Capturing mammals, 

Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals. 

Junquera, P. (25 de Junio de 2015). Ácaros de la Sarna del ganado Bovino (Psoroptes, 

Sarcoptes, Chorioptes, Demodex;roña):biologia, prevencion y control. Obtenido de 

Parasitipedia: 

http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=117 

Kethey, L. B. (1982). Acariformes, In. Parker, S.P. (McGraw-Hill, Ed.) New York: Synopsis and 

classification. 

Krantz, G. W. (1976). Manual of Acarology. Osu Bookstores: Corvallis. 

Krantz, G. W., & Walter, D. E. (2009). A Manual of Acarology (Tercera ed.). USA. 

Kunjara, N., Ayudthaya, C., & Sangar, A. (1993). Internal parasites of alimentary tracts of adult 

native Chickens in North eastern part of Thailand. Kasetsart Journal Natural Sciences, 

27(3), 324-329. 

Kunz, T. H., Thomas, D. W., Richards, G. C., Tidemann, C. R., Pierson, E. O., & Racey, P. A. 

(1996). Observational Techiniques for bats. Washington and London. 

Lapage, G. (1997). Parasitolgia Veterinaria. Londres: Continental. 

Londoño, M. I. (1993). Clinica y complicaciones de las parasitosis. Universidad de Antioquia, 

712. 

López, G. (1980). Bioecología y distribución de garrapatas en Colombia. Control de garrapatas 

(págs. 33-43). Medellin: Instituto Colombiano Agropecuario N°39. 

López, V. R., & Molina, M. R. (2005). Cambio climático en España y riesgo de enfermedades 

infecciosas y parasitarias trasmitidas por artrópodos y roedores. Rev Esp Salud Publica, 

79, 177-190. 

Magaña, M. A., & Leyva Morales, C. E. (2011). Costos y rentabilidad del progreso de produccion 

apicola en Mexico (Vol. 21). Mexico D.F. 

Malagon , R., Escobar, E., Ramos, E. F., Herrera, C. L., Morales, G., & Peck, R. (2006). Plan de 

Manejo y Conservacion de la Reserva Nacional FOrestal Bosque de Yotoco Universidad 

Nacional de Colombia. Palmira, Colombia. 



Bibliografía 85 

 

Malagon, R., Escobar, E., Ramos, H. F., Herrera, C. L., Morales, G., & Peck, R. (2006). Plan de 

manejo y conservacion reserva forestal bosque de yotoco. Valle del Cauca, Palmira. 

Manual de la OIE. (2004). Manual de la OIE sobre animales terrestre (Vol. 2.10.4). 

Marin, S., & Benavides M., J. A. (2007). Parasitos en aves domésticas (Gallus domesticus) en el 

Noroccidente de Colombia (Vol. 1). Vet. Zootec. 

Marrugan, A. E. (1988). Diversidad Ecologica y su medicion. Princeton University Press, 179. 

Marrugan, A. E. (1988). Ecological diversity and its measurement. New Jersey: Princenton 

University Press. 

Martínez-Fernández, A. (1999). El parasitismo y otras asociaciones biológicas. Parásitos y 

hospedadores. Parasitología Veterinaria, 22-38. 

Martínez-Fernández, A. R., & Cordero del Campillo, M. (2000). Parásitos y hospedadores. En 

Capitulo 2. El parasitismo y otras asociaciones biológicas (págs. 1-20). 

Meana, A., Valcárcel, F., Fernández, N., & Rojo-Vázquez, F. A. (2006). Dermatosis por ácaros 

de la sarna. Ovis, 102, 15-28. 

Mesa Cobo, N. C. (1999). Acaros de importancia agricola en Colombia. Facultad Nacional de 

Agronomia Medellin, 52(1), 321-363. 

Mironov, S. V., Proctor, H. C., Barreto, M., & Zimmerman, G. (2007). New genera and species of 

feather mites of the family Gabucinnidae (Astigmata:Pterolichoidea) from New World 

raptors (Aves: Falconiformes). Entomological Society of Canada, 139, 757-777. 

Molano , J. (2000). Ensayo de Interpretacion social de una catastrofe ecologica. (Vol. II). Villa de 

Leiva, Colombia: Biblioteca Luis Angel Arango. 

Montoya-Colonia, A. M. (2010). Conformación del mapa de ecosistemas del Valle del Cauca 

empleando Sistemas de Información Geográfica. Ventana informatica(22), 11-38. 

Morales, I. L. (1993). Clinica y complilacion de las parasitosis. Universidad de Antioquia. 

Morales, Z. G. (2011). Biodiversidad y participacion comunitaria en la conservacion de áreas 

naturales protegidas en Colombia; el caso de la Reserva de Yotoco, Valle del Cauca. 

UNIVALLE, Valle del Cauca, Cali. 

Moreira, G. H. (2014). Taxonomic studies of laelapid mites (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) 

and their use in combination with entomopathogenic nematodes (Rhabditida: 

Steinernematidae, Heterorhabditidae) to control Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: 

Thripidae). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias. Jaboticabal. 

