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INTRODUCCION 

La importancia de la interacción entre huésped y 
parásito en la evolución de ambos ha sido manifestada por numerosos 
autores (Brues 1924, Flor 1971, Dogiel 1964, Ehrlich y Raven 1.964, 
Day 1974, Price 1977, 1980, Nelson et al. 1977, May y Anderson 
1983). 

La evolución de los parásitos está influenciada 
por el grado y naturaleza de la especificidad con el huésped. Se conside
ra que hay dos tipos de especificidad, la fisiológica (parasitopo) y la ecoló
gica (biotopo), ambas correlacionadas en diferentes grados. A partir de la 
primera es factible obtener datos sobre la filogenia de los huéspedes, ya 
que se puede relacionar con el grado de asociación entre el parásito y el 
huésped. Cuando el parásito vive sobre el huésped, y la infestación se 
establece por contacto directo del primero con sus respectivos huéspe
des y a través de numerosas generaciones, las adaptaciones de los pará
sitos se relacionarán con ciertas característícas de sus huéspedes, y se 
habla entonces de una evolución paralela, confiriendo a los ectoparásitos 
un valor como indicadores filogenéticos (Vercammen-Grandjean 1966). 
Cuando consideramos parásitos estenoxenos frecuentemente encontra
mos que los huéspedes cercanos desde el punto de vista taxonómico, al-
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bergarán las mismas especies de parásitos, o al menos especies muy 
cercanas filogenéticamente hablando (Fain 1975). Por lo tanto, esta 
correlación podría ayudarnos o bien a utilizar un parámetro indicador de la 
cercanía filo genética dentro del complejo de lagartijas Sceloporus gram
micus, o al menos podría ser un indicio complementario de algún tipo de 
aislamiento interpoblacional en este grupo de reptiles, puesto que en al
gunos casos los parásitos desarrollan todo su ciclo de vida sobre una o 
pocas especies de huéspedes, y por lo tanto dependen grandemente de 
éstos para su dispersión. 

Por diversas recolectas dentro del área de dis
tribución de S.g. microlepidotus inicialmente se observó que esta subes
pecie varia mucho en tamaño y patrón de coloración dependiendo de la 
altitud y la latitud en el norte del estado de Morelos, así como en otros si
tios (Hall 1973, Sites 1982). Asimismo, distintas evidencias morfológi
cas, cromosómicas, y electroforéticas provenientes de las misma locali
dades del presente estudio (Gadsden 1987) dieron fundamento para de
terminar que la población de lagartijas situada a mayor altitud pertenece al 
taxón S. palaciosi (2n= 33 0,34 SJ) descrito por Lara-Góngora (1983), 
mientras que las otras dos situadas a menor altura pertenecen a S. g. 
microlepidotus (2n = 310, 32 SJ), Esto último llevó a tratar de dar respues
ta a los dos siguientes cuestionamientos: ¿parasitan diferentes especies 
de ácaros al complejo grammicus a distintas altitudes?, ¿existe alguna re
lación entre la distribución geográfica de ciertas especies de ácaros que 
parasitan al grupo grammicus y los posibles mecanismos de especiación 
de éste? 

METODO 

Durante los meses de enero a septiembre 
de 1985 se llevó a cabo la presente investigación en la región central del 
norte del estado de Morelos y sureste del Distrito Federal en México (Fig. 
1), entre los 1,950 (bosque de Quercus) y 3,050 m (bosque de Pinus) 
de altitud, intervalo en el cual se distribuye una parte del complejo gram
micus. 
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Mapa de la región central de México mostrando las tres lo
calidades de recolecta del complejo Sceloporus grammicus. La localidad 1 se encuentra 
situada a 1,950 m, la 2 a 2,400 m y la 3 a 3,050 m, En el Cuadro 1 se anota la localiza
ción de estos sitios 
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Cada localidad fue representada por mues
tras de 44,52 Y 37 ejemplares del grupo grammicus (localidades 1 ,2 Y 3 
respectivamente, Cuadro 1). Al momento de la captura los iguánidos se 
depositaron inmediatamente en una bolsa de plástico individual. Las lagar
tijas se sacrificaron por congelación a O oC, para después someterlas a un 
examen minucioso para la extracción de sus ectoparásitos, Estos se colo
caron en frascos con alcohol al 70 % para su conservación y a conti
nuación se determinaron (Hoffmann 1969, Cunliffe 1949, Lane 1954, 
Davidson 1958, Jenkins 1949). Los ejemplares de reptiles y parte de las 
preparaciones de ácaros determinados se encuentran depositadas en la 
Colección Herpetológica (lBH) del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Otra parte de las preparaciones de ácaros 
se depositó en el Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias 
(LAFC) de la misma Universidad. 

