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Resumen  

En el Parque-Museo La Venta, en Villahermosa, Tabasco se encuentra una población 

de prociónidos en semilibertad conformada por mapaches (Procyon lotor) y coatíes 

(Nasua narica). Durante junio del 2022, se realizó un muestreo con la finalidad de 

identificar y obtener la prevalencia de ectoparásitos en estos organismos, para ello se 

capturaron 29 coatíes y 10 mapaches. Se identificaron tres grupos de ectoparásitos: 

pulgas, piojos y ácaros; dos especies de pulga Ctenocephalides felis y 

Ctenocephalides canis, y dos de piojos Neotrichodectes pallidus y Trichodectes 

octomaculatus. Los ácaros presentaron una mayor prevalencia en ambas 

poblaciones, aunque no se realizó su identificación taxonómica específica. Se 

concluyó que la comunidad de ectoparásitos presente en los prociónidos del Parque-

Museo La Venta es diferente en ambas poblaciones. 

Introducción  

 

México dispone de una amplia diversidad de mamíferos silvestres con 603 especies 

registradas, de las cuales 33 son carnívoros terrestres y se encuentran agrupados en 

seis familias: Canidae, Ursidae, Mustelidae, Mephitidae, Felidae y Procyonidae; esta 

última endémica del continente americano distribuyéndose desde el sur de Canadá 

hasta el norte de Argentina (PROFEPA, 2019; CONABIO, 2020). 

 

La familia Procyonidae, está integrada por seis géneros (Bassariscus, Nasua, 

Nasuella, Procyon, Potos y Bassaricyon) y 14 especies (Troy et al., 2020). En México 

la familia Procyonidae está integrada por cuatro géneros: Potos (martucha), 

Bassariscus (cacomixtle), Nasua (tejón o coatí) y Procyon (mapache) y siete especies: 

Potos flavus, Bassariscus astutus, Bassariscus sumichrasti, Nasua narica, Procyon 

lotor, Procyon insularis y Procyon pygmaeus (Ceballos, 2005; Ramírez et al., 2008; 

Gutiérrez, 2015). 

 

El coatí (Nasua narica), también llamado tejón o pizote es una especie sociable con 

hábitos diurnos, la cual se alimenta de frutas y pequeños vertebrados e invertebrados; 

las hembras y las crías tienen un comportamiento gregario mientras que los machos 
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son solitarios. Son animales de tamaño mediano alcanzando un peso de tres a siete 

kilogramos (kg), tienen una nariz larga, manchas blancas alrededor de los ojos, pelaje 

con coloraciones marrones en el dorso y blanquecinas en el vientre y poseen un cola 

larga y anillada que sostienen en posición vertical (Troy et al., 2020). 

 

Por su parte el mache (Procyon lotor) también es sociable y omnívoro, pero con 

hábitos nocturnos; al igual que los coatíes los machos prefieren una vida solitaria en 

comparación con las hembras y las crías. Tienen un tamaño mediano con un peso de 

dos a seis kg y tienen un antifaz negro en los ojos, su pelaje es gris, su cola es 

mediana y anillada (Troy et al., 2020). Ambas especies se encuentran distribuidas en 

varios estados de la República Mexicana y en ocasiones se localizan en simpatría, 

como ocurre en el Parque-Museo la Venta (PMLV), en Villahermosa Tabasco (Muñoz 

et al., 2018). 

 

El PMLV fue inaugurado en 1958 y es obra del Poeta Carlos Pellicer Cámara, quien 

reunió piezas arqueológicas de la cultura Olmeca y realizó una reforestación con 

plantas nativas para preservar la biodiversidad del lugar. Hoy en día este recinto tiene 

importancia por conservar el legado de la cultura Olmeca y la biodiversidad del estado 

en tan sólo ocho hectáreas (Beauregard, 2021). 

