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R E S U N E N 

Ur1 promed f.! r]E" .30 7!1o_¡arras Ci e l .. 11 aSi:".ima co .lec mensua.lu1ente 
entre marzo de 985 y marzo de 1986 en la laguna de Santa Anita, Cen la, Tabasco, para 
ser analizadas previa divisibn del tubo digestivo en cinco par es iguales. Se 

i • • ~ enconrraron cinco especies ae tremátodos parasitando a 

E 1 tr emátodo H1as atfur1dan tr..f· f v~· Saccocoe 1 i o i des nar1 i .: seguido de Ci ch 1 asi::1tr ema 
Olig ogonotylus manteri. 

sbli.".i se :::·r1contraron 1~; eJemplarE·s.: 12 df· ell;;)s en 1 .. ~f! Si:".ij{_; pt·.z., siendo -=··~~ pre5cr='cia 
probablemente accidental . 

C. :;ic.}·1lE.l~oma1.:.:· .! S. nani y C. uiati most:rat{.ii'f cierta estacionalidad t·r; l ·:'.iS 

parámetros de infeccibn y en los periodos ae reclutamien to. Estos ~ltimos 
corresponden a los meses de septiembre-octubre, noviembre-a1c1embre v febrero-marzo 
respectivamente, mostrando una se9re9acibn temporal bien definida. En todos los cas os 
h!Jbc1 prest·r:cia de fi:"!tmas qr.~~1 idas durante ca:..=.i todo ej aff{.! . Q_ . 7!!.EJ!teri s1empre se 
encontró en estadio de maduraci ón grávido y las fluctuaciones de sus parámetros 
poblacionales no mostraron ser significaticas. 

Se pudieron detectar ciertas preferencias por parte de los tre;átodos al ocupar 
determinada Pí.".irci bn del tuho di qt·stivo:' S. na.r1i por la F·:t,;rcit1 r1 111.i (. uiati l·.:or Ja V 
y O. m~nteri por la IV V. la distribucibn de ur1 iforme 

1 . .. 1 : ocupanao prererenremenre las 
. ' . primeras q porciones. 

En todos los casos, la distribucibn de frecuencias del n&mero de Parásitos por 
S::".!bredi sper sas .' - ; 

d.1 modelo de distribución l3ir:0!!1l.:Zl 

Hegat1va. Los valores del parámetro uku de ~sta distribicibn fueron menores a 0.5 ~n 
todos los casos reflejando la condición poco patbgena de estos tremátodos. 

a 1mporranc a de conocim ento de este tipo ae relaciones 
parásito-hospedero den ro del aspee o san tario de a acuicultura. 



i .O INTRDVUCCION 

Los parásitos constituyen una gran proporción de la diversidad de la vida en la 

tierrJ y coincidimos con Price (1980) en el hecho de que no se les ha prestado la 

suficiente atencibn por parte de los biólogos en sus intentos de generalizar o 

identificar patrones biolbgicos , a causa de su peque~o tama~o y al hecho de que no 

se aprecia en el ámbito biolbgico lo com~n que es la vida parasitaria. Tambi~n este 

autor afirma que el parasitismo es el modo de vida más com~n que todas las otras 

estrategias alimenticias combinadas. 

Probablemente hay tantas definiciones de parasitismo como libros de 

parasitologfa. Definido muy someramente, es una asociación en la cual un asociado, el 

parásito, se beneficia a expensas del otro, el hospedero. Hhitfield (1979) , 

enfatizando el aspecto de los niveles de dependencia entre estas asociaciones , propone 

una definicibn más detallada y describe al parásito como un organismo que muestra 

varios grados de dependencia metabólica en su hospedero, ya sea tipo nutricional, de 

control de maduracibn o estimulo para su desarrollo . De acuerdo a Crofton (1971a J, en 

t~rminos poblacionales pueden existir otros tres aspectos más y postula los 

siguientes : 

i.- Los parásitos como individuos, se distribuyen de una forma agregada 

sobredispersa en t re los individuos de la población de hospederos . 

2.- Para cada relacibn hospedero-parásito debe existir una densidad de 

poblacibn de parásitos a la cual el hospedero muera (nivel letal) . 

3 .- Un parásito siempre tiene un potencial reproductor mayor que el del hospedero 

que infecta . 

~ --¿--



Price (1980) propone tres conceptos ecológicos básicos que resumen lo que tl 

considera como el modo de vida parasitario , vi sto en éstos términos: 

1 .- Los parásitos están adaptados para explotar medios ambientes peque~os y 

·'j -.. . 
d . t. 

l SCOn 1T1UOS. 

Los parásitos 

recursos . 

de la explotación especializada 

3.- Los parásitos existen en condiciones no equilibradas. 

Los factores ecológicos que regulan los cambios en el balance de las poblaciones 

de hospederos y parásitos son complejos y actóan a distintos niveles. El tama~o de 

la ~oblación del parásito está relacionado con el tamafio de la población y 

densidad de los hospederos intermediarios o el definitivo involucrados en su ciclo de 

vida. Esto a su vez está controlado por factores climáticos y estacionales, 

disponibilidad de ali•ento y agua, depredación, enfer•edades y balance general entre 
. 

la tasa reproductiva y la mortalidad. Dogiel (1958) da a la temperatura la 

caracteristic~ de ser el factor que más afecta a los parásitos en genera l . Chubb 

(1964) comparte este criterio (pa~a acantocéfalos) junto con Noble & Noble (196 5) 

agregando que ésta es la que generalmente regula la periodici dad estacional en el 

desarrollo de los parásitos. 

Dogiel et al (1958) menciona que los cambios en los niveles de ii ~e-ri~ 1 1 '---·· !/ t:-íl \ 

relación a la talla del pez son frecuentes entre los helmintos intestinales, siendo 

los cambios de dieta la explicación más común a este fenómeno. Skorping (1981) 

también encuentra que la dieta, la disponibilidad de larvas infectivas y la capaci dad 

de· la larva del tremátodo B1.modera fociopercae para establecerse en la perca Perca 

fluviatilis eran los principales factores que afectaban la tasa de infeccien. Granath 

& Esch (1983) observaron que las variaciones estacionales en prevalencia e intensidad 

del céstodo Bothriocrphalus acheilognathi estaban estrechamente ligados a los camb ios . / '" , 

..... 
-- ._~--



de temperatura, pero ade•ás relacionan su diná•ica poblacional con otros factores 

como estrategias ali•enticias y disponibilidad del hospedero intermediario (u 

cop~podo), cuya población tambi~n varib tanto estacionalmente como en relación a 

la in9esta por las clases de edad del pez parasitado. 

El conocimiento de los parásitos y sus poblaciones en hospederos poiquilotermos 

es sensiblemente menor comparado con el de homeotermos ya que pocos son patógenos o su 

patogenicidad es desconocida y pocos tienen importancia económica. De este modo, 

existe escasa información acerca de los protozoarios parásitos, de los parásitos de 

anfibios y reptiles, de los parásitos en zonas tropicales y de los cambios en las 

poblaciones de parásitos a largo plazo li .e. más de 2 a~os). La mayor parte del 

estudio sobre or9anis•os poiquilotermos se ha hecho sobre peces {Kennedy, 1975aJ . 

En los peces, donde la mayoría de los parásitos parece tener una vida corta que 

va de un mes a un a~o, existe un periodo de establecimiento y diferenciación al 

entrar al hospedero antes de comenzar la fase de crecimiento. Esta fase no se realiza 

un ritmo constante; algunas especies son capaces de reproducirse todo el a~o mientras 

que otras no, siendo esto regulado por ciertos factores, principalmente climáticos y 

que por lo tanto siguen un patrbn estacional de maduración. 

Kennedy (1975a) hace hincapi~ de que no existe correlación entre los ciclos de 

•aduración y los de incidencia (=prevalencia). Aunque todas las especies que muestran 

~iclos estacionales de prevalencia poseen tambi~n ciclos estacionales de madurez, las 

especies que no tienen una prevalencia estacional no siempre se reproducen todo el 

a~o, como fue observado por Hor avec (1984), Granath & Esch (1983) y Skorping (1981). 

Chubb (1975), en un resumen de los trabajos relacionados con los ciclos estacionales en 

las Islas Británicas observa que la norma es que el patrón de prevalencia sea durante 

todo el a~o y el de maduración sea estacional . 

--4--



los ciclos de maduración de los parásitos afectan directamente la estacionalidad 

de la prevalencia y esto es particularmente visible en los parásitos cuyo ciclo· de 

vida es directo . En los parásitos que usan hospederos intermediarios la acumulación 

de los estadios larvales en ~ste y su disponibilidad durante el a~o pueden enmascarar 

los efectos de la maduración estacional (Kennedy, 1975a) . 

Chubb (1975, 1977, 1978, 1980) en su importante y exhaustiva revisión que hace 

sobre el tema de la estacionalidad de helmintos parásitos de peces propone una 

división del mundo en varias zonas climáticas y dentro de las zonas tropicales se 

puede apreciar la escasa información que existe con respecto a ellas. Por ejemplo, en 

lo que respecta a tremátodos digeneos solo registra tres estudios en la zona que tl 

clasifica como utropical lluviosau o zona climática utaª. Estos tres estudios están 

enfocados a una sola especie: Transversotrema patialense . En general este parasito 

parece existir durante todo el a~o en los peces, aunque se necesitan ver aspectos más 

detallados no contemplados en esos estudios (Ja cuenca Grijalva-Usumacinta en el estado 

de Tabasco, pertenece a esta zona climática junto con otras entidades mundiales muy 

importantes, como por ejemplo la cuenca del rfo Amazonas en Brasil o la del Congo en 

Africa) . En la zona climática de usabanau o zona uibª informa que solamente se han 

estudiado tres especies: Aphanurus monolecithus, Orientophorus brevichrus, 

Allocreadium fasciatus . Esta «ltima es una clara demostración de la estacionalidad en 

condiciones dulceacufcolas y la temperatura no pareció ser un factor limitante que la 

determine (a esta zona pertenecen los estados de Veracruz, Jalisco , Hichoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Q. Roo y Yucatán) . Para otras zonas climáticas tropicales 

no informa de ningún otro estudio estacional. 

En H~xico, los estudios sobre parásitos de peces han sido en su mayoría 
~ 

taxonómicos en donde se describen especies y aún g~nero{ nuevos, lo que deja 

entrever el endemis~o de nuestra fauna parasitaria. Las entidades más conocidas con 

respecto a los parásitos de peces son Nuevo león y Hichoacán gracias a los trabajos 

--5--
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de Ji1~nez (1974-1982) para el primero y a los de Osorio-Sarabia (1982) y Caballero y 

Caballero (1961-1974) para el segundo (citados por Pineda-Lbpez et al , 1984) y 

recientemente Tabasco por Pineda-López et al, (1985) . 

Dentro de los estudios en donde además del trabajo taxonómico se investigan 

otros aspectos importantes está por ejemplo el de Pineda-López, et al (1985) que en 

el estado de Chiapas realizaron una investigación en donde se esclarece la· posición 

taxonb1ica, ciclo de vida, distribución y patogenicidad de la metacercaria causante 

de la diplostomiasis que afectó de manera considerable a la piscifactoria Benito 

Juárez, además de proponer las medidas sanitarias para el control y erradicación de 

~sta enfermedad y realizar una prospección de los hel'lflintos parásitos de peces y 

aves de 1 a z011a 

En Topolobampo, Sinaloa, Juárez-Arrollo (1985) realizó una investigación sobre 

los parásitos de la lisa ~ ce·phalus en donde se aborda el tema de su diria'lflica 

poblacional con respecto al tiempo. 

Existen otros trabajos concernientes al comporta'lfliento estacional de helmintos que 

se han realizado o se están realizando en H~xico que, aunque no han sido publicados 

for1almente, si han sido dados a conocer en congresos cientfficos: 

En el lago de Pátzcuaro, Hichoacán, se han realizado los siguientes estudios: 

Ramfrez-Casillas (1985) trabajó con el tremátodo Crepidostomum cooperi de la lobina 

negra; Osorio-Sarabia y P~rez-Ponce de León (1985) con Postodiplosto1um minimum del 

pescado blanco; Hejfa-Hadrid y Osorio-Sarabia (1985) con hel1intos de Goodea 

atripinnis Y Gullen-Hernández (1985) con el c~stodo Bothriorepbal11~ acheiloqnathi en 

Cyprinus carpio . En Tecoll.ltla, li . er., Cana 1 es-tlar ti ne z (1985) 

acantoc~falo Caballerorhynchus lamothei del bagre Cathorops melanopus. 

--t.--



En el estado de Tabasco_. la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inició en 

1984 el estudio sistemático de los helmintos que parasitan los peces de la región. Se 

tienen ya resultados bastante relevantes acerca de los parásitos de peces de la 

Región del Usu111acinta . Particularmente para la mojarra · Cichlaso111a synspilum Pineda et 

al U984) Y Pineda-Lopez_. (1985) registran los siguientes parásitos: 

Honogeneos de la Familia Dactylogiridae. 

Hetacercarias de: 

- Neascus sp. 

- Diplostomu111 sp. 

- Diplostomu111 (Austrodiplostomum) compactuNt 

- Clinosto'lltum complanatum . 

- Perezitrema bychoNskyi 

- Cladocystis trifolium 

For'lltas adultas de los tremátodos: 

- Crassicutis cichlaso111ae. 

- Octanqioides sp . 

Plerocercoides de la Familia Proteocephalidae. 

El acantocéfalo Neoechinorhynchus golvani. 

Larvas y adultos del nemátodo Spirocamallanus pereirae . 

Larvas de Contracaecu111 sp . 

El hirudfneo ~vzobdella sp. 

Larvas gloquidio de la Familia Unionidae y_. 

Cop~podos de la Familia Ergasilidae 

Entre estos parásitos .. los que considera como problemas potenciales para las 

prácticas acuiculturales debido a su patogerricidad son ~ (A . ) coNtpactum y Clir1osto111wfl 

compl arratum . 

- -7-- ,. 



los estudios a Tiivel preli1iT1ar relacioTiados coT! las variacioTies estacioTiales de 

las poblaciones de parásitos de peces realizados eT! esta eTitidad soT1: para la mojarra 

Cichlasoma synspilum, Carbal lo <.· 1··.~f_1t~ .J P __ ~t1_,·~1· d- la Pr<1l1>nl· d t · ·· 
J -- ·. ,a 'e sus ec.opareis1tos .: 

Garcfa-Haqa~a (1986) la de sus eT!doparásitos y Guti~rrez-ValderrábaTio (1986) la de 

los qloquidios de la familia UT1ioT1idae. Fucuqauchi (1986) realiza estudios sobre las 

iT1teraccioT1es espaciales de los parásitos iTitestiTiales de la mojarra Cichlaso'1fla 

urophtalmus Y Helo-Bonilla (1986) trabaja coT! los Tiematodos del q~nero CoTitracaecum 

de las mo_iarras e. urophtahüus »¡ e. mota9ue11se . 

0z. que se seleccionb rn•o h<1sp~c;; o , la •o}•rr• Cichlaso•• synspifo• cor.orida 

regionalmente co10 upaletau tieTie qran importancia en la zona pues es un o de los peces 

que comunmente conforman la captura comercial de peces dulceacufcolas de la entidad y 

uTio de los candidatos más viables para establecer en un futuro cultivos comerciales 

por sus características biolb9icas y su aceptacibTi eT! el mercado regional. 

