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L, INTRODUCCION 

Los organisl!los estudiados en este trabajo forman parte 

de un diverso grupo de ácaros conocidos cornunmente como ác~ 

ros plumíco1as. El término ácaros plumícolas no tiene sig-

nificado taxon6mico, se llama así a todos los ácaros Astig

mata que viven en la sunerficie de las plumas (plumícolas 

~ stricto) 6 en el cañon de las mismas (sirinxícolas). 

Los ácaros plumícolas son comensales obligatorios de 

las aves y viven en el plumaje durante todo su ciclo de vi

da: huevo, prelarva, larva, protoninfa, tritoninfa y adul

to. Aunque se desconocen sus preferencias alimenticias, se 

sabe que son transmitidos por contacto directo entre los 

huéspedes de la misma especie, generalmente de los progeni-

tares a los polluelos. Se les ha encontrado en todos los 

6rdenes de aves con excepci6n de los Sphenisciformes, Rhei-

formes y Casuariiformes (Atyco y Go.ud.> 1979). 

Los ácaros plumícolas constituyen un a~plio conjunto de 

ácaros cuyo inventario no se ha terminado. Hasta la fecha 

han sido descritas alrededor de 2000 especies (Gaud y Atyec, 

1982), 1as cuales han sido agrupadas en tres superfamilias: 

Analgoidea, Freyanoidea y Pterolichoidea (~ Gaud y Atyeo, 

1978) con 29 familias, 47 subfamilias y aproximadamente 400 

géneros (Tabla I). Hay que señalar que el único criterio de 

esta clasificación es la morfología externa de los adultos, 

principalmente la quetotaxia del cuerpo y patas así como la 



TABU\. I. TAXA SUPRAGENEJUCDS DE ACA!'.OS PLLNICOLAS (ACARIDA: A.:,1IG\1ATA) 
De acuerdo con Atyeo (1985). 

Subfamilias 
nuevas + descritas 

ANALGOIDEA Trouessart li Mégnin, 1883 

Alloptidac Gaud, 1957 
Analgidae Trouessan:: & Mégnin, 1883 
A?ionacariclae Gaud & Atyeo, 1977 
Avenzoariiclae Oudemans, 1905 
Dennationiclae Fain, 1965 
Dennoglyphiclae Mégnin & Trouessart, 1883 
Epidennoptidae Trouessart, 189Z 
Gaudoglyphiclae Bruce & Johnston, 1976 
Proctophyllodidae Mt:gnin & Trouessart, 1883 
Psoroptoididae Gaud, 1958 
Ptyssalgidae Atyeo & Gau<l, 19'79 

*Pyroglyphidae D.mliffc, 1958 (solo de aves) 
Trouessar~iiciae Gaud) 19~/ 
Xolalgidae Dubinin, 1953 

FREYANOIDEA Gaud & Atyeo, 1978 

Caudiferidac Gaud & Atyeo, 1978 
Freyanidae Dubinin, 1951 
Vexillariidae Gaud & ~buchet, 1959 

PTEROLI010IDEA Gaud & Atyeo, 1978 

Cheylabididae Gaud & Atyeo,. 1984 
Crypturoptidae Gaud, Atyeo.:& Berla, 1972 
Eustathiidae Oudemans, 1905--·· 
~atcu~i~~~ida~ O~d:~-:ns. 19~~--
uauuc.:u-:u.iu.ae lJ.éiUU 4 J-\t.:yt:::O, J.~ I ~ 

Kramerellidae Gaud & Mouchet, 1961 
Ochrolichidae Gaud & Atyeo, 1978 
Pterolichiclae Trouessart & Mégnin, 1883 
Ptiloxenidae Gaud, 1982 
RectijaIUlidae Gaud, 1966 
SyTir..gcbii±!e Trrn . .:cs:;~rt, .L.u-;;iv 

Thoracosat..~esidae Gautl & ~uchet~ 1959 

1 + 4 
1 + 6 

o + 5 
1 + 1 

o + 4 
o + 2 

1 + 4 

o 2 

Géneros 
rruevos + descritos 

2 + 24 
12 + 24 
o + 3 
2 + 28 
o + 12 
o + 5 
2 + 4 
o + 1 
7 + 35 
o + 11 
o + 1 
2 + 7 
1 + 10 
o + 23 

o + 2. 
o + 16 
4 + 7 

z + l 
1 + 9 
o + 18 
4 + 13 
o + 13 
1 + 7 
1 + 2 

19 + 49 
o + 4 
o + 1 
o + ló 
o .... 1 

Los IUlevos taxa aunque no descritos están representados por especies en las 
colecciones de Atyeo y/o Gaud (inf. no publ.). 

* La posici6n ta.xon6rnica de los Pyroglyphidae es muy discutida. Tradicional
mente ha sido considerada parte de los Psoroptoidea, cuyos taxa son todos pa
rásitos de mamíferos (Krantz, 1978). Recientemente OConnor (1982a) estableci6 
la superfamilia Pyroglyphoidea que incluye a las familias Pyroglyj'ihidae, Pty
ssalgidac y Turbinoptidae. Atyeo y Gaud la consideran dentro de la superfami
lia Analgoidea, criterio que seguimos en este trnbajo. La :rclaci6n cercana de 
los Pyroglyphidae con los Analgoidea ha sido claramente indicada por Atyeo 
(1979) y reconocida por OConnor (1982~). ' 



estructura del prctarso. 

Los ácaros cstu i.iados en este trah~1jo, pcrteucccn al g§_ 

nero Fainalges Gaud y lkrLi, 1964 (Analgoi<lea: Xolalgidae). 

Este género parece estar restringi<lo a Psittncídae Neotropi

calcs (Gaud y Atyeo, 1981). 

Durante el desarrollo del proyecto "Ac::iros plumícol;1s 

r.le Psittaciformesn se logró reunir~ a partir de la revlslón 

de pieles de museo de Psittacidac Neotropicales, una colec

ci6n con un gran nómero de representantes de especies del g! 

nero Fainalges. La revisi6n taxonómica de este g[nero pare

cía ser una tarea inabordable, debido a que el número de e

jemplares obtenido de cada piel era muy pequefio, y a que se 

encontraban poblaciones de <liferentes especies, mezcladas de 

tal manera, que resLJltabn muy difícil la corrclac.i.6n entre 

las hembras y los machos <le la misma especie. Dichas colec

tas inclusive nos sugerlan posibles contaminaciones (por e

jemplo, muchas veces se encontraba en un solo huésped un nú

mero muy bajo de dos o tres morfotipos hembrvs y un solo mor 

fotipo macho 6 visceversa). 

El trabajo <le Pérez y Atyeo (1984) sobre segregación de 

microhabitnts de los 6cnr6s plurnícolas de Aratinga canicula

ris (L.) a partir de colectas de cnmpo, ayud6 a interpretar 

las tlcsco11cc1·tu11tcs colcctns <le museo. 

En rclnci6n n Painnlges, se encontr6 que aparentemente 

tres especies nueva~, cuyas hemhras se diferenciaban fácil-

1:ic11tc por el t;irnaúo dL~l ,1rctarso de 1as patas posteriores 



l.J.s ~~d~t~ vc1,tr~1l('S ·~ici ta1·so 1 i (Fig. 1), se cncontra;Jan 

:icrnliamente dis-::ribuiJ.as en 1'L<: áreas protef!it.las ,[el cuerpo 

y Je las ~1las Je Aratinca canicularis. 

rig, l. . .\caros de las barbas plunrulaceas de Aratinga canicularis (L.): 
F~inalgo~ Gaud y Berla (Xolalgidae), hembras, especies nuevas 
F~, Fb y Fe. (Tomado de Pérez y Atyeo, 198.l). 

Las posibles tres especies nuevas ó morfotipos diferen-

tes de Fainalge:__:;_ ocurren solamente en las barbas plumulace"s 

(Fig. 2). La especie Fa se encuentra solo en las plumas de 

la cola (rectrices y cobertoras); la especie Fb se encuentran 

en todas las plumas excepto las asociadas a las primarias y 

la especie Fe está presente en la cola, cuerpo y posiblemen

te la base de las alas (Fig. 3). Aunque cada posible especie 

o morfotipo tiende a ocupar una región del cuerpo, existe con

siderable sobreposición sobre todo en la región de la cola. 



B 

I 
Fig. ·z. Barbas una ue elumulaceas d uelo (B) e una ocupadas pluma del 



Fig. 3 · Microd· istribu ., el . cion d . plumaJe d e Fainal · . e Ar . ges (X 
cies nu atinga olalgid 
Atyoo :••>Fa, Fb y F caniculario (L) oo), ca 

• 984). _!:.· (Tomado d • • Espc-e Pérez y 
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De este modo los autores concluyeron, que el bajo número 

de ejemplares de FaJnalge~ obtenido de pieles de museo, se 

debía a que se encontraban en ireas protegidas de las plumas, 

de donde es dif Ícil recuperar a los ácaros debido al método 

de colecta utili:a<lo en la revisi6n de pieles <le museo. Por 

esta misma raz6n no siempre se podían obtener todas las espe

cies o morfotipos que coexisten en un s6lo huésped. 

El trabajo de Pérez y Atyeo (1984), a pesar de que ayu

dó a interpretar las colectas de museo, dejd abierta la pre

gunta de si efectivamente Aratinga canicularis albergaba tres 

especies diferentes del género Fainalges, ya que solamente 

habían podido diferenciar a las hembras y por lo tanto falta

ba hacer el estudio taxonómico correspondiente. 

El hecho de que dichas hembras pudieran representar a 

tres especies diferentes del mismo género, fue la pregunta 

que motiv6 el presente estudio, ya que significaría que tres 

especies congenéricas ocurren simultáneamente no solo sobre 

el mismo huésped, sino ap<nentc "'u el mismo microhabitat (vgr. 

barbas plumuláceas de las plumas de la cola). 
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II OBJETIVOS 

Este trabajo tuvo como objetivos principales corrobora·r 

si efectivamente ~· canicularis alberga tres especies difere~ 

tes del género Fainalges y una vez definidas las especies, ha 

cer la descripci6n taxonómica de las mismas. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se llevaron a 

cabo los. siguientes puntos. 

1) Se hizo la corrclaci6n de las hembxas con los machos 

y !=Oll.· todos los estadios de desarrollo de cad·a una de las es-

pecies eRcontradas, de modo que fue posible describir las se

ries ontogenéticas completas de cada una de las especies. Se 

consider6 que la correlación y descripci6n de tres tipos de 

larvas, tres tipos de protoninfas, tres tipos de tritoninfas, 

tres tipos de hembras y tres tipos de machos; era argumento 

suficiente para probar que efectivamente se trataba de tr~s 

especies diferentes. 

2) Se determin6, a partir de la revisión de pieles de m~ 

seo el rango de distribución geográfica y las asociaciones 

huésped parásito de cada una de las especies descritas; lo 

cual permitió discutir desde un punto de vista taxonómico, 

evolutivo y ecológico, la coexistencia y especificidad de 

dichas especies. 

3) Se llevó a cabo una revisión preliminar de material 

de Fainalges obtenido de otros huéspedes, para detérminar si 

este fenómeno (coexistencia de tres especies de Fainalges) se 
presenta en otros huéspedes· y cual, es son sus implicaciones. 
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lII, ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ACAROS 
ESTUDIADOS Y SUS HUESPEDES, 

A. Los ácaros: Fainalges spp. 

Fairialges Gaud y Berla fue descrito por vez primera en 

1964 para la especie nuev::i .'.:'.· 'cr·ichocheylus, sobre Tripsiurus 

flavifrons (Piciformcs: Picidae) , en el Estado de Espirit6 

Santo, Brasil. A pesar de que el reporte sobre este huésped 

consta en la publicaci6n original (Gau<l y Berla, 1964), con-

sideraw.os que esta asociación es errónea. 

La revisi6n del material de Gau,i y Bcrla, proveniente de 

la colecta de Espirit6 Santo (la serie tipo consta solamente 

de un macho y una hembra), nos sugiere fuertemente que hubo 

una confusi6n en los datos de colecta de los huéspedes colee-

tados (Picidae y Psittacidac), y que Fainalgcs trichochcylus 

probablemente debe estar asociada a una especie de Aratinga 

(Psitticidae) recolectada en la misma localidad y fecha que 

el ejemplar de Tripsiurus flavifrons (Picidae), citado como 

el hu6sped ~ipo. Lu afitcrior, ~un~do a1 eran n6mero de cole~ 

tas de Fainalges realizadas como parte del proyecto Acaros 

Plumícolas de Psittaciformes, nos permite afirmar que Fainal-

gcs es un géne:ro restringido a los Psittacidae Ncotropicales, 

afirmaci6n que concuerda con lo expresado por Ga~d y Atyeo (1981). 

El género Fainalges originalmente fue descrito dentro de 

la subfamilia Xolalginae (sensu lato) de la familia Analgidae. 

Posteriormente Gnud y !\tyco (1981) redefinen y elevan dicha 

subfamilia Xolalginae a nivel de familia y la dividen en tres 



10 

nuevas subfamilias: Ingrassiina.e; Xolalrrinae (."__<:'.~~1:! stricto) 

y Zumptiinae. El género Fainalges queda a partir de entonces, 

incluido en la Familia Xolalgidae Dubinin, 1955; subfamilia 

Ingrassiinae Gaud y Atyeo, 1931. 

La familia Xolalgidac (Astigmata: Analgoidea) forma jun-

to con las familias Alloptidac y Trouessartidae un linaje dis

tinguibl~ dentro de la superfamilia Analgoidea (Gaud y Atyeo, 

1982}: De acuerdo a su nueva definici6n, la familia Xolalgi-

dae se caractcriz;:¡ por presentar la genua y el fémur de todas 

las patas fusionados; las patas posteriores insertadas margi

nalmente y algunas veces desplazadas hacia la parte dorsal; 

una sola seda ventral en el tarso III; ausencia de la seda kT 

en la tibia IV; epímeros I fusionados en la regi6n esternal; 

ausencia de las sedas verticales internas. A menudo faltan 

uno 6 mas pares de sedas dorsales. En general la seda subhu

meral es anterior a la humeral. 

