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ABSTRACT

Th is study documents for the fi rst time the coexistence of Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) and Hadruroides lunatus (Koch, 
1867) in Peru. Th e research was conducted in Lima, Peru in June 2024. Visual inspection and rock-lifting methods were 
used to record individuals of both species, measuring the distances between them in the surroundings of the Huaca of 
the National University of San Marcos (UNMSM). Previous observations made in 2023 revealed reduced interactions 
in summer, suggesting seasonal infl uences.

Key words: Arachnids – interspecifi c interaction – microhabitat – seasonality

RESUMEN

Este estudio documenta por primera vez la coexistencia de Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) y Hadruroides lunatus (Koch, 
1867) en Perú. La investigación se realizó en Lima, Perú durante junio de 2024. Se emplearon métodos de inspección 
visual y levantamiento de piedras para registrar individuos de ambas especies, midiendo las distancias entre ellos en los 
alrededores de la Huaca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Observaciones previas realizadas 
en el 2023 revelaron interacciones reducidas en verano, sugiriendo infl uencias estacionales. 
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INTRODUCCIÓN

Los arácnidos constituyen uno de los grupos más diversos 
y exitosos del reino animal, con más de 100.000 especies 
descritas hasta la fecha (Calderón et al., 2004). Dentro 
de este grupo, las arañas y los escorpiones han despertado 
el interés de los investigadores debido a su importancia 
ecológica y médica (Ramírez-Arce, 2016; Velásquez et al., 
2016; Gómez-Cardona & Gómez-Cabal, 2019). Actúan 
como depredadores clave en el control de poblaciones 
de insectos y otros artrópodos (Uetz, 1979; Polis & 
McCormick, 1986), contribuyendo así a la regulación 
de las dinámicas poblacionales y al mantenimiento del 
equilibrio ecológico (Quijano-Cuervo et al., 2021).

Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) (Araneae: Sicariidae), se 
encuentra en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay 
y Brasil (Gertsch, 1967; Cardona-Hernández et al., 
2019). Esta araña, de hábito nocturno y comportamiento 
esquivo (Canals & Solís, 2014), se caracteriza por su 
veneno altamente necrotizante, capaz de causar necrosis 
tisular extensa (Saracco & De Roodt, 2008; Moctezuma, 
2011; Maguiña et al., 2017), hemólisis sistémica 
(Martino & Orduna, 1995; Calabria et al., 2019) y, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Salud [INS] (2004), 
en circunstancias graves se pueden presentar tanto fallo 
renal como alteraciones en la coagulación (Canals & 
Solís, 2014; Albuquerque et al., 2018). La complejidad 
de su veneno y los mecanismos de acción han convertido 
a L. laeta en un modelo de estudio para el desarrollo de 
nuevos antídotos (Sapag et al., 2014).   

Por otro lado, Hadruroides lunatus (Koch, 1867) 
(Scorpiones: Vejovidae), conocido como el “escorpión 
de pedregales” presenta una distribución que va desde 
el sur de Colombia hasta el norte de Chile (Sissom & 
Fet, 2000), incluyendo las islas Galápagos (Maury, 1975; 
Ortiz, 2015). H. lunatus posee un veneno, que contiene 
una mezcla compleja de neurotoxinas (Escobar et al., 
2002; Oliveira, 2013), su picadura puede causar dolor 
intenso (Ortiz, 2015), edema local, y en casos severos, 
complicaciones cardíacas y neurológicas (Plessis et al., 
2008). El estudio de su veneno ha revelado compuestos 
con potencial farmacológico (Zavaleta, 1983), incluyendo 
péptidos con propiedades antimicrobianas y analgésicas 
(Escobar & Flores, 2008), lo que ha incrementado el 
interés científico en esta especie más allá de su importancia 
médica inmediata.

Las interacciones entre diferentes especies de arácnidos son 
un campo de estudio fascinante y en constante expansión 
dentro de la ecología y la etología (Polis & McCormick, 
1986). Estas interacciones pueden revelar información 

valiosa sobre las relaciones ecológicas, comportamientos 
y estrategias de supervivencia de estos organismos (Polis 
& McCormick, 1986; Taucare-Ríos & Iuri, 2021). En 
el caso particular de las arañas y los escorpiones, las 
interacciones interespecíficas pueden abarcar desde la 
competencia por recursos hasta relaciones depredador-
presa (Polis & McCormick, 1986; Lira & Costa, 2014; 
Faúndez & Albornoz, 2017). En este estudio se reporta 
por primera vez la coexistencia entre L. laeta y H. lunatus 
en Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: Esta investigación se llevó a cabo en 
los alrededores de los restos arqueológicos “Huaca San 
Marcos” de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) (12,0562° S, 77,0845° W), ubicada 
en el distrito de Lima, en la ciudad homónima, capital 
del Perú (Fig. 1). El presente estudio se realizó en el mes 
de junio de 2024; durante este período, las temperaturas 
suelen ser más bajas y las condiciones ambientales pueden 
variar considerablemente en comparación con otras 
épocas del año.