(Pára'lflo-Delqadillo y PiTieda-lbpez , 1986). Pertenece a la fa1ilia Cichlidae que es una 

vasta familia de peces dulceacufcolas con algunos represeT1taT1tes capaces de peTietrar 

eT! las aguas salobres y a~T! 1ariT1as de Tiuestras lagunas litorales y costas. Esta 

especie se caracteriza, de acuerdo coT! Resendez (1981), por preseTitar uT!a boca peque~a 

o 1oderadameT1te peque~a , poco protáctil; proceso asceT1deT1te del premaxilar meTior que 

su loTiqitud cefálica . los extremos de las aletas pectorales no llegaT! al origeTi de la 

aleta anal; dorsal y aTial coT! vaiT!a escamosa ; dorsal XVI-XVII, 11-14; anal V-VI, 8-10; 

cabeza 2 .4 a 3 .0.: 30-33 1:·sca111as e11 u11a serie lorigitudiTial .: 5-9 branquiespirias en la 

rama iriferior del primer arco. la coloracibTI es muy variable pero puede decirse que el 

cuerpo eri gerieral es de color amarillo verdoso co11 el vieTitre desde un gr1s obscuro 

hasta amarillo rojizo o pardo ro;1zo, coT! unas se1s maDchas obscuras situadas a los 

lados del cuerpo. ET! algunos ejemplares, las maTichas se prolongan hacia el dorso 

formaTido bandas y e11 otros se vuelven más difusas , pudiendo preseDtarse además UT!a 

banda Tiegra 1011gitudiT1al entre la parte posterior del 010 y el op~rculo . Aletas 

--8--



obscuras o verde rojizas coTt pequefias 1aT1chas ro;as más iTttensas eTt las membraDas 

iriterradialE-s 

los estudios sobre la biologfa de esta mojarra soD escasos . UTto de ellos fue 

realizado eTt la cueTtca de l rfo SaD Pedro (Chávez et al, 1982) , eD el que entre ot ros 

aspectos se coTtstata la importaDcia de las macrofitas acuáticas eD su dieta (55%) 

se91údo por detritus (:]:] . 8%) .• algas (26 . 77.) y f irialmerde peces U7 . 3:3%). Se caracteriza 

como uri omrifvoro que se puede riutrir de •acrofitas, detritus o peces pero que muestra 

uria teridericia prefereTtcial por los vegetales . ETt las coTtdiciories de este sistema 

fluvial preserita uri periodo de actividad sexual iriteT1sa de ;ayo a septiembre y uri 

periodo de reposo de octubre a abril. 

Eri otro estudio , realizado eri el rf o Gorizález, Tabasco , Páramo-Delgadillo 

(1984) hace la observacibri de que eri las aguas so;eras doT1de predomiriari las praderas 

de llallisrieria americaria se ericue·ritra a meTtudo a C. syrispil/Jm (i1.mto cori C. callolepi5 .. 

C. challpotoTtis Y C. friedrichstahlU uti l izlirido ~stos lugares para la reproducci bri. 

Tambi~r1 ericueTttra que C. syT1spilum cordrii:1uye coTt el 5.82% de la aburidaricia relatú1 a 

eri el sistema hidrológico estudiado y la coTtsidera deritro del grupo de especies 

dulceacufcolas securidar ias según la clasificacibr1 de Nyers {1938 ) . 

Páramo-Delgadillo (com . per. ) ha venido estudiarido de 1984 a la f echa , al gunos 

aspectos básicos de su biología eri la Laguria de Sarita Ariita . lnforlla que su 

fecurididad absoluta se encuentra eri el intervalo de 1189 y 7806 huevecillos eri hembras 

maduras de 108 a ... -.; 
.i..i. l llHi . de hmgitud total respectiva'IT!eT1te que el fTldice 

goriadosolJático de las he•bras colectadas •anifies t a uria actividad •áxima en los •eses 

de febrero y may o, difirierido en parte de las ~pocas sefialadas por Chávez et al 

(1982) iridicando que ex1steri para la 'ffl i sma especie diversas ~pocas de repr oduccióri , 

lo cual coiDcide cori la irifor'fflacibTt gerieralizada respecto a las especies trop i cales y 

subtropica l es (Páramo-Delgadi l lo y Pineda- Lbpez , 1985) 
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Dentro de la actividad acuacultural, el aspecto sanitario es de funda~ental 

importancia ya que involucra la detección, vigilancia y control de las enfermedades y 

parásitos de los organismos en cultivo, de aqui que sea primordial el conocer los 
/ 

parásitos que afectan a los peces en condiciones naturales y además conocer sus 

fluctuaciones poblacio~ales a lo largo del a~o. 

De acuerdo con lo antes mencionado, el objetivo fundamental de este trabajo es 
1 

caracterizar el comportamiento de las poblaciones de tremAtodos que parasitan el 

intestino de Cichlasoma synspilum en la laguna de Santa Anita, Centla, Tabasco. 

Para lograrlo, es menester determinar los cambios que suceden a lo largo del 

tiempo de los parámetros de infección en las infrapoblaciones de tremátodos y 

observar su desarrollo dentro de su hospedero, con el fin de apreciar los cambios 

estacionales en el porcentaje de distribucibn de sus estadios de desarrollo y 

establecer tpocas de reclutamiento de las formas larvarias provenientes del exterior, 

ya sea del medio ambiente o del hospedero intermediario previo . 

Tambitn es necesario corroborar si existe alguna relación entre los parámetros 

dt:· irdt:·ccibn y el sexo, talla y peso del pez para poder conocer si uri estado ,.k 

desarrollo del pez puede ser más afectado que otro. 

la manera en que se distribuye la poblacibri de los parásitos dentro de la 

población de hospederos es otro punto de iriter~s dentro de ~sta caracterización ya 

que nos puede dar un indicio de la manera en que se lleva a cabo la infección. 
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2.0 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Ubicación geográfica e hidrologfa. 

La laguna de Santa Anita es la •ás grande de las siete lagunas que perteneceD al 

siste•a del rio González que a su vez forma parte del sisteia del rfo Hezcalapa, 

quedaDdo ubicado dentro del plaDo deltáico del mis"lflo TieDe un área aproxiiada de 

12 .5 km cuadrados y esté ubicada al sur de los poblados Ignacio Allende y Villa 

ViceDte Guerrero entre los 91'50' y 91'55 ' de longitud Oeste y los 18'22' y 18'23' 

de latitud Norte (figura 1a y 1bJ . El siste•a ~orfogtnico donde se halla el rio 

González es principal•emte el llano fluvial del reciente, siendo la laguna formada por 

depbsitos de inundacitrn (Hest et al, 1976). 

2 .2 Cli111a 

De acuerdo coD el siste•a de Kffppen modificado por Garcia (1973) el area de 

estudio pertenece a la fbr•ula climática Am(f)Nª(i')g con las siguieDtes 

características: cálido h~•edo coD r~gi•eD de lluvias eD veraDo, porcentaje de la 

lluvia invernal 1ayor de 10 .2, precipitacióD del 1es más seco menor de 60 "lflm con los 

máxi1os de lluvias separados por dos ~pocas secas , una larga en la •itad del a~o y 

una corta eD la mitad de la te•porada lluviosa. La oscilacibD anual de la temperatura 

•edia 1ensual varia de 5 a 7 •e presentándose el mes 1ás caliente antes del 

solsticio de verano y la temporada lluviosa de 1áxi1a · precipitacibn en los meses de 

septie•bre y octubre. Los vientos alisios son los causantes de las principales 

precipitaciones durante gran parte del a~o, además, el área está afectada tambitn 

por los denominados ªnortesª, resultado del choque de 1asas de aire frio procedentes 

del norte y masas de aire caliente y que prevalecen en los meses de septiembre a 

diciembre. 
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2.3 Aspectos Hidrobiológicos. 

La Laguna de Santa Anita está cons i derada por Lbpez-Hernández (1981 ) como un 

lago tropical de tercer orden en donde no hay estratificación termal, con circulación 

11ás o menos continua (lago poliafctico caliente) y eutrbfico (ya que sus 

concentraciones de nutrientes son altas , tiene poca profundidad, alto contenido de 

~ateria orgánica en el fondo , bastantes plantas acuáticas, bien oxigenada, agua color 

caf~ y poca transparencia) . 

Páramo-Delgadillo (1984) menciona coao elementos predominantes de la vegetación 

a las siguientes especies : Rhizophora mangle y Coccus nucifera en las riberas; 

Eichornia crassipes y Pistia stratiotes como vegetacion acuática libremente fl otante 

y como vegetación acuática sumergida a Ceratophyllum demersum, Cabomba palaeformis, 

Ny11phaea alflplia, Heterardhera dubia, Vallisr1eria americana y Pota"11wqefor1 nodosus. 

2.4 Ictiolofauna . 

La fauna de peces dulceacufcolas de la laguna queda comprendida dentro ae la 

di visión Grijalva-Usumacinta, de la provincia Usu11acinta de Hiller (1966) seg~n esta 

citado por Páramo-Delgadillo (1984) . Dentro de los aspectos iciogeográficos que 

menciona para la laguna de Santa Anita vemos que de las veinticico especies colectadas 

en ella, tres (12%) corresponden al componente dulceacufcola primario, doce (48%) al 

componente dulceacufcola secundario y los diez (40%) restantes caen dentro de la 

categorfa de perif~ricos . El Indice de diversidad calculado para la laguna está 

dentro de los más altos de la cuenca del rfo González (3 .82) . 
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3 .0 HATERIALES Y HETODOS 

3.1 Procedencia del material y colecta de hospederos. 

Los 13 muestreos se realizaron mensualmente desde el mes de marzo de 1985 hasta 

marzo de 1986 con la ayuda de los pescadores de la Cooperativa de producción pesquera 

ula flor del cocou, localizada en Villa Vicente Guerrero , municipio de Centla, ya que 

es el principal centro de recepción de esa zona y en donde se nos aseguró que la 

procedencia de los peces era únicamente de la laguna de Santa Anita. Dado que en la 

cooperativa desembarcan solamente pescado de talla comercial se procuró tener a 

disposición peces de menor talla mediante un acuerdo con los pescadores, los cuales 

nos proporcionaron la muestra de peces s1n discriminar el tama~o . En todos los casos 

se utilizaron atarrallas de una y dos puntas de luz de malla. 

El tama~o de la muestra, de acuerdo con Harkev (1951) , para elucidar el carácter ) 

general de la parasitofauna de una especie dada es de 15 individuos. Petruchevskii y 

Petruchevskaya (1960; citado por Hishra & Chubb, 1969) coinciden con el mzsmo ~mero 

de muestra para trabajos faunfsticos generales , pero hacen mención que para la 

comparación de faunas parasitarias el número de peces deberá incrementarse a 40-50 

individuos. 

Holmes (1985) afirma que las muestras mensuales de 15 peces parecen adecuadas para 

responaer a la mayoría de los aspectos de abundancia y dinámica estacional de las 

especies comunes de helmintos, pero si alguna especie de parásitos es rara y se tengan 

que sacar conclusiones acerca de ella, se deberé incrementar el tama~o de muestra. 

Kennedy (1985b) no está a favor de utilizar un tama~o de 15 peces como el 

utilizado por los rusos ya que este nómero proporcionaría datos de los parásitos 
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más comuTies pero es probable que T!O se pueda detectar algun parásito con una 

iTicidericia por debajo del 5% . El Pff:-fiere exa'ff;inar más pece·s (de 30- 50) para 

asegurarse de muestrear tambi~Ti los parásitos raros. 

Dada la naturaleza de este trabajo, que considera las variaciones de una 

población a lo largo del tiempo, se consideró apropiado un tamario de muestra que 

# oscilara alrededor de los .30 ir1dividuos , siguiendo las reco11er1dacior1es de este último 

investigador. 

Se procuró que los peces colectados fueran transportados vivos al laboratorio, 

para lo cual se utilizaron recipientes plásticos de aproximadamente 50 litros de 

capacidad. En los casos en que esto no se pudo realizar se transportaron en recipientes 

con hielo para evitar tanto su deterioro como el de los parásitos que albergan . El 

exámen de los peces se realizó dentro de las doce horas despu~s de haber muerto o 

de·ntro de las 36 horas des,r.•ues de haber sido colectados cuaT!do se mardeniar1 vivos. 

Exámen helmintológico aplicado. 

Una vez en el laboratorio se procedió a pesar cada pez (en gramos) y a medir su 

longitud total, patrón y altura máxima (en milfmetros) , identificando el ejemplar 

con el número progresivo correspondiente al de la hoja de campo individual donde se 

aDotan los datos. 

Se disectó el pez haciendo un corte en la reg ión ventral, desde el ano hasta la 

cintura pectoral, extrayendo las visceras colocándolas en una caja de Petri con 

solución salina al 0.7%, registrando tambi~n el sexo del pez y su peso eviscerado. 

Se separó el tubo digestivo de las otras visceras y se colocó en otra ca1a de 

Petri. Posteriormente se separó el estómago del intestino y este último a su vez se 
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dividib en 5 partes iguales, las cuales se denomiTtan uintestino 1-Vu respectivameTtte 

eTt seTttido anteroposterior . 

El estbmago y cada una de las regiones del iTttestino se revisaroTt cuidadosameTtte 

bajo el microscopio estereoscbpico en busca de los tremátodos haciendo un corte 

longitudiTtal a lo largo de cada sección del brgano . Los parásitos se recogieron con 

ayuda de agu1as de disección y pinceles finos y se colocaban temporalmente en 

sofoc i bTt ;.ali na al 0.7% . 
' 1 

Los parásitos recobrados de cada seccibn iTltest in al se 

colocaron en un frasco vial debidamente etiquetado . 

3.2 Estudio taxonómico. 

3 .2. i ProcesamieTtto de los parásitos 

3.2 .1 .1 Fijación y conservación 

Se utilizaroTt dos procedimientos con el fin de fijar y conservar a los tremátodos 

eTt las mejores condiciones posibles . 

Antes de ser fijados se mataron con agua caliente (Pineda-López et al, 1985aJ . 

Este procedimiento hace que los tremátodos queden en un estado relajado, evitando las 

deformaciones morfológicas que suelen tener cuando son sometidos a aplanamiento ligero 

al mo"lf!E·nt<.> de fijar los .. A cordiTtuacitm sE· fijaron er1 solución de Bouiri;J en alcohol 

" etilico al 70%. Este último sirve a su vez de conservador. En caso de haberse fijado 

coTt Bouin, los ejemplares se lavaron con varios cambios de alcohol 70% hasta eliminar 

completamente el fijador antes de proceder a cualquier técnica de tinción. 

Se fi_iaron directamente con liquido de Berland <Berland, i984) 

transfiri~ndolos despu~s de unos minutos al conservador (alcohol etilico al 70%). 

Este liquido de Berland hace que los tremátodos queden tambi~n en un estado relajado 

y además los transparenta . 
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3 .2.1.2 Ttcnicas de tincibn 

Las tinciones empleadas fueron las que recomienda Salgado-Haldonado (1979), en 

particular las siguientes: paracarmin de Hayer, tricrbmica 

de Gomori, carmalumbre de Heyer , hematoxilina de Delafield y carmin de Semichon, esta 

~ltima de acuerdo a Cable (1963) . Co•o agente aclarante se 

usb creosota o salicilato de 11;etilo. Fir1afaerite se moritaron en bálsamo de Canadá . / 

Las técnicas y preparacibn de reactivos se detallan en el Apéndice A. 

Cuando se tienen varios ejemplares de la misma especie es conveniente tefiirlos 

con diferentes colorantes para resaltar estructuras de distinta afinidad tintorial , lo 

cual es importante en el estudio taxonómico de los especi•enes . 

Las U-micas y prt·paracib11 de reactivos se detallan en d .Apéndice ·.A. 

Cabe aclarar que no todo el material estudiado se sometió a ttcnicas de 

tincibn . En el caso del estudio de los estadios de desarrollo de cada parásito, los 

estadios de desarrollo fueron determinados con material tefiido, pero una vez conocida 

perfectamente la morfologfa de la especie fue posible distinguirlos en el material 

fijado sin ning~n otro tratamiento o transparentando a los organismos con creosota . En 

este aspecto, fijar con el liquido de Berland demostró ser de bastante utilidad ya 

que no fut necesario transparentar para poder ver con claridad los órganos internos. 

