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Resumen  

 

Los objetivos del trabajo fueron determinar la prevalencia de serpientes 

parasitadas por garrapatas, identificar los géneros y especies de 

garrapatas que parasitan serpientes de vida libre, describir la presencia 

de garrapatas por región anatómica y determinar el grado de parasitismo 

en serpientes de vida libre. El trabajo se realizó en la zona Centro del 

estado de Tabasco, en el que se realizó un estudio observacional 

descriptivo en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre. Se 

realizaron visitas diarias, en las cuales se capturaron serpientes de vida 

libre que fueron avistadas, sujetadas e inspeccionadas en busca de 

garrapatas. Adicionalmente, se colectaron garrapatas para su 

identificación taxonómica. Se determinó como positiva la presencia de 

garrapatas en todos los estadios de vida. Las garrapatas colectadas 

fueron identificadas como Amblyomma dissimile Koch. La prevalencia de 

serpientes parasitadas fue de 52.6% y su distribución corporal fue mayor 

para el primer tercio. La especie Boa imperator (Mococha, Mazacuata) 

fue la más parasitada, seguida de Leptroidera septentrionalis (Culebra 

ojo de gato norteña). El grado de parasitismo encontrado en las 

serpientes fue alto, considerando una abundancia e intensidad mayor 

para las serpientes B imperator. El presente estudio aporta información 

de importancia para establecer conocimiento del parasitismo en 

serpientes de vida libre en el Estado de Tabasco.  
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Introducción 
 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos obligados de animales 

domésticos y salvajes, son ampliamente conocidos por el gran impacto 

que producen en la salud pública y veterinaria, por las pérdidas 

económicas que ocasionan en la producción animal (Rodríguez-Vivas, 

2015). Las garrapatas también pueden actuar como vectores de 

patógenos importantes como son Anaplasma sp, Erlichia sp, Bartonella 

sp, Borrelia sp, entre otros (Sumrandee et al., 2014).  

Aunque algunas especies de garrapatas son capaces de alimentarse de 

diferentes hospederos vertebrados, existen otras que son específicas y 

que solo parasitan a un tipo de hospedero (Guglielmone et al., 2014), 

algunas se alimentan únicamente de animales domésticos y otras 

prefieren a los animales silvestres para pasar sus estadios inmaduros de 

desarrollo (Quintana y Monsalve, 2020). 

A nivel mundial se ha reportado numerosos animales silvestres que 

pueden ser parasitados por las garrapatas y especialmente, los reptiles 

como las tortugas, lagartijas y serpientes, en las que, dependiendo del 

tipo de garrapata, estas pasan algunos estadios de desarrollo o incluso 

alcanzan la adultez (Polanco-Echeverry y Ríos-Osorio, 2016). A nivel 

mundial y en México, se han reportado especies de garrapatas que 

provocan infestaciones en diversos grados en las serpientes, así como 

los daños que les producen, entre los que se encuentran los signos de 

anemia, deshidratación, retención de muda y lesiones focales ulcerativas 

en la piel (Jacobson, 2007). 

Se han reconocido algunas especies de garrapatas comunes en las 

serpientes pertenecientes al género Amblyomma spp, aunque aún faltan 

estudios en los que se describan cuáles son las más comunes en 

serpientes del trópico mexicano. Aunque existen estudios realizados en 

el sureste del país donde las condiciones climáticas son similares, es 

necesario determinar cuáles son las especies que parasitan en las zonas 
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geográficas del país con mayor humedad ambiental, como el caso de 

Tabasco. 

Es común que en serpientes de vida libre se observen infestaciones 

severas de garrapatas, pero se desconocen cuáles son las especies que 

las parasitan con mayor frecuencia de ahí la importancia de realizar este 

trabajo. 

La importancia de las serpientes es que forman parte de un delicado 

equilibrio en la cadena alimenticia del ecosistema y desempeñan un 

papel en la eliminación y contribución para el control de roedores que, de 

no ser por ellas, causarían muchas pérdidas económicas en la agricultura 

además del riesgo de la propagación de enfermedades zoonóticas 

transmitidas por los roedores (Vázquez y Chaquin, 2009). 

En Tabasco no existen estudios previos a este trabajo, por lo que este es 

un tema poco explorado, la mayor información se encuentra en América 

del Sur, es por esto que, en México, especialmente Tabasco donde 

cuenta con el clima para la vida de los parásitos y sus hospedadores, 

éste es un tema de relevancia e importancia.  

Lo anterior conduce a plantear preguntas de investigación, con el 

propósito de saber que tan frecuente es la infestación de garrapatas en 

serpientes, que género o géneros de garrapatas afectan a las serpientes 

en el estado de Tabasco, si son especificas o no de las serpientes, debido 

a lo anterior se plantea el presente trabajo con el fin de resolver algunas 

incógnitas que serán de importancia para generar información relevante 

y de interés veterinario. 

  

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



18 
 

1. Antecedentes 

 

2.1  Biodiversidad de reptiles 

En el mundo existen diversos tipos de animales, los podemos dividir en 

invertebrados como poríferos, cnidarios, moluscos, anélidos, 

equinodermos y artrópodos; así como vertebrados entre los cuales están 

los mamíferos, peces, aves anfibios y reptiles. De estos últimos existen 

11,341 especies reportadas en el mundo, siendo el 33.92% 

(3,765/11,341) representado por las serpientes. En México existen 864 

especies de reptiles, descritas en 159 géneros y 40 familias, que 

representan el 7.62 % de reptiles del mundo. De las 864 especies de 

reptiles 417 son lagartijas, 48 tortugas, 3 cocodrilos, 3 anfisbénidos y 393 

serpientes (Flores y García, 2014). 

 

2.2  Clasificación taxonómica de serpientes 

Las serpientes son un suborden de Sauropsidos (reptiles) que 

pertenecen al orden Squamata, teniendo dos infraordenes, Alethirophidia 

y Escolecophidia (Cuadro 1), estas se caracterizan por la ausencia de 

patas, es por ello que para desplazarse tienen que reptar, su cuerpo es 

cilíndrico y alargado (Parsons, 1990). 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de las serpientes (Linnaeus, 1758). 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Infrafilo Gnathotomata 

Clase Sauropsida/Reptilia 

Subclase Diapsida 

Superorden Leptosauria 

orden Squamata 

Suborden Serpentes 

Infraorden Alethitophidia y Escolecophidia 

 

Las serpientes se dividen en dos infraordenes, Alethirophidia, que cuenta 

con 20 familias, de las cuales cinco son las más conocidas por tener 
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especies distribuidas ampliamente por todo el mundo (Cuadro 2) y los 

Escolecophidia, que están representadas por cinco familias de serpientes 

ciegas. 

 

Cuadro 2. Clasificación de serpientes de familia Alethirophidia. 

Familia Alethirophidia Num. De 
especies 

Especie más común 

Boidae (Gray, 1826) 64 Boa Constrictor imperator (Boa común). 

