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RESUMEN 

El presen te Trabajo abarcó un Estudio Parasitológico de los 

Acantocéfalos y Nemátodos parásitos del Tracto Digestivo de la "Lebrancha" 

Mugil ~urema (Valenciennes, 1836) de la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 

La realización del estudió comprendió de Enero a Diciembre de 

1986, la periodicidad de los muestreos fue de 40 dias, los especimenes se 

colectaron con chinchorros playeros en estaciones de muestreo localizadas 

en los margenes internos de la Laguna, los parásitos colectados se procesa

ron mediante técnicas convencionales. 

Se obtuvieron un total de 126 "lebr anchas" durante los mues-

treos, de las cuales se obtuvieron un total de 358 helmintos, 138 fu eron 

acantocéfalos Floridosentis mugi..!_i~ (Machado, 1951 ) Bullock, 1962, los 

210 r estantes correspondieron a larvas del nemá t odo Contracaecum sp . 

Raillet y Henry, 1912. 

El comportamiento de los Indices Parasitarios de ambos helmin

tos es muy similar, pues en la temporada fria del año se presentan preva

lencias altas con intensidades bajas, mientras que en la época cálida suce

de lo contrario. 

La Población de F. mugilis mostró varios estadios de desarro

llo a lo largo del año, aunque sin estacionalidad marcada, predominando 

las hembras ovígeras y grávidas, en tanto, para los machos el estadio adul

to ocurrió con mayor frecuencia, la proporción de sexos fue de 2 hembras 

por cada macho. 

El habitat específico de este acantocéfalo fue el primer ter

cio del intestino anterior, en tanto las larvas de Contracaecum sp. se -

encontraron más en el riñon y sus alrededores, los mesenterios intestina-

les y el hígado. 

El parasitismo de ambos vermes fue mayor en la tercera talla 

propuesta para el pez hospedero (20.0 cm ó más de longitud patrón), lo 

que sugiere, en este caso, una relación directa entre el t amaño del pez 

con la carga parasitaria que puede soportar. 

Se encontró una relación directa entre los indices parasitarios 

con las variaciones de Temperatura y Sal i nidad del agua, asimismo , se dis_ 
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RESUNEN

El presente Trabajo abarcó un Estudio Parasitológico de los
Acantocáfalos y Nemátodos parásitos del Tracto Digestivo de la 'Lebrancha“
Hugil curgmg tvalenciennes, 1836) de la Laguna de Tamiahua, veracruz.

La realización del estudió comprendió de Enero a Diciembre de
1986. la periodicidad de los muestreos fue de 40 dias, los especimenes se
cclectaron con chinchorros playeros en estaciones de muestreo localizadas
en los margenes internos de la Laguna, los parásitos colectados se procesa-
ron mediante técnicas convencionales.

Se obtuvieron un total de 126 'lebranchas' durante los mues--

treos, de las cuales se obtuvieron un total de 358 helmintos, 138 fueron

acantocêfalos Floridosentis mugilis (Machado, 19511 Bullock, 1962, los
210 restantes correspondieron a larvas del nemátodo contracaecum sp.
Raillet y Henry, 1912.

El comportamiento de los Indices Parasitarios de ambos helmin-
tos es muy similar, pues en la temporada fria del año se presentan preva-
lencias altas con intensidades bajas, mientras que en la época cálida suce-
de lo contrario.

La Población de E. mugilis mostró varios estadios de desarro-
llo a lo largo del año, aunque sin estacionalidad marcada, predominando
las hembras ovígeras 3 grávidas, en tanto, para los machos el estadio adul-
to ocurrió con mayor frecuencia, la proporción de sexos fue de 2 hembras
por cada macho.

El habitat especifico de este acantocófalo fue el primer ter-
cio del intestino anterior, en tanto las larvas de Eogtracaecum sp. se -
encontraron más en el riñon y sus alrededores, los mesenterios intestina--
les y el higado.

El parasitismo de ambos vermes fue mayor en la tercera talla
propuesta para el pes hospedero (20.0 cm ó más de longitud patrón), lo
que sugiere, en este caso, una relación directa entre el tamaño del pez
con la carga parasitaria que puede soportar.

Se encontró una relación directa entre los indices parasitarios

con las variaciones de Temperatura y Salinidad del agua, asimismo, se dis_
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- cu t e la importancia de este hecho, tomando en cuenta los hábitos ecológi

cos del pez hospedero Mugil curema. 

Por último, se señala la importancia de este tipo de estudios 

tanto a nivel pesquero como de cultivo para un mejor aprovechamiento de 

estos peces como recurso. 

2
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Por último, se señala la importancia de este tipo de estudios
tanto a nivel pesquero como de cultivo para un mejor aprovechamiento de
estos peces como recurso.
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INTRODUCCION 

El Parasitismo como toda relación entre especies, involucra la aso 

ciación de dos individuos, pero en este caso, uno de ellos, el parásito se -

beneficia a expensas del otro, el hospedero. 

Los parásitos conforman, muy probablemente, una gran parte de la 

diversidad de formas vivientes en la Tierra y podemos afirmar que esta inte

racción es muy común, pues se puede observar tanto en organismos unicelulares 

como multicelulares, por lo que constituye una estrategia común de alimenta

ción. 

El parasitismo como una relación interespecífica, conlleva un vín

culo estrecho entre el parásito y su hospedero, observandose diversos grados 

de dependencia entre ellos, que van desde el metabólico hasta el control de 

la maduración gónadal y el desarrollo (Whitfield, 1979). Por su parte Crofton 

(1971) postula que en este tipo de asociación y en terminos poblacionales, 

pueden existir tres tipos de relaciones: 

1) Los parásitos como individuos se di s tribuyen en forma agregada, 

sobredispersa, entre los individuos de la población de hospederos. 

2) Para cada relación hospedero-parásito, debe existir una densidad 

poblacional de parásitos a la cual el hospedero muera,(Densidad Letal). 

3) Una especie de parásito siempre tiene un potencial reproductivo 

mayor que el de la especie de hospedero que infecte. 

Krebs (1978), señala que el efecto de un parásito sobre su hospede

ro se reflejará en la disminución de la tasa metabólica y/ó reproductiva del 

mismo. 

Debido a que el medio acuático permite el desarrollo de una gran 

variedad de formas de vida, tambien en él encontramos una gama amplia de re

laciones parasitarias , en las que sobresalen las que tienen a los peces co

mo uno de los participantes en la interacción y es común encontrar en ellos 

grupos de parásitos como los acantocéfalos y los nematodos, pues los primeros 

son todos parásitos de vertebrados, además dos de las tres clases que compo

nen al Filo son parásitos de peces (Palaeacanthocephala y Eoacan t hocephala); 

estos organi smos se caracterizan po r presentar una cabeza espinosa_y pro t usi

ble llamada proboscis, que junto con los l emniscos y el cuell o f o rman el pre

s oma, las es pinas ó ganc hos presen t an a rr eglos vari ados que son de ut il idad 
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beneficia a expensas del otro, el hospedero.

Los parásitos conforman, muy probablemente, una gran parte de la

diversidad de formas vivientes en la Tierra y podemos afirmar que esta inte-

racción es muy común, pues se puede observar tanto en organismos unicelulares
como multicelulares, por lo que constituye una estrategia común de alimenta-
ción.

El parasitismo como una relación interespecifica, conlleva un vín-
culo estrecho entre el parásito y su hospedero, observándose diversos grados
de dependencia entre ellos, que van desde el metabólico hasta el control de
la maduración gónadal y el desarrollo fflhitfield, 1979). Por su parte Crofton
(1971) postula que en este tipo de asociación y en terminos poblacionales,
pueden existir tres tipos de relaciones:

1) Los parásitos como individuos se distribuyen en forma agregada,
sobredispersa, entre los individuos de la población de hospederos.

2) Para cada relación hospedero-parásito, debe existir una densidad
poblacional de parásitos a la cual el hospedero muera,tDensidad Letal).

3) Una especie de parásito siempre tiene un potencial reproductivo
mayor que el de la especie de hospedero que infecte.

Krebs (19781, señala que el efecto de un parásito sobre su hospede-
ro se reflejará en la disminución de la tasa metabólica y/ó reproductiva del
mismo.

Debido a que el medio acuático permite el desarrollo de una gran
variedad de formas de vida, tambien en ál encontramos una gama amplia de re-
laciones parasitarias , en las gue sobresalen las gue tienen a los peces co-
mo uno de los participantes en la interacción y es común encontrar en ellos
grupos de parásitos como los acantocáfalos y los nematodos, pues los primeros
son todos parásitos de vertebrados, además dos de las tres clases que compo-
nen al Filo son parásitos de peces IPalaeacanthocepha1a y Eoacanthocephalal;

estos organismos se caracterizan por presentar una cabeza espinosay'protusi-
ble llamada proboscis, gue junto con los lemniscos y el cuello forman el pre-
soma, las espinas ó ganchos presentan arreglos variados que son de utilidad
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para diferenciar a las especies. 

El metasoma corresponde al resto del cuerpo, comprendiendo un tron
co cilíndrico que alberga a los organos reproductores, excretores y a la vai
na que contiene a la probaseis, no presentan aparato digestivo y el cuerpo 
puede presentar ornamentaciones. 

Estos organismos son dioicos pero sin un dimorfismo sexual manif i

esto, su ciclo de vida es indirecto pues siempre involucra la utilización de 

hospederos intermediarios, que generalmentoe son artrópodos, en los cuales -

se albergan y desarrollan los estadios larvales (acantor y acantela), alcan

zando la madurez gónada! en el hospedero definitivo, los daños que sufre és

te se deben principalmente a la horadación del epitelio intestinal cuando se 

fija el parásito. 

Los nemátodos parásitos se pueden encontrar en diferentes cavidades 

del cuerpo del hospedero, causandole daños variables dependiendo de su loca

lización; son organismos de cuerpo cilíndrico adelgazado por los extremos, 

el cuerpo esta cubierto por una cutícula engrosada que envuelve al organismo 

en su totalidad, en algunos casos presenta ornamentaciones, en este grupo el 

tracto digestivo es completo, las modificaciones que son de caracter taxonó

mico se observan a nivel de boca y la faringe, y en los aparatos excretor y 

reproductor; tambien son organismos dioicos pero a diferencia del grupo ante

rior, sí se presenta un dimorfismo sexual marcado, el ciclo de vida de es

tos helmintos puede ser directo ó indirecto utilizando como hospederos inter

mediarios a diferentes artrópodos e invertebrados dependiendo del parásito -

en cuestión. Los nemátodos parásitos de peces se agrupan en dos Superfamilias 

principalmente: Gnathotomoidea y Heterocheloidea. (Cheng, 1981) 

En general, los trabajos sobre parásitos de peces hasta ahora solo 

se han avocado a los aspectos taxonómicos de los mismos, dejando a un lado -

los efectos que causan a sus hospederos, aunque en parásitos de peces de agua 

dulce se ha observado que la presencia de los parásitos afecta notablemente 

el desarrollo gónadal y retrasa el crecimiento del organismo afectado.(Hoff

man, 1970) 

De igual manera, los trabajos referentes a parasitismo de peces ma

rinos y estuarinos de importancia comercial son escasos y no contemplan los 

efectos de los parás itos en las poblaciones pescables, siendo este el caso -

de las especies del género Mugil, que son espec ies de importancia comercial 

y sostienen grandes pesquerías en ambos litorales de nuestro paí s (Reséndez, 
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puede presentar ornamentaciones.