3.2 .1 .3 Estudio taxonómico del material helmintológico 

Después de que el material fut procesado 

ejemplares para ser medidos con la ayuda de 

milimttrica. Las medidas están dadas en micra a 

se escogieron 12 de los me;ores 

un ocular calibrado con escala 

menos que se indique de otra manera, ilustrando el rango, seguido del pro11;edio entre 

paréntesis . Los dibujos se realizaron mediante el uso de una cámara clara. 
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La siguiente etapa fu~ la descripción morfométrica de los tremátodos mediante 

la cuidadosa observación del mayor material posible además de los ejemplares medidos, 

para posteriormente identificarlos a nivel de taxa por encima del ae especie con la 

ayuda de varias claves y recopil aciones sobre clasificación y taxonomia de 

tremátodos como las de Yamaguti (1971) y Schell (1985), entre otras. Para la 

determinación especifica se efectuó la revisión bibliográfica de todas las 

especies del género en estudio. 

3.3 Estudio ecológico . 

La metodologfa que se siguió para la evaluación de cada uno de los aspectos 

mencionados en los objetivos fué la siguiente: 

1. - Parámetros de la infección: Se valoraron mensualmente los siguientes 

parámetros ,je acuerdo a las recomen,1aciones de Nargolis ;;d al U982) : 

prevalencia (nómero de peces infectados entre el nómero de peces 

examinados), intensidad de infección (nómero de parásitos encontrados 

expresado en rango), intensidad promedio (nómero total de parásitos entre el 

~mero de peces infectados ) y abundancia (Nómero total de parásitos entre 

el nómero total de hospederos examinados, 1 .e., infectados+ no infectados). 

Se comprobo' la significancia de las variaciones mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov de una sola muestra (lar, 1974, Conover, 1971) . 

2.- Se calculó la frecuencia con que se presentaba cada especie de parásito en 

cada una de las cinco porciones intestinales para comprobar la posible 

existencia de preferencia por hábitat. Los resultados fueron sometidos a 

pruebas de ji cuadrada (Zar, 1984) para asegurar la significancia de las 

diferencias., 
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3 .- Se observaron las diferencias individuales de ln~ parásitos de i . t • 1 a1s r1nros 

tama~os y grados de maduración con la finalidad de separarl os en diferentes 

estadios de desarrollo , de acuerdo al criterio de Skorping (1981 ) 

4 .- Una vez definidos los estadios de desarr ollo se calculó la proporción que 

conforma cada uno de ellos dentro de cada muestra mensual de la población de 

parásitos y se evaluó el desarrollo de cada especie de parásito a lo largo 

del tiempo . 

5.- Para determinar los cambios en la tasa de reclutamiento de cada especie de 

parásito se correlacionó la abundancia del primer estadio o estadio 

infectivo (determinado en el punto 2), con respecto al tiempo. 

6. - Para determinar la distribución intrapoblacional de los parásitos en el 

tiempo se realizó la relación del número de peces que estan parasitados con 

1, 2, 3 . . . n parásitos y se comparó con el modelo de Distribución Binomia l 

Negativa y/o de Poisson {Pennycuick , 1971a; Crofton, 1971a), probando . - 1 1 
~u 

ajuste mediante el m~todo Kolmoqorov-Sminrnov (Daniel,1980) . 

7 .- Dependiendo del rango de longitud y peso de los peces muestreados se obtuvo 

primeramente el número de clases y el tama~o del intervalo de éstas 

mediante el método de Sturges (Daniel, 1980) para después com parar los 

patrones de infección entre cada un a oe las clases resultantes . Se comprobó 

l a significancia de l~~ variaciones mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

de una sola muestra citada para el punto uno . 
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S.- Se calculó también la proporción de machos y hembras parasitados para 

detectar alguna posible preferencia de los parásitos por alg~n sexo. Los 

resultados se sometieron a pruebas de ji cuadrada utilizando el ~étodo de 

tablas de contingencia 2 x 2 <Lar , 1984; Conover, 1971) . 

En todos los casos se rechazó la hipótesis nula con un nivel de 

siqnificancia a= 0 .05. 
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4.0 RESULTAOOS 

A lo largo del presente estudio ta•bi~n fueron colectados, ade•ás de los 

tremátodos, acantoc~falos y ne•átodos, los cuales estarán considerados en otro 

traba_io . 

Se encontraron 3771 tre•átodos parasitando el tubo digestivo de 308 C. synspilum 

distribuidos de la siguiente manera: 

304 Crassicutis cichl asomae Nanter .. 1936 

16U3 9ichlasotrema u.fati Pineda-L<>pez y .Andrade- Salas, (En prensa} . 

180,~1 Saccocoelioides nani Szidat ., 19.54. 

28 Oligoqonotylus manteri Hat son,1976. 

15 Homalomet ron sp . 

A continuación se hace la caracterización taxonó~ica de cada una de las 

especies colectadas. Al final del Ape'ndice B se han incluido esquemas de los 

t remátodos para facilitar la identificación de su mor10109ia . 
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FAHILIA HOHALOHETRIDAE <Cable y Hunninen, 1942) Yamaguti, 1971 . 

SUBFAHILIA HOHALOHETRINAE Cable y Hunninen, 1942 

GENEiW Cr ass icut is Nanter, 1936 

Crassicutis cu:hlasomae ifantn, 1936. 

Figura 1 

La siguiente caracterización de C. cichlasomae esta basada en la medición de 12 

El cuerpo es oval, ampliamente redondeado a cada extremo, un poco más angosto 

hacia la parte anterior . Su ancho máximo se encuentra a la altura del primer 

testfculo. Hiden de lano de 1240.3 a 3195.0 (20 18.7) y de ancho 698 . 6 a 1538.6 

<1011 .3). La cutfcula es 
. . 

muy gruesa, rugosa y s1n espinas, variando de 13 .3 a 51 .3 

(28.7) de grosor. La ventosa oral es subterminal y esta bien desarrollada, con 

abertura circular. Hide 100.7 a 274.75 (184.2) de largo por 125 .4 a 283.1 (198.2) de 

ancho . El acetábulo, localizado aproximadamente a la mitad del cuerpo tiene un 

diámetro transversal ligeramente mayor que la ventosa oral. Hide 144 .4 a 266.9 (208.1) 

de largo por i C·j -
.L •.l.t.. d "266.9 (214.9) de ancho. La distancia del borde ariterior 

acet~bulo al extremo anterior del cuerpo es de 423.9 a 1146.1 (729.4). 

del 

La prefaringe es corta; la faringe , mas o menos ovoide, mide 81.7 a 157.7 (110 .4) 

de ancho por 74.1 161.5 (109 .7) de largo. Un corto esbfago comunica con dos ciegos 

intestinales cuya biforcacibn se t:·ncuer1tra a 26t . . 9 a 635.85 (409 .0 del extremo 

anterior. Los ciegos siempre se mantienen alejados de la pared del cuerpo, terminando a 

nivel del poro excretor en donde tienden a acercarse entre si. 

El poro genital es medio y se encuentra inmediatamente arriba del acetábulo. Los 

dos testfculos son diagonales, en contacto uno con el otro y de for~a irregular, 

localizados entre al acetábu lo y el extremo posterior. El ariter ior '111ide 133 a 3.53.2.5 
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(2.30 .2) de largo por 190 a :384.65 (276 .8} dt· ancho y t·l po:=.tt·ri{.ir midt· iB0.5 a 4.39 . t: 

(276.9) le largo por 132 a 471 (300.1.i de ancho . La ve5icula se"!f1inal tfrne forma de 

5aco y 5e encuentra dor5almente a la parte po5terior del acetábulo y 5U parte 

po5terior termina ma5 o meno5 al nivel de la porción media del ovario. Esta comunica a 

un tubo que a su vez de5emboca con el atrio genital, el cual es corto, de paredes 

delgadas. 

El ovario e5 esf~rico, situado ligeramente hacia la izquierda inmediatamente 

posterior al acetábulo. Hide 81 .7 a 228 (144 .4) de largo por 81.7 a 171 (126.7) de 

ancho . La glándula de Hehlis esta bien desarrollada y es una masa mas o menos compacta 

justo por debaj o y hacia la derecha del ovario. Posee canal de Laurer . El receptáculo 

seminal es grande y pasa hacia la parte anterior a lo largo del lado derecho del 

acetábulo. El ~tero se extiende lateralmente a la derecha del ovario y despu~s hacia 

adelante, dorsalmente al acetábulo, abri~ndose en el atrio en el borde anterior de 

~ste. Los folfculos de las glándulas vitelbgenas son de mediano tama~o fluctuando 

su diámetro entre 13 .3 a 51.3 (28 .7) y se extienden desde el nivel de la bifurcación 

inte5tinal hasta casi el borde posterior . Lateralmente se encuentran entre los ciegos y 

la pared corporal y los lugares donde confluyen son: entre la bifurcación intestinal y 

el acetábulo y entre el testfculo posterior y el borde posterior del cuerpo. Las 

vitelógenas nunca alcanzan el borde del cuerpo en ningun punto. Los huevos, que tienen 

una cubierta delgada y amarillenta, se encuentran generalmente en pocas cantidades y 

miden S7 .4 a 119 .7 (103 .3) de largo por 55.1 a 83.6 (68.6) de ancho. 

El poro excretor es dorsal , medio y anterior al borde posterior del cuerpo, mas o 

menos al mismo nivel de donde terminan los ciegos. La vesfcula excretora es corta y 

termina en el borde posterior del testfculo posterior; de cada lado de esta surgen dos 

delgados t~bulos colectores, que ascienden siguiendo el contorn~ interior de los 

c1eqos y un poco arriba del nivel del acetábulo los cruzan ventralmente para continuar 

hacia la región anterior . 
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Hanter (1936) describió esta espec ie de unos especimenes colectados en 1932 por 

A.S. Pearse . El hospedero era Cichlasoma mayorum Hubbs procedente de un cenote en 

Chich~n ltzá, Yucatán . Bravo Hollis y Arrollo (1962) reportaron a esta especie 

procedente de Cichlasoma sp en Costa Rica y Horavec & Barus (1971 ) la encontraron en 

C. tetracantha (Cuv. y Val . ) en Cuba . Uatson <1976) registra a esta especie en el 

i ntestino de seis hospederos : Cichlasoma rostratum Gill y Bransford, C. citrinellum 

Gunther, C. spilurum Gunther , C. labiatum Gunther, C. managuense G1.mther y 

C. ni car agut"T1 se . 

Pineda-Lopez et al (1985a) encuentran 29 C. cichlasomae en el intestino de 6os de 

se1s ejemplares de Cichlasoma hart~eqi en Halpaso, Chis. En este trabajo tambiln 

menciona su presencia en varias localidades del estado de Tabasco y en Verac ruz. 

Pineda-Lopez et al (1985b) lo encuentra en el intestino de Cichlasoma synspilum , 

C. urophtalmus , C. bifasciatum y PetE"T1ia splendida . Ponciar10 (1986) lo eno_¡entra 

procedente del intestino de Cichlasoma qadovii en la Laguna de Catemaco, Veracruz 

Hasta el momento existen 12 especies del g~nero Crassicutis, las cuales, de 

acuerdo al hábitat de sus hospederos son las siguientes: 

Especies parásitas de especies dulceacuicolas . 

- Crassicutis cichlasomae Hanter, 1936 . 

- Crassicutis chuscoi (Pearse, 1920) Peters, 1957 . 

Crassicutis ~allini <Pearse, 1920) Peters, 1957. 

- Crassicutjs o.oisthoseminis Bravo y ,4rroyo, 1960. 

- Crassicutis bravoae Jimenez y Caballero y C., 1974 . 
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Especies parásitas de peces marinos: 

Crassicutis marina Hanter, 1947. 

Crassicutis archosargi Sparks y Thatcher, 1960 (redescrito por Overstreet , 

1976). 

- Crassicutis gerridis Nahhas y Cable, 1964 . 

- Crassicutis antarticus Szidat y Graefe, 1967. 

- Crassicutis karNarensi s Hafeezullah, 1970. 

Crassicutis caranxi Bilqees, 1976. 

- Crassicutis i•tiazi Ahmad, 1984. 

Ya•aguti (1971) y Ji•~nez y Caballero (1974) excluyen del género a Crassicutis a 

la especie C. antarticus sin transferirlo a otro 9E"nero, pero Ahmad (1984) lo vuelve a 

incluir dentro de ~ste considerando que las características por las cuales habia 

sido separado son más especificas que genéricas. 

Revisando los trabajos de Yamaguti (1971) y comparando nuestros ejemplares con la 

descripción original de Nanter (1936) y ja redescripcibn de Brai.-·o y Arrollo (1960) 'l 

Ponciario (1986) y las caracterizaciones de Pineda et al (1985a), se asignan E"stos 

tremátodos a la especie Crassicutis cichlaso•ae por la similitud que muestran en la 

mayoria de sus características, particularmente la forma del cuerpo, relación entre 

los diámetros de las ventosas, posición y forma de los testiculos, ovario y 

receptáculo seminal asf como también por el arreglo y extensión de los foliculos 

vitelinos . 
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FAHILIA AHGIODYCTIDAE Loss, 1902. 

SUBFAHllIA OCTANGIOlDlHAE Yama9uti, 1971. 

GENERO Cichlasotrema Pineda-Lopez y ATidrade-Salas (eTt preTisaJ. 

Cichlasotrema ~ PiTteda-López y .Andrade- Salas (eTt ,:::•rensa). 

Figura Il 

Durante la realización del presente trabajo se encontró este tremátodo que 

constituyó un nuevo 9~nero y especie, los cuales se discuten en otro trabajo. A 

continuación se presenta la transcripcibn de la descripción original, en donde las 

medidas están dadas en milímetros: 

uEl cuerpo es eliptico, redondeado en el extremo posterior y afilado hacia el 

extremo anterior, la mayoría de los ejemplares tiende a hacerse cóncavo del lado 

ventral. En vivo , los organismos son de color rosáceo , la parte dorsal es coTtvexa y la 

ventral es plana o ligeramente cóncava y presentan dos proyecciones poco diferenciadas 

en en el extremo posterior, una a cada lado de una muesca central . Al ser fijado, estas 

proyecciones son menos evideTttes, no existiendo en algunos casos y el parásito toma un 

color blanquecino. u 

uEl cuerpo mide de 1.586 a 2.426 (1.985) de longitud total por 0.596 a i.023 

(0.869) de anchura máxima. La cutícula es lisa y gruesa . En el tercio anterior del 

cuerpo se observan pigmentos de ocelos dispersos sobre todo a los lados del esófago .u 

uLa ventosa oral es terminal, cilíndrica, musculosa y posee dos divertículos en 

su parte posterior, 1.mo a cada lado, poco obsen1ables. Nide de 0.095 a 0.115 (0.138) de 

largo por 0 . 100 a O. i63 (0.130.i de ancho. La boca se comunica con un largo esbfago 

tubular que mide 0.227 a 0 .376 (0 .282) . En la base del esófago y justo antes de la 

bifurcación intestinal se presenta un peque~o bulbo muscular . A este nivel el 

esbfaqo 'l!!ide de 0 .034 a 0.051 W.044.i de ancho. La bifurcacibri cecal dista de 0.345 a 
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0.550 W.432) df:'l extre'lflo anterior del cuerpo. Los c1e9os intestinales son ligeramente 

ondulados, dorsola terales y siguen el contorno de la pared del cuerpo pero alejados de 

ella, hasta sobrepasar ligera'lflente el nivel del ovario s1T1 llegar a la vesicula 

excretora. "' 

"Los dos testfculos se encuentran en la parte media del cuerpo, son intercecales, 

están situados uno detras del otro o ligera•en te oblicuos, son subesf~ricos, de 

bordes lobulados . El testfculo anterior es inmediatamente preecuatorial, •ide de 0.204 

a 0.321 (0 .262) de largo por 0.235 a 0.314 (0.268) de ancho. El testiculo posterior es 

ecuatorial o ligeramente postecuatorial y mide de 0.172 a 0.321 (0 .233) de largo por 