Phythonidae (Fitzinger, 
1826) 

40 Phyton regius (Pitón bola) 

Colubridae (Oppel, 
1811) 

1798 Lampropeltis triangulum (Falsa coral) 

Elapidae (Boie, 1827) 383 Micrurus diastema (Coralillo), Naja naja (Cobra 
de anteojos) 

Viperidae (Oppel, 1811) 329 Crotalus dirissus (Cascabel tropical), Bothrops 
asper (Nauyaca). 

 

2.3   Clasificación de serpientes por dentición 

A diferencia de los mamíferos que solo cambian su dentición una vez, las 

serpientes lo pueden hacer constantemente, la función principal de los 

dientes de las serpientes no venenosas es la contención de la presa y 

posteriormente para ayudar a engullirla (Chinchilla et al., 2014) 

Los dientes poseen una forma cónica y varían de tamaño y posición 

según la especie, existen varios tipos de dentición especializada que 

tiene las serpientes que son venenosas, en los que la posición de los 

colmillos varía según la especie/familia, se clasifican en tres grupos que 

han evolucionado de distinta forma siendo estas: opistoglifas, 

proteroglifas y selenoglifas (Cuadro 3) (Ruiz, 2014). 

 

Cuadro 3. Clasificación de serpientes por dentición (Díaz Gamboa, 2020). 

Aglifa Sin colmillos (No venenosas) Boa constrictor imperator, 
Python regius. 

Opistoglifa Con colmillos en la parte posterior de la boca que son 
inoculadores de veneno, pero el veneno no representa un 
peligro para el humano. 

Lampropeltis triangulum 

Proteroglifa Colmillos fijos y pequeños situados en la parte delantera de 
la boca, (venenosas). 

Micrurus diastema, Naja naja 

Selenoglifa Largos colmillos móviles situados en la parte anterior de la 
mandíbula (venenosas, son característicos de la familia 
Viperidae) 

Crotalus dirissus, Bothrops 
asper 
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2.4   Características generales de las serpientes  

Las serpientes tienen un cuerpo alargado sin extremidades que pueden 

medir desde centímetros hasta 10 metros de longitud. Tienen medios y 

costumbres de vida muy variados; pudiendo ser de actividad terrestre o 

arbórea y también las hay acuáticas y semiacuáticas (Pérez-Higareda et 

al., 2007). 

El ojo está cubierto por una escama transparente, las escamas ventrales 

son alargadas y las vértebras son muy numerosas (entre 200 y hasta 

400) (Cai et al., 2017). En cuanto a la capacidad de sus mandíbulas para 

la alimentación, pueden tragar a su presa entera, ya que pueden mover 

las mandíbulas, las cuales están unidas al frente por un cartílago que les 

permite expandirse e ingerir sus presas (Lee y Scanlon, 2002).  

La mayoría de las serpientes se encuentran en climas tropicales, donde 

hay una mayor abundancia de alimento, junto con una alta humedad y 

temperatura que les brinde un hábitat ideal, de la misma forma también 

se deben considerar especies adaptadas a climas templados, ya que 

tienden a hibernar en épocas en las que la temperatura desciende 

considerablemente (Achille, 2015). 

Las serpientes son heterotermas o poiquilotermas, esto quiere decir que 

su metabolismo está ligado a la cantidad de calor que pueda conseguir 

de su entorno. Es por esto que asolearse es una actividad necesaria ya 

que si no adquieren suficiente calor su estado no es óptimo, pudiendo 

estar más torpes, agresivos o inmóviles. El no generar su temperatura es 

favorable para ellas pues no tienen que gastar la energía del alimento en 

producir calor (Giambelluca, 2015). 

 

2.5   Importancia de la preservación de las serpientes 

Las serpientes u ofidios tienen gran importancia ecológica y económica 

que muchas veces es opacada por los mitos que existen alrededor de 

estas. Estos animales poseen gran relevancia pues ayudan a controlar 

plagas de roedores. Además, tiene gran repercusión en la elaboración de 
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sueros y medicamentos para aliviar molestias de enfermedades crónico-

degenerativas como la artritis. Asimismo, su importancia económica es 

grande, ya que tiene un gran valor en la industria de las pieles (Martínez 

y López, 2019). Aunque las serpientes venenosas puedan representar un 

problema de salud pública, su importancia medica les confiere una 

relevancia que va más allá de lo biológico, económico y cultural (Martínez 

y López, 2019). 

Desafortunadamente los servicios que estos reptiles brindan a la 

humanidad no son conocidos, reconocidos, valorados, por el contrario, el 

temor e ignorancia hacia ellos han propiciado su muerte, provocando que 

sus poblaciones disminuyan de manera drástica, lo cual pone en riesgo 

su existencia y por consecuencia la potencial ayuda que nos brindan 

(Martínez y López, 2019). 

 

2.6   Serpientes reportadas en el trópico mexicano 

Se reconocen más de 450 géneros y de 3,460 especies de serpientes, 

en donde México se cuenta con 322 especies. Hasta el momento la 

CONABIO tiene reportadas 63 especies de serpientes en el estado de 

Tabasco (CONABIO, 2021). Las serpientes con más reportes de vistas 

según la CONABIO son: Nauyaca real (Bothrops asper), 

Mazacuata/Mococha (Boa constrictor imperator), Culebra ojo de gato 

norteña (Leptodeira septentrionalis), Falsa coral (Lampropeltis 

triangulum) y Culebra rayas negras (Coniophanes imperialis).  

 

2.7   Agentes etiológicos comunes en las serpientes  

Las serpientes como todos los animales también se pueden enfermar, se 

encuentran virus, hemoparásitos, bacterias, hongos y ectoparásitos 

como garrapatas y ácaros. Dentro de estas enfermedades más comunes 

se encuentran: Herpesvirus, Salmonella, Pseudomonas, Mycobacterium, 

Clamidia, Microsporum, Histoplasma y Coccidioides (Jacobson, 2007). 
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2.8   Parásitos frecuentes en las serpientes 

Se ha establecido que los parásitos más comunes en los ofidios son 

artrópodos como Porocephalus crotali, Amblyomma rotondatum y 

Amblyomma dissimile y helmitos como Ochotosoma heterocoelium 

(León, 2016). 

 

2.9   Biodiversidad de garrapatas 

Existe una gran variedad de insectos, como los arácnidos de la que han 

sido descritas más de 102,000 especies. Incluye formas tan conocidas 

como las arañas, los escorpiones, ácaros y garrapatas, estas últimas, 

son uno de los grupos de ectoparásitos más importantes que existen, no 

solo por los daños directos que ocasionan, sino por la gran cantidad de 

gérmenes patógenos que transmiten y son capaces de parasitar de 

mamíferos hasta reptiles (Rodríguez-Vivas, 2015). 

 

2.10 Clasificación taxonómica  

Las garrapatas pertenecen al grupo de los artrópodos, que se 

caracterizan por poseer patas articuladas y un exoesqueleto de quitina y 

esclerotina que los protege. Las garrapatas son ácaros grandes, con 

color desde café hasta ocre rojizo y dependiendo del género pueden 

variar en la ornamentación de sus escudos y cuerpo. Su clasificación 

taxonómica se presenta en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 4. Clasificación taxonómica de las garrapatas con los géneros de dos 

familias Ixodidae y Argasidae (Koch, 1844). 