Estos organismos son dioicos pero sin un dimorfismo sexual manifi-
esto, su ciclo de vida es indirecto pues siempre involucra la utilización de

hospederos intermediarios, que generalmentoe son artrópodos, en los cuales -
se albergan y desarrollan los estadios larvales tacantor y acantelal, alcan-
zando la madurez gónadal en el hospedero definitivo, los daños que sufre ás-
te se deben principalmente a la horadación del epitelio intestinal cuando se
fija el parásito.

Los nemátodos parásitos se pueden encontrar en diferentes cavidades
del cuerpo del hospedero, causandole daños variables dependiendo de su loca-
lización; son organismos de cuerpo cilíndrico adelgazado por los extremos,
el cuerpo esta cubierto por una cuticula engrosada que envuelve al organismo
en su totalidad, en algunos casos presenta ornamentaciones, en este grupo el
tracto digestivo es completo, las modificaciones que son de caracter taxonó-
mico se observan a nivel de boca y la faringe, y en los aparatos excretor y
reproductor; tambien son organismos dioicos pero a diferencia del grupo ante-
rior, si se presenta un dimorfismo sexual marcado, el ciclo de vida de es-
tos helmintos puede ser directo ó indirecto utilizando como hospederos inter-
mediarios a diferentes artrópodos e invertebrados dependiendo del parásito -
en cuestión. Los nemátodos parásitos de peces se agnçau en dos Superfamilias
principalmente: Gnathotomoidea y Heterocheloidea. (Cheng, 1981)

En general, los trabajos sobre parásitos de peces hasta ahora solo
se han avocado a los aspectos taxonómicos de los mismos, dejando a un lado -

los efectos que causan a sus hospederos, aunque en parásitos de peces de agua
dulce se ha observado que la presencia de los parásitos afecta notablemente
el desarrollo gónadal y retrasa el crecimiento del organismo afectado.(Hoff-
man, 19701

De igual manera, los trabajos referentes a parasitismo de peces ma-
rinos y estuarinos de importancia comercial son escasos y no contemplan los
efectos de los parásitos en las poblaciones pescables, siendo este el caso -
de las especies del género Hugil, gue son especies de importancia comercial
y sostienen grandes pesquerias en ambos litorales de nuestro pais {Reséndez,
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1970; Ri vas, 1980;Dí az, 1987; Santiago, 1987), además por s us carac t erísti cas 

son s usceptibles de cul t ivo. (Yañez, 1976) 

peces 

A este respec t o cabe señalar la importancia de la crianza de estos 

comunmente denominados "lisas•, en varias partes del mundo, donde 

se ha reconocido el alto potencial productivo de los miembros de esta familia; 

aún en America Latina, paises como Perú y Venezuela han tratado de implemen

tar cultivos con cierto éxito, Bardach, et.al. (1972) señalan que a pesar del 

alto potencial que presenta la Mugilicultura y de su posible contribución al 

mejoramiento de la dieta de la población, no ha sido desarrollada debidamen

te; en nuestro país este esfuerzo no ha sido la excepción, pero hasta ahora 

los mugilicultivos se encuentran en fases experimentales. (González, Com •. Pers.) 

Es evidente entonces, que para lograr la explotación óptima de una 

especie es necesario conocer y entender las relaciones que mantiene con su 

ambiente y las relaciones con otros organismos, que como el parasitismo pue

den mermar considerablemente su producción, tanto en condiciones naturales 

como de cultivo. 

ANTECEDENTES 

Por su gran importancia comercial y características f isiologicas 

que les permiten habitar diversos mares tropicales y templados del mundo, los 

miembros de la familia Mugilidae han sido objeto de numerosos estudios para

sitológicos, prueba de ello es la revisión parasitológica a nivel mundial -

elaborada por Paperna y Overstreet (1981) donde se enlistan parásitos de gru

pos como bacterias y protozoarios hasta artrópodos. 

Para aguas del Norte del Golfo de México sobresalen los trabajos 

de Deardoff y overstreet (1980) en los que se reporta al nemátodo Contracae

~ multipapillatum como parásito de Mugil ~· ~· cephalus y Liza ramada 

en varios sitios del tracto digestivo, señalando la potencialidad de este 

helminto como peligro para la salud humana por la ingestión de estos peces, 

tambien tratan de clarificar la posición taxonómica del género; en un trabajo 

posterior (1981) estos au t ores obse rvan diferencias en lar vas encontradas en 

aves, mamíferos y peces (incluyendo mugilidos) distinguiendo cuatro tipos -
distintos de lar vas. 
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1910; Rivas, 19Bü¦Díaz, 1987; Santiago, 19B?l, además por sus características

son susceptibles de cultivo. (Yañez, l9?El

A este respecto cabe señalar la importancia de la crianza de estos
peces comunmente denominados "lisas", en varias partes del mundo, donde
se ha reconocido el alto potencial productivo de los miembros de esta familia;
aún en America Latina, paises como Perú y venezuela han tratado de implemen-
tar cultivos con cierto éxito, Bardach, et.al. (19121 señalan que a pesar del
alto potencial que presenta la Hugilicultura y de su posible contribución al
mejoramiento de la dieta de la población, no ha sido desarrollada debidamen-
te; en nuestro país este esfuerzo no ha sido la excepción, pero hasta ahora
los mugilicultivos se encuentran en fases experimentales.(González, Como Pets.)

Es evidente entonces, que para lograr la explotación óptima de una
especie es necesario conocer y entender las relaciones que mantiene con su
ambiente y las relaciones con otros organismos, que como el parasitismo pue-
den mermar considerablemente su producción, tanto en condiciones naturales
como de cultivo.

ANTECEDENTES

Por su gran importancia comercial y características fisiológicas
que les permiten habitar diversos mares tropicales y templados del mundo, los
miembros de la familia Mugilidae han sido objeto de numerosos estudios para-
sitológicos, prueba de ello es la revisión parasitológica a nivel mundial -
elaborada por Paperna y overstreet llãdll donde se enlistan parásitos de gru-
pos como bacterias y protozoarios hasta artrópodos.

Para aguas del Norte del Golfo de Háxico sobresalen los trabajos
de Deardoff y Overstreet (19801 en los gue se reporta al nemátodo Contracae-
cum multipapillatum como parásito de Hugil Eprema, H. cephalus y Liza ramada
en varios sitios del tracto digestivo, señalando la potencialidad de este
helminto como peligro para la salud humana por la ingestión de estos peces,
tambien tratan de clarificar la posición taxonómica del género; en un trabajo
posterior (1981) estos autores observan diferencias en larvas encontradas en
aves, mamíferos y peces (incluyendo mugilidosl distinguiendo cuatro tipos -
distintos de larvas.
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En las costas mexicanas, referente a es t os nemá t odos , Salgado y Ba r

quín (1978 ) des criben es t adios larvarios de Con t racaecum sp. parasitando el 

tracto digestivo y otros organos de ~· cephalus, comparan tambien su abundan

cia en diferentes sitios de colecta como la costa de Jalisco, Guerrero y ve

racruz, ampliandose es t os resultados con los datos de Juárez (1985) y Salgado 

y Juárez (1986) en la Bahía de Topolobampo, Sinaloa, en estos trabajos se des

criben larvas de Contracaecum sp. parasitando el tracto digestivo y otros or

ganos de ~· cephalus • 

Por su parte, Bravo (1969) describe dos especies de acantocéfalos, 

Floridesentis elongatus y Floridosentis pacifica parasitando a ~· cephalus y 

~· ~ respectivamente en las costas del Pacífico, hasta antes de este 

reporte, el género se habia considerado como monotípico para ambas especies. 

Para la costa mexicana del Golfo de México, Salgado y Barquín (19-

: !8), reportan al acantocéfalo!· elongatus como parásito de~· cephalus y 

~· ~· por su parte Osorio (1982), reporta a estos helmintos en lisas co

lectadas en la Presa del Infiernillo, Michoacán, además señala que de acuerdo 

al trabajo de Noronha et. al. (1973) las características de !· elongatus co

rresponden a las señaladas para Floridosentis mugilis (Machado), de talma-

nera que en los trabajos de Juárez ( 1985 ) y Salgado y Juárez 1986 

esta especie aparece reportada como sinónimo de ~· elongatus. 

En las investigaciones antes mencionadas, se manifiesta la amplia 

distribución de ambas especies de vermes y su estrecha relación con la dis

tribución geográfica de sus hospederos, relación que debe ser abordada con -

mayor profundidad por la importancia de este recurso pesquero y por el peli: 

gro potencial que pueden representar los nemátodos del género Contracaecum 

para la salud humana. 

