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Resumen
Esta investigación describe la prevalencia y abundancia de, así como los fac-
tores asociados a la infestación con Ixodes affinis en perros que viven en 
dos ambientes diferentes: dos comunidades rurales, Tixméhuac (con selva 
mediana sub-caducifolia) y Opichén (con parches de selva baja caducifolia, 
tierras cultivadas y pastizales), en Yucatán, México. Los factores asociados se 
obtuvieron mediante un análisis de X2 y las variables con P < 0.2 se sometie-
ron a una regresión logística. Se obtuvieron un total de 33 garrapatas adultas 
del género Ixodes de 144 perros. La prevalencia de infestación de perros con 
I. affinis fue de 11.11% (16/144). Cuando la prevalencia de infestación de 
I. affinis se consideró por comunidad, Tixméhuac tuvo una prevalencia de 
19.6% (11/56) y Opichén de 5.6% (5/88). La abundancia de I. affinis en 
ambas localidades promedió 2.1 (1-4) garrapatas/perro. Los factores asocia-
dos a la infestación de I. affinis en perros fueron la comunidad de Tixméhuac 
[razón de momios (RM) = 3.70; IC 95% = 1.24-11.08; P = 0.001], que está 
rodeada por selva mediana sub-caducifolia, y los perros que salen de cacería 
en estas zonas (RM = 7.56;  IC 95% = 1.63-35.04; P = 0.001). En México,  
este es el primer reporte de la prevalencia y abundancia de la infestación 
con I. affinis en perros, que se asocia con el acceso de los perros a áreas 
selváticas adyacentes.
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Introduction
Las garrapatas (Acari: Ixodoidea) son vectores importantes de una amplia gama 
de enfermedades virales, bactarianas y protozoarias y rickettsiosis que afectan a 
los seres humanos y a otros animales (Estrada-Peña, Jongejan, 1999; Sonenshine, 
1991)  El género Ixodes incluye más de una cuarta parte de las especies de garra-
patas en todo el mundo y tiene aproximadamente 245 especies descritas hasta la 
fecha (Guglielmone et al., 2014; Hornok et al., 2015). Algunas especies de Ixodes 
tienen importancia médica y veterinaria, ya que pueden transmitir patógenos zoo-
nóticos (Sonenshine et al., 2002; Goodman et al., 2005). 
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A pesar del dominio de este género en el hemisferio norte, pocas especies de 
Ixodes se han notificado en México; las principales son: Ixodes boliviensis, I. luciae, 
I. rubidus, I. scapularis, I. spinipalpis, I. tancitarius, I. woodi, e I. affinis. Esta última 
especie se ha encontrado sólo en el estado de Chiapas y fue colectada de un coatí 
(Nasua narica) y un venado temazate (Mazama americana) (Hoffmann, 1962). 
En Yucatán, el único espécimen Ixodes conocido hasta la fecha se obtuvo de un 
bovino (Bos taurus) y se envió a la Colección Nacional Acarológica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (Guzmán-Cornejo et al., 2010). Sin embargo, 
no se hizo ninguna descripción morfológica de la muestra y se desconoce su 
ubicación geográfica exacta. En Estados Unidos de América (EUA), I. affinis se ha 
manifestado como vector de patógenos, tales como Borrelia burgdorferi (Harrison 
et al., 2010) —la bacteria que causa la enfermedad de Lyme en muchas especies 
de animales−. En México, esta bacteria se ha identificado en el venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), en perros (Salinas-Meléndez et al., 1999) y en los seres 
humanos (Gordillo et al., 2003, 2007), pero no existen estudios sobre el papel de 
I. affinis en la ecología de la enfermedad de Lyme en el país.