Pylum Artropoda  

Clase Aracnida  

Orden Acarina  

Suborden Ixodidos  

Familias Ixodidae Argasidae 

Géneros Amblyomma 
Boophilus 
Dermacentor 
Haemaphysalis 
Ixodes 
Rhipicephalus 

Argas 
Ornithodoros 
Otobius 
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Las familias en las que se dividen las garrapatas son tres, entre las que 

se encuentra Ixodidae, Argasidae y Nattallielidae (Guglielmone et al., 

2010). En la familia Ixodidae, los ixodidos o garrapatas duras 

comprenden más de 700 especies en 12 géneros. Estas garrapatas se 

caracterizan por tener un escudo sobre la cara dorsal del cuerpo y de 

esta familia podemos encontrar a los géneros: Boophilus, Rhipicephalus, 

Dermacentor, Amblyomma y Rhipicentor (Quiroz, 1990); En la Familia 

Argasidae, son garrapatas blandas por su carencia de escudo en el 

cuerpo, donde podemos encontrar a los géneros: Otobius, Argas, 

Ornithodoros, Antricola y Nothoapsis (Quiroz, 1990). 

 

2.11 Garrapatas en México 

En México se han identificado 77 especies de garrapatas; pertenecientes 

a 7 géneros de la familia Ixodidae con 52 especies y 5 géneros de la 

familia Argasidae con 25 especies. El número de especies presentes 

representa el 45% de América Latina, lo que indica que en México existen 

las condiciones favorables para la presencia de una gran diversidad de 

garrapatas (Núñez, 1987). De las aproximadamente 106 especies del 

género Amblyomma, 57 se distribuyen en la región neotropical y 37 de 

estas parasitan reptiles (Quiroz, 1990). 

 

2.12 Garrapatas reportadas en el estado de Tabasco. 

En el estado de Tabasco existen todas las condiciones climatológicas 

apropiadas para el establecimiento del ciclo de vida de las garrapatas 

que pertenecen a las familias Ixodidae y Argasidae entre las que se han 

reportado siete especies de Amblyomma, dos de Dermacentor, dos 

Ixodes y uno Rhipicephalus (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Garrapatas reportadas en el estado de Tabasco 

Familia Especies 

Ixodidae Amblyomma cajennense 
Amblyomma inornatum 
Amblyomma maculatum 
Amblyomma oblongogutattum 
Amblyomma ovale 
Amblyomma parvum 
Amblyomma pecarium (Guzman-Cornejo et al., 2011). 
Dermacentor lbipictus 
Dermacentor nitens (Guzman-Cornejo et al., 2016). 
Ixodes luricatus 
Ixodes luciae (Guzman-Cornejo et al., 2010) 
Rhipicephalus microplus (Rodriguez-Vivas et al., 2005). 

Argasidae Antricola mexcanus 
Ornithodoros brodyi 
Ornithodoros talaje (Guzman-Cornejo et al., 2019). 

 

2.13 Garrapatas en serpientes 

Hay más de 500 especies de artrópodos que parasitan reptiles en el 

mundo (Divers y Stahl, 2018), las especies que infestan a los reptiles 

pertenecen principalmente a la familia Ixodidae y solo unas pocas a la 

familia Argasidae (Muñoz-Leal et al., 2018). Los géneros más 

importantes de la familia Ixodidae son Amblyomma, bothriocroton y 

Hyalomma, mientras que de la familia Argasidae son Argas, Carios y 

Ornithodoros (Jacobson, 2007). 

 

2.14 Importancia de las garrapatas para las serpientes 

Las garrapatas ejercen un efecto negativo sobre el hospedador 

perjudicando así la salud como, por ejemplo, anemia, deshidratación, 

además de acelerar el proceso de ecdisis o muda temprana, también 

toxicósis y producen lesiones cutáneas ulcerosas focales (Jacobson, 

2007). 

Estos ectoparásitos también actúan como vectores de patógenos para 

otras especies relacionadas y los humanos incluidos (Mendoza-Roldan 

et al., 2020). 

Las garrapatas pueden infestar diferentes áreas del cuerpo del huésped; 

en las serpientes se adhieren al tejido conectivo debajo de las escamas 
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(Díaz-Paez et al., 2016). Las áreas del cuerpo preferidas dependerán de 

la capacidad y el tamaño de la garrapata (Castro, 2019). 

 

2.15 Generalidades de las garrapatas 

Las garrapatas están distribuidas ampliamente en zonas tropicales que 

es en estas donde hay más variación de especies, subtropicales y 

templadas (Balashov, 1972). 

Las garrapatas necesitan alimentarse de fluidos tisulares y sanguíneos 

exclusivamente para desarrollarse durante todos sus estadios, por lo que 

la garrapata se une a su hospedero cortando la piel con estructuras 

bucales llamadas quelíceros y se adhiere usando el hipostoma, estas dos 

estructuras se encuentran unidas al capítulo (Figura 1) (Sonenshine y 

Roe, 2013).  

 

 

Figura 1. Partes anatómicas de una garrapata hembra adulta (fuente: Polanco-

Echeverry y Ríos-Osorio, 2016). 

 

Brevemente se describe una secuencia de diez pasos en la que la 

garrapata se alimenta; 1.- Búsqueda del hospedador, 2.- Adherencia a la 

piel del hospedador, 3.- Búsqueda del sitio predilecto para adherirse, 4.- 

Penetración con las piezas bucales a la epidermis y dermis, 5.- Unión al 

sitio de alimentación escogido, 6.- Ingestión de sangre y otros fluidos, 7.- 

En este paso es cuando se considera a la garrapata ingurgitada, 8.- 

Desprendimiento de las piezas bucales de la piel y 9.- Caída de la 

garrapata del hospedador (Anderson y Magnarelli, 2008). 
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Las hembras de las garrapatas se alimentan por un periodo de 7 a 12 

días, mientras que los estados de larva y ninfa se alimentan por periodos 

de tiempo cortos y los machos se alimentan intermitentemente y 

permanecen en su hospedador por semanas o meses, como las 

garrapatas del género Amblyomma (Anderson y Magnarelli, 2008). 

Las garrapatas tienen tres patrones de alimentación, que varían de 

acuerdo con el número de hospedadores utilizados como fuente de 

alimento durante su ciclo de vida. Este patrón de alimentación es 

dependiente de la especie de garrapata; de acuerdo a esto, se 

encuentran garrapatas de uno, dos y tres hospederos. Los hospedadores 

no siempre son los mismos para las garrapatas inmaduras que para los 

adultos, como ocurre en la garrapata Dermacentor variabilis (tres 

hospedadores) (Johgejan y Uilenberg, 2004). 

Las garrapatas copulan encima del hospedador y cuando están listas, 

caen de él y buscan un lugar seguro para ovopositar cerca de la 

vegetación que les ofrece refugio y estabilidad en la temperatura 

(Sonenshine et al., 2002). 