Las tres subfamilias de Xolalgidae pueden ser separadas 

con base en los siguientes criterios: 

l. Epiginio ausente en las hembras. Tibia IV de los 
machos deformarln por una gran ap6fisis paraxial 
que se opone al tarso, el conjunto forma una quc-
la ...................................... Xolalginae (~ ·.~) 

Epiginio presente en las hembras. Tibias IV de 
los machos cilíndricas ................ : ........ 2 

2. Sedas trocanterianas ausentes en las patas I y 
II ..................•.................... Zumptiinae. 

Sedas trocanterianas I y II presentcs .... Ingrassiinae. 



La subfamilia Ingrnssinal!t adem~s de presentar sedas 

trocanterlanas en los pares Je pat3s anteriores, presenta se 

das subhumerales setiformes. Las patas anteriores principal_ 

mente l•tibias, llevan ap6risis 6pico ventrales a manera de 

espinas. En los machos, por lo hlenos un par <le patas (el 

III o IV) se encuentra hipertrofiado y la parte posterior del 

cuerpo está bilobulada. 

La subfamilia Ingrassiinae comprende 14 géneros: Anal lo-

pes, Trouessart 1885; Dubininia, Vassilcv 1YS8; Faina.lges, 

Gaud y Berla 1964; Glaucalgcs, Gau<l· 1980; !Iartingiella, Gaud 

1980; Ingrassia, Oudemans 1905; Leptosphyra, l!u11 1934; Me

tingrassia, Gaud 1974; Protonyssus, Trouessart 1915; Ptera

lloptcs, Megnin y Trt. 1884; Tcctingrassia, Gaud 1972; Mycte

rialges, Gaud y Atyeo 1981 y Opetiopoda, Gaud y Atyeo 1981. 

Dichos g~neros han sido encontrados en un gran n6mcro de·aves 

no Passeriformes pertenecientes a los siguientes ordenes: 

Anatiformes, Ardeiformes, Caprimulgiformes, Charadriiformes, 

Coraciiformes, Falconi formes,. GTuif orines,. Pelecaniformes, 

Piciformes, Procellariiformes, Psittacifonnes y Strigiformes. 

Solamente especies del género Anallopcs se han colectado de 

Passeriformes. 

Los gfneros Protonyssus, Dubininia, y Fainalges están 

asociados a Psittaciformcs. Protonyssus asociado a Psittaci 

dae Neotropicales es fácilmente distinguible·dc Fainalges por 

presentar la seda mG de la genua II y la seda humeral en forma 
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de fl.oja. En cambio la separaci6n ent:re Dubininia y Fainal

ges es muy difícil y hast:a se ha pensado que se trate de una 

sin.onim.ia., 

En este ·trabajo conservaremos provisionalmente los dos 

gén.eros. utilizando como criterios de separación el aspecto 

d:e l.a. seda del trocá.nter I rr y ;!.a longitud de las sedas 11 
(Gaud, 1980; Gaud y A~yeo, 1981). Esto practicamente viene 

a colocar dentro del género Dubininia a las especies de Psi

ttaciformes dei Viejo Mundo y dentro del género Fainalges a 

las de Psittaciformes del Nuevo Mundo. 

El género Fainalges se caracteriza por presentar: Cu~ 

tro sedas ventrales en el tarso I y dos en el tarso II; se

das dorsales d 1 - d 4 ausentes. En los machos las patas III 

se encuentran hipertrofiadas; las patas lV mucho más cortas 

con el tarso reducido; los lóbulos opistosomales bordeados 

por tejido membranoso. Las hembras presentan cuerpos orbi-

culares con las patas posteriores adelgazadas e insertadas 

dorsalmente. 

El género Fainalges, de acuerdo con Gaud y Atyeo (1981) 

incluye tres especies ya descritas: I'_. annulifer (= Protal~es 

_?_!!nulifer Trouessart:. 1899),. f .. ·int:crmcdius (~ )?rotalges annu-

lifer intermedius Trouessart, 1899) y.!:_. t richocheylus, 

La única especie adecuadamente descrita es la última y es de 

la única que existen ilustraciones, aunque vale la pena seña~ 

l~r que solamente del aspecto ventral del macho y de la hem-

br;1 (Fig. 4). 
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~ig. 4. Fainalges. trichocheylus, aspecto ventral del macho 

(a) y de la hembra (b). (Tomado de Gaud y Berla, 

1964). 
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A continuaci6n se incluye la historia taxon6mica y las des

cripciones originales de las dos primeras especies. 

Fainalges annulifer (Trouessart) 

Protalges annulifer Trouessart, 1899: 31; Canestrini y 
Kramer, 1899: 92; Favette y Troues
sart, 1904: 126. 

Dubininia annulifer: Gaud 1980: 10. 

Fainalges annulifer: Gaud y Atyeo, 1981: 69. 

Huéspedes: 

Deroptyus accipitrinus (L., 1758) - Guayana~ Brasil (se
rie tipo) - (Trouessart, 1899). 

Aratinga solstitialis (L., 1758) - Brasil (Favette y 
Trouessart, 1904). 

Descripci6n original: 

Espéce de pctitc t:lille et aux .fonues beaucoup plus dé
licates que celle de Pr. Psittacinus. -- ~!áJ.e ayant 
l'abdomen court, légéi'einent bilobe, bordé d'tnle lame 
mince sur son bord ext:crnc ~ Epirr~én:~s de la deuxiéme 
paire de pattes se terminant. en dcssous, r~r un appen 
dice en fonne de doublc bouclc; cetL'C <le la nremiére -
paire en.Y á tige sternales trés prolongée.· Pattes de 
la trois iéim" paire tres gréles, plus de deLL'C fo is plus 
longues que celles de la quatriéme, ú tarse tres allon 
gé, presque <lroit. -- Fcmcllc ayont: 1 'abdomen court, -
arrondi, dépassé de beaucoup de beaucoup par les ~attes 
postérieures qui sont grélcs et: terminées par de longs 
poils (comme chcz les Sarcoptides psoriqucs), L'ambula 
ere éta~t longuemcnt: pédiculé et at:rophié.-· Long. tot: 
mále ornn, 20; femelle 0,27. --Sur Deroptyus accinitri
nus de la Gu}'<l11a et du Brésil " 
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Fainalges intermedius (Trouessart) 

Protalges annulifer intermedius Trouessart, 1899: 32; 
Canestr1n1 y Kramer, 1899: 92. 

Dubininia intermedia: Gaud, 1980: 10 

Fainalges intermedius: Gaud y Atyeo, 1981: 69 

Huéspedes: 

Aratinga'sol~t1tiali~ (L., 1758) (Conurus solstitiali~ • 
Bras11 (serie tipo) (Trouessart, 1899) 

Descripci6n original: 

"Semblable au type, mais un peu plus robuste. Le mále, 
dépourvu de boucles aux ép:iméres de la deuxiéme paire, 
moins allongées, le ta rse tlfi peu recourbé. - - Feme lle 
scmblable au type, mais les pattes postérieures mois 
allongées, L'ambulacre moins atrophié. -- Long. tot.: 
mále ()ffiffi, 27; femelle 0,30. -- Sur Conurus solstitia-
lis du Brésil. " ~~~-
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B. Los huéspedes: Aratinga spp• 

1) Aratinga canicularis (~.), 

Aratinga canicularis (Psittacidae: Psittacinae) es un 

perico d.e· alrededor de 24 cm de longitud. El plumaje en ge

neral es de color verde con una. distintiva banda frontal ana 

ranjada que se extiende hacia abajo de los lores. Habita en 

selvas bajas caducifol.ias y ma.tor\['al,es espinosos en la parte 

Occidental .de México y Ceniroamérica, desde Sinaloa hasta el 

Sur de Costa Rica. (Fig. 5) . Este pequeño y abundante perico, 

frecuentemente ···es n6mada aunque no migra torio. Es altamente 

social formando bandadas de más de 100 individuos (Hardy, 1963). 

Sobre el número de subespecies reconocidas, basicamente 

existen dos opiniones. De acuerdo con Forshaw .(1978) existen 

tres subespecies: 

" Aratinga ~· canicularis (L.). Fundamentalmente centroa-

mericana, se distribuye desde Chiapas hasta el Sur .de Costa 

Rica a lo largo.de la vertiente del Pacífico. 

Aratinga ~· eburnirostrum (Lesson). Restringida al Su

roeste de México, desde el estremo Sureste de Michoacán has

ta Guerrero y Oaxaca. 

Aratinga ~- clarac Meare. Confinada al Oeste de México, 

se distribuye desde el Sur de Sinaloa hasta el Sur de Colima, 

introduciéndose al Oeste de Durango y Centro de Michoacá.n. 
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Peters (1937) reconoce unicamente dos subespecies: 

Aratinga ~- ~anicularis (L.). En la vertiente del Paci

fico de Centroamérica, .. desde el·.· 1 tsmo. de T_ehuantepéc ha.s_ta · el 
i·.::>~~{.' 

Sur de Costa-Rica. 
·.·;,,;.:· . .::. 

Arating<J.-~· eburni~ostiuin (LCi~sbri:) '.-' Se' disÚ.ilJl.Íy'e en el 

Occidente de. México, en loi'~s~~dos :de sirl.üC>Z Durango, Nay.e_ 

rit, Jalisco,.Co1ima y Guérré_ro~. 

Hardy (19G3, 1965) señala qtie la distribuci6n de esta es 

pecie coincide con la parte norte del rango de distribuci6n 

del termite colonial Nasutitermes nigriceps. ~· canicularis 

anida unicamente en los agujeros excavados en los termiteros. 

Las parejas se apartan de la bandada cuando están involucra-

das en las tareas de reproducci6n y crianza. En cambio, se 

congregan durante la época no reproductora pudiendo o no ser 

n6madas de acuerdo con la disponibilidad de alimento en el 

área. Sus actividades de limpieza mutua y comportamiento a-

sociado son regulares a trav6s de todo el año y están dirigi

das a la regi6n de la cabeza, alas y cola. 

2) Aratinga nana (Vig6rs). 

Aratinga ~es un psitácído:de asp~~to y tamaño muy pa

recido a ~· canicularis; per,6 .se. dffe_ren.cia. por no presentar 

la banda frontal anaranjada. Son.-pericos pequeños con pluma-

je en general de color verde pálid·ó~-; más amarillento en la 

parte inferior y <le color pardo pálido en la garganta, pecho 

y abdomen. Habita regiones húme.das y semiúridas de Jamaica y de la 
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vertiente tropical del Caribe, d,,esde Tamaulipas, México has-

, ta. el ·Norte ·de Panam~. (Fig. 6). Sus habitats principales 

son sel vas bajas ci:.duci:;ol.ias, matorrales y .:;i.cahuales de sel-

va húmeda .. · 

te dos opiniol:ies ' la de Fo_~sh~w P.97~) .Y .ia. Pe ter (19 si) . 

~ ~· cori tres subespecies, 

·Aratinga .!!• ~ (Vigors) •· Se d:Í.stribuy'e.enJamaica. 

Aratinga n. ~ (Souancé) ~ >s'é d:Í.stribüyE! por l~ costa, 

desde Veracruz hasta la p~r~eN()~~e}~~~~naJl\á ~iguiendo la la 

dera del Caribe. 

Aratinga n. vicina:.1.is' (Bangs. y. Pélnard). Se distribuye 
- . ': .. 

en el Noreste de México (Su'X' de Tamaul.ipas y Noreste de Vera: 

cruz). 
-- - .-_ 

Según l,'eters (1937), ias súbespecies incluyen d()s .. espe-

cies distintas: 
'~· ' ' - .... '. ~-

Ara ti ng a ~ (Vigors). que se··distribü}'~ ¡inic:_am~.ntc en 

Jamaica y Aratinga astec (S()~;llt¡; d;~~- que reconoce dos 

subespecies: 

Aratinga a. astec (Souancé) .· Se distribuye·· por la cos

ta, desde Veracruz hasta la parte norte de Panamá siguiendo 

la ladera del Caribe. 

Aratinga a. vicina.lis (Bangs y Penard). Se distribuye 

en el Noreste de México (Sur de Tamaulipas y Noreste de Vera

cruz). 
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Aratinga ~ vuela en pare,;; 6 en ban<lad:Js de 5 o 30 

in.d.ividuos, aunque en la época de maduración de ciertos fru

tos (guayas, nanches) ~ueden verse en números mayores. 

Lowery y Dal.quest (1951) informan que en Veracruz es común 

observar bandadas de Aratinga hol.ochora reunidas con las <le 

~- ~. en árboles de "nanche" con frutos maduros. Señalan 

que el número de ejemplares de ~- ~ es siempre mayor. 

Se alimentan en general de semillas y frutos y frecuentemente 

caus~n dañes ~ c!.!lt.i'.tas tle !E!2.iZ. Su conducta reproductora es 

simil.ar a la de~- canicularis, con la diferencia de que en 

general. anidan en hoquedadcs de árboles. 

En este trabajo se seguirá el criterio de Forshow (1978) 

en la clasificaci6n de las subespecies de Aratinga canicularis 

y Aratinga nana. 



11lg, 5, ~~1ru1 <le dh;trihudón lle lns suhcspcc ks lle i\nitinsn c11nicul11l'is (l .. ), 

lle 11cuor<lo a Fornhnw ( 1 !)7R) • 

ª ~· ~ Mooro, '"f:!. f.• ehut11fr0Ht!).1!!! (I.csson) y • ~· s_. ~nnicularl:; (1..), 



Fig. 6, Mapa de distribuci6n de las subespecies de Aratinlli! 11!!!!! (Vigors), de a
cuerdo con Forshaw (1978). 

o f:!. !!· vicinalis (Bangs y Panard), •\ !'!· !!• astec (Souancé) y •A· ..!!.· ~ (Vigors). 
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IV. MATERIAL y•METODOS 

Se obtuvieron por medí.o de un préstamo a la Colecci6n Gaud 

(Facult~ de Médici:il~~ Nlza, Francia)los tipos de Fainalgcs 

trichocheylus, así como material de los hüéoi"pedes tipos (Derop

tyus accipitrinus y Aratinga solstitialis de_!'.. annulifer y 

F. intermedius, para su revisi6n y comparaci6n con el material 

de este estudio. La descripci6n y la correlaci6n de las series 

ontogenéticas·completas de cada una de las especies de Fainal

~ estudiadas (Fa; Fb y Fe), estubo basada en el material 

proveniente de colectas de campo de Aratinga canicularis cla

~. realizadas en Piaxtla, Sinaloa. 