O&JETIVOS 

1) Identificar las Especies de Parásitos Acantocéfalos de 
~~~c.!!..re.a, localizadas en el tracto digestivo. 

2) Identificar las Especies de Parásitos Neaátodos de !.'!...'l>J. 
~· localizadas en el tracto digestivo. 

3) Obtener los Indices de Prevalencia, Intensidad y Abundan
cia para los grupos de Parásitos que se presenten. 

4) Relacionar los Indices Parasitarios con Parámetros Ambi en
tales como Temperatura y Salinidad. 
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En las costas mexicanas, referente a estos nemátodos, Salgado y Bar-
quin (1978) describen estadios larvarios de Contracaecum sp. parasitando el

tracto digestivo y otros organos de Q. cephalus, comparan tambien su abundan-
cia en diferentes sitios de colecta como la costa de Jalisco, Guerrero y ve-
racruz, ampliandose estos resultados con los datos de Juárez (19553 y Salgado
y Juárez (19861 en la Bahía de Topolobampo, Sinaloa, en estos trabajos se des-
criben larvas de Contracaecum sp. parasitando el tracto digestivo y otros or-
ganos de E. cephalus .

Por su parte, Bravo (1969) describe dos especies de acantocëfalos,
Floridesentis elongatus y fdorídgsentis pacifica parasitando a §. cephalus y
E. curema respectivamente en las costas del Pacífico, hasta antes de este
reporte, el género se habia considerado como monotípico para ambas especies.

Para la costa mexicana del Golfo de México, Salgado y Barquín (19-
'18}, reportan al acantocáfalo E. elongatus como parásito de E. cephalus y
E. curema, por su parte Osorio (1982), reporta a estos helmintos en lisas co-
lectadas en la Presa del Infiernillo, Michoacán, además señala gue de acuerdo
al trabajo de Horonha et. al. ll973) las características de_§. elongatuå co-
rresponden a las señaladas para Floridosentis mugilis (Hachadol, de tal ma-
nera gue en los trabajos de Juárez I 1985 ) y Salgado y Juárez { 1986 1
esta especie aparece reportada como sinónimo de E. elongatus.

En las investigaciones antes mencionadas, se manifiesta la amplia
distribución de ambas especies de vermes y su estrecha relación con la dis-
tribución geográfica de sus hospederos, relación gue debe ser abordada con -
mayor profundidad por la importancia de este recurso pesquero y por el peliï
gro potencial que pueden representar los nemátodos del género Contracaecum

para la salud humana.

OBJETIVOS
ll Identificar las Especies de Parásitos Acantocáfalos de

gpgil cggeua, localizadas en el tracto digestivo.
21 Identificar las Especies de Parásitos Henátodos de Hugil

curema, localizadas en el tracto digestivo. _' '
3) obtener los Indices de Prevalencia, Intensidad y Abundan-

cia para los grupos de Parásitos que se presenten.
41 Relacionar los Indices Parasitarios con Parámetros Ambien-

tales cdno Temperatura y salinidad.
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ASPECTOS BIOLOGICOS DE ~ugil curema 

La familia Mugilidae presenta una distribución geográfica amplia, 

abarcando los mares templados y tropicales del Mundo en una franja que va 

de los 42° de Latitud Norte a los 42° de Latitud sur. 

Esta familia se encuentra dentro de los Osteichthyes en el orden 

de los Mugiliformes la mayoría de sus especies son marinas, aunque hay gé

neros como Agonostomus y Joturus que son netamente dulceacuícolas, esta ca

racterística se refleja en el caracter eurioico de estos peces, cuya pre

sencia se ha registrado en todos los tipos de ambientes acuáticos marinos 

y estuarinos. 

Mugil ~ Valenciennes,1836. (Lisa Plateada, Lisa Blanca, 

Lebrancha). 

Descripción: 

cuerpo moderadamente robusto; la longitud cefálica de 27 a 28• de 

la longitud patrón; el área interorbital casi plana; con una membrana adi

posa que cubre casi todo el ojo; labios delgados terminales; el borde pos

terior de la mandíbula superior se encuentra entre el nostrilio posterior 

y el borde anterior del ojo; los dientes labiales son finos, unicúspides, 

dispuestos de 1 a 3 filas; el preorbital es delgado, llenando solo la mi

tad del espacio entre el labio y el ojo. El origen de la primera aleta dor

sal equidistante de la punta del hocico y la base de la aleta caudal; el 

origen de· la segunad aleta dorsal en vertical, esta entre un cuarto y un -

tercio a lo largo de la base de la aleta anal; la escama axilar pectoral -

de 30 a 37' de la longitud de la aleta pectoral; las aletas pectorales de 

77 a 84• de la longitud cefálica; la aleta anal con 9 radios, las escamas 

en una serie lateral de 35 a 40; la segunda aleta dorsal y la segunda ale

ta anal densamente escamadas sobre la mayor parte de sus superficie. 

su color es verde olivo con tintes azulado en el dorso, con la 

parte inferior plateada, presenta un manchón negro en la base de la aleta 

pectoral; las aletas anal y pelvica son amarillentas, las otras son páli

das excepto la caudal que tiene un margen oscuro; presentan manchas amari

llentas a los lados de la cabeza. 

Su distribución g :.c:¡ráfica en el Pacífico Americano se encuentra 
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ASPECTOS BIOLOGICOS DE Nugil curema

La familia Hugilidae presenta una distribución geográfica amplia,
abarcando los mares templados y tropicales del Mundo en una franja que va
de los 42° de Latitud Norte a los 42° de Latitud Sur.

Esta familia se encuentra dentro de los osteichthyes en el orden
de los Hugilifcrmea la mayoría de sus especies son marinas, aunque hay gá-
neros como Agonostomus y Joturus que son netamente dulceacuicolas, esta ca-
racteristica se refleja en el caracter eurioico de estos peces. cuya pre-
sencia se ha registrado en todos los tipos de ambientes acuáticos marinos
y estuarinos.

Hugil curema valenciennes,lB36. (Lisa Plateada, Lisa Blanca,
Lebranchal.

Descrippiónr

Cuerpo moderadamente robusto; la longitud cefálica de 2? a 28% de
la longitud patrón: el área interorbital casi plana; con una membrana adi-
posa que cubre casi todo el ojo: labios delgados terminales; el borde pos-
terior de la mandíbula superior se encuentra entre el nostrilio posterior
y el borde anterior del ojo; los dientes labiales son finos, unicúspides,
dispuestos de 1 a 3 filas; el preorbital es delgado, llenando solo la mi-
tad del espacio entre el labio y el ojo. El origen de la primera aleta dor-

sal equidistante de la punta del hocico y la base de la aleta caudal; el
origen de la segunad aleta dorsal en vertical, esta entre un cuarto y un -
tercio a lo largo de la base de la aleta anal: la escama axilar pectoral -
de 30 a 37% de la longitud de la aleta pectoral; las aletas pectorales de
77 a B4! de la longitud cefálica; la aleta anal con 9 radios, las escamas
en una serie lateral de 35 a 40; la segunda aleta dorsal y la segunda ale-
ta anal densamente escamadas sobre la mayor parte de sus superficie.

Su color es verde olivo con tintes azulado en el dorso, con la
parte inferior plateada, presenta un manchón negro en la base de la aleta
pectoral; las aletas anal y pelvica son amarillentas, las otras son páli-
das excepto la caudal que tiene un margen oscuro; presentan manchas amari-
llentas a los lados de la cabeza.

Su distribución g-cgráfica en el Pacífico Americano se encuentra
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desde Bahía Magdalena has ta Chile, en el Atlántico desde Cape Cod hasta -

Brasil, las Bermudas y las Indias Orientales. 

En las costas de México encontramos varios representantes de la 

Familia Mugilidae, que son conocidas en conjunto como "Lisas•, este hecho 

dificulta los registros pesqueros por especie, que en general se atribuyen 

a la especie más común (que en nuestro país es ~· ~ephalus l lo que impide 

hacer estudios profundos sobre las mismas, las especies registradas en am

bos litorales del país son Mugil ~halus Linnaeus, ~· ~~ Valenncienes, 

M. trichodon Poey, ~- setosus Gilbert, ~· hospes Jordan y Colbert. 

La distribución geográfica de las dos primeras especies se regis

tra para ambos litorales, las restantes se localizan en el Pacífico mexica

no. (Rivas,1980; Castro, 1978J 

La "lisa• ~- cephal~ y la "lebrancha" ~· curema son las especies 

de mayor abundancia, por lo que tambien son las que se explotan en mayor 

cantidad y constituyen un recurso pesquero de gran importancia en las cos-

tas mexicanas (Reséndez, 1970: Castro, _ 1978.l, a pesar de lo confuso 

de sus registros, en los lugares que se pescan estos organismos son de ex

trema importancia comercial, tanto por su volumen de captura como por su 

valor económico. 

En este sentido, la Laguna de Tamiahua no es la excepción, pues 

los mugilidos son el recurso pesquero de "escama• número uno, en este sis

tema ~· ~2. es la especie de mayor consumo a diferencia de lo que suce

de en otros sitios donde se pescan. (Juárez,1985: Ruiz M. 1983: Rivas, 1980: 

Díaz, 1987), la producción pesquera de estas especies ha ido en aumento en 

los Últimos años y el último registro que se tiene (1981) indica que para 

ese año se obtuvieron 14,478 ton. 

ALIMENTACION 

Los mugilidos se alimentan preferentemente del detritus formado 

por los procesos de arrastre y sedimentación de materia orgánica en des-

composición (Yañez.1976; Franco et.al. 1986; Abarca et.al. 1986; González 

Y Alvarez, - 1978). 
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desde Bahia Magdalena has ta Chile, en el Atlántico desde Cape Cod hasta -
Brasil, las Bermudas y las Indias Orientales.

En las costas de Háxico encontramos varios representantes de la
Familia Hugilidae, que son conocidas en conjunto como 'Lisas', este hecho
dificulta los registros pesqueros por especie, que en general se atribuyen
a la especie más común [que en nuestro país es_§. pephalus 1 lo que impide
hacer estudios profundos sobre las mismas, las especies registradas en am-
bos litorales del país son Eugil cephalus Linnaeus, E. curema valenncienes,
E. trichodon Poey, §. setospå Gilbert, E. hospes Jordan y Colbert.

La distribución geográfica de las dos primeras especies se regis-
tra para ambos litorales, las restantes se localizan en el Pacífico mexica-
no.tRivas,l980: Castro, 1918)

La 'lisa' É. cephaluå y la 'lebrancha' É. curema son las especies
de mayor abundancia, por lo que tambien son las que se explotan en mayor
cantidad y constituyen un recurso pesquero de gran importancia en las cos-
tas mexicanas (Resández, 1978: Castro,.l9T8J, . a pesar de lo confuso
de sus registros, en los lugares que se pescan estos organismos son de ex-
trema importancia comercial, tanto por su volumen de captura como por su
valor económico.

En este sentido, la Laguna de mamahmi no es la excepción, pues
los mugilidos son el recurso pesquero de 'escama' número uno, en este sis-
tema R. curemå es la especie de mayor consumo a diferencia de lo que suce-
de en otros sitios donde se pescan. (Juárez,l9B5: Ruiz M. 1983: Rivas, 1980*

Díaz, 19871, la producción pesquera de estas especies ha ido en aumento en
los últimos años y el último registro que se tiene (19811 indica que para
ese año se obtuvieron 14,478 ton.

ALIMENTACION

Los mugilidos se alimentan preferentemente del detritus formado
por los procesos de arrastre y sedimentación de materia orgánica en des--
composición (ïañez.l976: Franco et.al. 1986: Abarca et.al. 1986: González
Y A1varez,'19?8).
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La compos ici ón de l de tritus es basi camente de partículas sedi men 