El tiempo de ovoposición depende de la temperatura y condiciones 

óptimas, cuando el clima y todos los factores que se relacionan están en 

óptimas condiciones, ovopositan dos días después de caer del 

hospedador y cuando las condiciones no son óptimas, se tardan 

semanas o incluso meses. Después de ovopositar la hembra muere, eso 

quiere decir que solo ponen huevos una vez en su vida, las hembras del 

género Amblyomma pueden llegar a poner 5,299 huevos (Anderson y 

Magnarelli, 2008). 

Las garrapatas pueden tener dos tipos de comportamiento al buscar a su 

hospedador, unas son cazadoras que buscan activamente a su 

hospedador y acechadoras, estas se quedan en espera de que el 

hospedador pase cerca de ellas mientras se encuentran en la vegetación 

para unirse a él (Waladde et al., 1996). 
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2.16 Ciclo de vida 

En las garrapatas se observan cuatro estados de desarrollo: huevo, larva, 

ninfa y adulto (Anderson y Magnarelli, 2008). El ciclo de vida comienza 

con la ovoposición de la hembra, de donde emergen las larvas, las larvas 

permanecen seguras de la intemperie hasta después de una semana que 

salen para comenzar a alimentarse de su hospedador que espera en la 

parte superior de la vegetación o comienza a buscarlo activamente 

(cazándolo) (Waladde et al., 1996). 

La siguiente fase, depende de la especie, hay ciclos de uno, dos y tres 

hospedadores. En los ciclos de vida de un hospedador, las garrapatas se 

alimentan y mudan a sus tres estadios en el mismo hospedador, esto 

significa que solo dejaran a su hospedador cuando ya es una hembra 

ingurgitada y grávida (Jongejan y Uilenberg, 2004). 

En el ciclo de vida de dos hospedadores, la primera muda ocurre en el 

hospedador y la segunda en el suelo, esto quiere decir que la garrapata 

ya adulta tiene que buscar un segundo hospedador (Jongejan y 

Uilenberg. 2004). 

Por otro lado, en el ciclo de vida de tres hospedadores, las garrapatas 

cumplen sus mudas en el suelo, las garrapatas en su estadio de ninfa 

tienen que buscar un segundo hospedador y las adultas después de la 

muda tienen que buscar un tercero (Figura 2) (Jongejan y Uilenberg 

2004). 

 

Figura 2. Ciclo de vida de garrapata de tres hospedadores (Fuente: Polanco-

Echeverry y Ríos-Osorio, 2016). 
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3 Justificación 

Las serpientes son conocidas por su capacidad de inyectar veneno en 

sus presas, pero también por los accidentes ofídicos que los seres 

humanos ocasionan, por esto se opaca su gran importancia en los 

sistemas y ecosistemas que es vital para mantener el equilibrio en la 

cadena alimenticia. 

A nivel mundial han reportado que las garrapatas provocan infestaciones 

en las serpientes, mermando así su estado de salud y crecimiento. 

Las garrapatas que afectan comúnmente a las serpientes son conocidas 

en varias regiones tropicales del mundo, aunque aún faltan más estudios 

en México en los que se describan las especies de garrapatas 

predominantes en estos reptiles.  

La población de serpientes y de garrapatas que cohabitan en los mismos 

hábitats y ambas dependen en gran medida de las condiciones 

medioambientales, por ejemplo, la cantidad de serpientes y su diversidad 

en un clima templado no será la misma que en una región tropical. 

En el caso de las garrapatas, estas se caracterizan por ser ectoparásitos 

con alta prevalencia en zonas geográficas del país con mayor humedad 

ambiental, como es el caso de Tabasco.  

Sin duda, son las condiciones específicas y necesarias para su 

establecimiento y desarrollo, aunque lo más importante es que varias 

especies de garrapatas parasitan a especies productivas, se encuentran 

bien descritas y estudiadas en algunas zonas del país. Sin embargo, las 

garrapatas que parasitan a la fauna silvestre no han sido descritas, de 

ahí la necesidad de identificarlas y colectarlas a partir de los hospederos 

que no son normalmente estudiados.  

Aunque existen reportes de la presencia de garrapatas infestando a 

serpientes en el sureste de México, en el estado de Tabasco no existen 

tales reportes. El interés por conocer y describir esas especies es con el 

fin de contribuir al conocimiento científico. 
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4 Objetivos 

 

4.1  Objetivo general 

Determinar la prevalencia, identificar especies y el parasitismo por 

garrapatas en serpientes tropicales de vida libre en un área natural 

protegida de Tabasco. 

 

4.2  Objetivos específicos 

• Determinar la prevalencia de garrapatas parasitando serpientes. 

• Identificar los géneros y especies de garrapatas que parasitan 

serpientes de vida libre. 

• Describir la presencia de garrapatas por región anatómica y 

determinar el grado de parasitismo en serpientes de vida libre. 
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5. Materiales y métodos. 

 

5.1  Área de estudio 

El trabajo se realizó en el centro de interpretación y convivencia con la 

naturaleza YUMKA’. El área de estudio se encuentra ubicado en la zona 

centro del estado de Tabasco y se caracteriza por tener un clima cálido 

húmedo con lluvias en verano, temperatura y humedad promedio al año 

de 27°C y 2,550 mm (INEGI, 2019). 

El centro cuenta con 80 especies de animales, con un número 

aproximado de 946 individuos. Los animales se encuentran distribuidos 

en 101 hectáreas, las cuales están divididas en secciones: hemiciclo (H), 

selva (S), sabana africana (SAF), sabana asiática (SAS), mangos (MA) y 

cuarentena (C) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Área de estudio del YUMKA’ y secciones en las que se encuentra 

dividido. H: hemiciclo, S: selva, SAF: sabana africana, SAS: sabana asiática, MA: 

mangos y C: cuarentena (Fuente: Google earth 2020). 
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5.2  Diseño del trabajo 

Se diseñó un estudio observacional descriptivo que se efectuó durante 

los meses de marzo, abril, octubre y noviembre del año 2020 en el que 

se realizaron visitas diarias con el fin de detectar la presencia de 

serpientes de vida libre en las áreas de tránsito común del personal. 

 

5.3  Criterios de inclusión 

Se incluyeron en el estudio todas las serpientes capturadas 

independientemente del sexo (hembra/macho), edad (jóvenes/adultos), 

de cualquier especie y tamaño. Se consideraron todos los reportes de 

avistamiento dentro del área de estudio.  

Los avistamientos se llevaron a cabo por personal del área de estudio 

que dieron aviso a los médicos veterinarios para realizar la captura y 

movilización de las serpientes.  

 

5.4  Manejo y sujeción de las serpientes 

Los ejemplares avistados fueron capturados y manejados por personal 

experto en el manejo de serpientes, además de que las personas 

utilizaron la metodología para su sujeción descrita por Mitchell (2004) 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Proceso de sujeción de serpientes (Foto: Morán y Ramírez, 2020). 
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5.5  Obtención de datos generales y examen físico general 

Todos los animales capturados se identificaron para determinar el género 

y especie utilizando las claves taxonómicas descritas por Pérez-Higareda 

et al. (2007), las cuales consisten en el conteo de las escamas del cuerpo 

del individuo capturado. 