Una vez definidas las especies Fa, Fb y Fe, se procedió 

a revisar las especies de Fainalges encontradas en otros hués

pedes a partir de colectas de campo en México [Aratinga ~· 

A. holochlora (Sclater), Forpus cyanopygius (Souancé)]. 

Como se encontr6 que las mismas especies de Fainalges· 

encontradas en Aratinga canicularis clarae de Piaxtla, Sin., 

se encontraban en A.~~ de Comalcalco, Tab., obteni

dos también a partir de colectas de campo, se procedió a revi 

sar todas las muestras que se tenían de estas dos especies 

de huéspedes (Aratinga canicularis y A.~), a partir de la 

revisi6n de pieles de museo. El mapa de la Fig. 7 indica las 

localidades de las 77 muestras revisadas, en el Apéndice se 

señalan los datos de colecta. 
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Los ejemplares obtenidos directamente de los huéspedes 

colectados en el campo nrovicnen <le las colectas de Letechi

pia (1983), P6rez (1984) y P6rez y Atyeo (1984). Aqui 

las plumas de cada hu6sped fueron revisadas inmediatamente 

despues de su colecta, bajo el microscopio estercosc6pico, y 

los ácaros fueron s~purados en alcohol etílico al 70% para su 

posterior preparaci6n en el laboratorio [ver Pérez (1984), 

para detalles]. Dado el método de colecta utilizado, de ~s-

tos ejemplares se tiene informaci6n sobre el microhabitat 

particular (tipo de pluma) ocupado sobre el huésped del cual 

se obtuvieron, 

En relación al material de museo, hay que señ<J-.lar que es 

posible obtener &caros plumicol<J-s a partir de pieles de museo, 

debido a que estos ácaros permanecen relativamente intactos 

a pesar del manejo asociado con la preparaci6n de las pieles 

(Atyeo y Braash, 1966). Estos ácaros no abandonan el ave des 

pues de muerta, permanecen en el plumaje y mueren por dP-shi-

dratación in situ. Para colectar ácaros de pieles preparadas, 

las plumas de vuelo y las de la cola son agitadas energicame~ 

te sobre un papel lustre blanco. Los &caros desprendidos ~on 

almacenados en tubos de alcohol etílico al 70% para su poste

rior preparación [ver Letechipía (1983), para detalles]. 

Los ejemplares estudiados que provienen de la revisión 

de pieles de musco, se obtuvieron a partir de pieles deposit~ 

das en su mayoría, en el American Muscum of Natural History 

(Nueva York, E.U.A.), British Museum of Natural History 
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(Tring, Inglaterra) y en el Musep de Zoología de la Fac. de 

Ciencias, UNAN (México, D.F.). Este segundo método nos per

m.iti6 obtener muestras de todo el rango de distribuci6n del 

hu~sped; sin embargo, d_ebid:o a que ·Fainalges ocurre en las 

áreas protegidas d:el h.uésped (Fig, 2 y 3), tiene la desven

t<l.ja de proporciop_a_r ¡nuy pocos ejemplares y los microhabitats 

partícula.res d:e cada especirnen son desconocidos. 

Los ácaros de las diversas muestras almacenadas en tu-

bos cc:in a.le.oh.el. etílico fueron prepa.rados en laminillas mi

crosc~pi_cas_, .. siguiendo el, procedimiento descrito a continua-

ci6n: Si-·los ejemplares estaban secos (vgr.: ácaros de co-

lectas de museo) u opacos, eran primero rehidratados y/o acla 

rados en lactofenol a lOOºC durante cinco minutos. Se deja-

ban enfriar y se montaban en Líquido de Hoyer. Los organis-

mas matados en alcohol al 70% eran directamente montados en 

líquido de Hoyer. Las 1-aminillas se dejaban en una estufa 

durante cinco días a 45°C y después se cubría el borde de la 

preparaci6n con un protector no soluble en agu::i_ (Glyptal). 

Por último, se etiquetaban anotándoles todos ·sus d.atos de 

colecta. 

Las f6rmulas de las dÓs · sol.uéiones ·me~t:ionacl.as son: 
"·•' 

LACTOFENOL 

Agua destilada... • . . • • . . . • • .i. ;·._;<; .•... 25 partes 
Acido láctico .....••••..... ;' •. ;. ·: ••..•... 50 partes 
Cristales ele Fenol •••••••• ; •• ~.-~~·; •.••.•• 25 partes 
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LIQUIDO DE HOYER 

Agua destilada .•••••••••.•••••••••.. SOml. 
Goma arábiga ••••••••••••.••••.• ' .... 30g. 
Hidrato de cloral ••••.•.••.......... 200g. 
Glicerina •.....•...•••...•.•••.•.... 20ml. 

Para el estudio de las laminillas microscópicas se usó 

un microscopio de contraste de Fase Wild-Heerbnigg M-20; las 

mediciones fueron hechas con ayuda de un ocular y reglilla 

micrométrica y los dibujes con una c§mara clara adaptada al 

microscopio. 

Las descripciones de las especies se hicieron siguiendo 

las reglas taxonómicas establecidas. La nomenclatura de la 

quetotaxía sigue a Atyeo y Gaud (1966) y el resto de la tcrmi 

nología morfológica es la comunmente usada en el campo de la 

acarología (Krantz, 1978). 
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V. RESULTADOS 

La revisi6n de los tipos y topotipos de las tres especies 

de Fainalges ya descritas y su comparaci6n con el· material de 

este trabajo, nos revel6 que el material estudiado incluye tres 

especies nuevas. La especie Fa y la especie Fb representan cada 

una un morfotipo diferente a cualquiera de las especies de 

Fainalges conocidas, la especie Fe es cercana a Fainalges 

annulifer, f· intermedius y f· trichocheylus. 

La descripci6n e ilustraci6n de cada una de las especies, 

está basada en material proveniente de las barbas plumulaceas 

de las plumas de la cola de un solo ejemplar de ~ratinga cani

cularis clarae Moore (TMP23) colectado en Piaxtla, Sinaloa, 

el 12 de Diciembre de 19Bl por T. M. Pérez y W. T. Atyeo. 

Sin embargo, la realizaci6n de este trabajo, incluye la 

revisi6n adicional de Z3 ejempla~0s 222Fh y 159 Fe, obte-

.nidos de 77 pieles de museo de Aratinga canicularis y Aratinga 

D&lli!. (Apéndice) y de B ~· 140 ~ y 7 Fe obtenidos de diferen

tes individuos de ~· caniculari~ clarae colectados en Piaxtla, 

Sinaloa, así como 2 Fa, 80 Fb y 5 l'c obtenidos de A. ~ ~

tec colectados en Comalcalco, Tabasco. 

En este capítulo se describ-irán las tres especies de Fai

nalges mencionadas, incluyendo sus series ontogenéticas com

pletas y se enlistarin los registros de distribuci6n y hués-

pedes de cada una de las especies. Sin embargo, con el ·obje-· 

to de no hacer repeticiones innecesarias, antes de proceder a 
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la descripci6n foTillal de cada una·· de las especies, se indica

rá el patr6n quétotáxico general de los ejemplares estudiados, 

acompañando el texto con las Fig. 8-19, las cuales también se!: 

virán para introducir la terminología (estructuras mencionadas 

en las descripciones). En dichas figuras se eligío arbitra

riamente a la especie nueva Fb. 

QUETOTAXIA DORSAL DEL IDIOSOMA: 

La quetotaxia completa de la parte dorsal del idiosoma 

de los ácaros plumícolas, incluye dos filas transversales 

propodosomales y cinco filas transversales histerosomales, con 

cuatro sedas (dos pares) en cada fila, más las sedas humerales 

(~)y subhumerales (sh). En el propodosoma, la fila 1 consis-

te en las sedas verticales internas y externas (vi, ve) y en 

las escapulares internas y externas (sci, ~). En el his

terosoma, cada fila transversal consiste en un par dorsal (~) 

y en un par lateral C.!), denominadas di-s, 11-S· 

En Fainalges, la quetotaxia dorsal está reducida, los 

adultos carecen de las sedas verticales (vi, ~) y de las s~ 

Los estados inmaduros presentan ade-

más, la n'>ducci6n de otras sedas que precisamente se van aña

diendo durante el desarrollo ontogenético (ver Cuadro 1 y Figs. 

8, 10. lZ. 14 y 16). 



Cuadro 1. Ontogenía de la auetot:axía dorsal de1 idíosoma 

de las especies de Fainalges. 

Hl~ 

FIL-'. 1 Fll ~ ¿ fl AJ t-lIA~ FllA.:> FUA4 FIL..\! 
11 .n sh nL L<: a.~ 13 d4 14 = 1 

'Larva ... + + + ... ... 
i>rnt:oninfa + + ... + + - + ... + 

!l"riumínfa .. + + + + ... + - + + + 

~ulto + ... ... ¡ + + + + - + ... + 

ausent:e; + present:e 

QUETOTAXIA VENTRAL DEL IDIOSO:.IA: 

Los ácaros plumíco1as adul. tos, con excepci.6n de los de la f!!_ 

mili.a Cheylabídidae Gaud y At:yeo, 1984, tienen solament:e ocho 

pares de sedas ventrales en el ídíosoma. Dos pares están pr~ 

sent:es en 1a larva y seis se añaden ont:ogenet:ícament:e. Todas 

estas sedas están presentes en Faínalges (ver Cuadro 2 y Figs. 

9, 11, 13, 15 y 17). 

Cuadro Z. Ontogenía de la quetotaxia vent:ral del idíosoma 

de la$ ~species Oe Faínalges. 

;..uxa.1. .L ,......,xal .:> l:OXa1 4 genital. genit:al,ana.t. post:anal post:ana.l 
Cxl Cx3 Cx4 ant. post:. interna externa 

Ra 20 1 a paí pae 

~rva + + - - - - - -
Prot:onínf'a + + - - + + + + 

!fritonínfa + + + + + <- + + 

~lto + + + + ... + + + 

ausente. + presente 



QCiETOTAX:L\ Y SOLE'.': lDIOT:UL\ DE LAS PATAS: 

Faínal\;es ·como todos los ácaros pertenecientes a la su

perfamília Analgoidea, carece de las sedas tarsales p y q. 

Como todos los Xolalgidae, carece de la sed* ~t üe •2 ~ihia 

IV. Además, en el tarso II presentan solamente dos sedas 

ventrales en lugar de las cuatro presentes en la mayoría ~e 

los Analgoidea. La adición de sedas y solenidios en relación 

al desarrollo ontogenético ·Se presenta en el siguiente Cuadro 

3, ver también Figs. 18 y 19. 

Cuadro 3. Ontogenia de la quetotaxia y solenidiotaxia de las 

patas de las especies de Fainalr,es. 

rrrocanter l'etlllr - L;eIUJa Tl.Dl.a Tarso 
r\TA l 

Larva - vF-mG,cG,al gT ,,s ra,wa,s,la,ba,d,e,f,wj 
1 Protoninfa - - - -

Tritoninfa pR - - ...3 

~~"" 
- - - -

ATA 11 
Larva - vF-mG,cG,al gT,i!I wa,s,ba,d,,e,,f,,,u¡ 
Protoninfa - - - -
Trítoninfa pR - - -
A<lulto - - - -

iPATA III 
Larva - kT,r/J w,d,e,f 
Protoninfa - al - -
Tritoninfa sR· - - -
Adulto - - - -

iPATA IV 
w,s,d Protoninfa 

Tritoninfa p e,f 
Hembra - -
Macho - -

1 
1 

Se indican las sedas y solcnidios presentes en las patas I, II, III de 
la larva y IV de la protoninfa; para los estados subsecuentes solamente se 
anoran las adiciones. 



Fig. 8. 

--placa propodosomal 

-- -placa escapular 

- - -\- -\- -p~aca 
/ '\...histerosomal 

( 
\ 

l / \ 
I \ 

Aspecto dorsal cl<'l macho de la especie nueva de Fainalges Fb. 
scc, :ci: seu~s esc'.1pul~r~s. ex~':r~ e in~erna¡ ds: s:da oor
sal 5, lÁ - le· scd,i:-. lc1tcralco, h. sedcL hwi1cra1, sh. seda 
subhwneral; pili: seda postanal interna; ia: llrifisura ia. 



Fig. 9. 

--~-aparato genital 

'-

-o 
o 
§ 

Aspecto ventral del macho de ía especie nueva :Fainalges Fb. 
Ep , Ep : Epímcros 1 y 2;. ex , = , ex : sedas coxales; ga, 
gpf setlas genitales anteriore~ y Pdsteriores; a: seua anal; 
pae: seda postannl. 
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Fig. 10. Aspecto dorsal <le la hembra de la especie nueva Fainalges Fb. 



Fig. 11. Aspecto ventral de la hembra de la especie nueva Fainalges Fb. 



35 

---placa propodosomal 

' 

Fig. 12. ASpccto dorsal <le la tl'itoninfa de la especie nueva de 
Fainalgcs Fb. 
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Fig. 13.. Aspect:o ventral de la tritoninfa de la especie Jrueva 
· Fainalges Fb. 

1 
I· 
o o 
§ 
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Fig. 14. Aspecto dorsa 1 de la protoninfa de Ii:t especie nueva de 
Fain:1lges Fb. 
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Fig. 15. Aspecto ventral de la protoninfa de la especie nueva de 
Fainalges Fb. 
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d 5 

----placa propodosomal 

escapular· 

1 

Fig. 16. Aspecto dorsal de la larva de la especie nueva de 
Fainalgcg_Fb. 
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Fig. 17. Aspecto ventral de la larva de la especie nueva de 
Fainalgcs Fb. 
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Fig. 18. A, By C: Quetotaxia de las patas I, II y III de la larva de 
la especie nueva de Fainal~es Fb; D, E, F y G: Patas I, II, 
III y IV de la protoníñfa e FO:- w, <l> y cr: soleni.dios del tar
so, tibia y gerrua respectivamente; las restantes son sedas. 
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quetot:axia de' las patas de la especie nuev:¡.. <le f-ainalges Fb. 
/\ y B patas I y II del mfü:ho 6 de 1-a pembra. C y D: Patas 
Il! y IV de la herora. E y f: Patas III y fV del macho. 
(Las sedas d y ~ del IV par de patas de los Tllilchos sola~ente 
fue posibl.eobsel'\(<lrlas con microscopio elcctr6nico de barri
do). 
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DESCRIPCIOX DE LAS ESPECIES 

Cada una de las especies tiene una morfología distinta 

expresada especialmente en las patos III y IV de las hembras 

e inmaduros y la forma de la placa propodosomal y sedas ven

trales del tarso 11 de ambos sexos e inmaduros. 