tar ias de t extu ra fina, en el que predominan las algas fiiamentosas , di a to 

meas ben t ónicas y res t os vegeta les; Yañez (1976) señala que de los porcen

t ajes de los contenidos estomacales el 46% corresponde a sedimentos inorga

nicos que se supone que f avor ecen el proceso de macerac i ón del detritus; en 

re lación al origen de es t os,en los r estos vegetales que lo componen pre

dominarin aquellos tipos vegetales que sean mis . abunJantes en la zona, in-

clusive plantas como los mangles.(Blabber,1982; Odum,1973 ; González Y 

Alvarez, 1978 ) . 

Es notorio que en los sistemas que por su dinimica no se favo r ece 

la acumulación de los detritus, es tos no son un ti po al imenticio muy abun

dante, entonces los mugil idos ti enden a alimentarse de una mane r a opor t u

nista es decir, aprovechan los alimentos mis disponibles, como pueden ser 

organismos epiben t ónicos como isópodos, nemitodos de vi da lib r e, anélidos 

y foram i niferos (Yañez , 1976 ), . ó como sucede con~· cephalus en Tecolu

tla, verac ruz, que se nutre de tanaidiceos y anfípodos. (obs. pers.) 

como lo cita Odum (1968) ~· cephalus_ y ~· 5=~ema son especies -

que cohabitan en diversos ambientes acuiticos, presentando hibitos alimen

ticios similares, aunque en condiciones de competencia, se registran estra

tegias en el modo y selección en el tamaño del alimento que consumen. 

REPRODUCCION 

Los mugilidos, en general, presentan un patrón bien definido de 

sus hibitos reproductivos que involucran una etapa de maduración estuarino

dependiente y una migrator i a al mar donde se efec t úa la fecundación y ocu

rre la oviposición; en la estancia en el estuario se observan estadios de 

madurez gonidica I a II I (De acuerdo a Nikolsky,1962) y los estadios pos

teriores se dan cuando salen al mar.(Chivez et.al. 1987) 

El ciclo reproductivo de ~· cephalus y ~· ~urema en la Laguna de 

Tamiahua pr esen ta una sucesión entre es t as especies, pues ~· ~ephalu~ tie

ne una ocupación del sistema lagunar de fines de Ma r zo a Agosto cuando lo 

abandona, por su lado M. curema en tr a al estuario de f i nes de Noviemb re a 

principios de Marzo, después de es t os mes es sale al mar a completar la fa

se de fecu ndación. (Chivez , e t. al. 1987. ) 
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La composición del detritus es basicamente de particulas sedimen-
tarias de textura fina, en el que predominan las algas filamentosas, diato-

meas bentónicas y restos vegetales: Yañez (1976) señala que de los porcen-
tajes de los contenidos estomacales el 46% corresponde a sedimentos inorga-
nicos que se supone que favorecen el proceso de maceración del detritus; en
relación al origen de estos,en los restos vegetales que lo componen pre-
dominarán aquellos tipos vegetales que sean más .abundantes en la zona, in-
clusive plantas como los mangles.(Blabber,l982: üdum,1973: González y
Alvarez, 1978).

Es notorio que en los sistemas que por su dinámica no se favorece
la acumulación de los detritus, estos no son un tipo alimenticio muy abun-
dante, entonces los mugilidos tienden a alimentarse de una manera oportu-
nista es decir, aprovechan los alimentos más disponibles, como pueden ser
organismos epibentónicos como isópodos, nemátodos de vida libre, análidos
y foraminiferos (Yañez, 1976 1, ó como sucede con E. cephalus en Tecolu-
tla, veracruz, que se nutre de tanaidáceos y anfipodos. (obs. pers.l

Como lo cita Ddum (19681 É. cephalus y É. curema son especies -
que cohabitan en diversos ambientes acuáticos, presentando hábitos alimen-
ticios similares, aunque en condiciones de competencia, se registran estra-
tegias en el modo y selección en el tamaño del alimento que consumen.

REPRODUCCION

Los mugilidos, en general, presentan un patrón bien definido de
sus hábitos reproductivos que involucran una etapa de maduración estuarino-
dependiente y una migratoria al mar donde se efectúa la fecundación y ocu-

rre la oviposición; en la estancia en el estuario se observan estadios de
madurez gonádica I a III (De acuerdo a Nikolsky,l962) y los estadios pos-
teriores se dan cuando salen al mar.(Chávez et.al. 1987)

El ciclo reproductivo de Q. cephalus y E. 555555 en la Laguna de
Tamiahua presenta una sucesión entre estas especies, pues E. pephalus tie-
ne una ocupación del sistema lagunar de fines de Marzo a Agosto cuando lo
abandona, por su lado E. cpåemå entra al estuario de fines de Noviembre a
principios de Marzo, después de estos meses sale al mar a completar la fa-

se de fecundación. (Chávez, et. al. 1987-P
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como se observa., los mugi l idos penetr an ci c licamen te a los s i s

temas costeros en estadios juveniles con fines de a limen t ación ,protecc ión 

y crianza; en estadios adul~os i ncurs ionan con f ines de madu ración y desa

rrollo, la edad de reproducción se considera que esta alrededor de los 2 

años, en tanto los organismos no reproductores permanecen en el estuario 

has t a alcanzar la madurez. (Yañez, 1976 ;Moore, 1974; Rivas, 19811 

RELACIONES ECOLOGICAS 

Los mugilidos por ser organismos consumido res de ler. Orden, tie

nen una gran importancia en el flujo de energía de la trama trófica de las 

comunidades a las que pertenecen, al ut il izar recursos como l os detri tus ó 

diversos organismos bentónicos, pueden competir interespecificamente con 

otros peces como los gobidos detritívoros Dormitator latifrons, 9ooione~ 

microdon , Eleotris pinctus y Gobiomorus maculatus , ademas por su posición 

trófica contribuyen a la transferencia de energía a los siguientes eslabo

nes, como peces consumidores de 2o. y 3er. Orden y la Avifauna Ictiofaga 

del área(Yañez, 1975), 

Tambien al efectuar sus migraciones al mar, son un vínculo entre 

los sistemas costeros con la plataforma continental adyacente jugando un 

papel de exportador de energía entre embos ecosistemas, amén de su valor 

como recurso pesquero, tanto comercial como deportivo, pues en algunos ca

sos se utiliza como cebo en la pesca de especies ornamentales ó bien de es

pecies marinas como el "peto" o tiburones cuya estima es significativa. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

La Laguna de Tamiahua es una típica Laguna Costera localizada en 

el Norte del Estado de Veracruz, entre los ríos Panúco y Tuxpan, se extien

de desde los 21º 06' a los 22° 06' de Latitud Norte y de los 97°23' a los 

97°46' de Longitud Oeste. Su longitud aproximada es de unos 85 km medidos 

desde el Canal de la Rivera hasta la Boca de Corazones (Figs, l ' y 2 l 

Esta separada del mar por una barra arenosa de anchura variable 

a lo largo de la Laguna y que corre paralela a la línea de la costa llama

da Cabo Rojo, que esta cortada al Norte por la Boca de Tampachiche y por 

el sur po r la Boca de Corazones, por estos sitios se establece la influen

c ia marina de "ª Laguna. 
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Como se observa., los mugilidos penetran ciclicamente a los sis-

temas costeros en estadios juveniles con fines de a1imentación,protección

y crianza: en estadios adultos incursionan con fines de maduración y desa-
rrollo, la edad de reproducción se considera que esta alrededor de los 2
años, en tanto los organismos no reproductores permanecen en el estuario
hasta alcanzar la madurez. (Yañez, 1976 ¦Hoore, 1974: Rivas, 19811

RELACIONES ECOLOGICAS

Los mugilidos por ser organismos consumidores de ler. Orden, tie-

nen una gran importancia en el flujo de energia de la trama trófica de las
comunidades a las que pertenecen, al utilizar recursos como los detritus ó
diversos organismos bentónicos, pueden competir interespecificamente con
otros peces como los gobidos detritívoros Dprmitator latifronå, §ooione¿¿¿¿
microdon , Eleotris pinctus y Gobiomoruâ maculatuå, ademas por su posición
trófica contribuyen a la transferencia de energía a los siguientes eslabo-
nes, como peces consumidores de 2o. y 3er. orden y la Avifauna Ictiofaga
del área(Yañez, 1975].

Tambien al efectuar sus migraciones al mar, son un vínculo entre
los sistemas costeros con la plataforma continental adyacente jugando un
papel de exportador de energía entre embos ecosistemas, amán de su valor

como recurso pesquero, tanto comercial como deportivo, pues en algunos ca-

sos se utiliza como cebo en la pesca de especies ornamentales ó bien de es-
pecies marinas como el "peto" o tiburones cuya estima es significativa.

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

La Laguna de Tamiahua es una tipica Laguna Costera localizada en

el Norte del Estado de veracruz, entre los ríos Panúco y Tuxpan, se extien-
de desde los 21° 86' a los 22" 86' de Latitud Norte y de los 97923' a los
97°46' de Longitud oeste. Su longitud aproximada es de unos 85 tm medidos
desde el Canal de la Rivera hasta la Boca de Corazones (Figs. 1- y 2 l

Esta separada del mar por una barra arenosa de anchura variable
a lo largo de la Laguna y que corre paralela a la línea de la costa llama-
da Cabo Rojo, que esta cortada al Norte por la Boca de Tampachicbe y por

el sur porla soca de Corazones, por estos sitios se establece la influen-
cia marina de la Laguna.
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El aporte de agua del continente proviene de los ríos La Laja, 

Cucharas, Carba jal, Tanconchín, Tampacl"\~ -' y Milpas, cuyo escurrimiento a lo 

largo del año es variable, ya que en época de sequía su con t ribución dismi

nuye considerablemente. 

Las islas de la Laguna que por su extensión son las más importan

tes se disponen de Norte a Sur en una serie que parece indicar la presencia 

de una barra antigua. 

La isla de uuan A. Ramirez, junto con las del Frontón, Palomas, 

Burros y La Galera constituyen un conjunto insular en la porción septentrio

-nal, en la porción media destaca la isla del !dolo que junt o con la del 

Toro, Matacaballos, Pájaros y Frijoles forman otro grupo. 

El clima de la zona según García (1974) es del tipo A(w2"){w)(i') 

correspondiente a un clima cálido húmedo, lluvioso en verano y seco en In

vierno modof icado por las frecuentes tormenta y "nortes" que se presentan 

de esa misma dirección, mientras que en el Verano prevalecen vientos del 

Este. En el sistema lagunar se observa una estacionalidad marcada de la 

Temperatura y Salinidad, pues en la época seca del año (Primavera y Vera

no) se alcanzan los valores máximos de estos factores, disminuyendo nota

blemente hacia el Invierno.(Rocha et.al. 1986; Miranda, 1987) 

La vegetación que presenta la Laguna esta relacionada con los se

dimentos, sobresaliendo los manglares como Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemos~, Avicennia nítida y Conocarpus erectus, además son significativos 

el palmar Schoeleo sp., la selva mediana es la comunidad imperante con es

pecies como Brosinum allicastrum, Bursea simarubia y Birsenina crassifoli~, 

la vegetación de las dunas costeras esta representada por especies tales 

como _!J>_?moea sp. y Croton sp. en la parte Sur de Cabo Rojo; Coccoloba sp. 

y Randi~ sp. en la porción Norte, además el matorral espinoso con predomi

nio de Acacia ~ornigera.(SARH, 1981). 
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El aporte de agua del continente proviene de los rios La Laja,