 

El Parque-Museo La Venta está dividido en dos secciones: Área Zoológica y Área 

Arqueológica. En el Área Zoológica es posible observar 518 especímenes de 62 

especies, entre ellas representantes de la clase Reptilia como cocodrilo (Crocodylus 

acutus) y serpientes pertenecientes a las familias Viperidae, Boidae y Colubridae; 

Aves de las familias Psittacidae, Phasianidae, Anatidae, Pelecanidae y Cracidae, y 

Mammalia con representantes como el jaguar (Pantera onca), puma (Puma concolor), 

mono araña (Ateles sp.), mono aullador (Alouatta palliata), coatíes (Nasua narica) y 

mapaches (Procyon lotor) (Beauregard, 2021). La cercanía del PMLV con zonas 

urbanas favorece la presencia de especies invasoras como gatos y perros, mismos 

que conviven con la fauna nativa. Esto último representa un riesgo por la transmisión 

de enfermedades o parásitos entre ellos e incluso con los humanos (Estevam et al., 

2020). 
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Justificación  

El conocimiento de los agentes infecciosos y parasitarios de los animales silvestres 

presentes en el Parque-Museo La Venta, es fundamental para diseñar proyectos de 

manejo y conservación. Sin embargo, existen pocos estudios relacionados con 

ectoparásitos de mamíferos silvestres en específico del coatí y mapache, por ello es 

importante realizar investigaciones relacionadas a los parásitos, sobre todo porque 

esta población convive estrechamente con animales domésticos (perros y gatos) y 

con turistas. Además, la vigilancia constante de especies, diversidad y ecología de 

ectoparásitos en animales silvestres es fundamental para el seguimiento de 

enfermedades transmitidas por vectores. 

Marco Teórico  

Los parásitos son organismos que dependen desde el punto de vista fisiológico de un 

hospedero para sobrevivir (Ryan, 2021). Se dividen de acuerdo su localización en el 

hospedero en ectoparásitos (artrópodos) y endoparásitos (protozoarios y helmintos). 

La relación parásito-hospedero proviene de un proceso de coevolución y es una 

interacción compleja y equilibrada (Mehlhorn, 2016). 

 

Los parásitos desempeñan funciones importantes y pueden afectar de formas 

diversas a poblaciones, comunidades y ecosistemas (Shilereyo et al., 2022). Los 

ectoparásitos se alimentan de sangre, linfa o descamaciones de piel de su hospedero, 

además pueden transmitir patógenos, afectando su salud e influyendo en su 

supervivencia o apareamiento (Fitness) (Albery et al., 2021).  

 

Los ectoparásitos artrópodos se dividen en las clases Arachnida e Insecta. La clase 

Arachnida incluye los órdenes Metastigmata (garrapatas), Mesostigmata, 

Prostigmata, y Astigmata (todos ellos ácaros). Mientras que la clase Insecta incluye 

los órdenes Diptera (moscas), Psocodea (piojos) y Siphonaptera (pulgas) (Mehlhorn, 

2016). El estudio de los ectoparásitos ha tomado importancia debido a que son 

vectores de agentes zoonóticos y el estudio de su ecología y diversidad en animales 

silvestres sobre todo en zonas antropizadas resulta fundamental para la 

implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica con la finalidad de 
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establecer programas de prevención (de la Rosa et al., 2016; López-Pérez et al., 

2018; Estevam et al., 2020; Perles et al., 2022). 

 

Se tienen pocos estudios sobre ectoparásitos en mapaches y coatíes, por ejemplo, 

en Norte America Monello y Gompper (2009) describen Trichodectes octomaculatus 

en dos poblaciones de mapaches en Missouri. Perles et al., (2022) en Brasil, 

identificaron tres especies de garrapatas Amblyomma sculptum; Amblyomma 

dubitatum y Amblyomma ovale en una población de coatíes.  

 

En México se tienen pocos registros sobre ectoparásitos en mapaches y coatíes, de 

los cuales destaca, Kenis y Roques (2010), mencionan una especie de piojo 

(Stachiella octomaculatus) en Procyon lotor; mientras que Sánchez-Montes et al., 

2018 también lo reportan en Nasua narica; Por su parte Guzmán-Cornejo y 

colaboradores (2007) reportan una especie de garrapata (Ixodes affinis) en coatíes y 

en 2019 reportaron tres especies de garrapatas (Amblyomma mixtum, Amblyomma 

parvum e Ixodes sinaloa) y una de piojos (Neotrichodectes pallidus). 

