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ABSTRACT: Los machos de algunos onicóforos australianos transfieren sus espermatóforos 

con estructuras espectaculares en la cabeza, como fosos con palpos y espinas. Nadie ha 

explicado por qué estas estructuras permiten identificar la especie. Acá proponemos 

que, cuando la cabeza hace de aparato genital, la selección natural la trata como 

aparato genital. Probablemente las cabezas fantásticas de los onicóforos australianos 

solo son un caso más de evolución sexual divergente por selección sexual.  
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Los machos de algunos onicóforos australianos transfieren sus espermatóforos con 

estructuras espectaculares que han desarrollado en sus cabezas (Monge-Nájera, Barquero-

González, & Morera-Brenes, 2019). Estas estructuras, detalladamente descritas por Tait y 

Norman (2001), pueden dividirse en cuatro etapas de complejidad (Figura 1): 

1. Una zona de la cabeza desarrolla papilas agrandadas. 

2. Un foso se desarrolla detrás de las antenas. 

3. Las papilas se fusionan en una sola estructura en forma de volcán, y se forman una o 

varias espigas en su interior (estas espigas pueden estar agrandadas y endurecidas en las 

papilas). 

4. El foso desarrolla anillos concéntricos de palpos y sensores, y cuatro puntas, para 

manipular el espermatóforo, así como un borde labiado para mantenerlo en su lugar. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/36260/36854
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FIGURA 1. Etapas teóricas de la evolución de las estructuras de la cabeza en onicóforos 

australianos macho; grafito sobre papel por Julián Monge basado en fotografías de 

Tait y Norman (2001); para claridad, se omite el órgano adhesivo. 

 

El que existan actualmente especies con alguna de estas etapas se presta para imaginar una 

evolución paulatina, de estilo darwiniano, seleccionándose en cada generación los machos 

con papilas más largas y fuertes, que sostienen mejor el espermatóforo.  

En cuanto a la función de las espinas, Tait y Norman (2001) sugieren que sirven para 

romper el espermatóforo y liberar el semen, o bien para romper la piel de la hembra y 

abrirle camino al semen. Pero en especies de invertebrados mejor conocidas, la piel y el 

espermatóforo se rompen por mecanismos fisiológicos, sin necesidad de espinas. Es más 

probable que, como en muchos otros invertebrados (Schaller, 1971), las espinas y palpos 

sirvan para colocar mejor el espermatóforo en su lugar. 

Otra observación interesante es que resulta posible identificar cada una de estas especies 

australianas con solo ver su estructura cefálica. Así de específicas son, ¿por qué? 
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Acá proponemos la hipótesis de que, cuando la cabeza comienza a realizar funciones de 

aparato genital masculino, la selección natural la trata como aparato genital. Sabemos 

que, tanto en invertebrados como en vertebrados, los genitales masculinos son 

extremadamente variados y específicos, al punto que se pueden usar para identificar 

especies. De hecho, los órganos genitales pueden cambiar evolutivamente al doble de 

rapidez que otras partes del cuerpo (Klaczko, Ingram, & Losos, 2015). 

En el mundo de la reproducción opera una carrera evolutiva (Eberhard, et al., 2018). 

Ambos sexos luchan por mayor control de los gametos, llevando a vaginas largas y 

contorsionadas, y penes que se adaptan a ello, desde chinches de agua hasta patos. Existe la 

idea de que las vaginas son todas más o menos iguales, pero esto podría deberse a que no 

hemos mirado con suficiente atención (e.g. Puniamoorthy, Kotrba, & Meier, 2010).  

Varias hipótesis intentan explicar la evolución de genitales diferentes en cada especie: llave 

y cerradura, pleiotropismo, y selección sexual. La idea de que la vagina debe ser 

diferente para que no pueda entrar el pene de la especie incorrecta, es poco probable, pues 

lo normal es que el apareamiento sea entre miembros de la misma especie. La idea del 

pleiotropismo, o sea que, que la evolución sexual sea efecto colateral de otros factores, 

tampoco tiene mucha evidencia a favor. La hipótesis de la selección sexual es la más fuerte 

según el trabajo anterior en muchos animales. En este caso, nuestra idea es que las cabezas 

fantásticas de los onicóforos australianos resultan de su interacción con las hembras 

(Monge-Nájera et al., 2019). Las hembras dificultan la inseminación para lograr una 

selección más estricta de sus machos. 

Si nuestra hipótesis de la selección sexual es correcta, explica la existencia de pelos 

sensoriales, espinas, estiletes y hasta palpos manipulativos en la cabeza de los machos: esas 

estructuras permiten manipular mejor el espermatóforo para colocarlo debidamente en la 

hembra. Esto ocurre en los órganos sexuales de los insectos llenos de sensores con 

estructuras y adhesivos para sostener y manipular el espermatóforo (Schaller, 1971). Si el 

espermatóforo simplemente quedase en el suelo, como ocurre en algunos colémbolos, no 

habría garantía de que la hembra resultase fecundada; al adherirlo o insertarlo por medio de 

estas estructuras cefálicas, el macho se asegura de ser el progenitor. Diversas estructuras 

para sostener el espermatóforo, parecidas a almohadillas con espinas o dedos, han 

evolucionado repetidamente en los invertebrados (e.g. Weygoldt, 1999) y probablemente 

las cabezas fantásticas de los onicóforos australianos solo sean un caso más de evolución 

sexual divergente por selección sexual. 
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