0 .212 a 0.400 (0.289) de ancho . De cada testfculo parte un conducto eferente que se 

unen para formar un deferente en el campo intertesticular, después este asciende cas1 

sobre la linea media del cuerpo y al nivel del campo postbifur ca l se ensancha para 

formar una vesicula seminal sinuosa, •uy larga y convolucionada que desemboca en el 

seno genital situado ventralmente al bulbo esofágico. El poro genital está situado en 

la porcibn antt·rior al bu1/:10 esofagico y dista de 0.209 a 0 .338 (0.278) del extremo 

anterior del cuerpo " 

uEl ovario es postesticular y ligeramente submedio . Es pequeno, esférico y mide 

de 0.066 a 0.134 (0 . 105) de larqo por 0.089 a 0.115 (0.103) de ancho . Se comunica por 

un corto oviducto al ootipo, el cual esta rodeado por una peque~a glándula de Hehlis 

de forma redondeada y situada en el campo postovárico. También al ootipo desemboca el 

con ducto del reservorio vitelino. Hose observb el canal de Laurer.u 

"'Del ootipo parte el útero que se ensancha en su porcibn proximal para formar un 

receptáculo seminal uterino de forma y tama~o variable, el útero con asas cortas se 

dirige primero en sentido posterior llegando al nivel de la vesicula excretora y 

después asciende pasando entre el ovario y el testfculo posterior, despu~s entre los 

dos testiculos y rodeando al anterior se dirige al poro genital sobre la lin ea media. 
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A nivel de· la bifurcación intestinal .- t1._ ... ,_\_ ... 'lfiUSCUlt".iSd5 forman do un 

metratermo sinuoso que desemboca al seno genital, el cual se abre al poro genital 

común . ,, 

nlas glándulas vitelógenas están constituidas de peque~os folículos 

irregulares y que ocupan en fila la zona comprendida nivel posterior del testiculo 

posterior y la vesicula excretora formando un patrbn en u V u. La mayoria de los 

foliculos son cecales y se unen al nivel de la parte anterior de la vesicula 

excretora formando un reservorio vitelino de forma sacular que se comunica con el 

oot ipo. li 

nlos huevos son grandes y abundantes, ae cáscara lisa y amarillenta y no 

presentan opúrnlo. Niden de 0 .055 a 0.078 (0.068) de largo por 0.038 a 0.048 W.042) 

de ancho." 

uEl poro excre tor es dorsal, subterminal, sobre la linea media, rodeado por una 

serie de c~lulas ciliadas que se disponen en forma de roseta .u 

"La vesicula excretora es pequeria, de paredes gruesas y tiene forma de uvu y 

está situada entre la asa uterina más posterior y el poro excretor . A ella desembocan 

los dos conductos excretores principales. Estos conductos son extracecales y ventrales; 

se observa que cada uno asciende hacia la parte anterior siguiendo el contor no del 

ciego, entre ~ste y la pared del cuerpo . A nivel del poro genital se bifurca 

brevemente y se vuelve a unir, formando asi un anillo. Inmediatamente despu~s de 

~ste se separa un corto tlbulo exterior y un tlbulo interior más largo que termina 

a un lado de la ventosa oral . El tlbulo principal tiene dos bifurcaciones. Una es a 

un nivel poco detrás del ovario, en donde se separa un tubo que cruza ventralmente al 

asa intestinal y sube hacia la parte dorsal, convirti~ndose asi en el tlbulo 

intercecal dorsal que tambi~n asciende para fusionarse con el del l ado contrario entre 

el testiculo anterior y l a bifurcación intestinal formando un arco. A este m1smo 

--.30--



nivel está la otra bifurcacibn que se une con el t~bulo extracecal por medio de una 

comunicación que pasa ventralmente al intestino . 

FAHILIA HAPLOPORIDAE Looss, 1902. 

SUBFAHILIA HAPLOPORINAE Looss, 1902. 

GENERO Saccocoelioides Szidat, 1954. 

Saccocoelioides nani Szidat, 1954 . 

Figura III 

Los valores dados en la siguiente descripción son el resultado de la medición de 

12 parásitos . 

Parásitos peque~os de forma ovoide, alargados en sentido longitudinal. Hiden 400 

a 690 (506} le largo por 157 a 243 (206) de anchura máxima. La cutícula es 

moderadamente gruesa y con peque~as espinas. 

La ventosa oral es subterminal, musculosa, de contorno casi circular, ligeramente 

menor que el acetábulo, mide de 58 a 81 f71J de largo por 70 a 98 (88) de ancho y 

posee algunas hileras de espinas muy pequenas. El acetábulo, situado sobre la linea 

ventral del cuerpo, es preecuatorial, musculoso y de diámetro ligeramente mayor que el 

de la ventosa oral , mide de 64 a 104 (82J de largo por 70 a 104 (87} de ancho. 

La boca, de contorno circular, se abre en el centro de la ventosa oral, se 

contin~a con una peque~a prefaringe para llegar a una 1ar1nge musculosa, de oval a 

circular que mide 43 a 74 (57} de largo por 49 a 80 (66) de ancho. Esta se contin~a 

con un gran esófago ligeramente musculoso. La bifurcacibn cecal tiene lugar a nivel 

del borde posterior del acetábulo y da lugar a dos ciegos cortos y musculosos que 

terminan a nivel del primer tercio del testiculo . 
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El aparato reproductor masculino está representado por un solo testfculo ovoide 

situado en la región posterior del cuerpo. Hide de 78 a 142 (90) de largo por 59 a 114 

(90.i de ancho. 

La vesfcula seminal externa, es mas o menos esftrica y desemboca por un corto 

conducto a la vesicula seminal interna que se encuentra dentro y en la base del saco 

hermafrodita que mide 76 a 139.4 (117.4.i de largo por 64.6 a 98 .8 (85) de ancho. Este 

saco contiene además a la pars prostática y Ja vesicula seminal interna , asi como a 

las c•lulas prostáticas y al metratermo . El poro genital se encuentra sobre la linea 

media ventral del cuerpo, ligeramente a la izquierda e inmediatamente preacetabular . 

El aparato reproductor femenino está representado por un solo ovario, situado 

entre el testiculo y el acetábulo y ligera~ente a la izquierda de la linea media del 

c1Jerpo.: es ovoide, de bordes li5os y mide 30.4 a 76 (.56.n de largo por 28.5 a 60.8 

(47.9) de ancho. De su borde anterior nace el oviducto delgado que poco desputs de 

iniciarse presenta un ensanchamiento lleno de espermatozooides que va a desembocar al 

ootipo, al que llega tambi~n el viteloducto en su porción anterior; el ootipo se 

encuentra rodeado por la glándula de Hehlis y no se observó canal de Laurer ; el 

útero es sinuoso, en su parte inicial posee un ensanchamiento en forma de saco 

constituyendo un receptáculo uterino y termina en un metratermo que se introduce en el 

saco hermafrodita el cual va a desembocar en el atrio genital . 

Los huevos son relativamente grandes y poco numerosos, ovoides, de cáscara 

amarillenta y delqada, miden 68 .4 a 89 .3 (80.7.> de largo por 41.8 a 22.8 (36) de ancho. 

En ninguno de los huevos se observb el miracidio. 

La vesfcula excretora en forma de uyu se bifurca cerca del borde posterior del 

testfculo dando lugar a dos conductos que se dirigen hacia la parte anterior 

terminando cerca de la ventosa oral; el poro excretor es terminal y medio en el extremo 

posterior del cuerpo . 



. !', 

•. 1 1· 

j' 1 

:·. 
~ I 

1 . ' 
! 

l 
. ~ 
1· 

·' 
' 1 

' 

:I¡( 
i t , . 

;:1 11: .. . 1 
·¡ • ¡ . ¡' 

1 , •• 

FIG. fil 

1" • ! 4 •. 

~f 
.;1·\ 

• 1 

Saccocoalioides !lslOi 

' ,, 
• , 1 
l,t i 

' ,. 

• f 

' . 
1 . 

i 
( 1 

1 ¡ 

1 

j· 

' 1. 

1 ,. ' 
J.1 

'"'* 
1 

¡· 

l' 
'I ' 

r . 

1 ·' 
r 

¡• ,. 

! 
1' 

l 
> 1 1 
¡ ' 1 

i'. 

j • 

•'' ., 

l. 
:1· 

'. 

' . 



Este q~nero fue establecido por Szidat (1954) para un grupo de especies que el 

mismo describió procedentes de peces de agua dulce de Argentina. Thatcher (1978) 

realiza una revisión del gtnero y menciona 10 especies que según su criterio deben 

incluirse dentro de tste . Lamothe (1974) describe a S . chauhani en el intestino de 

Astyanax fasciatus en los Tuxtlas, Ver., siendo la Onica especie registrada para 

H~xico. Pineda et al (1985bJ y Fucugauchi (1985) registran a Saccocoelioides, sin 

11f"T1cionar la t:·specie .. ,:::.•arasitando a C. urophtalmus en el estado de Tabasco. 

Los tre•~todos de este g~nero que más se aseme;an a nuestros eje11plares son 

S. beauforti (Ht.<nter y Tho'/í1as, 1961) Overstreet .. 1971 y S. chauharii . Es si1ftilar a 

S. beauiorti en la posicion de la bifurcación cecal, en que los ciegos no sobrepasan 

el primer tercio del testfculo asf como la distribución de las glándulas 

vitelógenas. Difieren en que ,-. 
.:.1. beauforti presenta concreciones 

vesicula excretora, el acetábulo es más grande, la faringe más pequeria y los 

la 

huevos son más anchos ade•ás de poseer gránulos de pigmento en todo el cuerpo. Las 

similitudes con S. chauhani son la forma general del cuerpo, la posiciDn de la 

bifurcación cecal y la distribucibn de las vitelbgenas, pero difiere de tste porque 

es más grande la distancia que hay entre la parte posterior de los c1egos y el 

testfculo, el ovario es postcecal, la relacibn de las ventosas es más pequeria y sus 

huevos son más grandes . 

La mayoria de las características concuerdan con la descripción original de 

Saccocoelioides nanz por lo cual se asigno dentro de esta especie . Las escasas 

diferencias son que el tamario de los ejemplares de tste trabajo es ligeramente menor, 

la bifurcación cecal es ta al nivel medio del acet~bulo, los foliculos vitelinos son 

ligeramente menores en tamario y el acet~bulo es ligeramente m~s grande. 

La presente contribución amplfa el rango de distribución de donde se habia 

registrado y de hospederos de este tremétodo. 
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FANILIA CRYPTOGONIHIDAE <Uard, 1917) Cirurea, 1933 . 

SUBFAMILIA HULTIGONOTYLINAE <Ya"fflaguti, 1971) Hatson, 1976 . 

GENERO Oligogonotylus Uatson, 1976 . 

Oligogonotylus manteri Uatson, 1976 

Figura Ill 

La siguiente descripción está basada en 7 ejemplares : 

Cuerpo oval alargado , espinoso , sin corona de espinas circumoral ni ocelos. Hide 

con 70-118 (90) de largo por 106-182 (132} de ancho. 

El acetábulo, un tanto inmerso dentro del cuerpo mide 66-104 (82) de largo por 

74-131 (95) de ancho ; no presenta saco ventrogenital. Posee una hilera longitudinal 

media de cinco a siete gonotilos entre el acetábulo y Ja ventosa oral , los cuales son 

más grandes hacia la porcibn posterior . la distancia entre el borde anterior del 

acetábulo y la parfr ter"fflinal antH ior es de 258-388 C:"."".19) . 

La prefarige es muy pequeria, sin glándulas farfngeas; la faringe mide 53-87 

de largo por 47-95 (65} de ancho y se contin~a con un corto esófago musculoso y 

sus dos ciegos los cuales llegan hasta la parte terminal posterior del cuerpo , entre el 

testfculo posterior y el borde posterior del cuerpo. 

Ln~ testiculos están uno detrás del otro o ligeramente oblicuos; son 

intercecales, redondeados u <n1ales.: el arder ior mide 66-1"23 (89) de largo por 66-133 

(91) de ancho; el posterior es ligeramente ma's grande y mide 70-148 (96) de largo por 

76 - 154 (100) de ancho. La vesfcula seminal es sigmoide , sin división y la mayoría de 
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las vece s posterior al acetábulo. El poro genital es medio, inmediatamente 

preacetabular . Carece de cirro o bolsa del cirro. 

El ovario , lobulado , es medio, pretesti cular, sobreponi~ndose parcia l y 

ventralmente al testiculo anterior. Hide 84-106 (93 ) de largo por 87-100 (93) de 

ancho. El receptáculo seminal es medio , preov~rico, ovoide, usualmente alargado 

oblicuamente. Las glándulas viteltgenas son extracecales entre la porción 

media del acetábulo y la porcibn posterior del testiculo posterior . El ütero 

llena toda la parte posterior del cuerpo . Sale del ootipo, que está en la parte 

anterior al ovario y se dirige primero haci a el lado izquierdo y después hacia 

el lado derecho pasando por la parte posterior del ovario. Baja hacia la parte 

posterior del cuerpo por el lado derecho, subiendo por el lado izquierdo hacia la 

parte anterior, después por el centro entre el ovario y el acetábulo hasta 

llegar al poro genital. Los huevos son numerosos y pequehos. Hiden 17- 21 (19 .8) 

de largo por 9 .7-10.5 (10.3) de ancho. 

La amplia vesícula exretora tiene forma de uyu y posee ' 005 rañ1ificacibnes 

a nivel del ovario que se extienden hasta la región esofágica. El poro excretor 

es terninal . 

Dentro de este g~nero existe solamente una especi e, O. 1anteri Hatson 

(1976), la cual fue encontrada parasitando seis peces diferentes en el lago 

Nicaragua: Cichlasoma nicaraguen se, C. manaquense, C. labiatum, C. citrinellum, 

C. maculicauda, y C. rostratum. 

Pineda-Lopez et al (19S5a) encuentra 16 ejemplares de O. manteri en el 

igual que los del presente trabajo, tambi~n ·:;:()T¡ 11itdJ. ·:: t:P:J /.'P;.:¡')·':,. ü ¡.:¡:. 1 () ·~ n=p LJ;:; ~· ·::ti¡-¡ 
- • • 1 ./ - 1 - J • • - !t . . - 1 • • - • • - - - r: - t. - •. 

pero asume que las diferencias pueden ser debidas a la variación geográfica y 
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al hecho de parasitar una especie de hospedero diferente lcom. pers.). 

Pineda-López et al , (1985b) encuentran a O. manteri en dos localidades del 

estado de Tabasco parasitando igualmente a C. urophtalmus. No hay datos de su 

patogenicidad. 

Comparando nuestros ejemplares con la descripción original de Uatson 

(op.cit.) y la redescripc1on de Pineda et al (19S5a), hemos asignado estos 

tremátodos a Ja especie O. manteri por la similitud que muestran en la mayoria 

de sus caracteristicas, particularmente la forma del cuerpo, relación en tre los 

diámetros de las ventosas, posicibn de los testiculos, ovario y receptáculo 

seminal y por el arreglo y extensión de los folfculos vitelinos. Es tambi~n de 

nuestra opinión que las diferencias en tama~o observadas con respecto al 

material de Hatson sean resultado tanto de una variación geográfica asi como 

del hecho de . ' paras1rar a un hospedero diferente. 

La presente contribución amplia el rango de hospederos de ~ste parásito. 

FAHILIA HONALOHETRIDAE (Cable y Hunninen, 1942) Yamaquti, 1971. 

SUBFAHILIA HOHALOHETRINAE Cable y Hunninen, 1942 

GENERO Homalometron 

Homalometron sp 

Figura V 

La siguiente descripción esta basada en 12 ejemplares: 

Cuerpo alargado, cil~drico, linguiforme; cutfcula s1n espinas; en v1aa es 

de color blanco. El cuerpo midt· 1766-:38.38 (247:3} dt· larqo por 502 .4-949.B (6 64 . 1) 
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de ancho máximo. Existen un par de ocelos en las zonas anterolaterales de Ja 

faringe en todos los estadios observados. 

la ventosa oral es subterminal, mide 204 .1-274.7 (233.5) de largo po 

211.9-290.4 (244.2) de ancho; la prefarinqe es corta, y se comunica con la 

farinqE·.: q1Je es a:".>~1 al.: 1t..J0.7-16i . .5 (12.5.6) de largo por 98.8-1 .34.'.? (119.5) de 

ancho ; los ciegos intestinales son delgados y alcanzan la parte posterior del 

cuerpo. El acet~bulo es preecuatorial, mide 243 .3-321.S (260.5) de largo y 

251 .2-321.8 (279 .8) de ancho. 