 

Los estudios sobre los ectoparásitos en mapaches y coaties en el PMLV, han sido 

realizados por Muñoz et al., 2012 donde reportaron cinco ectoparásitos: Amblyomma 

sp., Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Neotrichodectes sp. y un ácaro 

perteneciente a la familia Sarcoptidae. En 2018 Muñoz y colaboradores detectaron 

dos géneros del grupo Acari: Macrocheles sp., y Kleemannia sp.; tres especies 

perteneciente al grupo Siphonaptera: Ctenocephalides felis, Ct. canis y Kohlsia sp., 

mismas que coinciden con las reportadas por Isaak (2014) y una especie dentro el 

grupo de los Psocodea: Neotrichodectes pallidus. Por su parte Isaak (2014) reporta 

una especie extra: Trichodectes octomaculatus 

 

Para los mapaches reportaron cuatro géneros del grupo Acari: Chorioptes sp., 

Lynxacarus sp., Eutrombicula alfreddugesi y Macrocheles sp.; dos especies 

pertenecientes al grupo de los Siphonaptera: Ct. felis y Ct. Canis, así como una 

especie del grupo de los Psocodea: T. octomaculatus. 
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Objetivo general 

 

Identificar y calcular la prevalencia de ectoparásitos presentes en la población de 

coatíes (Nasua narica) y mapaches (Procyon lotor) del Parque Museo La venta, en 

Villahermosa Tabasco 

Objetivos particulares 

 

• Identificar y describir los grupos de ectoparásitos presentes en coatíes (Nasua 

narica) y mapaches (Procyon lotor) 

• Establecer una relación entre la prevalencia de ectoparásitos con el sexo de 

los mapaches y coatíes muestreados 

• Realizar una comparación de los ectoparásitos presentes en coatíes y 

mapaches 

Metodología 

 

Se realizó un muestreo en las instalaciones del Parque-Museo La Venta (PMLV) con 

una duración de cinco días en los cuales, se capturaron prociónidos mediante las 

siguientes técnicas: 1) para los mapaches se utilizaron trampas de caja Tomahawk®, 

cebadas previamente con sardina en salsa de tomate, y colocadas durante al menos 

cinco noches consecutivas en sitios específicos, libres de posibilidad de inundarse y 

de hormigas. Las trampas fueron revisadas por la mañana siguiente y en caso de 

captura, los animales fueron sedados y retirados de la trampa para su registro y toma 

de muestras.  

 

2) Para los coatíes se utilizaron dardos anestésicos disparados a corta distancia 

mediante una cerbatana, los animales fueron atraídos utilizando hojuelas de maíz. 

Una vez anestesiados, cada individuo fue monitoreado mediante la toma de 

constantes fisiológicas, por otro lado, se tomaron medidas morfológicas, registro 

fotográfico, tatuaje de identificación y al finalizar el proceso se colocaron en una zona 

libre de perturbaciones hasta su recuperación y fueron liberados. Durante la 

manipulación de los ejemplares se colectaron distintas muestras siguiendo las 

recomendaciones de Muñoz-García et al., 2016. 
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El material biológico consistió principalmente en:  ectoparásitos colectados mediante 

la técnica de cepillado y por colecta manual, descritas a continuación: 

Técnica por cepillado: debajo de cada ejemplar se colocó un papel estraza, 

posteriormente utilizando un cepillo para piojos Hartz®, se cepillo durante un minuto, 

todo el cuerpo poniendo énfasis en la base de la cola, axilas, y vientre; al terminar el 

cepillado se retiraron los pelos del peine y se colocaron en el papel, el cual se dobló 

y rotuló con la identificación de cada ejemplar.  

Colecta directa: se utilizaron pinzas de relojero las cuales tienen una punta muy fina, 

con la cual, se revisó todo el cuerpo del ejemplar desde la nuca hasta la cola, durante 

un minuto; los ectoparásitos se colectaron directamente y fueron colocados en viales 

con alcohol al 70%. 

 

El trabajo de gabinete consistió en el conteo e identificación de los ectoparásitos 

colectados durante el muestreo. Primero se trabajaron con las muestras colectadas 

mediate la técnica del cepillado, para ello se vació el contenido del papel estraza en 

una caja Petri con un poco de agua y se procedió a observar en el microscopio 

estereoscópico. Los ectoparásitos fueron separados por grupo, de acuerdo con sus 

características morfológicas (pulgas, piojos y ácaros) y contabilizados para ser 

almacenados y rotulados en viales con alcohol al 96%. 

 

Las muestras obtenidas por colecta manual se colocaron en viales de vidrio y también 

se cuantificaron. Únicamente se identificaron hasta especie las pulgas y para ello se 

empleó la clave taxonómica de Acosta y Morrone (2005).  

 

La carga parasitaria se estimó contabilizando los ectoparásitos (pulgas, piojos y 

ácaros) por hospedero, posteriormente se obtuvo la media y los percentiles 25 y 75 

usando el programa PAST 4.03; en este programa se realizó una prueba de Mann 

Whitney para saber si había diferencias significativas entre las cargas. 

