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ABSTRACT: En el único apareamiento de onicóforos que ha sido fotografiado, en lugar de 

huir, la pareja permaneció unida a pesar de que fue manipulada. ¿Por qué? La 

duración de la cópula en onicóforos posiblemente sea controlada por la hembra, más 

grande y fuerte que el macho, probablemente con la participación de dopamina y 

ácido γ-aminobutírico. La inseminación a través de la pared corporal puede ser un 

mecanismo masculino para sobrepasar las defensas femeninas. 
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En el único apareamiento de onicóforos que ha sido fotografiado (Figura 1), la pareja 

permaneció unida por más de 15 minutos a pesar de que fue capturada y manipulada. ¿Por 

qué estos onicóforos no se separaron y huyeron? 
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FIGURA 1. Onicóforos australianos apareándose: el macho inserta con su cabeza el 

espermatóforo. Derecha: detalle de cabeza del macho con su espermatóforo; dibujo 

por J. Monge-Nájera con base en fotografías de Tait y Norman (2001). 

En los invertebrados, la decisión de cuándo terminar una cópula puede ser tomada 

igualitariamente por ambas partes, pero frecuentemente una domina. Por ejemplo, el macho 

puede sostener con fuerza a la hembra (Thornhill & Sauer, 1991) y ajustar la cantidad de 

semen y nutrientes que aporta, controlando la duración de la cópula (Bretman, 

Westmancoat, & Chapman, 2013); si la hembra es “de menor calidad”, él acorta la cópula y 

aporta menos nutrientes (Bonduriansky, 2001).  

 

El que las hembras de onicóforo sean a menudo más grandes que los machos, sugiere que 

ellas tienen mayor control. Pueden, desde evitar del todo que el macho les coloque el 

espermatóforo, hasta disminuir el efecto de sus espermatozoos mezclándolos con los de 

otros machos, dificultando su avance o incluso destruyéndolos en la espermateca. Esto 

explicaría por qué se aparean con múltiples machos, como observaron Curach y Sunnucks 

(1999); por qué la vagina es fuertemente muscular y ciliada, como informaron diversos 

autores (e.g. Manton, 1938; Brockmann, Mummert, Ruhberg, & Storch, 1999); por qué no 

hay comunicación entre los ovarios y las entradas de espermatozoos como halló Manton 
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(1938); y porqué los ovarios tienen unas “bolsas accesorias” donde Sherbon y Walker 

(2004) observaron espermatozoos a medio descomponer. Tal vez los machos de onicóforos 

desarrollaron la inseminación a través de la pared corporal, al igual que algunas chinches 

(para las chinches, ver Siva-Jothy & Stutt, 2003), porque permite sobrepasar estas defensas 

femeninas, y no porque la vagina esté bloqueada por embriones, como han creído otros 

autores (Tait & Norman, 2001). 

En cualquier caso, en la especie australiana Florelliceps stutchburyae Tait y Norman 

(2001) observaron que la cópula requiere que la hembra mantenga en posición la cabeza del 

macho, ya que esta especie la usa para colocar el espermatóforo en la vagina. Es ella quien 

controla si se da la cópula y también es la hembra quien puede terminarla. Posiblemente la 

transferencia de suficiente semen para una reproducción exitosa requiere al menos media 

hora. La evolución de cuánto dura la cópula y cuándo se justifica abortarla resulta de la 

relación entre la importancia fundamental de la fecundación, y la decisión de separarse ante 

un peligro inminente u otra necesidad.  

Rara vez una pareja se separa si la transferencia de gametos es insuficiente, y 

probablemente, los onicóforos controlan la cópula con secuencias de ADN que existen 

desde el Cámbrico; secuencias que conocemos por estudios en otros invertebrados (e.g. 

Crickmore & Vosshall, 2013). El mecanismo es sencillo: la cópula está dominada por un 

grupo de neuronas procesadoras de dopamina. Concluida la transferencia de gametos, otro 

grupo cerebral, constituido por interneuronas “GABAnérgicas”, libera ácido γ-

aminobutírico, un neurotransmisor que causa el fin de la cópula. Sospechamos que, si se 

llega a estudiar, el mecanismo en los onicóforos resultará ser esa interacción dopamina-

GABA, y que eso explicará el persistente “abrazo” de los onicóforos. 
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