Muestreo: La metodología empleada consistió en la ins-
pección visual y el levantamiento cuidadoso de piedras, 
con el objetivo de registrar la presencia de arañas y escor-
piones. En caso de encontrar individuos de las especies de 
interés, se procedió a medir la distancia entre ellos. 

Recolecta e identificación: Las muestras fueron 
recolectadas y posteriormente identificadas en el 
Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UNMSM. La identificación taxonómica 
de los especímenes se llevó a cabo utilizando claves 
especializadas (Maury, 1975; Francke, 1977; Parra et al., 
2002).

Aspectos éticos: Se realizó una colecta cuidadosa de 
los especímenes minimizando el estrés y cualquier daño 
físico. Los especímenes fueron depositados en la colección 
del Laboratorio de Entomología de la UNMSM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Inicialmente, el hallazgo de esta cercanía entre L. laeta y 
H. lunatus fue un suceso accidental que ocurrió mientras 
se llevaba a cabo una investigación de entomología en 
la zona adyacente a la “Huaca” de la UNMSM. Este 
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descubrimiento llamó nuestra atención y despertó nuestro 
interés, motivándonos a la realización de observaciones 
adicionales durante el resto de la temporada de invierno. 
En una de las observaciones hechas en el año 2023, se 
encontró un ejemplar de H. lunatus adherido a una L. 
laeta, desafortunadamente, no se pudo determinar con 
precisión la naturaleza de esta cercanía. Es importante 
resaltar que una vez que la temporada de verano se 
aproximó, las observaciones conjuntas de estas dos 

especies de arácnidos disminuyeron considerablemente, e 
incluso dejaron de registrarse. Curiosamente, después de 
transcurrir aproximadamente un año desde las primeras 
observaciones, durante el cual se continuó monitoreando 
la zona de estudio, se registró nuevamente una cercanía 
entre estas dos especies de arácnidos. Se registró en diez 
ocasiones la presencia de individuos de ambas especies al 
levantar piedras. Las distancias entre L. laeta y H. lunatus 
variaron entre 5 y 30 cm. (Fig. 2).

 

Figura 1. Mapa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

 

Figura 2. Hadruroides lunatus aproximadamente 5 cm de Loxosceles laeta. 
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Este patrón sugiere que la cercanía entre L. laeta y H. 
lunatus podría estar influenciada por factores estacionales 
ligados a variaciones en la temperatura, la humedad y la 
disponibilidad de recursos (Paz, 1988). Es importante 
resaltar que las interacciones entre arácnidos son complejas 
y pueden variar dependiendo de las especies involucradas 
(Taucare-Ríos & Iuri, 2021). Es fundamental considerar 
el contexto del hábitat en el que se llevó a cabo el 
estudio (Tello, 1998) pues los efectos de la urbanización 
y las actividades humanas podrían tener un impacto 
significativo en las poblaciones de las especies de la zona 
alterando sus interacciones ecológicas (Arana, 2021).

Las observaciones reportadas en este estudio son 
preliminares y se requieren estudios más exhaustivos para 
confirmar si existe o no una interacción entre L. laeta 
y H. lunatus. Futuras investigaciones podrían incluir 
observaciones más prolongadas, experimentos controlados 
en condiciones de laboratorio y análisis moleculares para 
determinar posibles interacciones tróficas.

En conclusión, este estudio preliminar documenta la 
coexistencia entre L. laeta y H. lunatus en la UNMSM, 
Lima, Perú. Las observaciones sugieren que la coexistencia 
entre estas especies podría estar influenciada por factores 
estacionales como la temperatura y la humedad, afectando 
sus interacciones. Se necesitan investigaciones adicionales, 
incluyendo estudios a largo plazo y experimentos 
controlados, para comprender mejor la naturaleza y el 
impacto de estas relaciones en el ecosistema local.
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