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Toro, Matacaballos, Pájaros y Frijoles forman otro grupo.
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correspondiente aruiclima cálido húmedo, lluvioso en verano y seco en In-
vierno modoficado por las frecuentes tormenta y 'nortes' que se presentan
de esa misma dirección, mientras que en el verano prevalecen vientos del
Este. En el sistema lagunar se observa una estacíonalidad marcada de la
Temperatura y Salinidad, pues en la época seca del año (Primavera y vera-

nol se alcanzan los valores máximos de estos factores, disminuyendo nota-
blemente hacia el Invierno.(Rocha et.al. 1986: Miranda, 19871

La vegetacioh que presenta la Laguna esta relacionada con los se-
dimentos, sobresaliendo los manglares como ppizophora mangle, Lagyncularia
racemosa, Avicepnia nitida y Conocarpus_É5ecEus, además son significativos
el palmar Schoeleo sp., la selva mediana es la comunidad imperante con es-
pecies como Erosinum allicastrum Eursea simarubia y Eirsenina crassifoliaI' _ I'

""'ï I TRI __ 'I I ".IÉ.'._'._ . 1 1-

la vegetación de las dunas costeras esta representada por especies tales
como Ipompgì sp. y Eåppgp sp. en la parte Sur de Cabo Rojo; Coccoloba sp.
y Randia sp. en la porción Norte, además el matorral espinoso con predomi-
nio de åcacia cornigera.(SARH, 19811.
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MATERIAL Y METODOSA 

E 1 material ictiológico procedió de las capturas realizadas en 

la ·Laguna de Tamiahua, Veracruz, de Enero a Diciembre de 1986, con interva

los de 40 dias entre cada muestreo, las estaciones de colecta se muestran 

en la Fig. 2. 

El tamaño de muestra fue de 15 organismos, de acuerdo a los cri

terios de Markev (1951): Petrushevskii et. al. (1950, en Mishra, et. al. 

1969) y de Holmes y Kennedy separadamente (1985, en Andrade, 1987). 

El arte de captura utilizado fueron 2 chinchorros playeros, uno 

de 50 m de largo, 2.5m de altura y 0.25 pulg de luz de malla; el segundo 

de 40 m de largo, 3 m de altura y 1 pulg de luz de malla; en cada estación 

los peces se etiquetaron con el número de muestra correspondiente, hacien

doles un examen superficial en el momento para buscar ectoparásitos, el -

traslado a la base de trabajo se hizo lo más rápido posible en cubetas con 

agua; ya en la base se tomaron los datos biometricos de los hospederos, co

mo la longitud patrón en cm medida con un ictiómetro convencional con una 

escala mínima de 1 mm, el peso en grames con una balanza marca Ohaus de 

2610 gr de capacidad y la madurez gonádica de acuerdo a los criterios de 

Nikolsky (1962), para la determinación específica de los peces se utilizaron 

las claves de Castro~ - (1978) y Fisher (1978). 

Después se procedió a un examen externo de los hospederos para 

verificar la presencia de ectoparásitos, revisandose la cabeza, los ojos, 

cavidad bucal, ano, orificios nasales y la superficie corporal en general. 

Posteriormente para realizar la exploración interna se realizó 

la disección del pez, haciendo un corte longitudinal desde el ano a la al

tura del origen de las aletas pectorales, luego se hicieron cortes sucesi

vos de estos dos puntos hasta la línea lateral, levantando la musculatura 

para dejar expuestas las vísceras. El tracto digestivo se extrajo en su to

talidad colocandose en una caja de Petri con solución salina 0.85%, se re

visó entonces la cavidad celómica y el riñón, este Último se revisó direc

tamente bajo la columna vertebral del hospedero, luego se extrajo revisan

dose en una caja de Petri con solución salina y la ayuda del microscopio 

estereoscópico. 
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MATERIAL Y HETODO5¡

8 1 material ictiológico procedió de las capturas realizadas en
la-Laguna de Tamiahua, veracruz, de Enero a Diciembre de 1986, con interva-
los de 40 dias entre cada muestreo, las estaciones de colecta se muestran
en la Fig. 2.

El tamaño de muestra fue de 15 organismos, de acuerdo a los cri-
terios de Harkev (19511: Petrushevskii et. al. (1950, en Hishra, et. al.
19691 y de Holmes y Kennedy separadamente (1985, en Andrade, 1987).

El arte de captura utilizado fueron 2 chinchorros playeros, uno
de 50 m de largo, 2.5m de altura y 0.25 pulg de luz de malla; el segundo
de 40 m de largo, 3 m de altura y l pulg de luz de malla; en cada estación
los peces se etiquetaron con el número de muestra correspondiente, hacien-
doles un examen superficial en el momento para buscar ectoparásitos, el -
traslado a la base de trabajo se hizo lo más rápido posible en cubetas con
agua: ya en la base se tomaron los datos biometricos de los hospederos, co-
mo la longitud patrón en cm medida con un ictiómetro convencional con una
escala mínima de 1 mm, el peso en gramos-con una balanza marca QEEEÉ de
2610 gr de capacidad y la madurez gonádica de acuerdo a los criterios de
Nitolsky (19621, para la determinación específica de los peces se mdlizaron
las claves de Castro ,_ (19781 y Fisher (1978).

Después se procedió a un examen externo de los hospederos para -
verificar la presencia de ectoparásitos, revisandose la cabeza, los ojos,
cavidad bucal, ano, orificios nasales y la superficie corporal en general.

Posteriormente para realizar la exploración interna se realizó
la disección del pez, haciendo un corte longitudinal desde el ano a la al-

tura del origen de las aletas pectorales, luego se hicieron cortes sucesi-
vos de estos dos puntos hasta la línea lateral, levantando la musculatura
para dejar expuestas las vísceras. El tracto digestivo se extrajo en su to-
talidad colocandose en una caja de Petri con solución salina 0.85%, se re-
visó entonces la cavidad celómica y el riñón, este último se revisó direc-
tamente bajo la columna vertebral del hospedero, luego se extrajo revisan-
dose en una caja de Petri con solución salina y la ayuda del microscopio
estereoscópico.
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Cabe s eñalar, que an t es de proceder a la revisión de cada uno de 

los órganos, se examinaron externamente para localizar quistes, ulceracio

nes, coloraciones distintas, que indicaran alguna anormalidad relacionada 

a la presencia de parásitos. 

El tracto digestivo para su revisión fue extendido completamente, 

separandó el intestino del resto de los órganos (molleja, Hígado, bazo), 

se midió y dividió en tres partes denominadas I, II, III, luego era dis~c

~tado utilizando agujas de disección ó tijeras de punta fina bajo el micros 

copio estereoscopico. 

La molleja se exploró abriendola en dos partes,su contenido se 

depositó en frascos homeopáticos, para posteriormente realizar análisis de 

flotación por centrifugación y gradientes de salinidad para la búsqueda de 

huevecillos de helmintos. (Apéndice C.) 

El hígado, bazo y corazón, se seccionaron con las agujas de di

sección con el fin de localizar parásitos, al igual que en los casos ante

riores bajo la luz del microscopio esteresocópico. 

Los datos de colecta de los hospederos y de los sitios donde se 

colectaron los helmintos, se vaciaron en una libreta de campo y porterior-

mente en tablas conteniendo los siguientes datos: 

- Especie • 
- Número de Referencia 

- Estación de Colecta 

- Longitud Patrón 

- Peso 

- Número Total de Parásitos 

- Localización (habitats) 

Los helmintos colectados se colocaron en frascos homeopáticos, 

etiquetados con los datos del hospedero, número de muestra, madurez gonádi

ca, longitud patrón, peso y sitio de localización del parásito. 

Para la fijación de los vermes se utilizaron Alcohol Etílico al 

70% y Solución de :aouin, la forma de preparación de estas sustancias, así 

como su uso y el de los colorantes ut i lizados para las tinciones se deta

llan en los Apendices A y B. 
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Cabe señalar, que antes de proceder a la revisión de cada uno de
los órganos, se examinaron externamente para localizar quistes, ulceracio-
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separando el intestino del resto de los órganos (molleja, Hígado, bazo),
se midió y dividió en tres partes denominadas I, II, III, luego era disec-
stado utilizando agujas de disección ó tijeras de punta fina bajo el micros
copio estereosccpico.

La molleja se exploró abriendola en dos partes,su contenido se
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flotación por centrifugación y gradientes de salinidad para la búsqueda de
huevecillos de helmintos. (Apéndice C.)

El higado, bazo y corazón, se seccionaron con las agujas de di-
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Los procedimientos seguidos para la tinc ión y montaje de los -

helmin t os colectados se describen acontinuación. 

Acantocefalos 

Debido a la importancia que tienen las estructuras de la probo

cis para la determinación especifica de estos organismos , siempre se proc~ 

ró, desde el proceso de fi j ación que esta estructura quedara completamente 

evaginad.a. 

Como se menciona anteriormente, los hospederos se trabajaron en 

fresco y los helmintos obtenidos se colocaban en cajas Petri con solución 

salina 0.85%, quitando los residuos de tejido con un pincel fino, luego -

se colocaban en frascos con solución salina y se agitaban para terminar -

de liberarlos se restos organicos, acto seguido se cambiaron a frascos con 

agua destilada debidamente etiquetados por espacio de 12 horas a un dia, -

cuando era posible los frascos se refrigeraban de 6 a 8 horas. 

Después, siguio la fijación que se hizo por aplanamiento ligero, 

en este paso se debe tener cuidado, pues de usar mucha fuerza, puede rompe~ 

se el organismo, este procedimiento se hizo en laminillas de vidrio de di

ferente grosor (3 a 5 mm) dependiendo del tamaño y grosor de los vermes, -

luego se colocaron en cajas Petri con el fijador a utilizar, en este caso 

solución de Bouin procurando que la preparación quedara inmersa en el líqu! 

do, despues continuo el proceso de tinción utilizando las técnicas de Para

carmín de Mayer y Hematoxilina de Harris, los tiempos de tinción son aprox! 

mados dependiendo de las características de los ejemplares, finalmente se

elaboraron preparaciones permanentes montandose en Bálsamo de Canadá ó re

sina sintetica, el secado se hizo en una estufa a 37ºC por una a dos sema

nas. (Apéndice Al. 

Las preparaciones despues de haber eliminado los residuos del 

medio de montaje y limpiarlas, se rotularon con los siguientes datos: 

Especie del Parásito 

Nombre científico del Hospedero 

Habitat del Hospedero 

Número de catálogo de l a preparación 

Localidad del Hospedero 

Fecha de colec t a 
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cis para la determinación especifica de estos organismos, siempre se procn
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medio de montaje y limpiarlas, se rotularon con los siguientes datos:

Especie del Parãsito
Nombre cientifico del Hospedero
Habitat del Hospedero
Número de catålogo de la preparación

Localidad del Hospedero

Fecha de colecta



Co l ector 

Determi nado r 

Nemát odos 
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DEs pues de haber lavado en solución salina 0.85%, se fijaron en 

Alcohol Et ílico al 70%, calen t andose para que se estiraran, conse rvandose 