A pesar de que cad~ especie presenta un polimorfismo 

muy marcrido, la forma de la placa propo<losomal y el tamafio y 

,[urma <le las sedas ventr.:iles ~~y s del tarso IJ fueron ca-

ractercs muy 6tiles en la correlaci6n de los diferentes es-

tadios de cada una de las especies, dehido a qu~ mantienen 

la misma morfologia en todos los estadios de la mlsma especie. 

Las especies aqui descritas, tienen una serie <le carac

terísticas en com6n; en lugar de repetirlas en las descrip

ciones, se sefialarán a continuaci6n: 

Todos los estadios presentan: 1) Gnatosoma de forma li 

geramente cuadrangular. 2) Sedas sci cortas y filiformes, 

sedas sce largas y robustas. 3) Placas escapulares, de forma 

caracter.í.stica. 4) Abertura de las glándulas opistosomales 

no visible. S) Sedas subhumeralcs (.::.!!) ventrales y anterio-

res" l<is humerales (.!:J:). 6) Epímeros I (Ep 1) unidos al es-

tern6n en forma <le Y, epímeros II (Epz) paralelos a las se-

das coxales cx 1 . 7) Patas I y II de forma similar, con una 

dilataci6n dorsal en el doble aTtejo formado por la fusi6n 

del fémur con la genua, estas patas prescI].tan un pequeño dio!!_ 

te apical en el tarso y un pretarso corto. Con excepc i6n de 



los macho~, no existe pluc:;. !ti..stcrosornal y las patas IIl y 

IV son de inserción dorsal, mucho más delgadas que las ante 

riores y aproximadamente del mismo tamafio entre si. 

Características cocwnes en los machos de las tres es-

pecies: 1) Forma del cuerpo ovalada con dos 16bulos termi-

nales rodeados por una membrana, como se ilustra en las Figs. 

20 y 21. 2) En el ápice de los lóbulos terminales se cncue~ 

trnn cinco prrres de scdn.s; c1,1~1t !'U <l!..! in!::crc.ión dorsal, ~, 

.9:_ 5, _! 4, .! 5 y una de inserción ventral, pae. 3) La placa 

histerosomal se encuentra fusionada a las placas humerales, 

formando una sola placa <¡ue llamaremos hist:erosomal. 

4) La placa histcrosomal contiene a las lirifisuras ia y a 

tres pares de sedas largas, _! 2, _! 3 y E_. 5) Las sedas l i 

insertadas en tejido membranoso, en el borde anterior de la 

placa histerosomal. 6) El órgano genital se encuentra en la 

mitad del cuerpo, el pene es corto y est6 sostenido por un 

pequeno arco. 7) Un csclerito postgcnital lleva las sedas 

genitales posteriores y un esclerito preanal lleva las sedas 

anales .. 8) Varias sedas de ln pnt'1 III son largas, sR, kT 

y.'.!· 9) Las patas IV presentan un tarso reducido que con-

trasta con el de las patas IlI. 10) El tarsd IV presenta 

como en las hembras y tritoninfas cinco sedas, sin embargo 

l~s sedas .9:_ y ~· están reducidas y solo pueden ser observa

das con microscopio electr6nico de barrido. 

Car~cterí5ticas comunes en las hembras de las tres es-

pecies: 1) De foT~a ovalada, m5s grandes que los machos. 



2) En el borde posterior del cuerpo se encuentran insertadas 

dos pares de sedas de posici6n dorsal, ! 4 y !s y tres pares 

ele posici6n ventral, is• pai y pae. 3) El histcrosoma pre

senta las sedas ! 1 , !z, ! 3 y ~; ésta Última sobre una placa 

humeral. 4) El oviporo presenta forma de V invertida con 

dos escleritos posteriores laterales; se localiza a la mi-

tad del cuerpo y a sus lados se encuentran los acetábulos 

genitales. 5) El epiginio es un pequefio arco anterior al 

oviporo que lleva las sedas 12.!!.. 6) Los tarsos de las patas_ 

posteriores son largos, llevan tres sedas en su parte ápical, 

i• ~y i• siendo esta Última la mayor. 

En las siguientes descripciones todas las mediciones es 

tún dadas en micrómetros; la longitud total está medida del 

ápice de los pedipalpos a la inserción de la seda is; la an

chura máxima de todos los estadios con excepci6n de los machos 

está medida al nivel de las sedas subhumerales, en los machos 

al 11i.v~l u.~1 t1·ucánt.er III; la longitud. del ;n.::.tcscmo. -:!Stá m.=_ 

elida de su base al ápice de los pedipalpos. La longitud de 

la placa histerosomal de los machos está medida del borde an 

terior a la base de la seda ~ . En la sección de datos de 

distribución y huéspedes, el número entre paréntesis se re 

[iere al número ele huésped del Apendice. 

Los holotípos y series completas de paratipos, serán de 

positatlas en la colección de ácaros plumícolas de la Dra. T. M. 

P6rez; otros paratipos serán depositados en la colección de la 

Dra. A. Hoffmann, en el lab. de Acarología de la Fac. de Cien

cias, UNAM, en la Universidad de Georgia y en el Ficld Museum 

of Natural History (Chicago, Ills.). 
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Fainalges sp .• nov. Fa 

DESCRIPCION: 

MACHO (Holotipo, Figs. 20 y 21). Longitud total, 345; 

anchura máxima, 206. Gnatosoma: Longitud, 41; anchura má-

xima, 40; las sedas hipostomales pasan la base del gnatoso-

ma pero no sobrepasan los brazos del Ep 1 . Idiosoma dorsal: 

La placa propodosomal está formada por una placa central en 

forma de óvalo, marcadamente :J.delgazada, a la que se han fu 

sionado las dos placas propodosomales laterales circulares, 

que incluyen a las sedas sci y ~- Largo de la placa pro-

podosomal, 75; anchura máxima de la parte central, 27; sedas 

sci, 13; distancia~:~, 52. Longitud de la placa hist~ 

rosomal, 156, anchura máxima, 181; distancia de las sedas .......... 

Idiosoma ventral: 

Sedas ~l rebazan ligeramente el borde posterior de los Ep 1 ; 

sedas ~3 rebazan ligeramente los discos adanales y sedas 

~4 no alcanzan el borde posterior de trocánter iV. Sedas 

~largas, S"edas sh menos de la mitad de la longitud de las 

h. Sedas ~mayores que liE• rebazan la inserción de las Jre.· 

Las secl"s ~ se encuentran en un esclerito postgenital en 

forma de herradura, separado del esclerito preanal que lle-

va las sedas a. Patas: o-1 de la genua I corto, 13; sedas 

vF y mG de las patas II largas casi de igual t~unaño. Sedas 

wa y ~ del tarso I y II de tamaño y forma característica 

(Fig. 2 7). Sedas kT de la tibia III no alcanza el ápice del 
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tarso; 0 de }¡1 Jlata IV ligc1-a!nc11tc mayor que la tibia IV. 

Longitud de los artejos del trocánter al tarso de las patas 

III y IV: 42, 58, 62, 96 y 23, 40, 35, 18. Pedicelos pre-

tarsales de todas las patas, cortos; longitud de los de las 

patas I-TV: 16, 15, 15 y 13. Discos ambulacrales redondea 

dos, de un diámct~o mayor en las patas anteriores que en 

las posteriores. 

HEMBRA (paratipo, Figs. 22 y 23): Gnatosoma, propodos~ 

ma y patas I y 11 similares al macho. Longitud total, 397; 

anchura máxima, 210. Gnatosoma.: Longitud, 51; anchura má-

xima, 48. Idiosoma dorsal: Largo de la placa propodosomal, 

85; anchura m6xima de la parte central, 42. Longitud de las 

sedas sci, 16; distancia sce:~, 59. Sedas li no alean-

zan la inserci6n de las lz y 6stas no alcanzan la inserci6n 

de las 1:_3 . Sedas h mucho más corlas qu~ en ~l m::!ch0 y que 

en las hembras de las otras especies, solo rebazan ligera-

mente el borde posterior del trocánter III. Idiosoma ventral: 

Sedas cx3 menores que en el macho, no alcanzan la inserci6n 

<le las ~4 ; éstas no alcanzan la inserci6n de las a. Sedas 

~a más cortas que lll'_; sedas .RE más largas que en el macho. 

~: crl de la genua I más largo que en el macho pero más 

corto que en las hembras de las otras especies, mide 19. 

Sedas vF de la pata II notablemente más cortas que las mG. 

Sedas de las patas posteriores (con excepci6n de la seda ~) 

rígidas, en forma Je espinas. Seda carsal d es mayor en la 
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pata III que en la pata IV, seda _ª- de la pata IV alcanza dos 

veces la longitud del tarso. Sedas sR solo ligeramente ma-

yor que kT y mucho menor que en el macho y que en las hem-

bras de las otras especies. El pretarso de las patas pos-

teriores a diferencia del macho es notablemente largo, mide 

77; lleva en la punta un pequeño disco ambulacral. Longi

tud del fémur-genua, tibia y tarso de las patas III y IV: 

31, 29, 57 y 36, 44, 62. 

TRITONINFA (paratipo, Fig. 24). Forma general del cueE 

po, de las patas y de los pretarsos igual a los de la hembra, 

pero de menor tamaño. Longitud total, 263; anchura máxima, 

130. Gnatosoma: Longitud, 29; anchura máxima, 33, sedas 

hipostomales como en los adultos. Idiosoma dorsal: Las pl~ 

cas propodosomales laterales que llevan a las sedas sci y ~ 

están separadas de la placa central; placa central propodos~ 

mal de: longitud, S7; anchura má:..:im~,. 24; di.stc.nci~ scc :E_EE., 

48; longitud de las sedas sci, 10. Sedas ! 1 no alcanzan la 

inserci6n de las sedas g; sedas ! 2 llegan a la mitad de la 

distancia !z:!3 ; ! 3 no rebazan el borde posterior del cuerpo. 

Idiosoma ventral: Sedas cx1 rebazan el borde posterior de 

los ÉE_z; sedas ~3 casi alcanzan la inserci6n ele las ~4 ; 

las cx 4 no alcanzan el borde terminal del cuerpo. Sedas 

ga menores que ~ y no alcanzan su inserci6n. Sedas ~ más 

largas que en las otrns especies, mide 12. Sedas sh igual 

que la mitad de la longitud de las h· Longitud de las sedas 
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Qs menor que la mitad de las !s· Patas: Sedas wa y ~ del 

tarso I y I! como en los adultos. Longitud de los tarsos 

correspondientes. Longitud de la seda d de la pata III y 

IV más de dos veces la longitud del tarso. 

PROTONINFA (paratipo, Fig. 25). Forma gencral del cuer 

po, de las patas y de los pretarsos igual al de los de la 

tritcninfa, pero de menor tama~o y con 1~·rcducci6n de sedas 

propias de su estadio. Longitud total, 206; anchura máxima, 

98. Gnatosoma: Longitud, 29; anchura máxima, 24; sedas 

hipostomales como en la tritoninfa. Idiosoma dorsal: Placa 

propodosomal similar a la tritoninfa, placa central propo

dosomal de longitud, 44; anchura máxima, 18; distancia 

~:~, 33; sedas sci, diminutas. Sedas !i rebozan liger!.!c 

mente la inserci6n de las~ pero no alcanzan las lz; sedas 

lz no alcanzan las 13 ; 13 muy pequeftas, alcanzan el borde 

posterior del cuerpo. Idioso~2 ventral: Sedas cx1 rehazan 

los Ep 2 ; sedas ~3 robazan ligeramente la base de las _¡¡Q, 

pero las E.E llegan solo a la altura del trocánter IV. Sedas 

sh, diminui:as. i,ongitu<l de las sedas is menor que la mitad 

de las !s· Patas: Sedas ~y~ del tarso I y II similares 

a la tritoninfa. Longitud de la seda d de la pata III y IV 

más de dos veces la longitud del tarso. Longitud del pre-

tarso III y IV igual o mayor que la longitud de los tarsos 

correspondientes. 
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LARVA. (paratipo, Fig." 26). Forma general del cuerpo, 

de las patas y dé los prétarsos _igual. a los de la p_rotoninfa 

pero de menor tamaño y con" la reducc"i6"n: de" sedas y patas 
. .:· .. ·' 

(pata IV) propias de su estad·io. Lon'.útii;~ tot.al, 187; an-

chura máxima, 74. Gnatosoma: Longi:t;t!d, Z3; .anchura máxima, 

21; sedas hipostomales como en· la protoninfa.· Idiosoma dor

sal Placa propodosomal similar a la de la•protoninfa; pla

ca central propodosomal de longitud, 37; y anchura máxima, 

11; distancia~:~, 27; sedas sci, diminutas. Sedas .!_1 
no alcanzan las sedas h ni .!_ 2 ; .!.z no alcanzan las .!_3 ; sedas 

~ y sh diminutas de tamaño similar. Idiosoma ventral: 

sedas coxales relativamente largas, ~l rebazan el borde 

de los Ep 2 y ~3 el borde posterior del trocánter III; sedas 

is largas y de inserci6n aparentemente ventral. Patas: 

Pretarso III más largo que su tarso; seda i más de tres ve

ces la longitud del tarso. 
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REGISTRO DE DISTR IBUC IO~: Y !IUESPEDES DE Fa (Ver Fig. 28) . 

Holotrpo ma.::h~.: Sobre Aratinga canicularis e la rae Moore 

(Psittaddae): MEXfCO: - SINALOA: Piaxtla. 12~XII-'1981, T, M. 

Pérez y \'J. T. Atyeo Cols. (Tl-IP 23). 