Moyer, B. R., Drown, D. M., & Clayton, D. (2002). Low humidity reduces ectoparasite pressure: 

implications for host life history evolution. Oikos, 97, 223-228. 



86 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

Nicholson, W., Sonenshine, D., Lane, R., & Uilenberg, G. (2006). Ticks (Ixodidae). (M. G. L., Ed.) 

Medical and Veterinary Entomology, 493-542. 

OConnor, B. M. (1982). Evolutionary Ecology of Astigmatid Mites. Ann Rev. Entomology, 27, 

385-409. 

Olaechea, F. V. (2010). Ectoparasitos y endoparasitos, Epidemiología y control. Sitio Argentino 

de Produccion Animal, 11(03B). 

Oliveira, A. R., Morales, G. J., Demétrio, C. G., & Nardo, E. A. (2001). Efeito do virus de 

poliedrose nuclear de Anticarsi gemmatalis sobre Oribatida edáficos (Arachnida:Acari) 

em um campo de soja. Boletin de pesquisa. 

Olson, D., & Dinerstein, E. (1997). Global 2000: Conserving the world's distinctive ecoregions. 

(WWF-US, Ed.) USA. 

Onofrio, V. C., Barros-Battsti, D. M., Labruna, M. B., & Faccini, J. L. (2009). Diagnoses of and 

ilistrated key tothe species of Ixodes Latriille, 1795 (Acari: Ixodidae) from Brazil. Syst 

Parasitol, 72(2), 57-143. 

Orejuela, J., Raitt, R., & Alvarez, H. (1979). Relaciones Ecológicas de las aves en la Reserva 

Forestal de Yotoco, Valle del Cauca. CESPEDECIA, 8(29-30), 7-28. 

Osorno, M. E. (2006). Las garrapatas de la reública de Colombia. Biomedica, 26, 36-317. 

Palau, M. T. (2000). Relacion Hospedero-parásito Trypanosoma cruzi. MVZ.Córdova, 5(1), 33-

37. 

Parmesan, C. (2006). Ecological and evolutionary responses to recent climate change. Ecology 

Evolution System, 37, 637-669. 

Parra, G. D., & Vizcaino, G. O. (1980). Manual de tecnicas del programa de parasitologia y 

entomologia veterinaria. ICA. 

Parra-Henao, G., Alarcón Pineda, E., López Valencia, G., Ramirez Monrroe, D., & Jaramillo 

Crespo, G. E. (2011). Detección de ectoparásitos en aves silvestres evaluadas en 

Medellin (Colombia). Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 24, 29-37. 

Parra-Henao, G., Alarcon, E. P., Lopéz, G., Ramiréz, M., & Jaramillo, G. E. (2011). Detection of 

ectoparasites in wild birds evaluated in Medellin. Revista Colombiana de Ciencias 

Pecuarias, 24(1). 

Paternina, L. E., Díaz-Olmo, Y., Paternina-Gómez, M., & Bejarano, E. E. (2009). Canis familiaris, 

un nuevo hospedero de Ornithodoros (A.) puertoricensis FOX, 1947 (ACARI: IXODIDA) 

en colombia. Acta biologica Colombiana, 14(1), 153-160. 

Peet, R. K. (1975). Relative diversity indices. En Ecology (págs. 490-496). 



Bibliografía 87 

 

Penseti, T. C., Gomes, S. N., Rui, A. M., & Muller, G. (2014). Geographic variation in 

ectoparasitic mites diversity in Tadarida brasiliensis (Chiroptera, molossidae). Iheringia, 

Serie Zoologica, 104(4), 451-456. 

Pereira, M. C., Labruna, M. B., Szabó , M. P., & Klafke, G. M. (2008). Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus: biologia, controle e resistência. Medicina Veterinaria Livros. 

Perilla-Lozano, D. (2012). Anuros de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco en el 

Departamento del Valle del Cauca. Informe tecnico, Universidad Nacional de Colombia, 

Colombia, Palmira. 

Philips, J. R. (2000). List of the Parasitic Mites of the Falconiformes. Raptor Res, 4, 210:231. 

Poulin, R. (2001). Macroecological patterns of species richness in parasite assemblages. Basic 

Applied Ecology, 5, 423-434. 

REDVET. (2010). 1695-7504. Revista Electronica de Veterinaria, 11(03B). 

Remsen, J. V., Cadena, C. D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J. F., Robbins, M. B., . . . 

Zimmer, K. J. (2007). A classification of the bird species of South America. American 

Ornithologists' Union. 

Rodríguez Diego, J., Pedroso Reyes, M., Olivares, J. L., Sánchez-Castilleja, Y. M., & Arece 

García, J. (2014). La interacción hospedero-parásito. Una visión evolutiva. Salud animal 

[on line], 36(1). 

Rodriguez, N., Armenteras, D., Morales , M., & Romero, M. (2006). Ecosistemas de los andes 

Colombianos. Bogota, Colombia: Instituto de Investigaciones de Recursos Biologicos 

Alexander von Humboldt. 

Rodriguez, N., Armenteras, D., Morales, M., & Romero, M. (2006). Ecosistemas de los andes (2 

ed.). Bogota, Colombia: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos. 