Los estadios inmaduros de I. affinis parasitan pequeños mamíferos, reptiles y 
aves, mientras que los adultos se alimentan de grandes mamíferos, como los un-
gulados (Mannelli et al., 2011). Esta especie puede parasitar a los perros cuando 
están en contacto con áreas selváticas y húmedas pobladas de garrapatas (Harri-
son et al., 2010). En Yucatán, los perros de las comunidades rurales tienen acceso 
a estas áreas cuando salen de cacería (Segovia-Castillo et al., 2010), lo que podría 
aumentar el riesgo de infestación por garrapatas Ixodes. Debido al escaso conoci-
miento sobre I. affinis en el sureste de México y su potencial como vector de enfer-
medades zoonóticas, es importante estudiar su prevalencia, abundancia y factores 
asociados con la infestación en perros de comunidades rurales de Yucatán. Por lo 
tanto, el objetivo de este análisis fue evaluar la prevalencia de I. affinis en perros 
provenientes de dos ambientes en la península de Yucatán. Este estudio proporcio-
na la primera evidencia en México de perros infestados con I. affinis.

Materiales y métodos
Área de estudio
El estudio se realizó en las comunidades de Opichén y Tixméhuac en el estado 
de Yucatán, México (figura 1). Tixméhuac ocupa una superficie de 251.6 km2, con 
un clima cálido sub-húmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual es 
de 26 ºC y la precipitación pluvial anual es de 1,050 mm. Los vientos dominantes 
provienen del sureste-noreste. La vegetación prevaleciente en la periferia es selva 
mediana sub-caducifolia (SMSC), habitada por venados cola blanca (Odocoileus 
virginianus), jaguares (Panthera onca), jaguarundis (Herpailurus yagouaroundi), 
coatíes (Nasua narica), ardillas (Sciurus yucatanensis), zorros grises (Urocyon 
cinereoargenteus), conejos (Sylvilagus sp.), mapaches (Procyon lotor), venados 
temazates (Mazama americana) y pequeños roedores, como el ratón algodonero 
(Sigmodon hispidus) y el ratón venado (Peromyscus yucatanicus). Las principales 
actividades económicas de los 4,746 habitantes de la comunidad de Tixméhuac 
(INEGI, 2010) son la agricultura, la caza y la construcción en diferentes ciudades 
del estado de Yucatán. 
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Opichén ocupa un área de 268.2 km2 con un clima cálido sub-húmedo con 
lluvias en verano. La temperatura media anual es de 28 ºC. Predominan los vientos 
provenientes del sureste y la precipitación pluvial anual de 1,100 mm. Opichén 
está rodeada de parches de selva baja caducifolia, áreas de milpas y pastizales 
(PSBCMP). Las especies que habitan en estos parches de selva incluyen conejos 
(Sylvilagus sp.), venados cola blanca (Odocoileus virginianus), zarigüeyas (Didel-
phis virginiana), palomas (Zenaida asiatica) y codornices (Dactylortyx thoracicus). 
La comunidad tiene una población de 6,285 habitantes (INEGI, 2010), y la prin-
cipal fuente de ingresos de la familia es la agricultura y la caza, así como la cons-
trucción, complementada con actividades como la cría de animales de traspatio.

Selección de las viviendas y los perros
En cada localidad, se seleccionaron 50 viviendas que tuvieran al menos un perro. 
Se solicitó a los dueños de los perros su consentimiento para participar en el es-
tudio; cuando algún dueño no aceptó, se seleccionó otra vivienda. El muestreo se 
llevó a cabo de agosto a noviembre de 2013. Se realizó una entrevista estructurada 
para obtener la siguiente información sobre cada uno de los perros incluidos en 
el estudio: edad (por referencia del propietario), exploración física, actividad física 
fuera de la comunidad, condición corporal según Laflamme (1997) y frecuencia 
de los tratamientos acaricidas.