Series-de paratipos. Sobre Aratinga canicularis.clarae: 

MEXICO: SINALOA: 2 cfd", 3 'l'l -, 1 TH,. 1 PN, 1 L, con· Í~s- mis

mos datos del holotipo; lv'l, 1 TN, Escuinapa (5-6). NAYARIT: 

E á'~ 4: 99 , 2 TN, Camino ReaL (7); 1 ;r, La Yerba (13) ~ - Sobre 

Aratinga s_. canicularis (L.): GUATEMALA: 1 'l, Vera Paz (29); 

1 !! , Progreso (32). 

Otro materiul examinado-: - Sobre Aratinga ~ astec 

(Souancé): l\JEXICO: VERACRUZ: 29? , Misantla (38-39); 3-á'á', 

Balzapote (48 ,SO). OAXACA: 1 9, Rí_o Gívicia (511.). CHIAPAS: 

1 á', Rancho Alcjendria (59). GUATEMALA: lá' , Secanquim (66). 

COSTA RICA: 1 ,f, Guapiles (72}; lcl'" , Guacimo (73). 
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Fainalges sp.~nov. Fb 

DESCRIPCION: 
·., . 

Hasta ahora, es Ú 11.liica \'~:Specie d~scrita que presenta 

pretarso. c9rt,o en ;i:ci'dás .fás ~pa'.t~s ,' d:~ tocios los estadios. 

MACHÓ'JHc:){ofitc:>: Eig;~~ \zo ;; Z~): Es notablemE;Iite ei más 
.· ·~·;' 

pequeño'. de-las ;t~es' esp~cies aqUi descritas. Longitúd total, 

Z65; anC:b.uriÍ'"m~:K:in;a~'l.76. Gnatosoma: Longitud, 32; arichura 

máximá:,.:,.~9·;::~~'das hipostomales relativamente cortas, sol.o lle 

gan a i3. bas~ d.e1 gnatosoma. Idiosoma dorsal: La placa pro-

podosoníal está formada por una placa central subdividida en 

el borde. p·osterior y en general en forma de 6valo, al que se 

han fus.ionado ias dos placas propodosomales laterales que 

incl.uyen las sedas sci y ~· Largo de la placa propodoso

mal, 67; anchura máxima de la parte central, 37; sedas sci, 

7; distancia~:~, 44. Longitud de la placa histerosomal, 

149; anchura máxima, 158; distancia de las sedas ! 1 :!1 , 100; 

Idiosoma ventral: Sedas .s!Oi 

no rebazan el borde posterior de los Ep 2 , ~3 se extiende has 

ta los discos adanales y ~4 hasta el borde posterior del tro 

cánter IV. Sedas sh aproximadamente de l.a mitad de la lon-

gitud de las h. Sedas ~ casi del mismo tamaño que lli!.• no 

alcanzan la inserci6n de las .[E· El esclerito postgenital y 

preanal se encuentran fusionados y llevan las sedas .G:E. y ~-· 

Patas: crl más largo que en la especie anterior, mide 34; se

das vF y mG de las patas II largas, casi de igual tamaño; 



sedas ~y s del tarso I y 11 de tamaño y forma característica 

(Fig. 27). Seda kT de la tibia III alcanza el ápice del tar-

so. Longitud de r/J de la pata IV menor que la tibia IV. Lon-
" ,:"·-._' ,- : . _-_ ~, 

gitud di~~os aitejos del trocánter al tarso de las patas rrr 

y IV: 36; 40, 54, 62 y 14, 33, 27, 19. Pedicelos pretarsa-

les de ,todas, las patas cortos; longitud de los de las~p~atas 

I-IV: 10, 10, 14, 9. Discos ambulacrales redondeados'~ de un 

diámetro similar en todas las patas. 

HEMBRA (paratipo, Figs. 22 y 23): Es la más pequeña de 

las tres especies aqui descritas, pero mayor que el macho. 

Gnatosoma, propodosoma y patas I y II similares al macho. 

Longitud total, 279; anchura máxima, 172. Gnatosoma: Longi-

tud, 39; anchura máxima, 47. Idiosoma dorsal: Largo de la 

placa propodosomal, 35; anchura máxima de la parte central, 

34; longit~d de las sci. 12; distancia~:~, 45. Sedas 

! 1 casi alcanzan la inserci6n de las ! 2 y éstas la inserci6n 

de las ! 3 ; sedas ~y sh largas, de tamaño similar a las del 

macho. Idiosoran ventral: Las sedas ~3 más largas que en el 

macho, rcbazan la inserción de las ~4 y se extienden hasta 

su terminaci6n; las ~4 no alcanzan la inserci6n de las sedas 

a. Sedas ~más largas que gp cortas, de tamaño similar a 

las del macho. Patas: al de la genua I más corto que en el 

macho, mide 28; sedad de los tarsos posteriores de tamaño 

similar. La seüa d de la pata IV, menor de dos veces la lo~ 

gitud del tarso. En la pata III las sedas sR dos veces la 
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longitud de las kT. al de la geriua III muy corto. Longitud 

del fémur-genua, tibia y tarso de las patas III y IV: 

62 y ~3, 25, 62. 

39' 24' 

TRITONINFA (paratipo, Fig. 24): Forma general del cuer-

po, de las patas, y de los pretarsos, igual a los i:le la hembra, 

pero de menor tamaño. Longitud total, 284; anchura máxima, 

153. Gnatosoma: Longitud, 27; anchura máxima, 33,; sedas hi-

postomales como en los adultos. Idiosoma dorsal: Parte cen-

tral de la placa propodosomal de forma similar a los adultos, 

longitud, 57; anchura máxima, 30; las placils laterales que 

llevan a las sedas sci y ~ aunque separadas de la placa ce~ 

tral, se encuentran muy cercanas a la misma; distancia~:~, 

45; longitud de las sedas sci, 7 Sedas ! 1 alcanzan la inser

ci6n de las sedas ~; sedas ! 2 casi alcanzan la inserci6n de 

las ! 3 ; sedas ! 3 no rebazan el borde posterior del cuerpo. 

Idiosoma ventral: Sedas EE1 se extienden hasta el borde pos-

terior de los Epz, sedas EE3 se extienden hasta la mitad de 

la distancia cx3:EE4; EE4 no alcanza el borde terminal del 

cuerpo. Sedas ~ menores que lll?.• no alcanzan su inserci6n; 

sedas ~ diminutas. Sedas sh muy pequeñas de longitud menor 

que la cuarta parte de la longitud de las h. 

sedas ~5 casi igual a la de las ! 5 . Patas: 

Longitud de las 

Sedas wa y ~ del 

tarso I y II como en los adultos. Longitud de la seda ~ de 

la pata III y IV menos de dos veces la longitud del tarso. 
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PROTONINFA (paratipo, Fig. 2S). •Forma general del cuerpo, 

de las patas i de los pretarsos igual a los de la tritonin

_ fa, pero de menor tamaño y con la reducci6n de sedas propias 

de su estado. Longitud total, 197; anchura máxima, 60. 

Gnatosoma: Longitud, 20; anchura máxima, 19; sedas hipos~ 

tomales como en la tritoninfa. Idiosoma dorsal: Placa pro

podosomal similar a la tritoninfa; placa central propodoso

mal de longitud, 41 y anchura máxima, 29; distancia sce:~, 

32; sedas sci diminutas. Sedas l 1 rebazan la inserci6n de 

las ~pero no alcanzan a las ! 2 : sedas l 2 rebazan la inser

ci6n de las ! 3 : sedas !s rebazan ligeramente el borde poste• 

rior del cuerpo. Idiosoma ventral: Sedas E2S.l no alcanzan 

el borde terminal de los Ep 2 ; sedas E2S.3 y fil?. muy pequeñas y 

separadas entre si, las E2S.3 no alcanzan la inserci6n de las 

B,E; sedas sh diminutas; longitud de las sedas ~S casi igual 

a la de las ls· Patas: Sedas ~y~ del tarso I y II simi

larcz a la tritoninfa. Longitud de la seda ! de la pata III 

y IV menos de dos veces la longitud del tarso. 

Larva (paratipo. Fig. 26). Forma general del cuerpo, 

de las patas y de los pretarsos, igual a los de la protonin

fa, pero de menor tamaño y con la reducci6n de sedas y patas 

propias de su estadio. Longitud total, 191; anchura máxima, 

76. Gnatosoma: Longitud, 20; anchura máxima, 18; sedas hi_ 

postomales como en la protoninfa. Idiosoma dorsal: Placa 

propodosomal similar a la de la protoninfa, pero con las pl~ 
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cas laterales que llevan las sedas escapulares más separadas; 

placa central propodosomal de longitud, 39 y anchura máxima, 

17; distancia~:~, 27; sedas sci diminutas. 

canzan la inscrci6n de las h pero no las 12 ; sedas lz alean-

zan la inserci6n de las l_. 
-~ 

Idiosoma ventral: Sedas coxa-

les muy pequeñas, cx 1 no alcanzan el borde posterior de los 

Ep 2 y ~3 no rebazan el trocánter III. Sedas h largas, sedas 

sh diminutas, menos de un cuarto de la longitud de las~; s~ 

das ~S largas y terminales. Patas: p tibia III diminuto, 

más pequeño que en las otras especies; seda~ menos de dos 

veces la longitud del tarso. 
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REGISTRO DE DISTRIBUCION Y HUESP'.EDES DE Fb ( Ver Fig · 29) • 

Hólot ipo macho. Sobre Ara ti~ga. ~an:Í.i:ula ris;.,;.larae ~loo re 

(J;>sit:tacidae): MEXICO: SINALOA: )?ia:it.l.i; 2~xri"-i9si, T. M. 

PéJ;"ez W. T, Atyeo Cols. (Ti·IP 23). 

Series de paratipos. Sobre Aratinga canicularis clarae: 

MEX.ICQ: SINALOA: 7 d<l , 32~ , 10 TN, 16 PN, 42 L, con los 

mismos datos del holotipo; 6d'd" , 2 '29, Cosalá (1); 1 cl', 69'1' , 

1 TN, Escuinapa (4-6). NAYARIT: 7 99 , 1 PN, Camino Real 

(7-8); 1.cl', 399, 1 PN, Jumatán (9-10); le!', 2112, San Blas 

(12); 2d'd', 729 , La Yerba (14-16); 3 cf'd" , Pintadeñ,o (17). 

JALISCO: 322, Las Peñas (18). MICHOACAN:2 1 , Río de Coa

huayana (19). Sobre Aratinga canicularis eburnirostrum 

(Lesson): MEXICO: GUBl,RERO: 2 d"d' , Agua de Obispo (20); 4 'i't' 

2 PN, S. de J'olotich.án (21). OAXACA: 1 d', 2 99 , La Ventosa 

(22-23); lc:r, San Pedro Tapanatepec (24); 299 , Zanatepec (25). 

Sobre AratinR~ ~· canicularis: GUATEMALA: 1 ~ , 1 PN, Cc6s 

(27-28); ló', 1 PN, Vera Paz (29); 6'22, El. Progreso (30-31}. 

HONDURAS: MORAZAN: 4 29, Río Yequare (33). COSTA RICA: 

1 e!' , 1 '2 , Río Secunde (34). 

Otro raateríal examinado: Sobre Aratinga nana vicinalis 

(Bangs y Pananl): MEXICO: TAMAULIPAS: 3d"c!' , 599 , 1 TN, 

3 PN, Tampico (35-37). Sobre An1tinga nana astec (Souancé). 

MEXICO: VER/\CRUZ: 5d"d", 5'2'l, 2 TN, 1 PN, Hisantla (38-39); 

1 9 , Tres Zapotes (53); 2 d'J' , 3 t''J , 1 PN, Motzomoro (52); 

5d'd', 429, 1 PN, Sochiapa (51); 7d'<1", 19t''2, 3 TN, 4 PN, 
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Balzapote (42-50); 2 ot!', 5 99 , Cd. Gral. Alemán (55-56). 

QAXACA: 4 ,;.r, 1 9 , 1 TN, Mpio. San .Juan Bnut:ist:a (40); 

1 .r<f' 2 99 . ·'. ·Ripc6n ,Antonio ( 5 7) . CHIAPAS: Z ?'l, Ranc!w Ale

~ andría' (SS)'. YUCATAN: 2 º"~, 4 99 , Chichén Itzá (62-63); 

12¿cr, 3·9~ ·, 2.TN, 3 PN, Isla Holbox (64-65}. GUATEMALA: 

1 rJ'", 4 99 ·.•. Secanquim (66-67}. HONDURAS: SANTA BARBARA: 

9 9z, 1 :T.N, Yamala (68-69). l'RANCISCO MORAZAN: 1 9, Orica 

(70). COSTA RICA: 2 ot!', Guapiles (72). CORDILLERA CENTRAL: 

1 9, Volcano Turrialba (74). Sobre Aratinga nana ~ 

CVigors): JAMAICA: 1.cl'", 4 'l'l, 1 TN, Trelawny l'arish (75-77). 
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Fainalges sp.•nov. Fe 

DESCRIP.CION 

ta 

Esta especie pe.rtenece a lo qUe .nosotros creemos, se tr~ 

de u~'éo~~1~io de especies que reúne a todas las especies 

ya descritas. Sin embargo, la especie aquí descrita puede 

distinguirse de las demás, por una combinaci6n de caracteres 

en relaci6n a los tamaños relativos de las sedas hipostomales, 

~l' ~3 , JrE., ~1 • ~. sh. Especificamente puede separarse de 

F. annulifer por no presentar los esclerosamientos en forma 

de anillos fusionados a los Ep 2 , característica de dicha es

pecie. 

Todos l'Os estadios de la especie descrita a continuac.i6n, 

se caracterizan por presentar las sedas proporcionalmente más 

largas que en las otras especies. 

MACHO. (Holotipo, Figs. 20 y 21): De tamaño intermedio· 

al de las otras especies aquí descritas. Longitud total, 275; 

anchura máxima, 196. Gnatosoma: Longitud, 32; anchura máxi-

ma, ~1; sedas hipostomales rebazan los brazos de los Ep 1 .. 