El sistema reproductor masculino está constituido por dos testiculos 

. ' 1 1nrerceca es, uno tras otro o ligeramente oblicuos, postováricos en el centro de 

la parte posterior del cuerpo; el testiculo anterior es redondeado y m1ae 

152 .0-273.6 (210.4) de largo por 182 .4-298.3 (227.8) de ancho, el testiculo 

posterior es de oval a redondeado, mide 184.3-321.1 (232.2) de largo por 

199 .5-31 3.9 (236.2) oe ancho. los espermiductos son largos y finos, no muy 

claros, los cuales forman un conducto deferente y este a su vez se ensancha en 

una vesfcula seminal; ésta forma un corto y grueso conducto que desemboca a la 

vesicula paraprost~tica, que es globosa y tiene numerosas glándulas accesorias 

externas . De ~sa vesfcula sal e un fino conducto ' . ' y se une con 1a porc1on distal 

del ~tero formando un largo conducto hermafrodita que ~~ abre en el poro 

genital , el cual es medio y preacetabular . 

El sistema reproductor femenino posee un ovario redondeado, postacetabul ar, 

pretesticular y submedio, mide 129.2-227 .6 (152.7) de largo por 112.1-172.5 

(137.0) de ancho El ootipo está rodeado por la glándula de Hehlis . Ahi 

desemboca tambi~n el receptáculo seminal y los conductos vitelinos. Posee 

conducto de laurer el cual se abre en la superficie dorsal. El útero está 

principalmente en la zona acetabuloovárica, ínter y ext racecales. El 
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receptáculo seminal es claviforme visto lateralmente y redondeado en vista 

ventral y es posterodorsal a la vesicula seminal. las glándulas vitelbqenas 

son foliculares y están distribufdas desde del ovario hasta la región 

postesticular. En su limite anterior están sobre y fuera de la zona que ocupan 

los ciegos •ientras que en su limite posterior convergen ocupando la zona 

intercecal. Los huevos son ovales, operculados y amarillos, miden 0.060- 0.098 

(0.072) de largo por 0.043-0.057 (0.048) de ancho. La vesicula excretora tiene 

forma de u¡u, y a nivel del testiculo posterior surgen dos finos conductos que 

ascienden hasta nivel de la faringe. El poro excretor es ter•inal, situado en la 

linea media . 

El g~nero Homalometron esta compuesto actualmente por 8 especies: 

H. armatum <HacCallum, 1895) Hanter, 1947; H. pallidum (Stafford, 1904J; 

H. pearsei (Hunter y Banqham, 1932) Hanter, 1947; H. caballeroi Lamothe, 1965; 

H. lonqulum Travassos et al 1965; H. seneqalensis Fischthal y Thomas,1972 ; 

H. carapevae Amato, 1983 y H. elongatum Hanter, 1947 . 

Esta especie de Homalometron difiere de H. elongatum y H. caballeroi en la 

ausencia de papilas orales presentes en el ~ltimo. Difiere de H. longulum y 

H. caballeroi por la situaciDn más posterior del acetábulo en contraste con el 

~ltimo que lo presenta en el tercio anterior del cuerpo y en la relacibn de las 

ventosas que es más de 1:1 .55 en H. caballeroi mientras que en especie es 

cercana a 1:1.0 o menor. 

especie es muy s1m11ar a H. pallidum, la ~nica que posee un 

rango de distribución (de Norte a Sudam~rica) pero difiere de esta en el 

tamafio de las ventosas, los testfculos lobulados, el tamafio de los huevos y la 

situación más anterior del acetábulo . Se distingue de H. armatum por el 
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tamafio de las ventosas y por la forma de la vesicula seminal, que es alargada 

en esta especie y redondeada en la nuestra. 

Es necesaria la revisibn de una mayor : . : : l canr1aaa ae ejemplares para poder 

establecer su identidad especifica. 

I 
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4.2 Ecoloqia 

4.2.1 Estados de maduración 

Cada esPecimen fijado, aclarado o te~ido se pudo asignar a alguno de los estadios 

de maduración propuestos (19Bi) de acuerdo a 

consideraciones : 

En el caso de C. cichlasomae el proceso de maduracion se pudo dividir en cuatro 

estadios . Aunque Skorping (op citJ encuentra en Bunodera Iuciopercae cinco estadios 

diferentes, con este parásito no fué posible hacerlo, ya que es dificil diferenciar 

con el criterio de "presencia ae huevos" entre el estadio 111 y V pues un gusano maauro 

que ya haya desalojado todos .- '1.-_ ... ·-~ .:- hue v ec i 11 os.: considerado erróneamente como 

el estadio l ll dt· S-korpinq ' 1 . •. cuanao en rea.1aaa ya ha pasado p{}r e 1 estadio 1~1 y ~l. 

Tampoco se puede hacer una diferenciacibn entre los estadios IV y V de Skorping debido 

a la relativamente poca cantidad de huevos que produce este parásito. Por lo anterior 

proponemos cuatro divisiones del proceso ae maduración para C. cichlasomae: 

Estadio 1 

Gónadas y glándulas vitelbgenas indiferenciadas. Se considera que este es el 

estadio infectivo. 

Estadio 11 

Testicufos pequenos pero bien diferenciados. las vitelbgenas aun no de 

desarrollan en su totalidad. 

Estadio Il 1 

Organismos completamente maduros. Vitelbgenas bien desarrolladas y prominentes. 

Testiculos m~s grandes que en el estadio 11. Receptáculo seminal vacio . 
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Estadio IV 

Igual al anterior excepto que el receptáculo seminal se encuentra lleno y/o hay 

presencia de huevos . 

En S. nan1, el proceso ae maduracion se dividib en los m1s mos estaa1os que C. 

c1chlasomae, pues ' ' i]d1]{.i pe·quE·tio tamatio, no el 

receptáculo seminal con claridad, de modo que se excluyb esta característica de los 

estadios III y IV 

El proceso de ma,1urac1bn de C. u_iati pudo ser di~1 idido en los c1nco estadios 

considerados por Skorping. Los estadios I y 11 son los mismos que en el caso anterior y 

la definición de los estadios 111 - V es la siguiente: 

Estadio III 

Vitelbqenas bien desarrolladas y prominentes. Testículos más grandes que en el 

' ' • l T esr:a.,110 1 

Estadio IV 

Comienzo de la produccibn de huevos, pero estos se encuentran en la parte baja 

de 1 útet{) y estt· no tiene 

Estadio V 

Utero : • 1 

E°)::pano1 oo y lleno de 

ur1a marcada . ' e:x:pans1on. 

ocultando 1 -..
.!. t!.:· estructuras internas 

Los escasos individuos de O. manter1 y Homalometron sp siempre se hallaron en 

estado grávido (con huevos). 

Con lo que respecta a los intervalos de longitud del hospedero ie habían 

calculado 9 clases, pero en la ~ltima solo se registró un pez por lo que se optó por 

excluirla del análisis y evitar llegar a conclusiones erróneas, como podria haber 

-
·:: l_,':·_- .. _~,1· _i ,1· ,_._) ¡::._·"!'.¡ .. _-. l ,_-a_·:: :.'.l ;J' "-;-. !_~ . 1_,. _,,· .;j r_ 1· ·' r:..r¡ r:..1'" _..., f 1'L· p ·~ p ¡.:,11' 1' - .. r; _r:: 'T - I r" -¡ · l + ¡. r; - \.'" - -1· .l.-. ,..¡.. l"1 •• OM 

fi • ·..1. ·- 11 ._ """! -··- - - - ··r/ CU ,'-'e" L ,:-.1 e·::..{_'· U 1'-
1 d1 d.=· tal.JU ,'-'Uf 

este tremátodo y por lo tanto esa clase presenta una prevalencia del 100%. 
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De igual manera, se calcularon S intervalos de peso, pero los lltimos dos no 

estaban bieri representados (3 y 4 peces respectivamente) razón por la cual tambi~n 

fueron descartados. 

De Homalometron sp solo se han hallado 15 ejemplares (12 procedentes de un solo 

pez) por lo cual se excluye del presente análisis. 

4 .-, ·1 . · .· • .l.. • .1.. Análisis i nfrapoblacional . 

Las tablas con los valores de donde se or1g1nan todas las gráficas mencionadas en 

e 1 tt·}::to : • l se encuenrran reunzaas en el apéndice B con el . mismo Ti'Umero. 

4.2.2.i Crassicutis cichlasomae. 

C. cichlasomae presenta cierto comportamiento estacional en sus parametros de 

infección. Desde el mes de abril en que está ausente de la muestra (Gráfica 2a), su 

prevalen~ia aumenta, aunque con ligera irreqularidad, hasta llegar a su máximo valor 

mes de septiembre, sE·q1Jidi:-.i dt· un de::.cE .. r1so a 

(17 - 30%) manteni~ndose estable en los meses subsecuentes. 

.-1 i .
· .11 • . magr:itt~des 

Los valores ae intensidad promea10 siguen mas o menos el mismo patrón que los de 

prevalencia, (misma grá fica) aumen tando paulatinamente desde principios 

hasta alcanzar su valor m.~ximo 1Je 25 octubre, seguido 

rápido descenso , llegando a albergar un promedio de solo un parásito por pez en el 

mes de diciembre . 

La abundancia s19ue igualmente el mismo comportamiento con valores bajos 

predominando .t odo el tiempo (qr .~fica ··:r.- .! 
.l..'-.' .: significativo . ' incremenro en Jos 

meses de septiembre y octubre (25.4 y 7.5 r~spectivamente), volviendo a tener baja 

abundan cia (( i .2) de noviembre en adelante. 
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Como se puede ' ooservar en la gráfica 2b, C. cichlasomae se ha encontrado en 

estadio grávido (JV) durante cas1 todo el a~o, aunque con pocos individuos en algunos 

casos (marzo 1985, agosto y diciembre, por ejemplo). TaRbién es evidente una sola e 

intensa época de reclutamiento en oto~o (septiembre y octubre) cuando aparecen dentro 

de la población de peces los primeros estadios de desarrollo del parásito provocando 

el repentino ascenso en los valores de los tres parámetros de infeccibn. El descenso 

brusco de la abundancia segu1ao de reclu tamiento puede indicar que algunos parásitos 

están entrando al pez pero no se pueden establecer y son expulsados <Pojmanska, 1984). 

La presencia de etapas grávidas durante todo el aho pueae ser motivo de una alta 

longevidad del gusano, de modo que los individuos que se establecieron en ' .. o ron o 

permanecen en el pez por largo tiempo. También hay la posibilidad de que exista 

disponibilidad de metacercarias durante todo el ano o parte de él, pero en una 

cantidad muy baja, tal vez no detectable y que este sea el motivo de la presencia de 

estos pocos individuos . La maduración del gusano parece llevarse a cabo r~pidamente 

pues los estadios infectivos (JJ y juveniles lll) desaparecen inmediatamente despues de 

que ocurre el recluta•iento, predominando en los meses subsecuentes las formas 

grávidas. Probablemente desputs de la ovoposición los gusanos mueren son 

expulsados del hospedero ocasionando una baja en la intensidad, como se observa durante 

los meses de marzo-mayo 

C. cichlasomae tiene cierta - . pre1erenc1a por parasitar a los peces de menor taman 0 

<Gráfica 3b; refitrase al apéndice B para los limites superiores e inferiores de 

las clases), ya que la prevalencia es mayor para los primeros dos intervalos de 

longitud o para el primer intervalo de peso, aunque en bajas intensidades . A partir del 

tercero se mantiene estable entre 16 y 34% de peces parasitados . Sin embargo, la 

intensidad promedio en los peces del cuarto estadio de longitud es significativamente 

mayor que en los otros . ~sto indica que aunque hay más peces pequenos parasitados, 

los de tamafio medio son los que cargan la mayor parte de la poblacibn de gusanos. Las 
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var iac.iont·s i • 1 • 1 1 ae 1nrens1oaa con ' respE·cri".i al peso de los hospederos las cuales se ilustran 

en la gráfica 3c no mostraron ser significativa (p(0.2J 

con la intervención de dos o •~s hospederos intermediarios entre los que 11guran en 

primer lugar el molusco seguido de otro invertebrado, generalmente un artrópodo, que 

e~ este caso podria ser un crustáceo. Dentro de los hábitos alimenticios de C. 

sy ns pi 1 :..i:m .1 COffl(! se menciona : • 1 anrer 1ormenre en esta incfoida l a 

ingestión ae crust~ceos aunque no en gran proporción . En su investigación, Chavez 

et al (1982) observan que la ingestión de invertebrados tambi~n variaba dependiendo 

de si la mojarra habitaba aguas inundables o someras o habitaba en zonas más abiertas 

del rio . El comportamiento y la preferencia por alg~n hábitat en especial por parte 

del pez está en muchos casos relacionada con su desarrollo y esta puede ser la razón 

de que no exista uniformidad de la infección en la población de peces, observándose 

la mencionada preferencia por parasitar más intensamente a los peces de longitudes 

entre 153 y 168 mm a consecuencia de estar interactuando más activamente o más tiempo 

con los invertebrados portadores de la infección. Es necesario, si embargo, elucidar 

el ciclo dE· vida dt· C. cichla.:..=:omat·.: ~ para poder dar una e:x.·l:..licaci<)r1 concluyente a estos 

f e·nbmenos. 

En la gráfica 3a podemos observar que C. cichlasomae se Je encuentra a lo largo 

de todo el intestino preferentemente en los primeros cuatro quintos, ya que el 

análisis estadístico de 11 cuadrada no mostró diferencia significativa entre 

II, II ~'S l l l V Í ' . ~'S ll v·~ IV (0.25\°p(0.1}. Dentro de esta ligera 

selectividad por un sitio en especial existe cierta tendencia a preferir la tercera 

' qut· .r.·ooemos detectar diferencias al c<.iñ¡par ar la 111 con las restantes 

{p(0.001}. 

::. ': . 1 

.,Yna11 zanoo la distribución de los cuatro dE· desarrollo a lo largo ' 1 oei 

(f iqura 4i . . ·} se aprecia que el estadio l tiene preferencia por la primera 
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porción intestinal (p(0.001) indicando que el establecimiento de los gusanos se 

efectóa inmediatamente despu~s de haber entrado al hospedero. A medida que prosigue 

su desarrollo, esta selectividad desaparece, distribuyéndose uniformemente hasta 

llegar al estadio de gravidez , en el que se congregan preferentemente en las secciones 

JI, 111 y IV . 

El análisis por tablas de contingencia no revelb preferencia significativa de 

este parásito por el sexo de su hospedero (fig. 13). 

4.2.2.2 Saccocoelioides nanz 

S. na.ni no E·stu~·:o ' muesrra del mes de marzo de 1985 (Figura 5). Su ---
prevalencia se mantiene por encima del 25% de peces parasitados a partir de junio 

durante casi todo el afio, aumentando significa tivamente en el mes de diciembre hasta 

88 .2% y descendiendo bruscamente hasta 30.8 y 26.7% en enero y febrero. 

Su intensidad general es la mti.s alta ' comparaoa con la de los demás 

parásitos . Fluct~a mucho a lo largo de todo el afio, observándose s1n embargo dos 

meses de mayo y diciembre respectivamente . El incremento del mes de mayo szn 

asociación con incremento en la abundancia o prevalencia es debido a un 

pez que presentó una gran cantidad de gusanos (175) . los valores más bajos se 

presentan los aTf.:.i (enE·ro-mar zo 1986) cuando baja hasta ¿ •"') 
'-' . .::. .: 

3.5 y 4.0 respectivamente. 