Colecta e identificación de garrapatas 
Todos los perros de las viviendas seleccionadas fueron inspeccionados en busca 
de garrapatas de diferentes estadios. La inspección consistió en examinar a cada 
perro durante un período de 10 a 15 min con el propósito de extraer todas las ga-

rrapatas encontradas en el animal. Las garrapatas se 
obtuvieron mientras a los perros se les mantenía en 
el mínimo posible de estrés y en presencia del dueño 
de cada animal, considerando la normatividad vigen-
te para el manejo y toma de muestras de animales 
en México (NOM-062-ZOO-1999). Los parásitos se 
extrajeron de forma manual; para ello se emplearon 
pinzas de punta fina para sujetar y retirar las garra-
patas cerca de la piel del perro, y también se tuvo 
cuidado para no comprometer el aparato bucal de la 
garrapata (Gammons et al., 2002). Todas las garrapa-
tas se colocaron en viales de 50 mL que contenían 
una solución de etanol al 70%. Las muestras se lleva-
ron al Laboratorio de Parasitología en el Campus de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (CCBA-UADY) para su clasifica-
ción taxonómica a nivel de género, la cual se realizó 
con la ayuda de las claves taxonómicas descritas por 
Keirans y Litwat (1989), Guerrero (1996), y por com-
paración morfológica con ilustraciones disponibles. 

Opichén

YucatánB

A

Tixméhuac

50 km

México

Océano Pacífico

Figura 1. Mapa del estado de Yucatán y los sitios donde las 
garrapatas fueron colectadas. A) Mapa de México que muestra la 
localización de Yucatán. B) Localización de Opichén y Tixméhuac, 
las dos comunidades donde las garrapatas fueron colectadas.
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Los ejemplares pertenecientes al género Ixodes se enviaron a la United States 
National Tick Collection (USNTC) de Georgia Southern University para ser clasifica-
das a nivel de especie. Las garrapatas se examinaron en un microscopio estereos-
cópico (Olympus SZX16, Olympus Corporation). Los ejemplares identificados se 
depositaron en USNTC (The James H. Oliver, Instituto Jr. de Coastal Ciencias Plain, 
Georgia Southern University, Statesboro, GA) con los números de acceso de USN-
MENT 00860890 a 00860896, y en el Laboratorio de Parasitología, CCBA-UADY.

Análisis de los datos
En ambas localidades, se calculó prevalencia, abundancia e infestación con I. affinis 
en perros. La prevalencia y abundancia se calcularon como se muestra:

Prevalencia:
(número de perros con I. affinis / número total de perros estudiados) x 100

Abundancia:
número de I. affinis colectadas / número de perros con I. affinis

Para identificar los factores asociados, se consideraron los perros infestados en 
ambas comunidades. Las variables ambientes diferentes (Tixméhuac con SMSC, 
Opichén con PSBCMP), edad (≤ 1 año, > 1 año), actividad física (perros de caza 
con acceso a áreas selváticas, perros que no salen de cacería y que no tienen acce-
so a áreas selváticas), condición corporal (buena, regular, deficiente), y tratamiento 
acaricida (sin tratamiento, cada 1-3 meses, > 3 meses) se analizaron mediante 
una prueba de X2 univariada. Las variables con P ≤ 0.20 se reanalizaron con una 
prueba multivariada de regresión logística binomial de efectos fijos, para lo cual se 
usó el programa SPSS 15 (SPSS, 2006). Se calcularon la razón de momios (odds 
ratio, RM), los intervalos de confianza al 95% (IC) y los valores de probabilidad 
(P) y se consideraron estadísticamente significativos aquellos valores con P < 0.05. 

Resultados y discusión
Se muestreó un total de 144 perros (88 en Opichén y 56 en Tixméhuac)  y se 
colectaron 846 garrapatas (672 en Opichén y 174 en Tixméhuac). De estas, 27 
se identificaron como Amblyomma spp. (A. maculatum, A. mixtum, A. ovale y A. 
auricularium), 786 correspondieron a Rhipicephalus sanguineus, y 33 a Ixodes 
ssp. Los ejemplares de Ixodes se compararon con otras especies de Ixodes (como 
I. scapularis, I. aragaoi) y todas las muestras se clasificaron como I. affinis. Todas 
las características morfológicas principales (patrón de punteado, dentición y forma 
del hipostoma, y tamaño de las espinas coxales) utilizadas en la identificación 
de I. affinis, a lo largo de su distribución geográfica, se encontraron presentes en 
las muestras de Yucatán. Sin embargo, el número de puntos a lo largo, tanto del 
margen posterior como del escudo de la hembra y en el centro del escudo del 
macho, fue menor que en los especímenes de esta especie en otras áreas de su 
distribución (figura 2).
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Figura 2. Ixodes affinis de Opichén, Yucatán, México. 
A y B, macho: A, vista doral; B, vista ventral; barra = 
1 mm. C y D, hembra: C, vista dorsal; D, vista ventral; 
barra = 2 mm.