Idiosoma dorsal: La placa propodosomal está formada por una 

placa central en forma de 6valo a la que se han fusionado las 

dos placas propodosomales laterales que incluyen las sedas 

sci y~· Largo de la placa propodosomal, 66; anchura máxi

ma de la parte central, 33; sedas sci, 23, distancia~:~, 

43. Longitud de la placa histerosomal, 149; su anchura máxi-
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ma, 173. La placa histerosomal presenta estriaciones parale-

ias en la parte lateraL anterior; distancia de las sedas ! 1 :!1 , 

Idiosoma ventral: Sedas 

cx1 rebazan e.l: bordi:i posterior de los Ep 2 y casi alcanzan la 

inserci6n de las sedas· cx 3 ; g 3 rebazan los discos adanales; 

sedas ~4 rcbazan el borde posterior del trocánter IV. 

Sedas ~y sh largas, aproximadamente del mismo tamaño. Entre 

las patas II y III presentan un par de esclerosamientos pe-

queños laterales. Las sedas ~· !U?. y ~ como Fb, pero con el 

esclerito postgenital y preanal separados. Patas: al de la 

genua I de tamaño similar a Fb; sedas vF de las patas II más 

cortas que mG; sedas wa y ~ del tarso I y II de tamaño y forma 

característica (Fig. 27); sedas kT de la tibia III no alcanzan 

el ápice del tarso ~ de la tibia IV menor que la longitud de 

la tibia IV. Longitud de los artejos del trocánter al tarso 

de las patas III y IV: 42. 47. 59. 91 y 25, 37, 38, 19. 

Discos ambulacrales redondeados d·e.· un diámetro sinülar en to-

das las patas. 

HEMBRA (para tipo, Figs ~· iz y 23) ~ · GI1atos?lllª ;' pcropodosoma y 

patas I y II similares al micho; Longi't;{id t"oi~J., 3~3; anchu-

ra máxima, 212 .. Gnatosomá: Longftud,, 42i· anchura máxima, 47-; 

sedas hipostomales más cortas que en el macho, rebazan la base 

del gnatosoma pero no alcanzan 16~ brizos de los Ep 1 . 

I<liosoma dorsal: Largo de la placa propodosomal, 75; anchura 

máxima de la parte central, 35; longitud de las sedas sci, 12; 
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Sedas ! 1 alcanzan la inserci6n de las 

! 2 y éstas rebazan la inserci6n de las ~3 . Sedas h muy largas, 

sedas sh menos de la mitad de la longitud de las ~· 

Idiosoma ventral: Sedas ~3 rebazan la inserci6n de las ~4 
pero no se extienden hasta su terminaci6n; sedas ~4 alcanzan 

la inserci6n de las sedas~; sedas~ y gp largas, casi de i

gual tamafio. Patas: Sedas de las patas posteriores setifor

mes; seda tarsal -ª.es mayor en la pata IV que en la pata III; 

seda d de la pata IV de tres veces la longitud del tarso. 

Sedas sR y kT de la pata III de tamaño similar al macho, pero 

~ más grande que en el macho y que en las hembras de las otras 

especies. El pretarso de las patas posteriores a diferencia 

del macho es notablemente largo, mide 42 y 54. Longitud del 

fémur-genua, tibia y tarso de las patas III y IV: 37, 24,.39 

y 29, 32, 40. 

LOS ESTADOS INMADf..!ROS de esta especie se caracterizan 

porque las patas 'rii y fv carécen de p~etarsl'.l y ~en su lugar 

presentan una larga seda. que corresponde ª .. 1.a· •séda d. 

TRITONINFA (paratipo~ Fig, 24): Forma~general del cuer

po y de las patas anteriores, igual. a los ·de la hembra pero 

de menor tamaño. Longitud total, 225; anchura máxima, 122. 

Gnatosoma: Longitud, 29; anchura máxima, 32; sedas hiposto-

males como en la hembra. Idiosoma dorsal: Parte central de 
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la placa propodosomal de rorma si~ilar a los adultos, longitud, 

59; anchura máxima, za; las placas laterales que llevan a las 

sedas sci y ~ aunque separadas de la placa central se encuen 

tran muy. cercanas a la misma; distancia sce: sc:e, 33; es. la ún.!. . 

ca especie en que las sedas sce se extienden hata la ·has.e. de 

las sedas ! 1 , rebazan la inserci6n de las ~ y ! 2 ; sedas ! 2 a! 

canzan la inserci6n de las ! 3 ; sedas ! 3 rebaza~ el borde ter-

minal del cuerpo. Idiosoma ventral:· Sedas ~l rebazan el bor-

de posterior de los Ep 2 ; sedas ~3 rebazan la inserci6n de las 

sedas ~4 y estas a su vez rebazan el borde posterior del cuer 

po. Sedas ~ mucho mayores que ~, casi alcanzan las sedas ~; 

sedas a y pae diminutas. Sedas sh casi del mismo tamaño que 

las h. Sedas ~5 de longitud similar a las ! 5 • Patas: Sedas 

~y~ del tarso I y II como en los adultos, izS de la tibia III 

menor que en las otras especies, longitud de la. seda d de la 

pata III y IV de más de cinco veces la longitud del tarso. 

PROTONINFA (paratipo, Fig~ 25). Forma general del cuerpo 

y de las patas, igual a los de la trit6ninfi, pero de menor 

tamaño y con la reducci6n de sedas propias de su estadio. 

Longitud total, 157; anchura máxima, 93. Gnatosoma: Longitud> 

23; anchura máxima, 24; sedas hipostomales como en la trito-

ninfa. Idiosoma dorsal: Placa propodosomal similar a la tri-

toninfa; placa central de longitud, 42 y anchura m6xima, 22; 

distancia ~:~, 29; sedas sci diminutas. Al igual que la 

tritoninfa, las sedas L¡ rebazan la inserci6n de las~ y ! 2 ; 
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las sedas l 2 alcanzan la inserci6n de las l 3 y las sedas l 3 
rebazan el borde posterior del cuerpo. Idiosoma ventral: 

Sedas ~l rebazan los Ep 2 ; sedas ~3 ~ebazan la base de las 

_&E; sedas ~ alcanzan la inserci6n de las sedas ~ y pae. 

Sedas sh de más de la mitad de la longitud de las ~· Sedas 

~S de aproximadamente la mitad de la longitud de las ls· 

Patas: Sedas ~ y s del tarso I y II similar.es a la trito-

ninfa, longitud de la seda d de la pata III y IV de más de 

cinco veces la longitud del tarso. 

LARVA (paratipo, Fig. 26). Forma general del cuerpo y 

de las patas igual a los de la protoninfa, pero de menor ta

mafto y con la reducci6n de sedas y patas propias de su esta-

dio. Longitud total, 147; anchura máxima, 69. Gnatosoma: 

Longitud, 11; anchura máxima, 16; sedas hipostomales rela

tivamente más cortas que en los estadios precedentes, no al-

canzan lH bRse del gnatosoma. Idiosoma dorsal! Placa pro-

podosomal similar a la _de la protoninfa, pero con las placas 

laterales que llevan las sedas escapulares más separadas; 

placa central propodosomal de longitud, 31; y anchura máxima, 

12; distancia ~:~, 27; sedas sci diminutas. Al igual que 

la protoninfa, las sedas. ll rebozan la _inserci6n de las h y 

12 ; sedas lz rebazan la inserci6n de las 13 ; sedas 13 rebozan 

el borde posterior del cuerpo. Sedas ~ y sh relativamente 

largas, casi de igual tamafto .. Idiosoma ventral: Sedas c"x 1 

rebazan el borde posterior de los Ep 2 ; sedas cx 3 se extien-
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den a la altura de la tibia 111. ·Sedas ~5 largas y termina-

les. Patas: ~·de l;.tibia 111 mayor que en la protoninfa 

y mayor que en las otras especies, seda ~de la pata llI al

canza más de cinco veces la longitud del tarso. 
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R_EGISTRO DE DISTRIBUCTO;.; Y t.llli;O.Pt::!JES DE Fe ( Ver Fig. 30). 

Holotipo macho. Sobre Aratlnga canicularis clarae Moore 

(Psittacidae): MEX_ICO: SINALOA: Piaxtla, 2-XII-1981, T. M. 

P6rez y W~ T. Atyeo Cols. (TMP 23). 

Series de paratipos. Sobre Aratinga canicularis clarae: 

MEXICO: SINALOA: 5 ,u , 5 99 , 2 TN, E lota (2); 4 ,u , 8 'i'9 , 

1 TN, Escuinapa (3-6). NAYARIT: 2.!.r, 4 99, Camino Real (7-8); 

2 d'd', Jumatán (10); 1 'l, Palapita (11); l'l , San Blas (12); 

4 d'd', 699 , 1 TN, La Yerba (13,15,16). Sobre Aratinga ca~i

cularis eburnirostrum (Lesson): ~IEXICO: GUERRERO: 1 V , 

Agua de Obispo (20); ld' , Jolotichiín (21). OAXACA: 2 ,u , 

2 99, La Ven tos" (23); 2 '?9 , San Pedro Tapanatepec (24). 

Sobre Aratinga ~· canlcularis (L.): MEXICO: CHIAPAS: 1 o, 

Mapastepec ~26). GUATEMALA: lo, 19 , 1 TN, Oc6s (27); 

ó ¿¿, 11 ~9 , l TN, El Progreso (30-31). IlONDUilAS: MOP..Jl.ZAN: 

2 oo, 1 9 Río Yequare (33) . COSTA RICA: 

(34). 

1 d' , Río Secunde 

Otro materíal examinado: Sobre Aratinga nana vicinalis 

(Bangs y Panard): MEXICO: TAMAULIPAS: l"d', 4 V!i!, Tampico 

(35-37). Sobre Aratinga nana~ (Souanc6): MEXICO: VE

RACRUZ: 6 99 , J\lisantla (38-39); 3 ~;;, 1!i! , Motzomoro. (52); 

1 7, 1 PN, Sochiapa (51); 7U ; ?299 , Balzapote (42-501; 

2 c!d', 4 99, 1 PN, Celo- Gral_. Alemá,n,(55-56). OAXACA: l'i! 

Tuxtepec (40); 1 d', 1 'l, Rinc6n Antonio (57). YUCA TAN: 

1 d', ¡'? , Chablé (60); 2 U, i,99 , Chichén Itzá (61-62); 

3 9'2 , Isla Holbox (64). GUATEMALA: 1 V , Secanquim (67). 
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HONDURAS: DEPTO. SANTA BARBARA: 1 ¿ , l.'? , Yania.la (68-69). 

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN: 1 d'' 2 22 ' Or.ic.a (70). NICARA-. '· ... 

GUA: NORTllERN: 2 '?'? •;RÍqiC6éb·'cil.). Sobré l\ratinga ~ 

(Vigors): ~ JAMAICA:·. ld' .:~·:::;~h~} Thelawny. Parish (75-76). nana 
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Fig. 20. Aspecto dorsal de los machos de las tres <:?Species nuevas de Fainalges: Fa, Fb y Fe. 
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_F.b 

Fig. 21. ,\spccto ventml de los machos de las tres especies nuevas Je Fninulges: fa, Fb y Fe. 
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Fig. 22. Aspecto ·dorsa 1 de las hcmbrns de las tres especies nuevas ele Fainalges; Fa, Fb y L:.. 
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\1 (l ! \ o) de las trito- Fe • ( "ba) y dorsal (aba¡, . algcs· Fa, Th Y__...!. . 24 Aspecto ventral . ~rr1pccics nuevos de ·~nn, . . -F1g. . ninfas de las t1cs es 
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Fig. 25. Aspecto ventral (arriba) y dorsal (abajo) de las protoninfas 
de las tres es pee i es nuevas de Fa inalges: Fa, Fb y Fe. . 
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____ ,.., _ 

A 
Jf 
( ) ) 

Fig; 26. Aspecto ventral (arriba) y dorsal (abajo) de las larvas de 
las tres especies IU.1evas de Fainalges: Fa, Fb y Fe. 

_ Fe 



Ta 1 

Ta 11 

Fig. 27. 

Fa Fb 

Aspecto paraxial de los tarsés I y II de los adultos de ias tres. especies nuevas 
<le Fainalges: Fa, Fb y Fe·; · 

Fe 



Fig. 28. 

7 

Colectas de Fainalges sp. nov. Pa n pa1·tir ele la rcvisi6n 
de pieles de musco (Ver Apéndice ) . 

* Colectas de Campo en P.iaxtla, Sim1Joa y Comnlcalco, Tabasco. 



Fig. 29. Colectas de Pninalges s~ no~ Fb a partir de la revisi6n 
de pieles de museo (Ver ApéndICe ) . 

* Coicc¡as de Campo en Piaxtla, Sinaloa y Comnlc:?lco, Tnh:iscn. 



Fig. 30. Colectas de Fnlnalgcs sp. no~ Fe a partir de la rcvisi6n 
ele pieles de mu,;C'o (Ver Apéndice ) . 
*Colectas de Cil!.:pn en Pi.n.xtla, ~;i11;1lo~1 :-· Cor:i:1lc:11co, 'J';1b~sco .. 

- ~,75-76 

70 'e::::? 
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Finalmente, la revisi6n preliminar del material del gé

nero Fainalges obtenido de otros huéspedes.que corresponden 

a las e•pecies Aratinga holochlora (Sclater) c6lectada en el 

Rancho el Sumidero en Tuxtla Gut.ierrez, Chis .. , .y a Forpus 

cyanopygius (Souancé) colectado en Ruiz, Nay. , nos permiti6 

det.erminar que tambicn, cada uno de estos huéspedes alberga 

tri~ especies dif~rentes de Fainalges y que dichas especies 

representan a cada uno de los morfotipos aquí descritos. 

V~le la pena sefialar, que los ejemplares de A. holochlora 

y E· cyanopygius revisados provienen de colectas de campo, por 

lo tanto fue posible realizar una revisi6n detallada del plu

maje, lo cual nos permiti6 recuperar a todas las especies de 

Fainalges que albergan dichos hucspcdes.· 

El estudio de este material nuevo de Fainalgcs formará 

parte de un trabajo futuro en el que se pretende realizar la 

revisi6n del género. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El estudio inicial, basadó.en. el material de Fainalgcs 

proveniei{t~:de l.as·b~ibas p1umu1áceas de 18.s plumas de la co

la d.e:.un.~·.s01o ejemplar de Aratinga canicularis clarae, colee-
·'.'.)' t: .... L 

tad.o :en :··Piaxtla, Sinaloa, reve16 ·la existencia de.'.tres tipos 

de. larvas; protoninfas, tritoninfas, machos y hembras (Figs. 