en frascos et ique t ados para su traslado al labora t orio, donde los nemátodos 

fueron aclarados con Lactof enol de Amman de 3 a 7 dias. 

Despues de este t iempo, se montaron individualmente en prepara

ciones temporales, uti l i zand o el mismo lac tofenol como medio de montaje. 

Deb i do al grosor de estos helmintos, fue necesario implementa r 

soportes ó •calci t as• pa r a mantener la posición horizontal del cubreobjetos 

es t os soportes van adheridos al portaobjetos y su colocación debe sobrepa

sar la longitud del gusano para un mejor manejo y facilitar las mediciones 

y observaciones tanto en el mi croscopio Óptico como esteroscopico, despues 

de realizar los registros pertinentes por este procedimiento los ejemplares 

se desmontaron y se regresaron al conservador (Alcohol al 70%) a sus respe~ 

tivos frascos, estos se etiquetar on finalmente con los siguientes datos: 

Nombre científico y común del hospedero 

Número de colecta del hospedero 

Habitat del parásito 

Nombre del parásito 

Localidad y fecha de colecta. 

Para la preeisión taxonómica de los organismos se eligieron las 

mejores preparaciones, es decir, aquellas que mostraran los rasgos más uti

les para su identificación. Primero se hizo una r~í~ión morfológica para 

determinar la forma de cada una de las estructuras y órganos de una mane

ra adecuada. 

Los dibujos se elaboraron con la ayuda de una cámara clara, esto 

sirvió para detallar y esquematizar las formas y posiciones de los diferen

tes órganos, en el caso de los acantocéfalos se enfatizó el el aparato re

produc t or y las es tr uc turas de la probosoi s ; pa r a los nemá todos , t odos fo r 

ma s lar va ri as , se pun t ualizó en las estruct uras bucales y f a ri ngeas, las -

medi das s e obt uvi e r on medi an te el uso de l microscopio óp tico , mi cr oscopio 

estereos copi co con s us respecti vos micrómetros ocu l ares y reg lillas micr o

metr i cas , las med idas de cada grupo se basan en 15 machos y en 15 hembras 
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Colector

Determinador

Nemãtodos

Ddspues de haber lavado en solución salina ü.E5a, se fijaron en
Alcohol Etilico al 70%, calentandose para que se estiraran, conservandose

en frascos etiquetados para su traslado al laboratorio, donde los nemátodos
fueron aclarados con Lactofenol de amman de 3 a 7 dias.

Despues de este tiempo, se montaron individualmente en prepara-
ciones temporales, utilizando el mismo lactofenol como medio de montaje.

Debido al grosor de estos helmintos, fue necesario implementar
soportes ó 'calcitas' para mantener la posición horizontal del cubreobjetos
estos soportes van adheridos al portaobjetos 3 su colocación debe sobrepa-
sar la longitud del gusano para un mejor manejo y facilitar las mediciones
y observaciones tanto en el microscopio óptico como esteroscopico, despues
de realizar los registros pertinentes por este procedimiento los ejemplares
se desmontaron y se regresaron al conservador ¡alcohol al 70%) a sus respeg
tivos frascos, estos se etiguetaron finalmente con los siguientes datos:

Hombre cientifico y común del hospedero
Número de colecta del hospedero
Habitat del parásito
Nombre del parásito
Localidad y fecha de colecta.

Para la precisión tazonómica de los organismos se eligieron las
mejores preparaciones, es decir, aquellas que mostraran los rasgos más uti-

les para su identificación. Primero se hizo una rewifidón morfológica para
determinar la forma de cada una de las estructuras y órganos de una mane-

ra adecuada.

Los dibujos se elaboraron con la ayuda de una cámara clara, esto
sirvió para detallar v esguematizar las formas y posiciones de los diferen-

¿E5 ÉIGHHOS, en el caso de los acantocófalos se enfatizó el el aparato re-
productor y las estructuras de la probosds: para los nemátodos, todos for-
mas larvarias, se puntualizó en las estructuras bucales y faringeas, las -
medidas se obtuvieron mediante el uso delnúcroscopioóptico , microscopio

estereosccpico con sus respectivos micrómetros oculares y reglillas micro-

metricas, las medidas de cada grupo se basan en 15 machos y en 15 hembras
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para acantocéfalos, para los nemá todos 15 or ganismos , se hizo una separa

ción de l os estadios de desarrol l o de cada una de las especies de he lm i ntos 

registrados, tomando en cuenta e l desarrollo del aparato reproductor prin

cipalmente: 

Los acantocéfalos de acuerdo a J uárez (1985) presentan los sigui

entes estadios: 

Machos juveniles: Presen tan esbozos de estructuras reproductoras 

ó poco diferenciados. 

Machos maduros: Con una diferenciación completa de las estructu

ras reproductoras, tales como testículos, glándu l as del cemento y bolsa de 

de Saefftingen . 

Hembras juveniles : Sin ·diferenciación del apara to reproductor. 

Hembras OllÍgeras : Con diferenciación completa de las estructuras 

reproductoras y con presencia de masas ovígeras dis tribuidas a lo largo del 

ligamento. 

Hembras Grávidas: Presentan huevos en desarrollo en su interior , 

Todos los nemátodos se presentaron en formas larvarias, sin pre

sentar órganos reproductores diferenciados. 
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para acantocéfalos, para los nemátodos 15 organismos, se hizo una separa-
ción de los estadios de desarrollo de cada una de las especies de helmintos

registrados, tomando en cuenta el desarrollo del aparato reproductor prin-

cipalmente:

Los acantocófalos de acuerdo a Juárez {19a51 presentan los sigui-
entes estadios:

Machos juveniles: Presentan esbozos de estructuras reproductores
ó poco diferenciados.

Machos maduros: con una diferenciación completa de las estructu-
ras reproductoras, tales como testículos, glándulas del cemento y bolsa de
de saefftingen.

Hembras juvenilesrsin diferenciación del aparato reproductor.
Hembras ovigeras : Con diferenciación completa de las estructuras

reproductores y con presencia de masas ovigeras distribuidas a lo largo del
ligamento.

Hembras Grãvidas: Presentan huevos en desarrollo en su interior.

Todos los nemátodos se presentaron en formas larvarias, sin pre-
sentar órganos reproductores diferenciados.
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RESULTADOS 

Se colectaron un total de 358 helmintos, de los cuales 139 fue

ron acantocéfalos Floridosentis mugilis (Machado, 1951) Bullock 1962, en 

el intestino de 34 de las 126 "lebranchas" Mugil ~ examinadas, y nin

guno en las 13 "lisas" Mugil cephalus revisadas y 210 nemátodos eontracae

~ sp. Raillet y Henry, 1912, ' todas formas larvarias en el riñón, mesente

rios, hígado, bazo, molleja y cavidad corporal en 79 de las 126 "lebranchas• 

examinadas y en 5 de las 13 "lisas• colectadas. 

El análisis de los índices parasitarios, análisis poblacional, 

habitat específico y parasitismo por talla de hospedero se aplicó unicamen

te a la muestra de Mugil ~· debido a que en las capturas hubo pocos -

organismos de ~· cephalus lo que no permitío hacer un análisis profundo de 

su parasitismo. 

*REDESeRIPeION 

PBYLUll: Acanthocephala van eleve, 1948. 

CLASE: Eoacanthocephala van eleve, 1948. 

PAllILIA: Neoechinorhynchidae van eleve, 1919. 

GENERO: Floridosentis ward, 1953. 

Floridosentis mugilis (Machado, 1951) Bullock, 1962. 

( Figuras 3, 4, 5, 6 ) 

Se colectaron un total de 139 acantocéfalos machos , hembras, ju

veniles y maduros, en 34 de las 126 "lebranchas• revisadas, localizandose 

en el Tercio anterior del intestino de los peces hospederos y solo ocasio

nalmente se registraron en la parte media no encontrandose en el Último ter 

cio intestinal. 

En vivo, estos helmintos presentaban una coloración de tonos en

tre el blanco y el amarillo pálido, su movilidad después de extraerlo de su 

habitat era vivaz pero decaía posteriormente: la forma corporal es cilín-

drica con los extremos curvados, pronunciandose más hacia la región ventral, 

no se observó ninguna diferencia en este rasgo entre los individuos colecta 

dos. 
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RESULTADOS

Se colectaron un total de 358 helmintos, de los cuales 139 fue-
ron acantocófalos Floridosentis mugilis (Machado, 19511 Bullock 1962, en
el intestino de 34 de las 126 ”lebranchas' Hugil curema examinadas, v nin-
guno en las 13 'lisas' Hugil cephalus revisadas y 210 nemátodos gontracae-
cum sp. Raillet y Henry, l9l2,`todas formas larvarias en el riñón, mesente-
rios, higado, bazo, molleja y cavidad corporal en 79 de las 126 'lebranchas'
ezaminadas y en 5 de las 13 'lisas' colectadas.

El analisis de los índices parasitarios, anólisis poblacional,
habitat especifico y parasitismo por talla de hospedero se aplicó unicamen-
te a la muestra de Hggil curema, debido a que en las capturas hubo pocos -
organismos de H. cephalus lo que no permitio hacer un análisis profundo de
su parasitismo.

*REDESCRIPCION

PHYLUI: acanthocephala Van cleve, 1948.
CLASE: Eoacanthocephala van Cleve, 1948.
FAIILIA: Neoechinorhynchidae Van Cleve, 1919.
GENERO: Floridosentis Hard, 1953.

Floridosentis mggiliå (Machado, 1951) Bullock, 1962.
I Figuras 3, 4, 5, 6 1

Se colectaron un total de 139 acantocêfalos machos , hembras, ju-
veniles y maduros, en 34 de las 126 'lebranchas' revisadas, localizandose
en el Tercio anterior del intestino de los peces hospederos y solo ocasio-
nalmente se registraron en la parte media no encontrandose en el último te;
cio intestinal.

En vivo, estos helmintos presentaban una coloración de tonos en-
tre el blanco y el amarillo pãlido, su movilidad después de extraerlo de su
habitat era vivaz pero decaia posteriormente; la forma corporal es cilin--
drica con los extremos curvados, pronunciandose más hacia la región ventral,
no se observó ninguna diferencia en este rasgo entre los individuos colecta
dos.
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Del t ot al de organismos colectados, l a redescri pción y las medi

das se basaron en 30 ejempla r es , 15 machos y 15 hembras, en estas Últimas 

se incl uye ron hembras con masas ov ígeras , hembras grávi das y hembras sin 

huevos , las medidas estan expresadas en mm. 

La longitud total de los machos osciló entre 9.52 y 18.01 por una 

anchura de 0.683 a 1.33, en el caso de las hembras, el interválo encontrado 

fue de 12.5 a 39.91 con una anchura de 0.66 a 1.18. 

La proboscis es corta, en forma claviforme, las dimensiones de 

esta estructura en los machos estuvieron entre 0.325 a 0.391 y de 0.13 a 

0.292 de ancho, en las hemb ras rnidieralentre 0.227 y 0.406 de largo por 

0.136 a 0.227 de ancho, la proboscis de estos vermes esta armada con 8 hi

le ras de ganchos dispuestas diagonalmente, cada hilera presenta 7 ganchos, 

por lo que se puede suponer que su número fluctúa entre 48 y 56. 

Los ganchos apicales son los de mayor tamaño en comparación con 

los medios y los basales, pues la magnitud se va reduciendo a medida que se 

alejan de la zona apical, no hay ninguna diferenciación de los ganchos ven

trales con respecto a los dorsales, así pues, la armadura de la proboscis 

tiene una morfología homogénea. 

La longitud de los ganchos apicales de los macHos vario de 0.013 

a 0.0292, en las hembras varió entre 0.0415 y 0.0539 con 0.0082 a 0.0174 de 