Su abundancia (gráfica Se) se comporta básicamente de la misma manera que la 

prevalencia teniendo en diciembre su máximo valor, con 26.7 parásitos por pez; los 

valore s restantes oscilan entre los S Y 12.7.r siendo los m.!:ts ba_ios ,. .·· .-1 C' 0
1 

l \ _¿ • • _; / los del 

periodo de marzo-abril de 1985 y enero-marzo de 1986. 
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casi todos sus estadios de maduración durante la mayor parte del a~o, predominando 

casi siemre las formas grávidas, indicando una reproduccibn continua. La presencia de 

estadios infectivos y juveniles en 9 meses del ano deja entrever también un 

reclutamiento continuo. Sin embargo puede ubicarse una época en donde ~sta actividad 

es más intensa y es probable que sea la que contr ibuya de manera primordial en el 

sostenimiento de su suprapoblación t1 .e. toda la población de parásitos de todas las 

especies de hospederos) durante los meses de agosto a diciembre , particularmente este 

último, y que sea la causa del incremento en todos los parámetros de infección. El 

descenso de la abundancia en enero nos puede indicar cierto rechazo de parásitos por 

parte del hospedero después de haberse introducido éstos durante los meses 

ariter iores. 

S . nan1 habita a lo largo de todo el tubo digestivo de C. synspilum aunque 

pre11ere ocupar la tercera porcibn intestinal como se puede constatar en la gráfica 

6a. La preferencia es altamente significativa (p(0.001). Ese mismo comportamiento se 

mantiene en todos los estadios de •aduracibn (0.05(p(0.025 para el estadio 1 y p(0 .001 

para los restantes; (ver Figura 7J 

y pesos de la población de su (9r~f icas 6c) .: se la clase 

de lonqitud mayor es aunque cabe mencionar 

~- examinados fue relativamente bajo (8). Si no cons ideramos a ésta última clase bien 

representada podemos decir que hay una tendencia de S. nan1 los peces de 

mediano tama~o o peso 

No se observó preferencia significativa de este par~sito por el sexo de ~ 11 

hospedero (fig. 13) 
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4. 2. 2 . . 3 Cichlasotrema u.Jat i 

La prevalE·Tic i a de C. ujati ose i1 a t:·rit re 16 y 36% dur a!I te 1 a mayor par te de 1 

tiempo, !loténdose su ausencia en julio y un marcado incremento después del mes de 

diciembre hasta alcanzar el 95% de peces parasitados en el mes de marzo de 1986 

(Ciraf ica 8a). 

Su intensidad media de infección es más o menos uniforme, entre 2 y 9, 

existiendo dos variaciones significativas: un incremento un poco más marcado en mayo, 

doTide alcanza los 14.2 parásitos por pez y un aumento notable que inicia desputs del 

mes de enero hasta alcanzar su valor más alto de 46.2 en el mes de marzo de 1986. 

La abundancia (gráfica Se) tieTie un incremento importaDte despu~s del mes de 

·enero llegando de hasta 43 .9 parásitos por pez infectado, manteDi~ndose debajo de 2 

durante los meses restantes. 

C. 1:i..i.ili se rt:·produce durante todo el ano co1¡¡0 lo dem1.!estra la pr;~·sencia de 

ejemplares maduros durante todo el periodo de muestreo (gráfica Sb) , exceptuando su 

. '. 
}U.110. Sin embargo, el periodo de reclutamiento importante parece llevarse 

a cabo en los meses de enero - marzo provocando que los valores de prevalencia, 

intensidad media y abundancia se eleven repentinamente en esa época. También se 

observa fases de reclutamiento en los meses de mayo , septiembre y noviembre las cuales 

pueden ser importantes contribucibnes a la suprapoblacibn , mas no son los que la 

soportan , evidenciando solamente la disponibilidad casi continua de las metacercarias. 

La ausencia de los gusanos en julio aunado al decremento previo de los parámetros de 

infección puede ser reflejo de la mortandad debida a senectud de los gusanos maduros 

y su desalojo del hospedero. 

' marcatJa y 

altamente significativa (p(0.001) por habitar la porcibn V del intestino. Un aspecto 

importante que no puede apreciarse en los resultados debido a la metodoloqfa empleada 

C" ¡;-
--._1._1--
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pero que fué observado invariablemente, es el hecho de la alta especificidad por 

hábitat que demuestra, ya que éste parásito se encontraba en la mayoría de los 

casos, en la región muscular terminal (recto), la cual es bastante reducida (menos del 

5% del total de la longitud total del intestino) . El mismo comportamiento se observó 

con sus diferentes estadios de maduración (Figura 10). 

En lo que respecta a su distribución dentro de las clases de longitud y peso de 

los peces (gráficas 9b y 9c) podemos afirmar que no existe evidencia de alguna 

preferencia por alguna clase en particular, parasitando casi de igual manera a peces 

0Pa11P~n~ n grandes . Sin embargo, los peces dentro de la primera clase de longitud no f '1 .. - ... - .. 

estuvieron parasitados. Generalmente los hábitos alimenticios o de comportamiento 

cambian durante el desarrollo de los peces y otros organismos, o estacionalmente , de 

modo que aunque las formas infectantes para el pez estén disponibles, ~ste no las 

ad'iUiera <Ch1.1bb, 1979.: .4ta1Jr·-f.:ahim, 1981.: Nadhavi,1979 y Cannon, 197"2, citados por 

Kuntz_, 1'.~f:4). 

intermediario, el caracol, v las cercarias procedentes de ~ste infectan directamente 

el hospedero definitivo o se enquistan en el sustrato (p.e. vegetación) en fase de 

metacercaria <Yamaquti, 1970; La Rue,1957) . Es posible que los hábitos alimenticios de 

la mo.rarra en 5iJ5 primeras fases no incluyan el material donde , ' qenera1menre 

la metacercaria o bien, que debido a su comportamiento (preferencia por alg~n hábitat 

en especial) no llege a coexistir con los caracoles. Cualquiera que ' sea eL caso, para 

poder dar una respuesta concluyente, seria necesario el estudio del ciclo de v1aa 

completo de este parásito para poder conocer la identidad del molusco que funciona 

como hospedero intermediario y el (los) mecanismo (s) por los cuales llega al hospedero 

definitivo. 

No se observó preferencia significativa de este par~sito por el sexo de su 

hospedero (fiq. 13) 

--.57--
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4.2.2.4 Oliqoqonotylus manteri 

Los par -~metros de infección de O. SOT! ... - ~ • • - 1 

Ud)U::. 1 su prevalencia siempre es 

menor a 14%, su intensidad no sobrepasa los 6.5 parásitos por pez y su abundancia es 

menor a 0 .29 (Gráficas 11a y 11b) . En todos estos casos, las fluctuaciones que se 

observan no son significativas. 

O. manteri se localizo preferentemente en la IV y V porc1on (Gráfica 12a) . De 

acuerdo a el anál i sis de Jl cuadrada no hay diferencias significativas entre estas dos 

porciones (0.25(p(0.i) pero si existen entre estas dos y las restantes (0.05(p(0.01) . 

existe tendencia por preferir alguna talla o peso en particular (gráficas 12b y i2c), 

ya que como en los casos anteriores, las variaciones no son significativas. Asimismo, 

no se encontrb ninguna - . pre1·t·renc.1 a por el sexo de su hospedero (fig. 1."3) . 
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4.3 Distribución intrapoblaci onal . 

Tomando en cuenta la prevalencia, intensidad de la infecc ión o la abundancia no 

es posible conocer como se distribuyen los parásitos entre sus hospederos. En cambio, 

si st· calculan las con diferente ' TiU!TiE't{.i 

entonces se pueden ajustar a alguna distribución teórica. Esto nos da las bases para 

poder comparar infecciones en diferentes ~pocas, en diferentes estadios o entre 

diferentes especies de parásitos. 

Crofton (1971a) afirma que el parasitismo es básicamente una interacción 

. . . . J L. • • J., i J. . . J- d- -·= ,·_·¡' _;· _.-•• ..-,_' .•- _;· Le,.•'-•.' ,._- .-.· (·.1· r¡ ,_-. -·~ 1,._-,' __ .-. E·colb91ca entre as poulac1ones lJe uospeoerc1.., pards1 to y usa . , ,1 .. . . 

frecuencia para describir esta interacción e incluso derivar una definición de 

parasitismo (ver pág . 1 de este trabajo) . 

Una descripción de una poblaciln de macroparásitos debe tomar en cuenta la 

completa distribución del n~mero de parásitos por hospedero <Anderson, 1978; 1982), 

ya que juegan un papel muy importante para determinar las propiedades dinámicas de las 

asociaciones parásito-hospedero. 

Si los parásitos se distribuyen al ~zar entre sus hospederos, la varianza y la 

mea1a tenderian a ser iguales y el modelo de ajuste será del tipo Poisson. Diversos 

ob ser~' adi:".i distr ibuci{.ifl E·s azarosas y no di spersas :4nder S{.iil y 

hay, 1978), pero esos patrones han sido observados dentro de poblaciones de laboratorio 

o en estratos espec ificas de una poblaciln natural (p .e. en una clase de edad en 

o una temporada especifica (Gordon 1982) . 

las asociaciones parasito-hospedero que la varianza es mayor que la media y se ajustan 

a una distribución sobredispersa, tal como la binomial negativa, series logaritmicas, 

normal loqaritmica y Heyman A <Pennycuick, 1971a). 
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Croft.:.Jn (1971a) .: Pennycuick (1971a), Sk{::r r.,ing ( 1981) y Vaj tcifif"T1 

<1983) , entre otros, consideran a la binomial negativa como la distribución teórica 

más aprop1aaa para describir las asociaciones parásito- hospedero. 

Dentro de las muchas razones para que se presente este patrón de distribución 
1 

está inclufda la heterogeneidad en la suceptibilidad de los hospederos a la 

infección o a la heterogeneidad en la probabilidad de la presencia del parásito, 

provocando que un mayor n~mero de parásitos se acomode en unos pocos hospederos. 

_, -
iJt:: E·sti:".1s hospederos • l : 1nrecraaos muere, 1 a población de parásitos 

dismunuye en muchos individuos comparada con la de ho spederos, entonces la infección 

se mantiene a un nivel moderad(::. Esto es benéfico tanto para el . . . -paras1to como para el 

hospedero, en términos poblacionales, ya que se asegura el desarrollo del parásito, 

se mantiene la infección a niveles regulares y pocos hospederos resultan afectados. 

En las cuatro especies de parásitos que se estudiaron la varianza fué mayor que 

la media, por lo cual se hizo el cálculo de las frecuencias esperadas de hospederos 

con 0,1 .. . 7 n~mero de parásitos (udistribucibn binomial negativa truncada en 7u; 

Crofton, 1971a) de acuerdo al modelo antes mencionado usando el método de máxima 

verosimilitud (Bliss y Fisher, 1953) para estimar el parámetro uku. En la Figura 14 se 

frecuencias observadas (barras) jur:t(.i cor: las frec.uE·ncias 
1 • • ':' 

D1TiO!!!I.31E'S 

negativas esperadas (Jfnea) y en la tabla siguiente los parámetros estimados del 

modelo . la bondad del ajuste enrre la distribución original y la binomial negativa fue 

. . prooa110 mE·diantE· m~·todo de Kolmogorov-Smirnov " ! todos J {.iS casos 

satisfactorio <p ( .001). 
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En el desarrollo de su modelo de parasitismo, Crofton (1971bJ concluye que los 

niveles de equilibrio de las poblaciones de par~sito y hospedero dependen, entre otras 

cosas, del grado de sobredispersión de la distribución, aedido por el parámetro k de 

la distribución biDomial negativa; con el aumento de la sobredispersión, disainuye k 

<Bliss y Fisher, 1953). Cuando el parásito tiene una distribución en donde 3(k(i, el 

efecto ' ,r:1 roouce equilibrio ' OE" definido entre las 

hospederos y parásitos. En este caso , el par~sito ejerce un control poblacional muy 

alto y significativo <tomando en cuenta que el valor de k es directamente proporcional 

al porcentaje de hospederos infectados). Sin embargo, cuando la distribución es más 

sobredispersa (k(1), el efecto patógeno puede no ser tan importante sino hasta que las 

poblaciones de parásitos y hospederos alcanzan niveles muy altos, aspecto dificil que 

intera(cibn de (.>tros f actort·s :::·colbgicos ademas : 1 • 1 

=JE·ülOO .:t la 

parasitismo. En este caso hay la tendencia al par .~sito como ;.1!"! {} 
l •• • ti oanLT!(.i .. y no 

relacionar las muertes ocasionales del hospedero debidas al parasiti smo. En las 

poblaciones de par~sitos el valor de k es generalmente menor a 3 (CroftoD, op. cit.J. 

En el caso que nos ocupa, el valor de k siempre se mantuvo por debajo de 1 y en 

este aspecto se aprox1man m~s a los resultados de Valtonen (1971), en los que el 

promedio es de 0.3 o a los de Anderson et al (1978; citado por Valtonen, 1983) quien al 

realizar una revisibn de este aspecto entre var1os autores encuentra que en m~s del 

50% de los casos el valor de k está por debajo de 0.5 . 

.. ~ 
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AparentE·mE·nte la m.~s alta S{.Jl:°iredisr.1ersibn la tit·i1E· O. manteri (~1 alor m?t 5 tia.fo 

de kJ, sin embargo, las bajas intensidades y prevalencias de infección mostradas por 

este parásito (5 co10 máximo) pudieron ocasionar que se for1ara este patrón, como 

los observa Pennycuick (1971) en Echinorhynchus clavula y Valtonen y Niinimaa (1983) en 

Corynosoma smerme 

sobredispersión més alta, seguido por C. cichlasomae. 

Existen var1os procesos poblacionales que pueaen causar una distribución 

binomial. Uno de ello s , demostrado por Guenoville (ver Valtonen y Niinimaa, 1983) es 

que los focos ae infeccibn se distribuyen al azar en un área, y que el n~mer o de 

individuos en el foco se distribuyen independientemente. De hecho, los altos niveles de 

infeccibr1 (,r.1 .e..i. C. ujati .. l S. r1a11i).1 110 *r.1ueden f":>{plicarse tl!as .que C(.iil la suposici t1 n 

de que existe una clase de agregación de las formas infectantes. Este parece ser el 

caso de la Laguna de Santa Anita, en donde la distribución de los hospederos se limita 

a determinados lugares de la laguna, condicionado esto por la vegetación sobre la cual 

se alimenta o reproduce la mojarra, causando agreqac1ones de la infección. Jgual1ente 

puede ser posible que el o los hospederos intermediarios est~n distribuidos también 

de una forma agregada produciendo los mismos resultados. Para poder ser concluyentes en 

este aspecto,sea cual fuere el proceso, es necesar10 conocer los factores, ya sea 

bibticos como abibticos, que intervienen dentro del ciclo de vida ae los parásitos, 

para (Onocer- la identidad y distribucibn de .-1 1 .-

.:- '.~ .:· intermediarios y 

definitivos y ln~ factores que condicionan ~11 distribución. Es tambi~n recomendable 

realizar un análisis de la distribucibn de frecuencias mensual y por tallas del 

hospedero para averiguar s1 existe alqún patrhn diferente en determinada epoca del 

a~o o en determinada talla de peces. 
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5.0 DISCUSION GENERAL Y CONCLUSIONES 

Uno de los primeros pasos para comprender el comportamiento de los seres v1vos en 

una zona o región determinados, es el conocimiento de su flora y de su fauna, basado 

principalmente en su taxonomfa . Esta constituye la base para estudios más elaborados 

concernientes a aspecros fisiológicos, embriológicos, genéticos, ecológicos y 

e~.:{.iluti~.:r!S.: tant\°.i de un 
• 1 •• 1 

l T¡;] l ~.: l(]i){i .1 ({í"ff:{i de 1 'l' • • 1 1 poo1ac1ones o comun1aaaes. 

En la integración de l {)5 
-··- ··-.:_: __ ..1.,._ 

~:.. i:_.:f! i_H_ j ü/ 1 t-• f! (. (.i ::. Z{.1oj69icos Tt{.i es pi:-.isible 

estudio experimental o analftico que ignore la taxonomfa y la morfología de los 

animales objeto de {Lam(1thE·.: 1981}. 