20-26), ··10 cual permiti6 concluir que efectivamente se tra

taba de tres especies diferentes de Fainalges (Fa, Fb y Fe) 

coexistiendo sobre el mismo huéS'ped. 

La forma de la placa propodosomal y el tamaño y forma 

de las ·sedas ventrales ~ y ~ del tarso II fueron basicamen

te los caracteres que permitieron la correlaci6n de los di

ferentes estadios de cada una de las especies, debido a que 

mantienen la misma morfología en todos los estadios de la mis-

ma especie. No obstante lo anterior, existe un notable poli

morfismo dentro de cada especie. El Jimorfismo sexual ~n Fai

nalges está expresado en el histerosoma y patas posteriores. 

Los estados inmaduros en general son similares a las hembras, 

sin embargo también existen diferencias entre ellos y C'ntre 

los adultos de su misma especie, que están expresadas en el 

pretarso de las patas posteriores y en la reducci6n de sedas 

y solenidios del cuerpo y de las patas. 

En este trabajo se realizaron las descripciones taxon6mi

cas de todos los estadios de cada una ele las especies de Fai

nalges estudiadas. Se encontr6 que las diferencias interes-
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pecíficas son más evidentes en las patas III y IV de las hem

bras e inmaduros, especialmente en el desarrollo del pretarso 

y sedas terminale~ •. ~~í como.en la longitud relativa de las 

sedas histerosci_males." dorsales y ventrales. 

Los machok'.•,;_~e .las "tres especies tienen el pedicelo pre-
.. , ·;..:' ·-; - .~ 

tarsal y ambulacrÓ (~ Atyeo, 1978) de las patas III y IV 

corto·y relati,;.ÍÚnente bien desarrollado, ésta situaci6n solo 
>1 .-,.- -

la presentan.las.hembras de la especie Fb Las hembras de la 

especie Fa y '•Fe ·tienen pre tarsos delgados y largos, tanto o 

más largos que los tarsos correspondientes y discos ambulacra 

les pequeños. En las hembras de Fa la mayoría de las sedas 

de los tarsos posteriores tienen forma de espinas y la seda 

d mide aproximadamente dos veces la longitud del pretarso y 

tiene inserci6n apicodorsal, en las hembras Fe las sedas de 

los tarsos III y IV son largas y flexibles y la seda ~ es ~ 

tremadamente larga y está insertada en el ápice del tarso. 

El desarrollo relativo de otras sedas de las patas e idioso-

ma puede verse en las ilustraciones JFig. 20-23). 

Aunque existen otras diferencias, la identificací6n de 

los diferentes estadios de las. tres especies puede llevarse 

a cabo examinando las patas posteriores. Todos los. estadios 

de Fb tienen pedicelos pretarsales cortos y discos ambulacra

les relativamente grandes, los estadios de Fa tienen pretarsos 

largos y delgados con discos atrofiados. Finalmente, los 

estadios inmaduros de Fe carec_e_n de .pretarso y la seda -ª api-

calmente insertada es extr.emadamente" larga. Como se observa, 
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cada especie tiene estadios de vida'distinguibles. Esta es la 

primera vez, que es posible ~ealizar la identificaci6n de to

dos los . e.stadio's : de congéneres . que ocurren sob.re un mismo hués 

ped. 
' ... ~ .·,-

Al comparar los diversos estadios de una misma especie, 

se obser.va ademá.5. que 'el ·patr6n de desarrollo de ciertas es

tructuras no'es.'ei mismo en las hembras que.en i~s machos, es 

decir, ciertas sedas que son largas en los mat:hospuc;iden ser 

cortas en las hembras y visceversa. A C:orit.inua~i6n se seña

lan ejemplos para cada especie. 

En la especie ·Fa, las sedas .!:! y. ~3 son largas en, los ma

chos y cortas en las hembras; las sedas .fil?. y al.son cortas en 

los machos y larg~s en las hembras. En la especie Fb, al es 

largo en los machos y corto en las hembras; las sedas ~3 son 

cortas en los machos y largas en las hembras. En la especie 

Fe, las sedas sh son largas en los machos y cortas en las hem

bras; las sedas~ y .fil?. son cortas en los machos y largas en 

las hembras. 

Los estados inmaduros son en general similares a las hem

bras, los ejemplos sobre diferencias en el pa·tr6n de desarrollo 

de ciertas estructuras están restringidos a la especie Fe. En 

esta especie, las sedas ll de las larvas y de las ninfas son 

·proporcionalmente más largas que en las hembras. También se 

observa que los estados inmaduros no presentan pretarso a difc 

rencia de los adultos. Este hallazgo nos permite postular que 

la ausencia de pretarso en los adultos deberá considerarse co-
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mo caracter ancestral. Dicho postulado se basa en la aplica-

ci6n del método ontogenético, el cual supone que la larva re

tiene caracteres ancestrales. Vale la pena señalar que el m~ 

todo ontogenético junto con el método fuera de grupo, son en 

la actualidad los más importantes para determinar la polari-

dad de los caracteres (Queiroz, 1985). De este modo, la se-

rie de transformaci6n que se propone es la siguiente; 

RETARSO__,.PRETARSO CON PEDICEW LARGO___,,PRETARSO CON PEDICEW CORTO 
SS"ITE Y DELGAOO Y DISCO AMBULACRAL Y ROBUSfO Y DISCO AMBULACRAL 

REDUCID'.l. DESARROLLAIXl. 

El estudio ontogenético de cada una de las especies estu

diadas en este trabajo, permite hacer generalizaciones .sobre 

su patr6n ontogenético de quetotaxia (La informaci6n se. prese_g 

ta en forma resumida en los cuadros l, 2 y 3. del Cap .. de Res u.!_ 

tados). 

La adici6n de sedas representa una condici6n ;.eustlisica, 

es decfr.una:condici6n de aparici6n ontogeneti¿allÍe~t~ 2óristan

te: las estructuras hom6logas aparecen·.en· el mismcr.é.stádo de 

desarrollo .. 

El patron de desarrollo•ontogenét:i.~o d°e las sedas del i

<liosoma dorsal y ventral. (Cuádro\:Y Z)ya.había sido previa

mente definido para otro grupo~e 6éaros plumíc6las (Proctophy

llodes Robin) por Atyeo y Brirnsch (19(\6)'.. En cambio ésta es 

la primera vez que se prcserita la·ontogenia de la quetotaxia y 

solenidiotaxia de las patas de alg6n 6caro plumícola (Cuadro 3). 
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De dicho estudio se obtienen las siguientes conclusiones: 

Son sedas o solenidios accesorios~: En la pata I, .r_!3: 

y~~; en la pata II, ~; en la pata III. sR, .2:1; y en la pata 

IV, __ izS, ~Y!· El resto de las sedas y solenidios de las patas 

pueden,co~siderarse fundamentales*. La importancia de esta 
. . . " 

info-rmaci6n radica en que las ·sedas fundamentales·- tienen una 

prioridad mayor que las accesorias, ya que las.últimas han su 

frido retardaci6n (Norton, 1977). 

El estudio preliminar de nuestras colecciones de otras 

especies nuevas de Fainalges sobre Psittacidae Neotropicales, 

nos permite proponer en este trabajo que cada una de las esp~ 

cies aquí descritas representa un morfotipo o complejo de es

pecies y que las transformaciones ontogenéticas aquí descritas 

podrían ser un caracter Útil para definir estos morfotipos o 

complejos de especies. Lo anterior se propone a manera de hi 

p6tesis de trabajo. 

El presente trabajo permi ti6 determinar el rango de_ dis -

tribuci~n y.huéspedes de las especies estudia?-as, se ccncluy6 

que las especies Fa, Fb y Fe están asociadas a dos especies 

de pericos: Aratinga canicularis y_Aratinga ~. a través 

de todo su rango de distribuci6n (Fig. 28-30). 

Sobre las especies de Aratinga que ocurren en México se 

cuenta con la siguiente informaci6n que nos permite dirigir 

la discusi6n hacia aspectos ecol6gicos y evolutivos. 

* Sedas fundamentales son aquellas que se presentan cuando el apéndice se 
forma, esto es, en las patas I, II y III de la larva y en la IV de la pro 
tonh1fa. Sedas accesorias son las que se forman durante mudas subsecuent"es. 



Aratinga canicularis, ocurre ~1 lo lur~c) <le la cosL~1 occi-

dental de México, ~- ~ en la costa oriental y f'::_. holochlora 

está ampliamente distribuida en la porci6n central de México 

y es simpátrica con ~- ~ y ~- canicularis en partes de su 

rango (Fig. 31). Además Lowery y DaJqucst (1951) reportan que 

en Veracruz es común observar bandadas Je A. holochlora reu-

nidas con las de A. nana en árboles de "nanchcs" con frutos 

maduros. 

31. Distribución de las especies de Aratinga Spix: A. nana (Vi
(gors) (punteado obscuro},~- canicularis (L.) (puntc:1do el~ 
ro), y A. holochlot·a (Sclntcr)Grncas cruzo.das). (Adaptado 
de Forshaw 1978). 
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Corno ya se mencion6, A· canicularls y~- nana albergan 

las mismas tres especies nuevas de Fainalges y cada una tiene 

un morfotipo diferente; la revisi6n preliminar de los ácaros 

plumícolas de_ A· holochlora nos revela que éste huésped tam-

bién alberga tres especies nuevas de Fainalges, y cada una 

representa a uno de los tres morfotipos aquí descritos. 

Por otro lado habría que recordar que el microhabitat 

que las especies de Fainalges estudiadas ocupan sobre sus hué~ 

pedes CA· canicularis y A· ~) son las barbas plumuláceas y 

aunque cada especie tiende a ocupar una regi6n del cuerpo, 

existe considerable sobreposici6n sobre todo en la regi6n de 

la cola (Pérez y Atyeo, 1984). Observaciones de campo recie~ 

tes indican que las especies de Fainalges ocupan las barbas 

plumuláceas también en otros huéspedes: A. holochora, Forpus 

cyanopygius (Pérez, com. personal). (Entre paréntesis menció 

naremos que el grado de desarrollo que presentan las sedas del 

idiosoma ventral de estos ácaros, puede ser una adaptaci6n a 

vivir en este microhabitat). 

El hecho de que tres congéneres ocupen aparentemente el 

mismo microhabitat (barbas plurnulaceas de la regi6n de la co

la), aunado al asombroso polimorfismo intraespecífico, sugie

re por un lado ~ue el plumaje de las aves no ejerce sobre es

tos ácaros una presi6n selectiva poderosa y por otro lado que 

la exclusi6n competitiva, ya que no esta dada por segregaci6n 

de microhabitats, deberá estar dada por otras dimensiones del 

nicho que hasta ahora no han podido ser determinadas. Vale 



86 

la pena mencionar que los ácaros plumícolas toman de las aves 

no solamente vivienda, sino también alimento. Esto da lugar 

a una presi6n selectiva independiente de la morfología de las 

plumas. 

Ante lo an:tericirmcnte expuesto, la explicaci6n clásica, 

especiaci6n sob're un solo huésped gracias al uso de un nicho 

ecol6gico distinto por cada especie, parece insuficiente. 

Creemos que también debi6 intervenir el mecanismo propuesto 

por Gaud y Atyeo (1982) el cual consiste en: especiaci6n so-

bre huéspedes diferentes pero zoologicamente cercanos y trans-

ferencias ulteriores al ponerse en contacto poblaciones de a-

ves que estuvieron en otro tiempo separadas. Consideramos que 

nuestros datos aportan evidencias para apoyar ésta hip6tesis. 

Por ejemplo, cada morfotipo de Fainalges pudo haber surgido en 

una especie de Aratinga diferente, las transferencias explica

rían la especiaci6n y las infestaciones múltiples, es decir, 

la ocurrencia de congéneres scbYc un mi~~c hué~pcd. 

En general este mecanismo ayudaría a explicar el al

to grado de especia~i6n de los ácaros plumícolas en Psittaci-

dac Ncotropicales (P6rcz, 1984). Es interesante mencionar que 

el hecho de que los Psittacidae sean aves gregarias, cuyas con 

centraciones a veces pueden incluir especies diferentes, debi6 

sin duda multiplicar las ocasiones de transferencia. 

¿ Porqué Aratinga ~ y ~- canicularis que son alopátri

cas presentan las mismas especies de Fainalges y A. hblochlora 

que es simpátrica a los primeros huéspedes, presenta especies 
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diferentes? 

Para responder a esta pregunta, habría que considerar 

por un 1adci que ~· canicu1aris y A· nana son dos especies de 

pericos-muy_simi1ares en tamaño, morfología y hábitos; cier

tamente más simi1ares entre el1as que con A· holochlora (Ver 

Forshaw, 1978-): Por otro 1ado, 1a respuesta a este fen6meno 

puede est_ar 'en,,-que la simpatría está ocasionando una presi6n 

selectiva-de diferenciaci6n debido a competencias, tanto en 

los huéspedes como en sus ácaros. 

Fina1mente se señalará que el trabajo de campo de Piaxtla, 

Sin. y Comalca1co, Tab., demostr6 que efectivamente en cada 

huésped individual de A. canicu1aris y A, ~ pueden encon

trarse l.as tres especies de I'ainalgcs aquí. descritas: Fa, Fb 

y Fe; siendo siempre más abundante Fb (Pérez, com. personal), 

1o cua1 seguramente está relacionado con una mayor microdis

tribuci6n de esta especie sobre su huésped (Fig. 3). 

En cambio, <le las 77 muestras de museo revisadas (Apén-

dice), solamente en 8 de ellas, 1o que corresponde al 1oi, se 

encontraron las tres especies sobre el mismo individuo huésped. 

Como se m.;ncion6 en la introducci6n de esta tesis y de acuerdo 

a P6rez y Atyeo (1984) ésto es debido al hecho de que las es

pecies de Fainalges ocupan áreas protegidas del plumaje. Sin 

embargo, es interesante hacer notar que también a partir de 

colectas de museo la especie más comunmente recuperada fue 

Fb (84%), le sigue Fe (7H) y por Último Fa (21%) (Figs. 28-30), 

lo que coincide con la amplitud de microdistribuci6n y abun-
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dancia de cada una de las especies sobre su hu6sped. 