anchura a nivel de la base. 

La longitud de los ganchos medios en los machos estuvo en un in

terválo de 0.0332 a 0.0415 con una anchura basal de 0.0041 a 0.0103, en las 

hembras fue de 0.0249 a 0 . 0415 de largo por 0 . 005 a 0.01 de ancho. 

Los ganchos basales se registraron entre 0 . 0103 a 0.0249 de long! 

tud por una anchura de 0.0027 a 0.0083 en los machos, para las hembras va

rió de 0.0093 a 0.0257 de largo con una anchura basal de 0.0032 a 0.0066. 

El cuello de estos helmintos une a la proboscis con el tronco, es 

corto y casi del mismo grosor que la parte más ancha de la proboscis y esta 

poco diferenciado entre ambas estructuras, el tronco es alargado general-

mente, presenta los extremos redondeados y más delgados que en el resto -

del cuerpo, la parte más gruesa se encuentra en la parte media enterior del 

tronco. 
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Del total de organismos colectados, la redescripción y las medi-

das se basaron en 30 ejemplares, 15 machos y 15 hembras, en estas últimas

se incluyeron hembras con masas ovígeras, hembras grávidas y hembras sin

huevos, las medidas estan expresadas en mm.

La longitud total de los machos osciló entre 9.62 y 18.61 por una
anchura de 0.633 a 1.33, en el caso de las hembras, el intervalo encontrado
fue de 12.5 a 39.91 con una anchura de 0.66 a 1.18.

La proboscis es corta, en forma claviforme, las dimensiones de
esta estructura en los machos estuvieron entre 0.325 a d.39l v de 0.13 a
0.292 de ancho, en las hembras mhfieoanentre o.22T y o.dü6 de largo por
0.136 a 0.22? de ancho, la proboscis de estos vermes esta armada con B hi-
leras de ganchos dispuestas diagonalmente, cada hilera presenta T ganchos,
por lo que se puede suponer que su número fluctúa entre la y 56.

Los ganchos apicales son los de mayor tamaño en comparación con
los medios y los basales, pues la magnitud se va reduciendo a medida gue se
alejan de la zona apical, no hay ninguna diferenciación de los ganchos ven-
trales con respecto a los dorsales, así pues, la armadura de la proboscis

tiene una morfología homogénea.

La longitud de los ganchos apicales de los machos varió de 0.013
a 0.0292, en las hembras varió entre o.ü415 y 0.0539 con D.UDa2 a 0.0174 de
anchura a nivel de la base.

La longitud de los ganchos medios en los machos estuvo en un in-
tervãlo de D.o332 a D.o4l5 con una anchura basal de D.üD4l a ü.ülü3, en las
hembras fue de o.D249 a D.D415 de largo por ü.DD5 a ü.Dl de ancho.

Los ganchos basales se registraron entre fl.fllü3 a D.ü249 de longi
tud por una anchura de 0.002? a D.DDd3 en los machos, para las hembras va-
rió de 0.U093 a 0.025? de largo con una anchura basal de D.Dü32 a 0.0066.

El cuello de estos helmintos une a la proboscis con el tronco, es
corto y casi del mismo grosor que la parte más ancha de la proboscis y esta
poco diferenciado entre ambas estructuras, el tronco es alargado general--
mente, presenta los extremos redondeados y más delgados que en el resto -
del cuerpo, la parte más gruesa se encuentra en la parte media enterior del
tronco.
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La long it ud de l tronco en l os machos s e encon t ró en un intervá l o 

de 6 . 18 a 12 . 35 , la anchur a media ante r ior varió de 0.336 a 2 . 2, en las - 

hembras se regis tr aron longitudes de 12. 1 a 39.02 y de ancho en la parte 

media de 0.336 a 2.2. 

En esta región corporal, se evidencian dorsalmente 5 núcleos hi

podermicos y gigantes con una dis t ribución separada entre sí, ventralmente 

se distingue un núcleo localizado en la parte ante r io r del cuerpo, lateral

mente tambien se observan l os canales mayores del sistema lagunar. 

El receptaculo de la probóscis es una estructura en forma de saco, 

adherida a la base donde se or i g i na la probóscis, formada po r una sola pa

red de tejido muscular. 

En los machos el receptaculo varió en longitud de 0.553 a 1 . 398, 

en anchura media de 0.13 a 0 . 358, en la hembra la longitud fue de 0.552 a 

1.332 por 0.162 a 0.325 de anchura media. 

En estos helmintos, los lemniscos son estructuras tubulares lar

gas con un conducto medio bien definido, se originan en la base de la pro

boscis, extendiendose longitudinalmente abarcando hasta la parte media del 

tronco, uno de los lemniscos es un i nucleado y más corto que el binucleado, 

esta característica es similar tanto en machos como en hembras; en los ma

chos el uninucleado mide de 3.2 a 7.0 de largo por 0.13 a 0.26 de ancho en 

su parte terminal, el binucleado varía en longitud de 3.5 a 7.5 y de ancho 

de 0.0975 a 0.243, en las hembras el binucleado mide de 0.46 a 2.21 con -

0.08 y 0.3 de anchura te rminal, el binucleado se encontró de 0 . 59 a 2.45 -

por 0.082 a 0.29 de ancho. 

En ambos sexos el ligamento genital es pers i stente. 

El aparato reproductor de los machos esta conformado por un par 

de testículos largos de forma cilíndrica, y se ubican uno detrás de otro , 

abarcan casi la mitad posterior del tronco, en algunos especímenes el apara

to se encuentra poco di ferenciado; el borde del tes tículo anterior en rela

ción con el ext remo posterior de l tronco ocupa un i nt er válo de longi t ud : 

en t re 0.39 y 1. 02, el tes t ículo localizado anterio rmen t e midió de 0.15 a 

0.42 5 con una anchura de 0.0196 a 0 . 09 92, el pos t e ri or en t r e 0 .11 7 y 0. 301 

con una anchura de 0.0455 a 0.0877 . 
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La longitud del tronco en los machos se encontró en un intervalo
de 6.18 a 12.35, la anchura media anterior varió de D.336 a 2.2, en las --
hembras se registraron longitudes de 12.1 a 39.02 y de ancho en la parte
media de D-336 a 2.2.

En esta región corporal, se evidencian dorsalmente 5 núcleos hi-
podermicos y gigantes con una distribución separada entre sí, ventralmente
se distingue un núcleo localizado en la parte anterior del cuerpo, lateral-
mente tambien se observan los canales mayores del sistema lagunar.

El receptaculo de la probóscis es una estructura en forma de saco,
adherida a la base donde se origina la probóscis, formada por una sola pa-
red de tejido muscular.

En los machos el receptaculo varió en longitud de 0.553 a 1.398,
en anchura media de 0.13 a 0.358, en la hembra la longitud fue de 0.552 a
1.332 por 0.162 a 0.325 de anchura media.

En estos helmintos, los lemniscos son estructuras tubulares lar-
gas con un conducto medio bien definido, se originan en la base de la pro-
boscis, extendiendose longitudinalmente abarcando hasta la parte media del
tronco, uno de los lemniscos es uninucleado y mas corto que el binucleado,
esta característica es similar tanto en machos como en hembras; en los ma-
chos el uninucleado mide de 3.2 a 7.0 de largo por 0.13 a 0.26 de ancho en
su parte terminal, el binucleado varia en longitud de 3.5 a 7.5 y de ancho
de 0.0975 a 0.243, en las hembras el binucleado mide de 0.46 a 2.21 con -
0.08 y 0.3 de anchura terminal, el binucleado se encontró de 0.59 a 2.45 -
por 0.082 a 0.29 de ancho.

En ambos sexos el ligamento genital es persistente.

El aparato reproductor de los machos esta conformado por un par
de testículos largos de forma cilíndrica, y se ubican uno detras de otro,
abanmei casi la mitad posterior del tronco, en algunos especímenes el apara-
to se encuentra poco diferenciado; el borde del testículo anterior en rela-
ción con el extremo posterior del tronco ocupa un intervalo de longitud 1
entre 0.39 y 1.02, el testículo localizado anteriormente midió de o.l5 a
0.425 con una anchura de 0.0196 a D.ü992, el posterior entre 0.117 y 0.301
con una anchura de 0.0455 a ü.oE17.
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Tambien se encuentran otras estructuras l ocali zadas posteriormen

te a la si t uación de los t est í culos , la bolsa de Saefftingen es generalmen

te pequeña y de forma ovoide,solo se encuentra una glándula cementante sin

citial con 7 núcleos de forma esferoidal, la glándula toma una forma trian 

gular a casi cónica, el ápice apunta hacia el testículo posterior, este al

gunas veces descansa sobre la glándula,y esta sobre el reservorio de cemen

to que asume una forma esferoidal y a veces voluminosa; la glándula desemb~ 

ca en el pene por 2 conductos, uno localizado ventralmente y el otro en po

sición dorsal, localizandose entre ambos la bolsa de Saefftingen. 

El aparato reproductor femenino es de tamaño pequeño a regular, 

la longitud comprendida entre el borde superior de la campana uterina y el 

extremo posterior del t ronco se registró entre 0.41 y 2.9, la campana uteri 

na toma formas saculares a casi esféricas, el útero es corto y ancho, los 

huevos miden entre 0.024 y 0.035 de largo por 0.0075 a 0.0091 de ancho. 

HOSPEDERO: Mugil ~ Valenciennes, 1838. 

BABITAT: Intestino 

LOCALIDAD: Laguna de Tamiahua, Veracruz 

PECHA DE COLECTA: Del 24 de Enero al 13 de Diciembre de 1986 

BJEllPLARZS: Depositados en la Colección Helmintológica del 

Instituto de Biología de La UNAM. 
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Tambien se encuentran otras estructuras localizadas posteriormen-

te a la situación de los testículos, la bolsa de Saefftingen es generalmen-
te pequeña y de forma ovoide,so1o se encuentra una glándula cementante sin-
citial con 7 núcleos de forma esferoidal, la glandula toma una forma triap
gular a casi cónica, el apice apunta hacia el testículo posterior, este al-
gunas veces descansa sobre la glandula,y esta sobre el reservorio de cemen-
to gue asume una forma esferoidal y a veces voluminosa; la glandula desembg
ca en el pene por 2 conductos, uno localizado ventralmente y el otro en po-
sición dorsal, localizandose entre ambos la bolsa de saefftingen.

El aparato reproductor femenino es de tamaño pequeño a regular,
la longitud comprendida entre el borde superior de la campana uterina y el
extremo posterior del tronco se registró entre 0.41 y 2.9, la campana uteri
na toma formas saculares a casi esfóricas, el útero es corto y ancho, los
huevos miden entre ü.D24 y 0.035 de largo por 0.0076 a o.D091 de ancho.

IDSPEDEED= Hggil curema Valenciennes, 1839.
flllttatr Intestino
bücahtbabr Laguna de Tamiahua, veracruz
FECHA DE 0DLBCTa¦ Del 24 de Enero al 13 de Diciembre de 1986
EJEILARIB: oepositados en la Colección Helmintológica del

Instituto de aiologia de La unan.
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P:Probocis 

L:Lemniscos 

NE:Nucleos hipodermicos 

T:Testiculos 

B:Bursa 

V:Vagina 

c) 

PIG. 3. Esquema de Floridosentis mugilis (Machado, 1951 ) -Bullock, 

1962, de Mugil cure~ de Tamiahua, veracruz. 

a) Macho ; b) Detalle de la Región Posterior del Macho: e) Hembra . 
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Probocis 

0.2 mm. 
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PIG. 4. Detalles de la Próboscis armada del Acantocéfalo Floridosentis 

mugilis (Machado,1951) Bullock, 1962. 
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FIG. 4. Detalles de la Proboscis armada del acantocófalo Floridosentis

mugilis {Hachado,l95lJ Bullock, 1962,



PIG. 5. Vista lateral del Aparato Reproductor Masculino del acantocéfalo 

Floridosentis mugilis (Machado,1951) Bullock,1962. 
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FIG. 5. vista lateral del aparato Reproductor Masculino del acantocafalo