 

 El cálculo de la prevalencia se realizó contabilizando los hospederos positivos a cada 

grupo de ectoparásitos entre el total de la población, mediante el programa OpenEpi 

se calculó un intervalo de confianza al 95% considerando el Score Wilson. La 

prevalencia parasitaria se calculó y comparó por especie, sexo y edad utilizando 
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pruebas de Ji-cuadrada con el programa OpenEpi con un intervalo de confianza de 

95%. 

Actividades realizadas 

 

Se realizó un muestreo en las instalaciones del Parque Museo La Venta en Tabasco 

con una duración de cinco días, durante el cual, se desarrollaron habilidades en el 

manejo de animales silvestres, uso de fármacos anestésicos, toma y manejo de 

muestras. 

En el trabajo de gabinete se adquirieron habilidades de investigación, análisis y 

manejo de bases de datos. 

Objetivos y metas alcanzados 

 

Se identificaron los grupos ectoparásitos presentes en 29 coatíes y 10 mapaches 

pertenecientes a la población del Parque Museo la Venta, Tabasco. 

Se calculó la prevalencia y carga de ectoparásitos en ambas poblaciones. 

Resultados 

 

Durante el muestreo en el Parque Museo La Venta, se capturaron en total 29 coatíes 

(Nasua narica), 10 mapaches (Procyon lotor) y se colectaron 340 pulgas, 110 piojos 

y 431 ácaros. 

 

Identificación de ectoparásitos  

 

Se identificaron dos especies de Siphonaptera pertenecientes a la familia Pulicidae 

con un total de 340 especímenes, de los cuales 224 corresponden a Ctenocephalides 

felis y 116 a Ctenocephalides canis. Los piojos pertenecen a la familia Trichodectidae 

y corresponden a las especies Neotrichodectes pallidus y Trichodectes 

octomaculatus.  
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Prevalencia coatíes 

 

La prevalencia de ectoparásitos en coatíes se muestra en el cuadro 1, cabe destacar 

que únicamente se capturaron dos ejemplares jóvenes; mismos que fueron positivos 

a la presencia de ectoparásitos.  

 

Grupo  Pulgas Piojos Ácaros 

Hembras (n=19) 41.4% 
(25.5-59.3) 

 

51.7% 
(34.4- 68.6) 

65.5% 
(47.3- 80.0) 

Machos (n=10) 24.1% 
(12.2-42.1) 

 

27.6% 
(14.7-45.7) 

24.1% 
(12.22-42.4) 

Jóvenes (n=2) 6.9% 
(1.9-22) 

 

6.9% 
(1.9- 22) 

6.9% 
(1.9- 22) 

Adultos (n=27) 62% 
(37.5-71.6) 

 

72.4% 
(54.2- 85.3) 

82.8% 
(65.5-92.4) 

Total (n= 29) 
 

72.4% 
(54.3-85.3) 

79.3. % 
(61.6-90.1) 

89.7% 
(89.6-96.4) 

Cuadro 1. Prevalencia de ectoparásitos en la población de coatíes (Nasua narica) en 

los diferentes grupos de edades y sexos en el parque la venta, Villahermosa. Entre 

paréntesis se indica el intervalo de confianza al 95% mediante el Score Wilson 

 

 

Los ácaros fueron el ectoparásito con mayor prevalencia (89.7%) en la población de 

coatíes seguidos de los piojos (79.3. %) y pulgas (72.4%). Las hembras presentaron 

una mayor prevalencia a ectoparásitos que los machos y los jóvenes tuvieron una 

prevalencia baja de 6.9% en comparación con los adultos.  

 

Prevalencia en mapaches 

 

Los ectoparásitos con mayor prevalencia fueron las pulgas y los ácaros con un 90%, 

mientras que, los piojos solo tuvieron el 10%, tal como se muestra en el cuadro 2. 
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Grupo  Pulgas Piojos Ácaros 

Hembras (n=6) 50% 
(23.6-76.3) 

 

0% 60% 
(31.3-83.2) 

 
Machos (n=4) 40% 

(16.8-68.7) 
 

10% 
(1.8-40.4) 

 

30% 
(10.8-60.3) 

 
Jóvenes (n=1)       10% 

(1.8-40.4) 
 

10% 
(1.8-40.4) 

 

10% 
(1.8-40.4) 

 
Adultos (n=9) 80% 

(49-94.3) 
 
 

0% 80% 
(49-94.3) 

 

Total (n= 10) 
 

90% 
(59.6-98.2) 

 