Particularmente, con respecto al presente trabajo, el establecer la identidad 

especifica de los par~sitos lleva a particularizar el conocimiento acerca de ellos y 

por ende , el de las acciones de prevención y control de infecciones. Ho es factible, 

que, es probable que las especies de ese género puedan utilizar diferentes hospederos 

• ' : • • l Inrermea1ar1os, ae sabriamos : : 1 • •• 

CJ()ifOe 01r 1g1r el C()/!trol {.i ; -
ld 

prevención de la enfermedad. La especificidad por alg~n hospedero, ya sea definitivo 

o intermediario, puede ser • l ':' l muy var1ao1e enrre las especies de parásitos (Uithfield, 

1979) y por lo tanto, las caracterfsticas de la infección pueden ser también muy 

distintas. Incluso dentro de la misma especie existen grandes diferencias en el modo de 

infectar al hospedero, dependiendo de la ' ' OOT! oe se encuentren, de 

tal manera que sea aventurado establecer generalizaciones. La identidad especifica es, 

por lo tanto, vital para todo el conocimiento sobre el parásito: sus caracterfsticas 

poblacionales, su ciclo de vida, sus asociaciones con otros parásitos y hospederos y 

su especificidad hospedatoria 
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Los tré· m.~tod 1)S de la mo_¡arra Cic.hla:..=.{.Jma s~.,..TJSF·1 ilum revelan c.arac.ter i:_:::tis:.: as !ii1'JY 

peculiares de comportamiento a nivel infrapoblacional. De las cuatro estudiadas, tres 

son las que presentan cierta estacionalidad con respecto a sus parámetros de 

infeccibr1 y maduracibr1/ ~:·r~ssici_~tis cic.hlasomae.: Sac.c.oc{.Jf·lioicles r1an1 y Cich.lasotteT!1a 

1 • : ma,J1Jr ac z 011 definidas f· provoc.aT1 incrementos 

significativos en sus parámetros de infeccibn. Observando con detenimiento el momento 

estos procesos podemos ' . a Gf:·c 1 t existe cierta optimización 

por parte de los parásitos en el uusou de su hospedero. Los incrementos de abundancia 

de estos tres parásitos tienen un :cratrbT! 1 nver so/ ' . es oec1r: 

parásito está en el pleno de ~·· abundancia (en todos los casos dentro de su temporada 

de reclutamiento), los otros se mantienen con abundancias bajas (graficas 4c, Se y 6c). 

De esta manera, C. cichlasomae utiliza los meses de septiembre y octubre, S . nan1 Jos 

dt:· TH)~.:iembrt· y diciembre y C. 1:i_jati los dt· enero a marzo. 

Aunque existen muchos factores que pueden producir patrones inversos de 

abundancia, entre los más probables está el de la competencia interespecifica. Este 

mismo hecho lo observa Font (1983) en helmintos intestinales. Se desconoce la razón de 

1 a e~ .. o 1 t(( i br1 dt:· di e hos F·at r or1 es de reclutamiento y (}esar;-{_;]lo.: :"". I: .-. . -i :-'.";". 
: .... ~.~ !::- ;..! i:.: ! : ser el 

resultado evolutivo de varios periodos de competencia interespecifica; o bien pueden 

haber surgido por razones no relacionadas con la comperenc1a. 

1'1 •• •• rur otro 'l - _: .. 
.!. diJU .: de la abundancia de macropar~sitos 

población total de hospederos se lleua a cabo por la acción de procesos dependientes 

de la densidad que act~an sobre el establecimiento de los parásitos, su supervivencia 

y reproducción de las infrapoblaciones en el hospedero (Anderson, 1982J. Este hecho 

parece estarse llevando a cabo dentro de C. synspilum ya que, en casi todos los casos 

(excepto O. manteri), despuEs de un periodo de reclutamiento y alta abundancia e 

intensidad, ~stas descienden repentinamente, posiblemente a causa de algún ' . ' r.Ip{.! OE· 

regulación en donde la densidad de los parbsitos desencadene a19an proceso de 
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rechazo con la consecuente pbrdida de los par~sitos que no pudieron establecerse. 

Pojmanska (1984) también observa este comportamiento en el c~stodo Caryophillaeus 

(1984) en el trematodo Aj i ,:;c,¡;;l'¡¡;-nf·..,: j P 
··--••¡<• ••••-UM-H 

los niveles de infección de los paras1tos en hospederos poiquilotermos 

definitivos está determinado principalmente por factores que afectan la variación de 

la infección en los peces <Kennedy, 1975aJ. Estos pueden ser de comportamiento del pez 

o en su aiera, pero ambos están afectados directamente por la temperatura del 

V ar i El:C j Oi1f·S los parámetros de . - . . . . 1ntecc1on caB01en 

regular controlando - 7 
I:::" 1 periodo reproductivo ' {}E' la 

disponibilidad de larvas infectivas, el establecimiento del parásito, preferencias 

alimeriticias ' ' Ge L h{.i5PE"ÓCff.i (i.'.i!!fp()rtamiento y de este j[¡C;i10 indu.c1r- a . ' (1C1{.i5 

estacionales regulares . 

Para esclarecer las causas del comportamiento estacional observado necesitamos 

conocer con exactitud: a) s1 existen cambios en las estrategias alimenticias ae C. 

synspilum a lo largo del ano y en diferentes clases de edad; b) Ja identidad de los 

moluscos que sirven como primer hospedero 

ir1tE·rmE·diar io (este újtimo f:"!t el caso 

• i : • • 

1nrermeo1at If.i y 

de ,-. 
¡_.' 

1 a del segundo hospedero 

...,, t's 
\..1. mantf·r i} ---

distribución y su comportamiento poblacional a lo largo del tiempo; c) distribución 

de las zonas de vegetación donde C. synspilum pueda reproducirse y/o alimentarse. 

la dinámica poblacional es de gran utilidad práctica ya que podemos determinar 

las épocas en las que, para evitar o aminorar una infeccibn, se deban acentuar las 

actividades de control, además de definir el tipo y caracteristicas de ~stas seg~n 

el parásito de que se trate. Por ejemplo, S. nani es el parasito que tiene la ~poca 

ae reproduccibn mct~ amplia, estando en posibilidades de infectar a los peces casi 

' ' ;Juran re t{.1do ' e1 ano.: a diferencia de C. cichlasomae, en el que la adquisicion de la 

· infección se presenta solamente en dos meses. Este conocimiento también es importante 

para poder rastrear el ciclo de vida del parásito ya que sabiendo previamente las 
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crustáceos con el fin de encontrar las formas larvarias puede rendir resultados 

pc1si1~i~·ic1s . 

las infecciones t ambitn están relacionadas estrechamente con los hábitos 

ambos pertenecientes a familias en las que sus integrantes no utilizan un segundo 

hospedero intermediario , sino que al salir del molusco, la etapa larvaria se enquista 

~.:egetaf. ibr1 e 1 -.. - ...:. .. - ...... 
.:. ((::. t r d tu . 

- •• _ 1 •• 

if!UiJU .= las preferer1cias 

alimenticias de C synspilum por los veqera1es superiores y detritus coadyuvan a que en 

estos dos casos la infección sea más intensa y prevalente a comparación de la de C. 

cichlasomae y O. manteri, parésitos que dentro ae su ciclo de vida probablemente se 

valgan de un segundo hospedero intermediario, generalmente un artrópodo, el cual no 

está dentro de las preferencias principales de esta mo1arra y por lo tanto el acceso a 

la infección sea menor . 

Una de las generalizaciones más socorridas en parasitología es que los 

sus hospederos llegan a una coadaptacibn tal que el parásito llega a .- .-. Ir -.r-i 

menos patógeno en la especie de hospedero con la que lleva la relación más larga o 

(con excepciones en las que ': i •• ! 1 

la paroqen1c1aaa es ventajosa Para el 

par~sito, p. eJ. en algunos hospederos intermediarios). Tambitn es un hecho 

demostrado el que una alta diversidad de parásitos puede proteger al hospedero contra 

alguna mortalidad debida altas poblaciones de 

par~sito Holmes (1979) . De este modo podemos considerar tambitn la existencia de 

algún tipo de regu1ac1nn a nivel interespecifico entre las poblaciones de los 

inclinado al parecer hacia una utilización más óptima de su hospedero, tanto en 

tiempo (como se discutia anteriormente), ~umu en espac10. 
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Es ozen conocido dentro de la parasitologfa que las especies de parásitos se 

encuentran generalmente en lugares auy específicos de sus hospederos, y que esos 

microhábitats son m~s restringidos en unos par~sitos que en otros . Además, la 

selección de ese h~bitat se debe principalmente a su b~squeda activa por parte del 

parásito. Estos aspectos han sido revisado extensamente por Holmes (1973). 

En nuestro caso particular, tres parásitos tuvieron cierta preferencia por un 

sitio en particular: S. nani por la tercera porcion, "!: C. uiati y ü. 

quinta, y dentro de ésta una marcada rectal. 

Cras si cutis cichlasomae no fu~ tan especiiico aj preferir los tres qui!!t'os 

' . ' st·1t·cc1ur1 por un sitio cas{.i estar COT! 1 a 

presencia de los otros parásitos que al competir mutuamente se han orillado a 

especializar su nicho. Es necesario también analizar las infecciones por estos 

parásitos m~s detalladamente para ver como se comportan los trem~todos en casos de 

infecciones aisladas y in f ec e i i:'.i n ¡_;· s esclarecer Sl la 

presencia ae otros parásitos está condic1onando la selección de una porción 

particular del intestino por parte de un tercero . Sin embargo, este no parece ser el 

que se presuae que el factor que esté ocasionando su segregacibn sea de algún tipo 

mecánico o fisiológico que lo obligue a preferir esa zona. Este estudio de 

infecciones concurrenres tambitn debe de tomar en cuenta, además de los tremátodos, 

a los otros parásitos ' ' en e (iT! r r aüo s ]{.i lar9s:".; de los mues tr t·os (iiE"F1t3t{.id(.!S Y 

a::ant\".icéfalos). 

La especificidad por hébitat, adem~s de ser un posible indicador de la madurez 

de las relaciones entre el parásito y el hospedero, nos puede ayudar a esclarecer el 

ti p{:: de ' .. Gar:o causar al hospedero e 1 !rt~· t c:d{:; de 

erradicación . A lo lar go del intestino se llevan a cabo diferentes funciones, tales 

CO'lf:{.f la conclusión de ]f;S 
1. : • procesos a1gesr1vos, la absorcibn 

especfficos, procesos de resorción de lfquidos y sales y formación de heces, y cada 
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uno de ellos se lleva a cabo en una zona determinada. Si los parásitos se encuentran 

en una zona de absorción de nutrientes, p.ej. la zona intermedia del .: - ..i. ~· - ..!.. .: - •• 
1Ui.t. .. ::· tlllU.r ·E" S 

prooao1e que los parásitos que ahi habiten puedan alimentarse de esos nutrientes, 

ejerciendo una acción expoliativa sobre su hospedero. Es probable también QUe su 

acción provoque cierto dafio ffsico, disminuyendo la efectividad del trabajo que se 

parásitos pueden establecer una relación muy intima con la mucosa de su hospedero 

: • 1 

PUGl E'fiG(.i problemas patológicos (Pineda-Lbpez, al.: 

La selección de alq~n vermffugo como parte del tratamiento de alguna infección 

intestinal puede ser más sencilla y efectiva s1 sabemos en donde se localiza el 

parásito, escogiendo aquél cuyas caracteristicas quimicas aseguren su llegada a la 

región que nos interesa. 

En todos los casos, la distribución de frecuencias del número de parásitos por 

hospedero fueron sobredispersas , hecho por dem~s comln en las poblaciones naturales 

• • • 1 

< i\E'!tT!E"OY.: 1975a) .: implicando que cada par~sito no tiene la misma 

probabilidad ae infectar a C. synspilum y a su vez, que ~sta tampoco tiene Ja misma 

probabilidad de ser infectada. Oe estE· 11ti:'.idO ·' nos encontra~os en una situación en ' ' OOTtrJf· 

el clima, las condiciones ecológicas o algun ¡ : • : 1 proceso aepena1enre ae 

actúe - .. i.. -~ -::-uurt· 1 as paritsitos afectando la 

1 t • 1 1 nereroqene1aaa en las distribuciones temporales y . ' espac.i.a.1E·s de las formas infectantes 

en los peces. Estas condiciones pueden crear varias oleadas de infección que provocan 

distribuciones sobredispersas de los adultos dentro de los peces. 

Las distribuciones fueron m~s extendidas hacia un mayor nGmero ae par~sitos por 

abundancia de tormas infectivas. En todos los casos, la clase con cero numero de 

parásitos fue la dominante, siendo más evidente en el caso de C. cichlasomae y 

--74--



[J . las '- ~· ---Ud)d.::. 1 T! ter1 si dades prt·valenc 1 as deñ1(1strat(.i'Tl 

reflejándose asi una posible menor abundancia de las formas infectantes para el pez 

la e.:{ i st~ertc i a de , ' a1.-;un mecanismo por el cual esas infectantes tengan una 

menor probabilidad de llegar a su hospedero, disminuyendo el grado de sobredisPersibn. 

El cas\°.t de O. es ciertamente ! ' T patr1cu1ar 

l!!:=-Tl (if sobredispersibn, incluso no diferenciable (p·(O. 05) de UT!d. 
: • : ': • 1 

01::.rr 1ouc.1or: azat{.i5:1 

la Pf.lissor:. La 
. . -

:.:ausa l=·1 r 1r:c1pa1 .1 ~-: {.iir:{i habia mencionado anteriormente, fue la 

observaron tambi~n este fenómeno en peces correspondientes a una epoca de muestreo en 

ur1a 2011a determinada.: donde r-1osiblt·mente las r.1t{.it:abilidades de ·:fUE" u11 pez adquirierti la 

In1ección eran m~s un11ormes. Por lo anterior podrtamos ' . oec 1 r que en 

Santa Anita, las formas infectivas ae O. manteri son las menos abundantes, o bien, que 

en caso de existir una ag regación de estas formas, C. synspilum no tenga acceso a 

ellas. Tambi~n es posible que esta mo;arra no sea su hospedero requerido, sino ser tan 

solo un hospedero ocasional en el que , aunque pueda alcanzar la maaurez, no lo logre 

en cantidades poblacionales suficientes para constituir un aport~ significativo a su 

suprapoblacibn (Holmes, 1979). Esto incluso puede ser una estrategia t1en definida que 

adopten la_s p{.!blacii:'.!rtE"s de O. !ft.:iTrt~~·ti para subsistir. No /='{.idemi:'.!S arq1Jir acere.a dt: la 

manteri ya que no 

J~ ha observado alguna otra especie de ' ' ni:-.; s peo e r fi err la que este parásito se encuentre 

Laguna de Santa Anita, en donde en estudios preliminares, se ha observado a O. 
____ 1,. ___ : 

IN!'l!!tt'! l 

-·-·----·..l. -·-_: .. 
l-td i d.::·1 í d!f<.JU t amb i ~·11 er1 iT!tf·nsidades bajas, menores a 10 - - ·- .:. - - ..z. .. -/-·' dl ti::.1 i u:.:. por Pf:"Z / aunque i:..utt 

prevalencias mucho más altas ()50%) (Fucugauchi, 1985) 

El panorama general de los tremátodos del tubo digestivo de la mo;arra C. 

f=:{.iCO patb9f"T1f.iS (si - .. - .. . :-... .. LJ. ··-
i_U/UU L·! \,J ! (.U!! valores de k menores a 



uno les proporcionan esa caracteristica), en la cual existe cierto tipo ae regulac i ón 

(pudiendo depender o no ae la densidad) que provoca la existencia de cambios 

t·stacir1r1ale::. con respecto a j{.iS l:.:ar~metros de infección.: mad{?racibn y recluta1üient{.:= . 

Además, podrfa tambi~n considerarse una relación madura, en el sentido de llevar 

mucho tiempo o haber estado interactuando intimamente, dando como resultado una 

utilizacibn bptima del hospedero por parte de los parásitos, tanto en el tiempo 

(segregación de las ~pocas de abundancia a determinados periodos), como en espacio 

(segregación a determinada porcibn intestinal --> especialización de su nicho). Es 

conveniente, sin embargo, prolongar este tipo de estudios a un plazo más largo (i e. 

más de dos a~os, tal como Jo recomienda Chubb (1975; 1978) para esclarecer s1 las 

variaciones observadas son ciclicas o son debidas a condiciones m~s particulares que 

preaom1nen durante los periodos estudiados. 