RESULTADOS 

Se examinaron en total 133 lagartijas del grupo 
grammicus para la obtención de ectoparásitos. Se determinaron las si
guientes especies de ácaros: Hirstiella pelaezi exclusivamente en la 
muestra de la población 3, Geckobiella texana exclusivamente en la 
muestra poblacional 1 y Eutrombicula alfreddugesi en las muestras de las 
tres localidades (Cuadro 2). 

DISCUSION 

Debido a que H. pelaezi y G. texana no son 
especies estrictamente estenoxenas, es muy probable que ambas 
puedan vivir en huéspedes de cualquier población del grupo grammicus, 
o en alguna otra especie de Sceloporus. Por ejemplo, se ha observado 
que H. pelaezi es muy frecuente y abundante en Sceloporus, e inclusive 
se ha recolectado sobre Crotaphytus collaris. Por otro lado, G. texana se 
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Cuadro 1 

Localidades y tamaños de tres muestras del 
complejo Sceloporus grammicus para la determinación de sus ectoparási
tos en el norte de Morelos, México. 

Población 

1 

2 

3 

Tamaño de 
Muestra 

44 

52 

37 

25 

Localidad y número 
de catálogo 

Estado de Morelos: Municipio de 
Tlalnepantla. 1 km N Tlalne
pantla, 1,950 m (HGE 010, 
012, 057 - 098). 

Estado de Morelos: Municipio de 
Tlalnepantla. Km 47 Felipe Neri, 
carr. Xochimilco-Oaxtepec, 
2,400 m (HGE 039-056, 100-
106, 124-150). 

SE del Distrito Federal, limitando 
con los estados de México y Mo
relos cerca del CICYTEC, 8 km 
SW del km 31 carro Xochimilco
Oaxtepec, 3,050 m (HGE 023-
038,107-123,151-154). 
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Cuadro 2 

Especies de ácaros y sus estados de desarrollo 
encontrados en tres muestras del complejo Sceloporus grammicus en el 
norte de Morelos, México. (Las localidades se encuentran en el Cuadro 1 
ylaFig.1). 

Población Familia 

1 Pterygosomatidae 

Trombiculidae 

2 Trombiculidae 

3 Pterygosomatidae 

Trombiculidae 

26 

Especie y estado de 
desarrollo encontrado 

Geckobiella texana 
Larvario y adulto 

Eutrombicula alfreddugesi 
Larvario 

Eutrombicula alfreddugesi 
Larvario 

Hirstiella pelaezi 
Larvario 

Eutrombicula alfreddugesi 
Larvario 
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ha recolectado al menos en cuatro géneros de reptiles (Hoffmann 1969). 
Sin embargo, los resultados aqui presentados y las marcadas diferencias 
ecológicas y climáticas del área de estudio, sugieren que las poblaciones 
de S. grammicus, han estado y están actualmente aisladas ecológicamen
te de las de S. palaciosi (no hay un aislamiento fisiográfico de importancia 
entre las diversas poblaciones del complejo grammicus en estas localida
des) y es probable que este factor haya promovido con el tiempo la diver
gencia evolutiva que se detecta actualmente en el complejo grammicus, 
limitando a su vez la dispersión de G. texana y H. pelaezi, que son espe
cies que desarrollan sobre el huésped todas las etapas de su ciclo de vida 
(Hoffmann 1969) dependiendo enormemente de aquél su potencial de 
dispersión. Por tanto, es probable que el aislamiento interpoblacional de 
los huéspedes haya confinado a esas especies de ácaros a ciertas locali
dades. Esta alternativa podria llevar a pensar que este sistema huésped
parásito ha estado sujeto a cambios evolutivos determinados en mayor 
medida por el medio ambiente (aislamiento alopátrico) que por fenómenos 
estocásticos como Jos propuestos por White (1968, 1978). Sin embar
go, diversas evidencias morfológicas, cromosómicas, y electroforéticas 
que se obtuvieron con huéspedes del mismo complejo de iguánidos y 
que se recolectaron en las mismas localidades indican que la población 3, 
perteneciente a S. palaciosi, presenta una diferenciación abrupta con res
pecto a las poblaciones 1 y 2 que pertenecen aS. grammicus, lo que su
giere que la divergencia de estas dos especies en estas localidades pro
bablemente se deba a algún tipo de especiación cromosómica (Gadsden 
1987). Sin embargo, Sites y Moritz (1987) concluyen que en la naturale
za a nivel poblacional, aún faltan muchas evidencias para poder inferir la 
probable acción de los diversos mecanismos de especiación cromosómi
ca propuestos en las últimas dos décadas. Hasta el momento, las predic
ciones sugeridas por los modelos de especiación cromosómica son cuali
tativas y necesitan ser afinadas para estudios ulteriores de simulación 
analítica. 