10% 
(1.8-40.4) 

90% 
(59.6-98.2) 

 

Cuadro 2. Prevalencia de ectoparásitos en la población de mapaches (Procyon lotor) 

en los diferentes grupos de edades y sexos en el Parque museo La Venta, 

Villahermosa. Entre paréntesis se indica el intervalo de confianza al 95% mediante el 

Score Wilson 

 

 

Prevalencia de ectoparásitos en coatíes y mapaches 

 

Se analizaron las prevalencias de ambas poblaciones de prociónidos utilizando una 

prueba de ji cuadrada, en la cual, se obtuvo que los coatíes tuvieron una mayor 

prevalencia a piojos con una p= 0.0001937; siendo las hembras más propensas a este 

ectoparásito (p= 0.001522). Al comparar la prevalencia en cada población, las 

hembras de mapache fueron más susceptibles a ácaros (p=0.03284) que los machos 

(Figura1). 
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Figura 1. Prevalencia de ectoparásitos en coatíes y mapaches del Parque Museo la 

Venta, Villahermosa Tabasco. La barra indica el intervalo de confianza al 95% 

mediante el Score Wilson. 

 

Carga parasitaria  

 

Los mapaches presentaron menor diversidad de ectoparásitos encontrándose solo 

pulgas, ácaros y un solo piojo. Sin embargo, tuvieron una mayor carga de pulgas en 

comparación con los coatíes tal y como se muestra en el cuadro 3. 

 

 

Carga Pulga Piojos Ácaros 

Coatíes 2 
(1-5) 

3 
(2-7) 

4.5 
(2-7.25) 

Mapaches 10 
(2-32) 

- 3 
(2.5-7.5) 

Cuadro 3. Carga parasitaria. Los datos en paréntesis corresponden al percentil 25 y 

75 respectivamente.  

 

La carga parasitaria se evaluó mediante una prueba de Mann Whitney, y se observó 

que los Mapaches presentan una mayor carga de pulgas en comparación con los 

coatíes (p< 0.022902), siendo los machos más propensos que las hembras (p< 

0.036546). Por otro lado, los coatíes presentaron una mayor carga de ácaros (p< 

0.021579) y las hembras de ambas poblaciones resultaron más susceptibles. Los 

0
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piojos no demostraron diferencias entre coatíes y no se logró comparar ambas 

poblaciones porque solo se recolectó un piojo en mapaches. 

 Discusión y conclusión 

 

Identificación de ectoparásitos  

 

Las especies de pulga registradas e identificadas fueron Ctenocephalides felis y C. 

canis, pulga del gato y del perro respectivamente. Estas especies son cosmopolitas y 

se registran en una amplia variedad de mamíferos debido a que su transmisión no es 

por contacto directo entre hospedadores, siendo capaces de permanecer en el 

ambiente por periodos largos y/o desplazarse en busca de otro hospedero (Kenis y 

Roques 2010; Linardi y Santos 2012; García-Sánchez 2022). Gracias a estas 

características y por la presencia de animales domésticos en el Parque Museo La 

Venta, no es extraño que ambas especies se hayan encontrado en mapaches y 

coatíes  

 

Las especies de piojos identificadas fueron Neotrichodectes pallidus y Trichodectes 

octomaculatus.  El primero es especifico de los coatíes (Nasua Narica) tal y como lo 

muestran estudios anteriores en el PMLV (Muñoz et al., 2012; Isaak, 2014; Muñoz-

García et al., 2018. También Guzmán-Cornejo et al., 2020 reportaron Neotrichodectes 

pallidus en coatíes de la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala. Por otro lado, 

Trichodectes octomaculatus es especifico de mapaches (Procyon lotor) así lo han 

reportado (Isaak, 2014; Salgado, 2015; Muñoz-García et al., 2018). La especificad de 

los piojos con su hospedador se bebe a una coevolución la cual, ha derivado en una 

transmisión directa entre hospederos y a un ciclo de vida en el mismo, además, de 

estructuras anatómicas que permiten la sujeción al pelo (Kim, 1985 en Pérez, 2015).  