Por otro lado, es pertinente aclarar que el comportamiento ae las poblaciones ae 

par~sitos 
• • • 1 oer-erm1no t{.i!lidi1d() f'T! cuenta ~nicamente a ]{.'.= S trE-!ffá[i:".id{.!5_: 

pero como se menciona anteriormente, tambitn existib la presencia de acantoctfalos y 

nemátodos, par~sitos que , aunque no estuvieron dentro del contexto del trabajo, 

int:.:-ractúart de J.d cual ' i]f" es t;.ldi ar s::· para 

c::,;rri.'.ib{.irar la validez o enmendar a1qunos puntos que ' se nan tratado 

El conocimiento ae los factores que perm1ren a ios par~sitos Persistir 

establemente en sus poblaciones de hospederos tiene serias implicaciones en ei dise~o 

d~ polfticas de control de enfermedades infecciosas, ..i.. - - .l... _1 - · i 
i'..di!i'..U íJf::'J. hombre como las de sus 

futuro en una espec1e comercialmente explotable para fines alimenticios, siempre y 

cuando no se menosprecie la importancia que tienen las espec1es nativas en este 

aspecto . Parasitolbgicamente hablando (v con certeza, tambitn ecológicamente), 

seria m~s seguro implantar cultivos con especies autóctonas -las cuales tienen todo 

un historial co-evolutivo con sus poblaciones de parásitos-, que usar espec1es 

importadas en donde no conocemos el impacto que le pueda causar su introducción a un 
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sistema ? ~ • \ oererm1naao. al9ur1os ejt·!fiF1 los 

tipo de prácticas, la transfaunacibn de parásitos ha tenido consecuencias 

delicadas. Uno es el de la Piscifactorfa de Tezontepec de Aldama, en el estado de 

l-f idalgc! ·' en Í Ti t t:.".JdUCC i b r1 de carpas herbfvoras procedentes de Oriente 

i ntrodujo también al ctstodo Bothriocephalus acheilognathi, con serias consecuencias 

tamo12n y el cual ya se encuentra distribuido en var1os embalses del pais 

'<111/.': 1 

1."!DV.I. El otr;::r e.aso fut en la presa de Infiernillo, Hich. en ' ' 0{.if/Oe 

las poblaciones introducidas de mojarras africanas se vieron seriamente afectadas por 

un nematodo que com~nmente parasitaba a las mojarras nativas (Osorio-Sarabia , 1982). 

Por ~ltimo, en el estaao de Chiapas se detectb la infección por la metacercaria de 

la presa la Angostura y cuya reproducc ión se lleva a cabo en la piscifactoria local. 

la presencia de este par-.~::.jto 

ese luqar.(Pineda-lbpez et al, ; ,~i :-, •. - - i 
1 -~ Q._ld / . 

Es menester que las autoridades Y el personal relacionado con las actividades 

acuaculturales sea la impí.'.1rtar:cia la Parasi·¡~ol;:,;q:f¿:¿ 

campo. Generalmente se acude al parasitblogo la infección ya. 

f·stablecida y ya ha • 1 1 • • 

ocas1onaao aanos significativos en 

debido a que no se determinaron desde un pr1nc1p10 las condiciones sanitarias con 1~~ 

que se debfa operar. El parasitólogo debe entonces trabajar en conjunto con las 

personas encargadas de td planeacibn de modo que, con base en estudios prospectivos de 

la fauna • 1 • • \ paras1rar1a ex1srenre en la zona en donde se pretende operar, 

cuales son los parásitos cuya factibilidad de poder instalarse en la población de 

peces a cultivar es mayor y ae este modo poder proponer las medidas de contención para 

di::.mir:uir al m-~_:.{iii;1 0 las lDtobabilii:Jades de .que esto suceda. Desgraciadamente,, este 

tipo de medidas a veces son consideradas como un ugasto innecesariou y no se toman en 

cuenta, pero visto detenidamente constituyen una buena inversión que puede evitar 

p~rdidas econbmicas serias. 
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La acuacultura es una t • • l l acr1v1oa:J muy su f")::pans 1 {)T! si.que en 

aumento y desafortunadamente el n~mero de espec1a11stas en la materia es ciertamente 

reducido para hacer frente a esra expansión. Por lo tanto. es importante que exista 

más personal capacitado para abordar ese tipo de problem~tica para lo cual se deben 

implementar más programas con miras a lograr este fin, tales como la or9anizac1ún de 

cursos, congresos, intercambi{.iS ·' y la i 'f!r p l E'li!E"T! tac i bn de urtidades de • 1 : • 

Old9TtOSrlC(.i 

. ' re91ona1es, como las del de 

parasitológicos-sanitarios ae la zona. 
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A P E N D I C E A 

T E e N I e A s G E N E R A l 



' 
APENDICE A TECNICAS GENERALES 

F [,J:4DOl<ES 

l.iquid\°.i de BouirI 

Acido pfcrico en sol. acuosa saturada ........ . 75 11. 
F::-.irm::.il (i:°.imercial ..... . ............. . ...... ..... . 2.5 ml. 
A::. ido actt i co ~ll ad al . . . .................... .. . 5 ml. ~ - 1-- \ . ~ 

.Alcol·1ol de 96!~ .. . . ... . · .. .. . .............. . ..... . 1uv ml. 
Aqua destilada .... . ..... . .... . .. . ........ ... . .. 44.8 ml. 

Liquido de Berland. 

For11taldehido ....... . . . ... . .. .. ................. . 1'.i u:l. 
.Ai:..· ido ac.t·Z i C{.i ....... .. .. . .... ... .......... . .... . 1 !f¡]. 

Preparar en pequenas se altera con facilidad en relación a altas 
' ' remper arlM::r as. 

TECNICAS DE TINCIOH 

l. Lavar en alcohol al 70 % 10 minutos 
2. Te~ir en Tricrbmica de Gomori . (colocar t res gotas de solución madre del 

colorante en 20 ml de ancohol 96 %) el ti t·mpo ' ' !Jf:.·pen <Je del qrc!sor del 
materiaj. 

3. Lavar en alcohol al 96 % 5 minutos 
4. Diferenciar en alcohol al 96 % acidulado al 2 % con HCl hasta que los bordes tomen 

un color verde pálido. 
5. Lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos 
6. Deshidratar en alcohol absoluto durante 20 minutos. 
7. Aclarar en aceite de clavos, salicilato de metilo o creosota ae 15 a 20 m1nuros. 
B. Hontar en B~lsamo de Canadá o resina sintttica. 
9 . Etiquetar y secar a 40 - 60 grados centigrados. 

Preparación del colorante: 

Cr<.imotror.1 0 21~ ...... .. . . .... ........ ... .. ....... 1:1. t. ·-;! . 

. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:,1 .. 3 g . 
.. 4c ido f os 

. . . . ~ -·· 
otu119stt:·n1co . . . ... ... ... . . .. . . ...... 0./ q. 

!~cid{:: ac~· ico glacial ... ... ................. . 1 ml. 
Aqua dest lada ........ . . .. . . ...... .... .... . .. . 100 ml . 

·HEHATOXILINA DE DELAFIELD 
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1. Lavar en aleo ola 70 % 
2. H1aratar en a coho es graduales de 50%, y 30%. hasta agua destilada 10 minutos en 

3. Tefiir en el colorante previamente filtrado, durante 5 a 25 minutos dependiendo del 
grosor y forma del gusano. 

4 lavar en agua destilada durante 2 minutos 
5. Diferenciar en agua acidulada al 2 % en ácido clor idrico hasta que el gusano 

tome un color rosa o naranja p~lido con los bordes de cuerpo casi blancos. 
6. lavar y virar en agua corriente durante 10 a 15 minutos hasta que el gusano torne 

a azul. Si no cambia agregue dos o tres gotas de Solucibn sobresaturada de 
carbonato de litio. 

7. Deshidratar en la serie sucesiva de alcoholes graduales de 30%, 50%, 70%, 96% y 
absoluto. de 10 a 15 • 1 ~ 

lfil'fit:~~ros en caoa UTt::"). 

S. Aclarar en aceite de clavos, salicilato de metilo o creosota de 15 a 20 minutos. 
9. Hontar en Bálsamo de Canadá o resina sint~tica . 
i o. 60 grados centígrados 

en alcohol absoluto 
6.5% acuoso ........... . .. . 320 m 

Se deja madurar durante tres meses, filtrar y usar. 

PARACARHIH DE HAYER 

; , . en al(ohol al 70 ~~ 10 . ' m l T1Uf{)S 

2 . Lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos 
3. Te~ir con paracarmfn de Hayer durante 5 a 10 minutos 
4. lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos 
S . Diferenciar en alcohol al 96 % acidulado al 2 % con HCl hasta que los bordes tomen 

un color rosa pálido. 
5. lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos 
6. Deshidratar en alcohol absoluto durante 20 minutos. 
7. Aclarar en aceite de clavos, salicilato de metilo~ creosota u~ 15 a 20 minutos. 
8 . Montar en B~lsamo de Canadá o resina sintética. 
9. Etiquetar y secar a 40 60 grados centfgrados . 

col{.1rante/ 

l~cido carmfr1ic{:: ........ .. .. .. . . ... . 1 9. 
Cli.".1rurf.) de aluminio hidratado ......... .... ..... o . .5 q . 
Cloruro de calcio anhidr o 
Alcohol de 70% . .... 

CARHALUHBRE DE HAYER 

1. lavar en alcohol al 70 % 
?. Hidratar en alcoholes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 g_ 
..................... 100 ml. 

hasta destilada 10 . ' 
TiilT!Ul"OS E"T! 

3. Tefiir en el color nte previamente filtrado, durante 5 a 25 minutos dependiendo del 
grosor y forma de gusano. 

4. lavar en agua des ilada durante 2 minutos 
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S. Diferenc ar en aqua corriente durante una a dos horas . 
Ó. Deshidra ar en Ja 

. . . 
ser1 e sucesiva ae alcoholes graduales de 

absoluto . de 10 a 15 
. . . m1nuros en caaa uno. 

7. Aclarar en aceite ae clavos, salicilato de metilo o creosota de 15 a 20 minutos . 
8. Nontar en Bálsamo de Canad~ o resina sint&tica. 
9 . Etiquetar 40 - 60 . 

gr a:J{.i5 

Preparación del colorante: 

Acido carmfnico ..... . ...... . .......... . ...... . . 1.0 a 

All3.l!1bre de potasii.".i al -5 ;': .. .. ... . .... . .. .. .. . "200.0 ml 

St· calit·nta la mezcla dt.(rante .3:} mir:u.tos a una hora/ se eT!fria ·y filtra. Des,r.: u~s 
agregar un cristal de timol o unas gotas de cloroformo como conservador . Se debe 
madurar cuando menos dos meses. 

CARHIH DE SEHICHOH 

1. Te~ir con carmin de Semichon durante 5 a 10 minutos 
2. Lavar en alcohol al 96 % durante 10 minutos 
3. Diferenciar en alcohol al 96 % acidulado al 2 % con HCl 
4. Lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos 
5 . Deshidratar en alcohol absoluto durante 20 minutos. 
6. Aclarar en aceite de clavos, salicilato de metilo o creosota de 15 a 20 minutos. 
7 . Hontar en B~lsamo de Canadá o resina sintttica. 
~ - Etiquetar y secar a 40 60 grados centfgrados. 

Preparacibn del colorante 

Ac ido ac~·t i co . . .. . . . .. . ... .. .. . . . ..... iOO mi 
.. 4qua destilada .. . . ....... . ... .. . . ............. . 100 mi. 
Carmín en exceso ........... . . .. ..... . . . .. .. ... . 1 .5 g . 

Se mezcla en un matraz el aqua destilada y el écido ac~ 1co. ~e a rega el 
ca mfn hasta saturar. Se calienta a ba~o maria 15 minutos. Se enfr a y se f il ra. El 
fi ttad·o es el 
ar1 es dt· uso. 

ust::'.iCkn que se 
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PARAHETROS HENSUALES DE LA IHFECCIOH DE LOS TREffATODOS 
l)EL TUBO DIGE.S-Tli,,a DE [jchlasi.'.1ma s-..¡nspi.l,:,.\m 

Crassicutis cichlasomae 
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. . -, . .) 

f. .... 

.-. 
" 6 

i2 
11 
; ; 
l L 

.54 
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.J 2.5 

2 7.5 
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o 
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o .5 
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17 
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:30 

.-... ·, 

.i. IJ 

20 

26 
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~
.J 

C' 
.) 
., 
/ 
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o 
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18 
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Figur a 5 Saccocoe li oides nani ----------
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DISTRIBUCIOH DE LOS TREHATODOS A LO LARGO DEL INTESTINO 
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PARAHETROS DE LA IHFECCION DE LOS REHATODOS 
DE ACUERDO A LA LONGITUD Y AL PESO DE Cic lasoma syn spilum 

1 

¡_: 
·-' 
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1 

.-, 
_: 

4 
5 

IHFECCION POR INTERVALOS DE LONGITUD 

Crassicutis cichlasomae fir!if ica .3b 

EXAN INFEC P.AR IHT PREV I.N ABUH 

110 0-125 2 
; .-,;::: ·-= .¡ . ¡: 1 • .: 

1 L._: ._,-l. ._'\,"? ~ 

182 1-196 ~' 

19 6 .~1-21 o 4 

224 7-_,_ .]8 o 

11 
·f7 
.!. ! 

6B 
5.3 
.]4 

i 

1.3 
12 
'i7 

1. ¡ 

6 
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.J'.f 1 - i :_-:¡ 
19 1-(:. 
18 1-3 
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IHFECCION POR INTERVALOS DE LONGITUD 
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75 
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IHFECCION POR INTERVALOS DE PESO 

Crassicutis cichlasomae (jrltfica .3c 

EXl~N INFEC PA!? IHT PREV I.H ABUN 

1 20 0-4.5 
.i: 45 1-.tO 
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19 
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.-, 
.) 

~ . . ' . 
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1 [i 
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,, 
'·' 
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12U 
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14 

o 
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INFECCION POR INTERVALOS DE PESO 

Ci chl .:tS(.ittema u_iat i t.irll.f ica 9c 

INTERV,4LlJ 

1 2l} 0-45 
2 45 1-70 
.3 70 1-'} _:..; 
4 95 1-120 
=~ 120 1-145 
6 i45 1-i7t} 
7 175 1-19S 

INTERVALO 

i 20 0-4.5 
2 4S 1-7u 
j 70 1-9c.; 
4 95 i--120 
~ 120 1-145 
6 14.5 i-i7o 
7 17;:; i--19.5 
8 195 1-2~··0 
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r::- e 
.) . 1 
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4 
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19 317 1-80 34 5% 16 7 5 /6 
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s 61 1-4 2 1.3 y~~ 12 2 1 6 :_-;¡ 
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PARAHETROS DE LA INFECCJON DE LOS TREHATODOS 
DE ACUEF.~DO i~L SE.Xü DE Ci,;hl:ª3.oma S"f!!_SPÍ l~~\t!t 

NACNDS 
HENBRAS-

N.ACHDS 
HENBPi1S 

N.ACHOS 

N.ACHDS 
HENI3F..1 A8 

Crassicutis cichlasomae 
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DISTRIBUCIOH DE LA FRECUENCIA DE LOS TREHATODOS 
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:: : ·: 
i~i_. 1 

BE: Bul o esof~sico 

GH: Glándula ae Hrhlis 

GV: GlándulJs vitel6;enas 

PE: Poro excretor 
PG: Poro g2nital 
RS: ReceFtáculo seminal 
RU: Receptáculo uterino 
SH: Saco hermafrodita 

TED: T~bulo excretor CorsaJ 
TEV: Tlbulo excretor ventral 

VE: Ves cula excretora 
VO: Ven os oral 
VS: ves cu a s2m1na 
VSE: Ves cu a srm1na externa 
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Crassicutis cichlasomae 

Escala: 0.1 mm. 
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