Adicionalmente se registraron los datos generales de cada serpiente 

como son el sexo, el cual se identificó por medio de la técnica descrita 

por Varela et al. (2014).  

De cada animal se determinó el peso en gramos, para lo cual se utilizó 

una caja de plástico o una bolsa herpetológica, dependiendo del tamaño 

de la serpiente donde fue puesta para contenerla y evitar accidentes. Se 

usó una báscula digital marca Rhino©, con sensibilidad de 1 gramo y 

capacidad de 10 kilogramos.   

Se obtuvo la medida de longitud en centímetros, la cual se midió con una 

cuerda flexible de plástico marcada, iniciando desde la nariz hasta la 

punta de la cola.  

Se realizó un examen físico general que se registró en un formato hecho 

específicamente para este trabajo (Figura 5), en el cual se determinó la 

condición corporal en escala de 1 a 5 donde 1 es el más delgado y 5 es 

gordo (Gimmel et.al., 2019).  

 

Figura 5. Formato para captura de datos de examen físico general (Fuente: Morán 

2020). 

 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



33 
 

Se determinó la condición de la mucosa oral, si se encontraba húmeda o 

seca, de los ojos se verificó el tamaño, la forma, estado del especulo, 

coloración en ambos ojos. Para conocer el estado general de la piel del 

animal, se determinó la turgencia de la piel (buena, aceptable y mala), y 

el estado de hidratación corporal (buena, regular y mala). 

Se realizó palpación abdominal y se determinó el estado fisiológico por 

medio de palpación, se clasificaron en grávidas y no grávidas, por medio 

de la palpación abdominal. 

 

5.6 Colecta de muestras 

Se realizó un examen minucioso a lo largo del cuerpo del animal 

utilizando una lupa para mejor inspección en busca de garrapatas en 

todos los estadios de desarrollo. Cada espécimen colectado fue 

inspeccionado cuidadosamente, para lo cual se dividió el cuerpo del reptil 

en cuatro zonas anatómicas, estas fueron la cabeza, primer, segundo y 

tercer tercio (Figura 6).  

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación de las cuatro zonas anatómicas en las que se dividieron las 

serpientes para el estudio. 

(Figura modificada de Banzato et al., 2012). 

 

Las zonas se describieron anatómicamente de la siguiente forma: cabeza 

abarcó la punta de la nariz a la articulación occipital, el primer tercio, de 

la articulación atlantoccipital a la entrada del estómago, el segundo tercio: 

Cabeza Primer tercio Segundo tercio Tercer tercio 
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de la entrada del estómago al polo caudal del intestino y el tercer tercio: 

del polo caudal del intestino a la cola. 

 

Las garrapatas de todas las zonas corporales se colectaron a contrapelo 

por lo que para ser desprendidas por medio de tracción se hicieron 

movimientos ligeros para evitar que el gnathosoma se desprenda de la 

garrapata. Lo anterior se efectuó para su posterior conteo e identificación 

en el laboratorio. 

 

5.7  Conservación e identificación de muestras 

Las garrapatas colectadas se almacenaron en frascos de vidrio con 

alcohol al 70% y se llevaron al laboratorio de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, para ser 

identificadas hasta especie por medio de las claves de identificación 

escritas por Rodríguez-Vivas, (2015). 

 

5.8  Liberación de las serpientes 

Las serpientes capturadas, después del examen físico general y visual, 

se regresaron a su hábitat natural, teniendo en cuenta que no interfiriera 

en la zona de tránsito del personal del área natural protegida, las 

serpientes se reubicaron y para no interferir con su ecología, no se les 

brindó alimento, la contención y su reubicación fue en el menor tiempo 

posible. 

 

5.9  Datos  

Se determinó la prevalencia de serpientes positivas a garrapatas, para lo 

que se consideró una serpiente positiva la que presentara al menos una 

garrapata en cualquier estadio de desarrollo. Se utilizó la fórmula de 

prevalencia descrita por Thrusfield, (1990), donde: 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Número de serpientes positivas 

Número de individuos colectados      
 X 100 
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Se identificaron las especies de garrapatas por medio de morfología y se 

clasificaron por estadio de desarrollo y por zona del cuerpo. De cada 

serpiente colectada se determinó el grado de parasitismo determinado 

por número de garrapatas por individuo.  

Adicionalmente, con esos datos se calcularon los indicadores 

parasitológicos intensidad, abundancia y agregación parasitaria por 

especie de serpiente. Se obtuvo el número de serpientes parasitadas en 

la época de seca (marzo-abril) y lluvias (octubre-noviembre) y las 

variables peso y longitud se capturaron para su posterior análisis 

estadístico. 

 

5.10. Análisis estadísticos 

Se estimaron los índices parasitológicos prevalencia (número de 

individuos de una especie de hospedero infectados con una especie de 

parásito, entre el número de hospederos examinados) (Bautista-

Hernández et al., 2015), intensidad media (número total de parásitos de 

una especie en particular, encontrados en una muestra dividida por el 

número de hospederos infectados con esa especie de parásito) 

(Bautista-Hernández et al., 2015), abundancia media(Número total de 

individuos de una especie en particular de parásitos, en una muestra de 

hospederos en particular, dividido entre el número total de hospederos 

de especies examinados (incluyendo ambos, infectados y no infectados) 

(Bautista-Hernández et al., 2015),  y agregación de parásitos (Promedio 

de cuantas veces el parasito está en el hospedero) (Bautista-Hernández 

et al., 2015)  para las serpientes en general y para las dos especies de 

serpientes más parasitadas. Cada índice con sus intervalos de confianza 

(Estima la sensibilidad del valor promedio para la población) mediante al 

95% o exactos con el software Quantitative Parasitology en su versión 

web (Reiczigel et al., 2019). 
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Se realizaron comparaciones estadísticas entre la abundancia de 

garrapatas encontradas en las serpientes dependiendo de la época de 

captura y algunas otras características de las serpientes capturadas. 

Para esto se usó estadísticos exactos de Fisher para las frecuencias y t 

de student para las abundancias.  

Por último, se generaron análisis de correlación mediante el estadístico 

Rho de Spearman entre las abundancias de garrapatas colectadas y el 

peso y la talla de las serpientes. Estos análisis se realizaron en el 

ambiente de programación Rstudio mediante el lenguaje de 

programación R 4.1.1 (R Core Team, 2021). 
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6. Resultados 

 

6.1. Características generales de las serpientes capturadas 

Durante el periodo de estudio, se capturaron 19 serpientes 

pertenecientes a siete especies, en donde la más frecuente fue Boa 

imperator con 10 individuos, seguida de Leptodeira septentrionalis con 

tres individuos, Rhadinaea gajgeae con dos, Bothrops asper con uno, 

Lampropeltis triangulum con uno, Nerodia rhombifer con uno y 

Coniophanes imperialis con uno también. En el Cuadro 6 se muestra el 

número de serpientes por especie durante el periodo de estudio. 