 

Los ácaros no fueron identificados, sin embargo, en investigaciones anteriores se han 

encontrado las siguientes especies en coatíes: Macrocheles sp., Kleemannia sp., 

Chorioptes sp., Amblyomma mixtum, Amblyomma cf. oblongoguttatum, Amblyomma 

ovale, Amblyomma cf. parvum e Ixodes sinaloa (Isaak, 2014; Muñoz et al., 2018; 

Guzmán-Cornejo et al., 2020). En mapaches se han registrado Eutrombicula 

alfreddugesi, Lynxacarus sp, Macrocheles sp., Chorioptes sp., Dermacentor variabilis, 
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Amblyoma americanum, Ixodes texanus, Ixodes cookie, Ixodes scapularis, Sarcoptes 

scabei, Demodex sp. Notoedres cati y Androlaelaps casalis (Durden et al., 2013; 

Isaak,2014; Salgado 2015).  

 

Análisis poblacional 

 

De acuerdo con Isaak (2014), los coatíes son más susceptibles a encontrarse 

parasitados por pulgas y ácaros, sin embargo, en este muestreo solo hubo diferencias 

significativas en los prociónidos positivos a piojos siendo los coatíes más susceptible 

a este ectoparásito en comparación con los mapaches. La prevalecía de los piojos en 

los mapaches y coatíes del Parque la Venta, esta influenciada por la estacionalidad 

tal y como lo describe Isaak (2014) y Muñoz et al., (2016) en donde observaron que 

en los meses cálidos de verano hay menor cantidad de piojos que en los meses de 

invierno.  

 

La estacionalidad en los piojos se puede deber que en los meses cálidos el pelaje de 

los hospederos es menos denso y hay menor humedad, misma que es fundamental 

para que los piojos se reproduzcan. En cambio, en los meses fríos el pelaje es muy 

denso y permite un ambiente húmedo (Figueiredo et al., 2013). Además, los piojos 

son específicos de cada especie y requieren contacto directo para su transmisión, por 

lo que el comportamiento gregario de los coatíes los hace más susceptibles (Guzmán-

Cornejo et al., 2019). 

 

Al comparar por sexo ambas poblaciones, se encontró que las hembras de coatí 

fueron más susceptibles a piojos (p=0.001522) y los machos no presentaron 

diferencias significativas de ser más susceptibles a un ectoparásito en específico, lo 

cual, contrasta con Isaak, (2014) en donde, resultaron más susceptibles a piojos y 

pulgas; mientras que Estevam et al., (2020), reportó concomitantes de garrapatas y 

pulgas. Un motivo de estos resultados fue que capturamos más hembras que machos 

y que estos son de hábitos solitarios.  

 

Las hembras de mapache presentaron una mayor prevalencia a ácaros (p=0.03284), 

por otro lado, en los machos no se encontraron diferencias significativas en 

prevalencia de ectoparásitos. Sin embargo, presentaron una mayor carga parasitaria 
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de pulgas, posiblemente por la temporada del estudio (a finales de primavera); tal y 

como lo observaron Monello y Gompper (2009) en los mapaches de Misuri 

presentaron una mayor infestación en la estación de primavera. Por otro lado, algunos 

estudios demuestran que los machos presentan una mayor infestación parasitaria 

debido a factores conductuales y fisiológicos (Patterson et al., 2015; Estevam et al., 

2020; Shilereyo et al., 2022). 

 

Los ácaros tuvieron mayor prevalencia en ambas poblaciones de prociónidos y en 

especial en las hembras, no se realizó la identificación taxonómica de este grupo. Sin 

embargo, se sabe que muchos de ellos no son parásitos específicos de mapaches o 

de coatíes y que solo los emplean como medio de transporte (foresis) o bien tienen 

múltiples hospederos (Isaak, 2014; Guzmán-Cornejo et al.,2020). La presencia de 

ácaros en mamíferos depende de las relaciones del hospedero y del ambiente 

(Shilereyo et al., 2022) 

 

En conclusión, se encontraron tres grupos de ectoparásitos en los prociónidos 

presentes en el Parque Museo la Venta en Villahermosa, Tabasco: Pulgas, piojos, 

ácaros. Los ácaros presentaron una mayor prevalencia en comparación con los otros 

grupos; al realizar la comparación de ectoparásitos en ambas poblaciones se observó 

que hay diferencias significativas.  

Recomendaciones 

• Realizar comparaciones espaciotemporales de los ectoparásitos entre las 

poblaciones de prociónidos presentes en el parque, tomando otros factores 

como peso o estado de salud de los ejemplares y factores ambientales para 

poder determinar patrones en la prevalecía y carga de ectoparásitos. 

• La identificación taxonómica de los ectoparásitos podría incrementar el 

inventario de ectoparásitos en México, sobre todo de ácaros que es el grupo 

con menos estudios reportados. Además de quizás exponer nuevos registros.  
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