Otra alternativa estaría dada por restric
ciones ecológicas operando sobre los ectoparásitos. Por ejemplo, es 
probable que G. texana no pudiera desarrollar adecuadamente su ciclo 
de vida a los 3,050 m en la Sierra de Tepoztlán, o a la inversa, que H. pe
laez; no lo pudiera llevar a cabo a los 1,950 m en esa misma región. Esta 
posibilidad parece menos viable que la referida anteriormente sobre es-
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peciación cromosómica en los huéspedes si se toman en cuenta la mayor 
parte de las evidencias de variabilidad y de estructura genética de las 
poblaciones huésped (Gadsden 1987), las cuales indican que es pro
bable que haya escaso flujo genético entre los huéspedes de las pobla
ciones situadas a menor altitud con respecto a los de la población de ma
yor altitud, lo que paralelamente traería como consecuencia el aislamiento 
espacial de G. texana con respecto a H. pelaezi. Sin embargo, en un es
tudio de similaridad genética de otras poblaciones del complejo S. gram
micus (Sites y Greenbaum 1983) no se obtuvieron agrupamientos discre
tos de muestras por diferencia en el número cromosómico de ellas. Estos 
datos y la presencia de los mismos alelos en la mayoría de las muestras, 
sugieren que las diferencias cromosómicas no reducen de manera efecti
va el flujo genético entre poblaciones con número cromosómico distinto. 
Por lo tanto, Sites y Greenbaum (1983) proponen que en apariencia los 
mecanismos alopátricos, más que los estasipátricos, son el factor prima
rio que promueve la diferenciación genética en el complejo S. grammicus 
y que hay un extenso flujo genético entre los citotipos 2n= 32, 2n= 34 y 
2n = 36 distribuídos continuamente sobre el Altiplano Mexicano. Otros 
estudios de genética poblacional (Thompson y Sites 1986, Sites et al. 
1987) también sugieren que al menos en una parte de su área de distri
bución el complejo S. grammicus no presenta la estructura poblacional re
querida que permita la fijación del tipo de rearreglos cromosómicos que 
pudieran funcionar como mecanismos de aislamiento en zonas híbridas y 
en consecuencia el flujo genético interpoblacional no sería interrumpido. 

Debido a que H. pelaezi y G. texana no son es
trictamente estenoxenas, esta alternativa implicaría una alta probabilidad 
de encontrar ambas especies de ácaros en poblaciones con distribución 
parapátrica dentro del complejo S. grammicus, lo cual no fue observado 
en las áreas del presente trabajo. 

Para aceptar o rechazar cualquiera de las dos al
ternativas o proponer alguna otra, se requerirá de recolectas altitudinales 
más sistemáticas de ácaros en diversas poblaciones en el complejo S. 
grammicus, en donde paralelamente se realicen estudios electroforéti
cos, cromosómicos, morfológicos, de historia de vida y de ADN mito
condrial. 
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Por otra parte, el ácaro Eutrombícula alfreddu
gesi se encontró en las muestras tanto de S. grammicus como de S. pala
cios; en las tres localidades, lo cual era de esperarse debido a que es 
eurixeno y por lo mismo puede infestar a muchos vertebrados y tener una 
amplia distribución geográfica (Jenkins 1949). Debido a su alto grado de 
eurixenia, esta especie de ácaro no es un buen indicador filogenético o 
de aislamiento espacial entre sus huéspedes. 

En conclusión, se observó que no necesa
riamente las distintas poblaciones del grupo grammícus presentan las mis
mas especies de ácaros. Aún cuando las localidades estén relativamente 
cerca unas de otras, los huéspedes pueden llegar a tener distintas espe
cies de ácaros, lo que podría considerarse como indicio complementario 
de aislamiento interpoblacional en estos reptiles. 
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