 

Cuadro 6. Diversidad de especies de las serpientes colectadas.  

Especie  Número 

Boa imperator 10 

Leptodeira septentrionalis 3 

Rhadinaea gajgeae 2 

Bothrops asper 1 

Lampropeltis triangulum 1 

Nerodia rhombifer 1 

Coniophanes imperialis 1 

Total 19 

 

De forma general, se atraparon más serpientes hembra (12/19), aunque 

dos ejemplares no pudieron ser sexados (un Rhadinaea gaigeae y un 

Coniophanes imperialis), debido a su tamaño. 

En la examinación clínica general, los reptiles se encontraron en buena 

condición, con mucosa oral en su mayoría con una coloración rosa pálido 

a excepción de una B. imperator que se observó con mucosa seca.  

La forma y tamaño de los ojos de las serpientes se observaron normales 

excepto en un B. imperator macho que se notó una coloración opaca en 

el espéculo de los ojos. Las características de la piel, la hidratación y la 

reacción a la palpación abdominal fue normal. La mayoría de ellas 

tuvieron una condición corporal 3 (15/19) seguidas de tres individuos en 

la categoría 2 y una serpiente en categoría 1. Ninguna de las hembras 

se encontró en estado de gravidez observable al examen físico.  
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En el Cuadro 7 se presenta, el número de serpientes por mes de colecta, 

se obtuvo variación entre los meses de colecta de 3 a 8 serpientes, 

siendo octubre el mes con mayor cantidad de especímenes.  

 

Cuadro 7. Número de serpientes colectadas por mes. 

 Mes  

 
Marzo 

 
Abril 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Total 

Número de 
serpientes 
colectadas 

 
5 

 
3 

 
8 

 
3 

 
19 

 

 

6.2  Prevalencia y especie de garrapatas. 

La prevalencia de serpientes parasitadas en el presente estudio fue de 

52.6% (IC95%= 28.9 – 75.6). En la Figura 12, se presenta la proporción 

de serpientes positivas y negativas.  

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de serpientes positivas a garrapatas durante el periodo de 

estudio. 

 

Todas las garrapatas colectadas en las serpientes fueron identificadas 

morfológicamente como Amblyomma dissimile Koch (Figura 8), a 

excepción de seis ejemplares que se dañaron y no fue posible establecer 

su identidad con certeza.  En la figura 8, se presentan, un macho y una 

hembra en la que se aprecian algunas las características morfológicas, 

53%47%

Positivas

Negativas

n=1
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como son surco marginal ausente en el macho y escudo con pico 

redondeado en la hembra. 

 

Figura 8. Amblyomma dissimile Koch hembra (A) y macho (B) de serpientes 

capturadas en Yumka’, Tabasco, México. 

 

La abundancia de las garrapatas se determinó por especie de serpiente, 

se encontró mayor abundancia de garrapatas en estado adulto que en 

estadios de ninfa o larva (Cuadro 8). Las serpientes con mayor cantidad 

de garrapatas fueron B. imperator. 

 

 

Cuadro 8. Número de garrapatas por estadio de desarrollo colectadas por especie 

de serpientes. 

 

La mayor cantidad de las garrapatas fueron colectadas en el primer tercio 

del cuerpo de las serpientes (51.6%) seguido del segundo tercio del 

cuerpo (32.4%), tercer tercio (8.4%) y finalmente la cabeza (7.5%) 

(Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

Especie de serpiente N Larva Ninfa Adulta Total 

Boa imperator  7 0 39 151 190 

Leptodeira septentrionalis  2 7 10 0 17 

Bothrops asper  1 5 1 0 6 

Total 10 12 50 151 213 

(A) (B) 
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Cuadro 9. Distribución corporal de garrapatas por zona anatómica en serpientes 
de 3 especies. 

 
Especies n Cabeza 1er tercio 2do 

tercio 
3er tercio Total 

Boa imperator  7 13 99 65 13 190 

Leptodeira 
septentrionalis  

2 2 8 3 4 17 

Bothrops asper  1 1 3 1 1 6 

Total 9 16 
(7.51%) 

110 
(51.64%) 

69 
(32.4%) 

18 
(8.45%) 

213 

 

6.3  Grado de parasitismo 

En el presente trabajo se colectaron un total de 213 ejemplares de 

garrapatas en un total de diez serpientes que resultaron positivas. Se 

calculó una abundancia de 23.3 garrapatas e intensidad de 6.5. Por otro 

lado, se detectaron 190 garrapatas en la especie B imperator, con una 

abundancia de 19 garrapatas por serpiente (IC95%= 5.7 – 58) e 

intensidad de 27.14 (8.14 – 69.1). La segunda especie más parasitada 

fue L septentrionalis con 17 garrapatas en dos ejemplares (66.7%), 

intensidad media de 8.5 garrapatas, intensidad mediana de 8.5.   

 

Cuadro 10. Parasitismo, intensidad, abundancia y agregación 

 

  Número 
de 
garrapata
s 

Intensidad Abundanci
a 

agregació
n 

n  Media Median
a 

  

General  1
0 

213 21.3  
(IC 
95%= 8-
57.1 

6.5 
(IC98%
= 5-47) 

11.2 
(IC95%= 4-
36) 

66.7 (10.3-
100) 

B. imperator  7 190 27.14 
(8.14-
69.1)  

7 
(IC98%
= 2-107) 

19 (IC95%= 
5.7-58) 

73.7 
(IC95%= 
10.7 –103) 

L. 
septentrionali
s  

2 17 8.5 
(IC95%
= 5 – 
8.5) 

8.5 5.67 
(IC95%= 0 – 
9.7) 

9.94 
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Los índices de parasitismo no se pudieron estimar para las otras especies 

de serpientes capturadas, dado que número de capturas fueron de un 

espécimen. 

 

6.4. Parasitismo por época del año 

Se observó mayor prevalencia de parasitismo en la temporada seca 

(75%), sin embargo, no fue estadísticamente significativa respecto a la 

observada en temporada de lluvia (36.4%) (Prueba exacta de Fisher P = 

0.17).  

La intensidad media de garrapatas en las serpientes fue mayor en la 

época de lluvia que en la temporada seca, no se observaron diferencias 

significativas debido a la amplia variación observada (t= 0.77, P= 0.49). 

Por otro lado, la abundancia media de garrapatas en las serpientes fue 

mayor en la temporada lluviosa que en la temporada seca, sin que se 

detectara diferencia estadística significativa (t= 0.17, P= 0.86) (Cuadro 

10). 

 

Cuadro 11. Parasitismo por temporada de seca y lluvia. 