Rodriguez, N., Armenteras, D., Morales, M., & Romero, M. (2006). Ecosistemas de los andes (2 

ed.). Bogota, Colombia: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos. 

Root, T. L., Price, J. T., Hall, K. R., Schneiders, S. H., Rosenzweing, C., & Pounds, J. A. (2003). 

fingerprints of global warming on wild animals and plants. Natura, 421, 57-60. 

Rosenzweig, C., & Otros. (2007). . In Climate Change 2007: impacts, adaptation and 

vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (eds Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. 

P., van der Linden P. J., Han., (págs. 79-131). Cambridge, UK:cambridge University 

Press. 

Sánches, O. I., Mattar, S., & Gónzalez, M. A. (2009). Cambios climáticos y enfermedades 

infecciosas. Revista MVZ Córdoba, 14(3), 1876-1885. 



88 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

Sánchez, H. (2005). Coevolución genética de la interacción parásito-hospedero. Cienc Ergo 

Sum, 12(2), 144-148. 

Sánchez, O. I., Mattar, S., & González, M. A. (2009). Cambios climáticos y enfermedades 

infecciosas. Revista MVZ Córdoba, 14(3), 1876-1885. 

San-Martín, J., Brevis, C., & Rubilar, L. (2005). Ectoparasitismo en tiuque común Milvago 

chimango chimango (Vieillot, 1816) (Aves, Falconidae) en la zona de Ñuble, Chile. 

Lundiana, 6, 49-55. 

Shaw, S. E., Day, M. J., Birtles, R. J., & Breitschwerdt, E. B. (2001). Tick-borne infectious 

diseases of dogs. TRENDS in Parasitology, 17(2), 74-80. 

Shelley, F., Currie, W., & Currie, B. J. (2007). Problems in diagnosing scabies, a global disease 

in human and animal populations. Rev. Clin. Microbiol, 20(2), 268-279. 

Silva, H. M. (2013). Ectoparasitos associados a aves de um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual no Rio Grande do Norte, Brasil. Rio Grande do Norte, Natal. 

Silval. (1996). Biologia de Penelope perspicax (Aves: Cracidae) en la reserva Forestal de 

Yotoco, Valle del Cauca. Cali, Valle del Cauca, Colombia: s.n. 

Soto Piñeiro, C. J., Cruz, E., Acosta, I., Gálvez, X., & Correa, M. (2007). Repercusión de la 

presencia de ectoparásitos hematófagos en el cuadro hematológicos de pichones de 

cotorra silvestre. REDVET, 12. 

Stadmuller, T. (1987). Cloud forests in the humid tropics: a bibliograpic review. (C. A. 

Enseñanza, Ed.) Turrialba, Costa Rica. 

Strickland, R. K., Gerrish, R. E., Hourrigan, J. L., & Schubert, G. O. (1976). Tick of veterinary 

importance. Washington D.C., U.S.: APHIS. 

Tudela, I. M., Mantecón , Á. R., & Peña, A. E. (2005). Impactos sobre el sector agrario. Ministerio 

de Medio Ambiente. 

Varela-Arias, N., López-Ruíz, A., Parra-Ochoa, E., & Gómez-Montoya, J. (2014). Manual de 

Bioseguridad para el MAnejo de Fauna Silvestre, Exótica y no convensional. Recuperado 

el 10 de 01 de 2015, de Asociación de Veterinarios de Vida Sillvestre: 

www.veterinariosvs.org/bioseguridad 

Vilboa Arroniz, J. (2006). Productividad y autonomia en sistemas de produccion ovina: Dos 

propiedades emergentes de los agroecosistemas (Vol. 31). 

Villarreal, H., Alvarez, M., Cordoba, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., . . . Umaña, E. M. 

(2006). Manual de médodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa 

de Inventarios de Biodiversidad. (C. M. Villa, Ed.) Instituto de Investigación, 236. 

Voltzit, O. V. (2007). A review of Neotropical Amblyomma species (ACARI:IXODIDAE). Acarina, 

15(1), 3-314. 



Bibliografía 89 

 

Voss, R. S., & Emmons, L. H. (1996). Mammalian diversity in Neotropical lowland rainforest: A 

preliminary assessment. Bull. Am Mus. Nat. His, 230:, 13-35. 

Walter, E. D. (2006). Using Lucid Keys. Obtenido de 

http://itp.lucidcentral.org/id/mites/invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/Mesostig

mata/Media/Html/Home_Mesostigmata_in_Quarantine.html. 

Walther , R., Post, E., Convery, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee T., J. C., . . . Bairlein , F. 

(2002). Ecological responses to recentc climate change. Nature, 416, 389-395. 

Walther, R. (2004). Plants in a warmer world.Perpect. Plant Ecology Evolution System, 6, 169-

185. 

Whittaker, R. H. (1972). Evolution and Measurement of Species Diversity. Taxon, 21(2/3), 213-

251. 

Zuluaga Cardona, I. (1971). Lista preliminar de Ácaros de Importancia en Colombia. Acta 

Agronomica, 21, 119-132. 

 