En ambas localidades, la prevalencia de infestación total con I. 
affinis fue de 11.11% (16/144), con una abundancia de 2.1 (1-4) 
garrapatas/perro. La prevalencia y abundancia de I. affinis no ha 
sido publicada en otra parte; sin embargo, en Panamá, Bermúdez 
y Miranda (2011) encontraron que I. affinis a menudo coexiste 
con R. sanguineus, Amblyomma cajennense, A. oblongoguttatum, 
A. ovale y Haemaphysalis juxtakochi en perros, caballos y ganado 
bovino. Esta coexistencia se presenta en las poblaciones rurales, 
los pueblos indígenas y en las zonas suburbanas cercanas a los 
bosques. Las etapas inmaduras de estas especies parasitan prin-
cipalmente pequeños mamíferos y aves, mientras que los adultos 
parasitan mamíferos de mediano y gran tamaño, incluyendo pe-
rros (Guglielmone et al., 2004), que se han catalogado como hos-
pederos accidentales (Mannelli et al., 2011). En Georgia y Carolina 
del Sur, EUA, se ha demostrado que la abundancia de I. affinis se 
asocia con la distribución de tres especies de roedores: el ratón de 
algodón (Peromyscus gossypinus), la rata de algodón (Sigmodon 
hispidus), y la rata de madera (Neotoma floridana) (Oliver et al., 
2003). Estos roedores son hospederos primarios para las etapas 
inmaduras de I. affinis (Clark et al., 1998). I. affinis se encuen-
tra en Centro y Sudamérica y con menos frecuencia en América 
del Norte. Los adultos a menudo se alimentan del venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus), el lince (Lynx rufus), el mapache 
(Procyon lotor) y los perros domésticos (Canis familiaris) (Oliver  
et al., 1987).

En esta investigación, sólo 4.8% (7/144) de los perros recibió 
tratamiento acaricida, lo que puede explicar la alta prevalencia de 
infestación con I. affinis adultos, y sin que el tratamiento acaricida 
tuviera un impacto significativo sobre la prevalencia de la infección. 
Las dos variables del análisis univariado X2 que presentaron valo-
res de P < 0.2 fueron: los diferentes ambientes y la actividad física. 
El cuadro 1 muestra los resultados de la regresión logística sobre es-
tas dos variables. Los perros de Tixméhuac fueron 3.7 veces más 
propensos a ser infestados con I. affinis que los de Opichén. Esto 
puede deberse a la selva mediana sub-caducifolia circundante 
en Tixméhuac, la cual mantiene una mayor población de I. affinis 
(Bermúdez, Miranda, 2011). Lindström y Jaenson (2003) hallaron 
que, en Suecia, la abundancia de ninfas de I. ricinus fue significati-
vamente mayor en el bosque que en campo abierto. Esto apoya la 
idea de que diferentes tipos de vegetación influyen en la abundan-
cia de garrapatas. Por otra parte, en un estudio sobre I. scapularis 
en Wisconsin, EUA, se demostró que la presencia y abundancia de 
esta garrapata variaron según el hábitat: la presencia de garrapatas 
tuvo una correlación positiva con selvas caducifolias y negativa 
con pastizales (Guerra et al., 2002). La menor probabilidad de 
encontrar garrapatas I. affinis en Opichén podría explicarse por la 
existencia de un ecotono de transición provocado por la conver-
sión de la selva para la agricultura, lo que disminuye  el riesgo de 
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exposición a la garrapata (Segovia-Castillo et al., 2010). Vanwambeke et al. (2010) 
observaron que la incidencia de las enfermedades transmitidas por garrapatas fue 
menor, no sólo donde había áreas relativamente grandes con cobertura de suelo 
desfavorable, como tierras de cultivo, sino también donde los bosques estaban 
rodeados por más tierras agrícolas.