 Época del año  

Seca 
marzo - abril 

n= 8 

Lluvia 
octubre – noviembre 

n= 11 

 
Total 
n=19 

Número de serpientes 
positivas 

 
6 (75%) 

 
4 (36.4%) 

 
10 

Número de garrapatas 80  
(2 – 47) 

133  
(5 – 107) 

213 

Intensidad 13.3 ± 16.8 33.3 ± 49.4 t= 0.77, 
P= 0.49 

Abundancia 12.1 ± 31.8 10 ± 15.5 t= 0.17, 
P= 0.86 

 

 

6.5. Correlación entre largo, peso y parasitismo 

La exploración de la relación entre el largo y el peso de las serpientes 

capturadas y la cantidad de garrapatas que se observaron parasitándolas 

mostró correlaciones significativas tanto para el peso (ρ= 0.69, P= 0.001) 

como para la longitud de las serpientes parasitadas (ρ= 0.76, P= 0.0001). 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



42 
 

Lo anterior se muestra en las Figuras 9 y 10, en las que se presenta 

gráficamente la correlación entre ambas variables.  

 

 

Figura 9. Correlación de la longitud de serpientes con la presencia de garrapatas 

Amblyomma dissimile Koch. 

 

 

Figura 10. Correlación entre el peso de serpientes con la presencia de 

Amblyomma dissimile Koch.  
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7. Discusión 

En el presente estudio se determinó la presencia de siete especies de 

serpientes las cuales fueron capturadas dentro de los límites del área de 

estudio, sin embargo, la mayor cantidad de serpientes colectadas 

correspondió a la especie Boa imperator, seguida por Leptodeira 

septentrionalis.  

En el estado de Tabasco, debido a que es un estado rico en vegetación 

y dado que se encuentra en la zona tropical húmeda se han reportado la 

presencia de alrededor de 63 especies de serpientes entre venenosas y 

no venenosas (CONABIO, 2022). Se reporta la presencia de especies 

más comunes, las cuales dependen grandemente de sus hábitos 

(diurnos o nocturnos) para poder ser avistadas.  

Una de las especies de serpientes capturadas es conocida como 

nauyaca (Bothrops asper) es altamente venenosa, y se caracteriza por 

sus hábitos nocturnos, posiblemente debido a esto se explicaría por qué 

se logró avistarla ya que se encontraba en su actividad de asoleo 

(McDiarmid et al., 1999). 

En el examen físico general, las serpientes, se encontraron en buen 

estado, incluso las serpientes positivas a garrapatas aparentemente no 

se vieron afectadas por la carga que presentaban. Lo anterior, nos puede 

indicar que estas serpientes se encuentran en un lugar y en el hábitat 

que le brinda las condiciones propicias para su crecimiento, desarrollo y 

reproducción.  

7.1 Prevalencia y especie de garrapatas  

La prevalencia de garrapatas encontrada en el presente trabajo fue de 

52.6%, lo cual es diferente a lo que reportan García et al. (2019) y Duran 

et al. (2020) y quienes obtuvieron prevalencias de 12.5% en Colima 

México y 5.8% en Barranquilla, Colombia. Aunque Krebber et al. (2017) 

ha reportado también en Colombia prevalencia de infestación por 

garrapatas en serpientes del 100%. Estos dos estudios fueron realizados 

en Boa spp de cautiverio a diferencia del presente trabajo en donde se 
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analizaron serpientes en general y de vida libre, lo que reafirma lo dicho 

por Guglielmone y Nava (2010). 

En ese sentido, se sabe que la prevalencia o frecuencia de parasitismo 

en una población depende de varios factores entre los que se encuentran 

los relacionados con la especie de parásito, el hospedero y el medio 

ambiente (Quiroz, 1990). En el caso de las serpientes, al ser organismos 

con hábitos reptadores, es posible tengan mayor contacto con el hábitat 

donde se encuentran las garrapatas, lo que las hace susceptibles a 

parasitarse.  

En el presente estudio se identificó la presencia de A. dissimile en 

serpientes de Tabasco, aunque se sabe que esta especie de garrapata 

tiene como hospedero común a las Boas, donde pueden pasar sus tres 

estadios, también se han reportado en cocodrilos por Pierre et al. (2016) 

en el sureste de México, en iguanas (Arcos et al., 2019) en Oaxaca, y en 

Brasil en anfibios (Sapos) (Cavalante et al., 2018). 

Por otro lado, Guzmán (2011) realizó un estudio sobre garrapatas del 

género Amblyomma en todos los estados de la república mexicana y en 

ese trabajo, no se reportó la presencia de Amblyomma dissimile Koch en 

el estado de Tabasco,lo que quiere decir que no hay reportes de la 

aparición de A. dissimile, Koch parasitando serpientes en el estado, por 

lo que este es el primer reporte de A. dissimile, Koch en serpientes. 

En ese sentido, no es raro encontrar esta especie en reptiles, pues los 

hospederos naturales de A. dissimile Koch, son sapos, serpientes, 

tortugas, lagartijas, iguanas, cocodrilos, pero también se han encontrado 

en caninos, bovinos, ovinos y el ser humano (Guglielmone y Nava 2010), 

pero se sabe que pueden completar todos sus estadios son las boas (Boa 

imperator), el sapo de caña (Rhinella horribilis) y la iguana verde (Iguana 

iguana) (Guglielmone y Nava 2010).  

En el presente estudio se detectó la presencia de esta especie de 

garrapatas, sin embargo, es importante mencionar que existen siete 

géneros más de Amblyomma spp que parasitan reptiles, entre los que se 
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encuentran A. sabanerae, A. rotundatum, A. elaphense, A. scutatum, A. 

auricularium, A. cajennense y A. maculatum (Guzmán-Cornejo, 2011). 

Esta garrapata, además de ocasionar parasitismo en los animales, ha 

sido reportada en México, como vector de bacterias patógenas como 

Candidatus rickettsia colombianensi, R. belli, Anaplasma sp. y Ehrlichia 

ruminantium, y del protozoario Hepatozoon sp. (Jongejan, 1992, Miranda 

et al., 2012, Sánchez-Montes et al., 2019, Ogrzewalska et al., 2019). 

Recientemente se le ha involucrado con bacterias del género Borrelia 

cuando se encontró parasitando un sapo de caña (Rhinella. horribilis) 

(Colunga et al., 2020). Lo anterior refuerza la importancia de conocer las 

especies de parásitos que afectan a los reptiles, ya que estos pueden 

actuar como reservorios de enfermedades de origen zoonótico.  

 

Respecto a la localización de las garrapatas en el cuerpo de los animales 

parasitados, en el presente estudio se encontró mayor cantidad en el 

primer tercio del cuerpo con 51.64%, seguido del segundo tercio, tercer 

tercio y la cabeza, con lo cual coincide con un trabajo realizado en la India 

por Catherine et al. (2017) quien encontró que el primer cuarto (primer 

tercio en este trabajo) fue el de mayor abundancia. Lo que se puede 

explicar según lo descrito por Mendoza-Roldan et al. (2020) donde 

describe que A. dissimile prefiere ubicarse en las escamas anteriores 

laterales, porque el espacio entre las escamas de esta parte del cuerpo 

es más ancho y más elástico, proporcionando así una cobertura completa 

de las garrapatas, además, esta región presenta una mancha irrigada y 

suficiente tejido conjuntivo blando para así poder adherirse. 