Es interesante señalar, que el morfotipo Fb (hembras con 

prctarso corto) a pesar de.ser el más común, nunca había sido 

descrito, ya que la dCfinici6n del género dada por Gaud y Atyeo 

(1981) caracteriza a las henibras por presentar pedicelos largos 

y delgados y discos ambulacrales reducidos. En consecuencia, 

la descripci6n en este trabajo d·e la especie Fb, modificará 

substancialmente la definici6n del género. 
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APENDICE 
Datos t1c colecta de Aratinga canicularis (L). y i\ratinga ~ (Vigors) 
a partir'dc la revisión de pieles de museo. 

Aratinga canicularis clarac Moore. .(1-19). 

l. Cosalá, Sinaloa~ M6xico. 
30 Noviembre 1903 
M.S. Goodknight 
AMNH 91214 
UGA 10,423 

Z. Elata, Sinaloa, MGxico. 
13 Diciembre 1900 
M:s. Goodknight 
A~!NH 91216 
UGA 11,236 

3. Escuinapn, Si.nalca, M6xi¿o~ 
2 Enero 1904 
J.H. Batty 
AMNH 91218 
UGA 11,195 

4. Escuinapa, Sinaloa, M6xico. 
3 Noviembre 1895 
J.H. Batty 
AMNH 71560 
UGA 11,193 

5. Escuinapa, Sinaloa, M6xico. 
15 Noviembre 1895 
J.H. Battv 
AMNH 71562 
UGA 11, 238 

5. Escuinnpa, Si.nalca, M6xico. 
23 Diciembre 1903 
J.H. Batty 
AMNH 91217 
UGA 11, 192 

7. Camino Real, Nayarit, M6xieo~ 
2::! Enero 1982 
Col. 292 FRG 
MZFC 01750 
UNA~! 61 

8. Camino Real, Nayarit, M6xico" 
22 Enero 1982 
Col. 294 FRG 
MZFC 01757 
UNMI 69 
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9. Juma.tán, Nayarit, México. 
14 Julio 1982 
Col. 576 FRG 
MZFC 01753 
UNAM 58 

10. Jumatán, Nayarit, México. 
1.4 Julio 1982 
Col. 577 FRG 
MZFC 0174 7 
UNAM 64 

11. Palapita, Nayarit, México. 
26 Marzo 1982 
Col. 399 FRG 
MZFC 01758 
UNAM 68 

12. San Blas, Nayarit, México. 
22 Abril 1897 
C.L. Herrick 
AMNH 474574 
UGA 11,191 

13. La Yerba, Nayarit, México. 
16 Octubre 1981 
Col. 232 FRG 
MZFC 01754 
UNAN 57 

14. La Yerba, Nayarit, Méxcio. 
16 Octubre 1981 
Col. 231 FRG 
MZFC 01752 
UN~/\._.Yv! 59 

15. La Yerba, Nayarit, México. 
16 Octubre 1981 
Col. 240 FRG 
MZFC 01751 
UNAM 60 

16. La Yerba, Nayarit, México. 
16 Octubre 1981 
Col. 234 FRG 
MZFC 01759 
UNAM 67 
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17. Las Peñas (Pta. Vallarta), Jalisco, México. 
2 Marzo 1892 
A.C. Bullcr 
AMNH 474572 
UGA 11,190 

18. Pintadcño, Nayarit, MExico. 
25 Enero 1982 
Col. 317 FRG 
MZFC 01748 
UNAM 63 

19. Río de Coahuayana, Michiacán, México. 
Se¡1tiembre 1863 
J _ Xalitús 
AI'INH31804 
UGA 11,194 

Aratinga canicularis eburnirostrum (Lesson) . 

20. Agua de Obispo, Guerrero, MExico. 
2 Diciembre 193·1 
Col. A. Moreno Y M. del Toro 
MIB 
UNAM 49 

21. 1 Km. S. de Jolotichán, Guerrero; México. 
27 Septiembre 1981 
Col. 161 AM 
MZFC 01162 
UNAM 65 

22. 20 mi NE la Ventosa, Oaxaca,'M6icico. 
11 Julio 1962 
M.O. Tuttlc 
J\!'!NH 781192 
UGA 11,197 

23. 20 mi NE la Ventosa, Oaxaca,.México. 
11 JuUo 1962 
M.D. Tuttlc 
Al'lNH 781192 
UGA 10,422 

(20-25) 

24. 8 mi NE San PEdro Tapanatcipec, Oaxa~a, México. 
29 Junio 1961 
W.J. Schaldach 
AMN!l 7 7 6 2 9 ,1 
UGA 10,420 
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25. Znnatepcc, Oaxaca, M6xico. • 
23 Marzo 1961 
W.J. Schaldach 
AMNll 77 5 9 11 
UGA 11,196 

Aratinga canicularis canicularis (~.). 

26. Mapastcpec, Chiapas, M6xico. 
25 Mayo 1941 
H.O. Wagner 
U. Florl<l.a 5G7 
UGA 11,315 

27. Oc6s, Guatemala. 
13 Octubre 1927 
AMNH 393729 
UGA 11,234 

28. Oc6s, Gua.tema la .. 
28 Octubre 1927 
A.W. Anthony 
AMNH 393734 
UGA 10,942 

29. Vera faz, Guatemala. 
·"' circa 1900 

AMNH 474584 
UC"''\ 11.,200 

30. El Progreso, Guatemala. 
27 Octubre 1924 
AMNH 393725 
UGA 10,943 

31. El Progreso, Guatemala. 
28 Octubre 1924 
AMNH 393728 
UGA 10,944 

32. El Progreso, Guatemala. 
28 Octubre 1924 
AMNH 3937 26 
UGA 11,235 

(26-34) 



33. Río Yequare Moraz,n, Honduras. 
31 Mayo 1948 
U. Florida 1,001 
UGA 11,317 

34. Río Secunde, San José Costa ~i¿a. 
6 Septiembre 1889 
G.K. Chcrrie 
AMNH 474580 
UGA 10,945 

Aratinga ~<l. ~icia~.::. (.S:rngs y Panard). 

35. Tampico, Tamaulipas, México. 
Febrero 1888 
W.B. Richardson 
BMNH - sin N6mero 
UGA 12,035 

36. Tampico, Tamaulipas, México. 
Febrero 1888 
W.B. Richardson 
BMNH 1896.12.1.66 
UGA 12 ,036 

37. Tampico, Tamaulipas, México. 
Febrero 1888 
AMN!l 81011 
UGA 10,941 

Arat inga ~ astec (Souancé). (38-74) 

38. Misantla, Veracruz, Mé.xico. 
Ma n:o 1838 
F.D. Goclman 
BMNH 189CJ.12.l.72 
UGA 12,037 

(35-37) 
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39. Misantla, Veracruz, México .• 
Marzo 1B88 
F.D. Godman 
BNNH 1 S 9 6 • 1 • 1 2 • l. 7 4 
UGA 12,038 

4 O. Mpio. San Juan Bautista., Tuxte~ec; PaJ.o Bla.nco, Oax. México. 
20 Septiembre 1947 
J. Jiménez 
I.B. UNAM 
UNAM 48 

41. Dos Amantes, Vérac·i:-uz; ·t:téx;ico~ 
12 Agosto 1957 · 
Abraham Ramirez 
I.B. UNAM 
UN.AM 47 

42. Balzapote, Veracruz., ~léxico.e· 
23 Marzo 1976 
G. Aguirre Le6n 
MZFC 0007 
UNAM 15 

43. Balzapote, veracruz, Mé:idco. 
21 Noviembre 1975 
Aguirrc Le6n 
MZFC 0029 
UNAM 16 

44 :' Balzapote, Veracruz; M~xico. 
19 Enero 1976 
G. Aguirre Le6n 
MZFC 001:; 
UNAM 17 

45. Balzapote, Veracruz, México. 
19 Enero 1976 
G. Aguirre León 
MZFC 0053 
UN.'\M 19 

46. Balzapote, Veracruz, México.· 
21. Noviembre 1975 
G. Aguirre ¡..eón 
MZFC 0055 . 
UNAM 20 



4 7. Balzapotc, Vcr:icn1::, México. 
14 H:irzo 1979 
Biología de Campo 1979 
MZf'C AVS17 
UNAM-21 

48. Balzapote, Veracruz, México. 
14 ~!arzo 1979 
Biología de Campo 1979 
UNAM 22 

49. Balzapote, Veracruz, México. 
12 Agosto 1975 
G. Aguirre León 
MZFC 0032 
UNAM 18 

SO. Balzapote, Veracruz, México. 
14 Marzo 1979 
P. Escalante 
UNAM 56 

51. Sochiapa, Veracruz, México. 
Enero 1889 
M. Trujillo 
BM}.1-I 1896.12.1.Sl 
UGA 12,039 

52. Motzomoro, Veracruz, México. 
28 Febrero 189·1 
Nclson y Godman 
USNM 155371 
UGA 10,959 
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53. Tres ~apotes, Verac1uz, México. -
18 Marzo 1939 
A. Wetmore 
USNM 356812 
UGA 10,957 

54. (R1o l.ivicia), Oaxaca, México. 
20 ~la rzo 1906 
J.ll. Battv 
A~lNH 106209 
UGA 11,160 



SS. Cd. Gral. Alem5n, Veracruz. México. 
20 Enero 1952 
Jor<li Juliá 
MHNM,D.D,F.335 
UNAM 45 

. 56. Cd. Gral. Alemán, Veracruz~ México. 
23 Enero 1952 · 
Jordi Juliá 
MHNM,D.D.F.340 
UNAM 46 

57. (Rincón Antonio), Oaxaca1 M6xico. 
17 Marzo 1906 
J.H. Batty 
AMNH 106211 
YSU 2900 

58. Rancho Alejandria, Chiapas, México, 
3 Septiembre 1968 
Miguel Alvarez del Toro 
MIINTG. Ch. 
UNAM 12 

59. Ra;ncho Alejandria, Chiapas, Méxicó. 
3 Noviembre 1968 
Miguel Alvarez del Toro 
UNAM 57 

60. (Chablé), Yucatán, México. 
9 Diciembre 1875 
G.F. Gaumer 
AMNB 474515 
YSU 2901 

61. Chichén Itzá, Yucatán, M6xico, 
11 Marzo 1896 
F.M. Chapman 
AMNH 66902 
UGA 11,163 

62. Chichén Itzá, Yucatán, Mé:Y.:ico. 
26 Febrero 1910 
F.M. Chapman 
AMNH 95835 
UGA 11,165 
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63. Chichén Itzá, Yucatán, Héxico. 
17 Marzo 1896 
¡:. M. Chapman 
AMNH 66904 
UGA 11,166 

64. Isla Holbox, Yucatán, México. 
Diciembre 1885 
G.F. Gaumer 
BMN!I 1896.12.1.90 
UGA 12,040 

65. Isla Holbox, Yucatán, México. 
Di.ciembre 1885 
G.F. Gaumcr 
DMNH 1896.12.1.92 
UGA 12,041 

66. (Sccanqulm), Guatemala. 
26 febrero 1926 
AMNH 393737 
UGA 11,167 

67. (Sccanquim], Guatemala. 
1 Marzo 1926 
Ae!Nll 393738 
UGA 11,168 

68. 10 Km. E. Yamala, Santa Bárbara, Depto.,·Honduras. 
22 Agosto 1935 
C.F. Undcrwood 
AMNI! :526008 
UGA 11,157 

69. 16 Km. E. Yamala, Santa Biírbára, Dép_to., Honduras. 
24 Abril 1935 
C.F. Underwood 
AMNH 326009 
UGA 11, 162 

70. Oric~, rrancisc.c Morazún, Depto .. ~··-.Hc;>Il:duras. 
16 Julio 1937 
c.r:. llndcrivood 
AMN!l 326005 
UGA 11,164 
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71. Río Coco, >~orthi.:: Til, Ni en ragu~1 ~ 
3 Diciembre 1903 
W.B. Richarclson 
AJ.;NH 103300 
UGA 11.155 

72. Guapilcs, Costa Rica. 
10 Noviembre 1921 
A.P. Smith 
AMNH 389269 
UGA 11,159 

73. Guacimo, Costa Rica. 
10 Marzo 1925 
Austin Smith 
AMNH 889267 
UGA 11,154 

74. Vol cano Turrialba, Cord_i_llera Centra'L, -costa- Rica. 
3 Abril 1925 
Austin Smith 
AMNH 389270 
YSU 2902 

Aratinga ~ ~ (Vigors). 

75. 

76. 

/ 

Trelawny Parish, Jamaica. 
13 Diciembre 1906 
J.E. Shcrlock 
AMNH 4 745Z7 
YSU 2795 

Trelawny Parish, Jamaica. 
13 Diciembre 1906 
J:E. Sherlock 
AMNH 47.Yi526 
YSU 2797 

(75-77); 

77. Trelawny Paris)l., Windsor, Jamaica. 
18 EncTo 1920 
H.E. Anthony 
AMNII 155234 
YSU 2903 
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Significado de las abreviaciones; 

AMNH ..... : .............. . American Museum of Natural 
History (Nueva York) . 

British Museum of Natural 
History. 

Museo de Historia Natural de 
México del Depar"tamento <lel 
Distrito Federal. 

Museo de Historia Natural de 
Tuxtla Gtz., Chiapas. 

Museo del Insti"tuto de Biolo 
g ía, UNAl-l. 

Museo de Zoología de la Facul 
tad de Ciencias de la Univer7 
sidad Nacional Aut6norna de Mé 
xico. 

Museo de Historia Na-cural de 
la Universidad de Florida 
(Gainesville). 

USNM ••••••• : •• : •••• ; •••••• Unitai Sta tes National Museum. 

Estas siglas, van acompañadas del número de catálogo de los 
ejemplares de dichos museos. 

Las siguientes siglas significan: 

UGA ...•.•.....•....• .; ••••. University of Georgia. 

YSU .....•... , ............. Youngtown State University. 

UNAM .........••...••.•..•. Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

Estas siglas van acompañadas de un n6mero que i<lentif icn a las 
muestras de ácaros plumícolas obtenidas del ave correspondiente 
a los datos. 
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