Los perros de cacería, que se adentraron a las áreas selváticas, fueron 7.56 
veces más propensos a infestarse con I. affinis que aquéllos que permanecían 
dentro de la vivienda y en la comunidad (cuadro 1). Un resultado similar señalaron 
Bermúdez y Miranda (2011), quienes encontraron que los perros que salían de 
cacería fueron más propensos a infestarse con garrapatas, incluyendo I. affinis, que 
los perros que no salían de cacería. Los perros de caza suelen llevar garrapatas 
infectadas desde la selva hasta el medio ambiente humano, donde las garrapatas 
hembras ponen sus huevos y los estadios inmaduros se alimentan preferentemen-
te de pequeños mamíferos y roedores (Shimada et al., 2003; Bhide et al., 2004). 
La presencia de roedores en el área peridoméstica facilita la alimentación de las 
larvas y ninfas, por lo tanto, ayuda a que la población de garrapatas se establezca 
(Bhide et al., 2004). Estas ninfas ixodidas tienen una amplia gama de hospederos, 
incluyendo perros y humanos, y al sufrir la metamorfosis en adultos, se convierten 
en la principal fuente de infección para los perros (Smith et al., 1993). Los perros 
de caza probablemente desempeñan un papel clave en la dispersión de la garra-
pata y en la transmisión de patógenos, por lo que pueden representar un riesgo 
potencial para la salud en estas localidades.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que los perros de cacería pueden juegar 
un papel importante en la propagación de las garrapatas en las comunidades rura-
les de Yucatán, como resultado de su ambular por las áreas selváticas adyacentes. 
Por lo tanto, los perros y los humanos pueden ser hospederos accidentales de 
patógenos. Ixodes affinis por lo general no parasita a los humanos (Rudenko et al., 
2012); sin embargo, Allan (2001) observó a esta especie alimentándose de un 
humano, por lo que se necesitan estudios adicionales para confirmar el papel del 
humano como hospedero accidental de I. affinis.

La importancia de I. affinis en Yucatán, México, está relacionada con el papel 
que esta especie de garrapata puede tener en el mantenimiento de ciertos pató-
genos, tales como B. burgdorferi. En particular, esto podría ser de gran importancia 
en lo que respecta a los reservorios de los que I. affinis se alimenta y que podrían 

Cuadro 1. Resultados de la regresión logística para identificar los factores asociados  
con la infestación de Ixodes affinis en perros de dos comunidades rurales de Yucatán, México.

Variable Total Positivos Prevalencia  
de infestación (%) RM IC 95% P

Ambiente

PSBCMP (Opichén)
SMSC (Tixméhuac)

88
56

  5
11

  5.6
19.6

1
3.70 1.24 - 11.08 0.01

Actividad física

Perros caseros
Perros de cacería

58
86

  2
15

  3.4
17.4

1
7.56 1.63 - 35.04 0.001

RM: razón de momios (odds ratio); IC: intervalo de confianza; P: valor de probabilidad; PSBCMP: parches de selva baja 
caducifolia, áreas de milpas y pastizales; SMSC: selva mediana sub-caducifolia
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actuar como vectores puente, los cuales, bajo ciertas condiciones ambientales y 
ecológicas, podrían parasitar a los humanos (Oliver, 1996). Aunque con anteriori-
dad I. affinis se ha reportado en México, este documento es el primer registro de 
esta especie de garrapata que parasita perros en comunidades rurales.

Conclusión
Este es el primer informe en México de la prevalencia y abundancia de infestación 
de I. affinis en perros domésticos, resultado del acceso que estos tienen a áreas 
selváticas adyacentes. El papel de los perros de caza como posibles dispersores de 
I. affinis y reservorios de enfermedades transmitidas por garrapatas transmisibles 
a los humanos en las zonas rurales de México debe considerarse con cautela y 
merece una investigación mayor.
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