7.2 Grado de parasitismo 

El grado de parasitismo en el presente trabajo se determinó por medio 

de la intensidad y la abundancia, ambas medidas dan información del 

parasitismo en la población de estudio. Se encontró una intensidad de 

23.3 garrapatas y abundancia de 11.2 lo cual es mayor a lo encontrado 

por Carrascal et al. (2009) en Colombia donde su intensidad fue de 18.5 
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garrapatas y reportaron mayor abundancia en estadio adulto con 33 

ejemplares y por García et al., (2019) en Colima, donde su intensidad 

media fue de 8.5 garrapatas sin dar el dato de la abundancia.  

Con los datos anteriores podemos notar una gran diferencia entre los 

trabajos y esto podría deberse a la diferencia climática, ya que juega un 

papel muy importante en el desarrollo y ciclo de vida del parásito.  Al 

respecto, el estado de Tabasco es un estado con un clima tropical 

húmedo lo cual favorece la vida de especies parasitarias pero en especial 

para las garrapatas que necesitan zonas tropicales y subtropicales donde 

la temperatura, humedad y vegetación sean las idóneas para completar 

su ciclo de vida (SENASICA, 2020), además, un factor muy importante 

es que en los trabajos previamente citados, las investigaciones son en 

serpientes de cautiverio, donde están bajo cuidado humano y eso podría 

interferir en los resultados mostrados anteriormente. 

Respecto a la especie de serpientes, se detectó mayor abundancia de 

garrapatas en B. imperator con 190 ejemplares colectados y una 

intensidad media de 19 garrapatas por serpiente, es importante aclarar 

que siete boas fueron positivas a garrapatas. Las boas cuando son 

jóvenes son semi arbóreas, y en su etapa adulta se mueven por el suelo, 

son depredadores de aves y pequeños mamíferos y su mayor actividad 

es diurna (Vitt y Caldwell, 2009).  

Es la serpiente más pesada que habita en el estado, mientras más 

pesada sea más lenta se vuelve, eso podría explicar porque es la 

serpiente con mayor infestación de garrapatas, además de ser uno de los 

hospederos preferidos por A. dissimile. Por otro lado tenemos a L. 

septendrionalis con 17 garrapatas en 2 ejemplares con una intensidad 

media de 8.5 garrapatas por serpiente, esta es arbórea y de hábitos 

diurnos, nativa del estado, se alimenta de ranas, lagartijas etc., y es 

relativamente pequeña; como esta serpiente es arbórea y muy ágil, 

podría ser que eso explique porque solo dos serpientes fueron 

parasitadas con A. dissimile, ya que esta serpiente es pequeña sus 
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escamas son igualmente pequeñas lo que explicaría por qué solo se 

encontraron garrapatas en estadios larvarios y de ninfa. 

7.3 Parasitismo por época del año 

La mayor prevalencia de parasitismo se detectó en la temporada de seca, 

que abarcó de marzo a abril, respecto a la observada en temporada de 

lluvia (octubre – noviembre). La intensidad de las garrapatas en las 

serpientes fue mayor en la época de lluvias que en la temporada seca 

(P= 0.49). La abundancia de garrapatas en las serpientes fue mayor en 

la temporada lluviosa comparando con la temporada seca, sin diferencias 

significativas. Estos resultados difieren de Contreras (2014) quien realizó 

en el Caribe Colombiano un estudio, y observó que los meses de mayor 

abundancia de garrapatas fueron enero y febrero (periodo de secas), 

aunque en este estudio, se colectaron a partir de reptiles y no solo de 

serpientes, y la especie que reportaron fue Dermacentor sp. (Waladde et 

al., 1996). 

Por otra parte, Amblyomma dissimile, es una garrapata que prefiere los 

climas cálidos y húmedos como lo reportaron Dunn (1918) en Panamá y 

fue reforzado por Sato y Moraes (1994) en Brasil en un estudio realizado 

en sapos, quienes recrearon experimentalmente el ambiente propicio 

para un exitoso ciclo de vida de esta garrapata el cual ronda entre los 

19.5°C hasta los 26.08°C.  

En la temporada de lluvia se encontró más abundancia de garrapatas en 

las serpientes, pero menor prevalencia de parasitismo y esto se lo 

podemos atribuir a los hábitos de las serpientes ya que ellas prefieren 

salir más cuando el clima esta óptimo para realizar su actividad de asoleo 

porque estos animales son poiquilotermos y necesitan del sol para 

regular su temperatura, en cambio en tiempo de lluvias prefieren estar 

escondidas y moverse lo menos posible (Achille, 2015), lo que podría ser 

un factor importante para tener grandes infestaciones de ectoparásitos 

ya que las garrapatas tienen suficiente tiempo para poder buscar los 
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lugares predilectos en ellas, para poder alimentarse y cumplir así su ciclo 

de vida. 

Las condiciones ambientales en nuestro estado, las cuales son 

temperaturas mayores a 27ºC, pueden influenciar positivamente el 

desarrollo de las garrapatas.  

Respecto a la relación entre el largo y el peso de las serpientes 

capturadas y la cantidad de garrapatas que se observaron parasitándolas 

mostró correlaciones significativas tanto para el peso (ρ= 0.69, P= 0.001) 

como para la longitud de las serpientes parasitadas, similar a lo 

encontrado por Pandita et al. (2011) en la India, quien sugirió que podría 

deberse a la edad de las serpientes, a mayor edad, mayor longitud y 

tienen más probabilidad de estar expuestas a la infestación a diferencia 

de las serpientes jóvenes, lo que se observó en el presente trabajo con 

las boas teniendo mayor infestación de garrapatas. 

La identificación de los principales ectoparásitos de las serpientes, es de 

gran valor para hacer inferencias de la fauna parasitaria de las 

poblaciones silvestres, el posible papel de las garrapatas en la 

transmisión de endoparásitos, y considerar este aspecto en el diseño de 

planes de conservación (Carrascal et al., 2009). 

Es muy importante estudiar especies de garrapatas de poca importancia 

económica y sanitaria. De igual forma, el clima propicio y los cambios 

climáticas, favorecen a ciertas especies, pero también pueden llevar a la 

extinción de otras, perjudicando así las asociaciones garrapata-

hospedero, y en este caso a A. dissimile a sus hospederos múltiples por 

su ciclo de vida de tres hospedadores.  
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8. Conclusión  

En el área de estudio, se identificó la presencia de serpientes de vida 

libre parasitadas con la garrapata del género Amblyomma dissimile Koch. 

Se logró establecer que más de la mitad de las serpientes colectadas 

estaban parasitadas con garrapatas, también se determinó que la región 

anatómica con mayor cantidad de garrapatas fue la región de la 

articulación atlantooccipital hasta la entrada del estómago.  

El grado de parasitismo encontrado en las serpientes fue alto, 

considerando una abundancia e intensidad mayor para las serpientes 

Boa. Se colectaron siete especies de serpientes, siendo la más frecuenta 

la Boa. 
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