Floridosentis mugilis (Hachado,l95l) Bul1otk,1962.
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0.85 mm 

SL: saco ligamentario 

CU: Campana uterina 

UT: Otero 

BS: Esfinter 

VA: Vagina 

VA 

PIG. 6. Aparato Reproductor Femenino del Acantocéfalo Floridosentis mugilis 

(Machado, 1951) Bullock,1962. 
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PIG. 6. Aparato Reproductor Femenino del acantocafalo Floridosentis mugilis
(Machado, 19511 Bullock,l962.
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ASPECTOS TAXONOMICOS. 

Al hacer comparaciones entre el material colectado para el pre

sente trabajo con las descripciones elaboradas por Salgado y Barquín (1978) 

y Juárez (1985), se determinó que las características de los helmintos des

critos anteriormente coincidian con los registros de Floridosentis mugili~ 

de los autores antes señalados, pero esto no ocur re con las dimensiones de 

los ejemplares revisados. 

Hasta hace algún tiempo se encontraba reportado a ~· mugilis 

como F. elongatus (Salgado y Barquín, - t978 i~ .; Salgado, 1980), pero Bu

llock (1962) establece que la especie Atactorhynchus mugilis descrita por 

Machado Filho (1951) corresponde a la diagnósis del género Floridosentis, 

recomendando una nueva combinación, quedando · ~· mugilis como Floridosentis 

mugilis de acuerdo a la ley de Prioridad. El mismo autor, despues de hacer 

una revisión del material correspondiente a !· mugilis y!· elongatus con

sidera que ambas especies son sinónimos, lo que se apoya posteriorment e en 

la revisión de la Subfamilia Atactorhynchidae por Noronha, et.al. (1973), 

este hecho es manejado por ~ 'Ollóri:o(l982) en su registro de F. mugilis en 

la Presa de Infiernillo, Michoacán. 

Originalmente la especie !· elongatus fue descrita por Ward 

(1953) de hospederos Mugil cephalus recolectados de la Bahía de Biscayne, 

Florida, E.U. 

Para Mugil ~ existe registrada la especie Floridosentis 

pacifica Bravo (1969) procedente de La Paz, Baja California y Mazatlán, Si

naloa; en el presente estudio no se encontró ningún acantocéfalo que co

rrespondiera a la descripción de esta especie. 

A partir de los registra;citados, observamos que la . distribución 

de F. mugilis esta muy relacionada con la presencia de sus hospederos lo 

que permite una distribución amplia en ambos litorales de México, por lo 

que este trabajo constituye un nuevo registro de !:.· mugilis eo ~· ~ 

para el Golfo de México. 

En referencia a las dimensiones encontradas, Salgado y Barquín 

(op. cit.) registraron que los acantocéfalos machos miden entre 8.14 y 

19.98 mm de longitud total y las hembras entre 9 . 002 y 34.78 mm sin mencio-

nar la anchura de sus especímenes, Osorio ( 1982 cita que sus ejempla-

2?

HSPECTÚS TIIÚHÚHICÚE.

al hacer comparaciones entre el material colectado para el pre-
sente trabajo con las descripciones elaboradas por Salgado y Barguín (19781

y Juarea {l9B5l, se determinó gue las características de los helmintos des-

critos anteriormente coincidian con los registros de Floridosentis mugilis

de los autores antes señalados, pero esto no ocurre con las dimensiones de

los ejemplares revisados.

Hasta hace algún tiempo se encontraba reportado a P. mugilis
como E. elongatus isalgado y Barguín, :I9TIi;.: Salgado, 196ü}, pero BH-
llock (19621 establece que la especie atactorhynchus mugilis descrita por
Machado Filho [l96lì corresponde a la diagnósis del gónero Floridosentis,
recomendando una nueva combinación, guedando' Q. mugilis como Floridosentis
mugilis de acuerdo a la ley de Prioridad. El mismo autor, despues de hacer

una revisión del material correspondiente a §¡ mpgilis y F. elongatus con-
sidera que ambas especies son sinónimos, lo que se apoya posteriormente en
la revisión de la Subfamilia atactorhynchidae por Horonha, et.al. {l9T3ì,
este hecho es manejado por *roflšrfo (19821 en su registro de E. mugilis en
la Presa de Infiernillo, Hichoacan.

originalmente la especie E. elongatus fue descrita por Hard
[l953} de hospederos Hugil cephalus recolectados de la sahía de Biscayne,
Florida, E.U.

Para Hugil curema existe registrada la especie Floridosentis
pfifica Bravo {l969l procedente de La Paz, Baja California y Hazatlan, Si-
naloa; en el presente estudio no se encontró ningún acantocafalo que co-
rrespondiera a la descripción de esta especie.

A partir de los registroscitados, observamos gue la distribución
de_§. mugilis esta muy relacionada con la presencia de sus hospederos lo
gue permite una distribución amplia en ambos litorales de Hóxico, por lo
gue este trabajo constituye un nuevo registro de il. mugilisenfl. curema
para el Golfo de Haxico.

En referencia a las dimensiones encontradas, Salgado y Barquín
top, cit.l registraron que los acantocófalos machos miden entre 3.14 y

19.96 mm de longitud total y las hembras entre 9.üU2 y 34.25 mm sin mencio-

nar la anchura de sus especímenes, osorio i 1932 1 cita que sus ejempla-
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-res machos miden entre 0.161 y 0.327 mm de longitud por una anchura de 

0.090 a 0.093 mm en la base y 0.098 a 0.099 mm en el ápice; las hembras 

miden de 0.249 a 0.341 mm de largo por 0.140 a 0.144 mm de ancho en la ba

se y de 0.161 a 0.166 mm en el ápice, por su parte Juárez (op. cit.) se

ñala en su estudio que los machos variaron entre 2.012 y 23.956 mm de lon

gitud por una anchura de 0.128 a 1.175, en el caso de las hembras el inter

valo de longitud fue de 4.636 a 34. 840 mm por una anchura entre 0.161 y 

1.207 ll'JTI . 

Este autor señala en sus registros diferentes estadios de desa

rrollo, para los machos encuent r a juveniles (con esbozos de los órganos re

productores ó poco desarrollados) y adultos maduros con el aparato repro

ductor bien desarrollado y completo, en las hembras decribe 3 estadios, 

hembras juveniles (con el aparato reproductoc incompleto), hembras adultas 

con masas ovígeras y hembras grávidas, es decir, con huevos fecundados en 

su interior. 

En los ejemplares utilizados para el presente trabajo se inclu

yen las medidas de todos los machos sin hacer diferenciación de su estadio 

de desarrollo al igual que en las hembras, los machos midieron entre 9.52 

y 18.01 mm por una anchura de 0.683 a 1.33 mm, las hembras se encontraron 

en una longitud de 12.50 a 39.91 mm con 0.66 a 1.81 mm. de ancho. 

ANALISIS POBLACIONAL DE LA ESPECIE. 

Floridosentis mugilis se presentó en 34 de las 126 "lebranchas• 

Mugil ~examinadas, correspondiendo al 27.7% de la muestra total, co

lectandose 139 parásitos, los datos de peces parasitados por muestra, de 

indices parasitarios por mes y número de parásitos se señalan en el cuadro l. 

El rango de int~nsidad de estos vermes estuvo entre 1 y 27 y la 

intensidad promedio de la infección fue de 3.79 helmintos por hospedero. 

NO. PECES PREVAL RANGO 
~8RPAfi~§H~~ MESES NO. PECES. PARASITADOS INTENS. INT. x ABUND . 

ENE 18 4 0.33 1-7 3.2 11 1.05 

MAR 18 9 0.60 1-7 3.44 31 2.06 

MAY 15 1 0.06 l. o 1 0.06 

JUL 15 3 0.2 1-14 7.75 27 l. 35 

AGO 20 O· o.o o o.o o o.o 

res machos miden entre 0.161 y 0.32? mm de longitud por una anchura de
0.090 a 0.093 mm en la base y 0.098 a 0.099 mm en el apice las hembras
miden de 0.249 a 0.341 mm de largo por 0.140 a 0.144 mm de ancho en la ba-
se y de 0.161 a 0.166 mm en el ápice, por su parte Juarez [op cit J se-
ñala en su estudio gue los machos variaron entre 2.012 y 23 956 mm de lon-
gitud por una anchura de 0.123 a 1.125, en el caso de las hembras el inter-
valo de longitud fue de 4.636 a 34.840 mm por una anchura entre D 161 y
1.207 mm.

rrollo, para los machos encuentra juveniles (con esbozos de los organos re-
productores ó poco desarrollados! y adultos maduros con el aparato repro-
ductor bien desarrollado y completo, en las hembras decribe 3 estadios,

hembras juveniles icon el aparato reproductor incompleto), hembras adultas
con masas ovígeras y hembras gravidas, es decir, con huevos fecundados en
su interior

yen las medidas de todos los machos sin hacer diferenciacion de su estadio
de desarrollo al igual gue en las hembras, los machos midieron entre 9 52
y 18.01 mm por una anchura de 0.683 a 1.33 mm, las hembras se encontraron
en una longitud de 12.5o a 39.91 mm con 0.66 a 1.81 mm de ancho

Hugil curema examinadas, correspondiendo al 22.7% de la muestra total, co-
lectandose 139 parasitos, los datos de peces parasitados por muestra, de
indices parasitarios por mes y número de parasitos se señalan en el cuadro

intensidad promedio de la infección fue de 3.79 helmintos por hospedero

ENE 13

MAR 13

Hàï 15

JUL 15

AGO 20

0.33

Ú,6U

0.06

0.2

0.0

Este autor señala en sus registros diferentes estadios de desa-

En los ejemplares utilizados para el presente trabajo se inclu-

ANALISIS PDBLHBIÚHLL DE LA ESPECIE.

Floridosentis mugilis se presentó en 34 de las 126 'lebranchas

El rango de intensidad de estos vermes estuvo entre 1 y 27 y la

MESES wo- picas- Piaisïtääâs PHflv›L §;Sâ3,_ ,,,_ ; as Pnfiealras ABUND
1-T 3.2

1-7 3.44

1 1.0

1-14 ?.T5

D 0.0



NOV 

DIC 

18 

19 

11 

4 

0.60 

0.26 

1-8 

1-18 

4 .11 

5.25 

* Indices determinados con una muestra rr•Ínina de 15 hospederos. 

42 

21 

29 

Cabe señalar que en las 15 "lisas• Mugil cephalus registradas no 

s e encon t r ó ningún acantocé f alo Flo r i dosentis mugilis por lo que se obvi

~n los resultados a este r especto. 

VARIACION MENSUAL DE LOS INDICES PARASITARIOS, PREVALENCIA, 

ABUNDANCIA E INTENSI DAD DE LA INPECCION. 

La variación mensua l de los índices parasitarios para Flo r idosen

tis mugilis se observa en l a Fig. 7 . 

2 .46 

1.4 

La Prevalencia ó sea el número de peces infectados por muestra, 

presentó sus mayores registros en los meses de Ma r zo y Nov i embre, a part i r 

del pr i mer mes desciende hasta Agosto cuando no hubo peces infectados en la 

muestra, pos te r i ormente el valor del indice aumenta noto r iamente hasta No

viembre, al siguiente mes la Prevalencia disminuye. 

Con estos datos se observa que este índice oscila ent r e valor es 

de 35% a 60% es t os últimos correspondientes a Marzo y Noviembre, entre es

tos meses los valores descienden, aumentando al final del año. 

La Intensidad promedio de la infección oscila entre O y 7.75 pará 

sitos por hospedero, es noto r io que en los primer os meses del año la inten

sidad es ~enor de 4 parásitos por pez infectado, luego disminuye y en Julio 

este índice alcanza su valor máximo de 7.75 helmintos por pez . 

En los Últimos mes es la i ntensidad se encontró entre 4.11 y 5.25 

ve rmes por hospedero, así observamos un comportammient o inve r so de la cur

va de este índice en relación a la curva de la Prevalenc ia, pues en los -

meses que e l número de peces parasitados es alto el número de parásitos po r 

pez no lo es. 

El pi co obse r vado en el mes de J ulio s e puede a tri buir a que en 

el muestreo hubo pocos peces parasitados pero con un gran núme r o de pa rá s i

tos (4 peces parasi t ados con 27 vermes) al igual que en el mes de Diciemb r e 

(4 peces infec t ados con 21 parásitos). 
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NOV 18 11 U.óÚ 1-B 4.11 42 2,45

DIC 19 4 0.25 1-13 5.25 21 1.4

* Indices determinados con una muestra mínima de 15 hospederos.

Cabe señalar que en las 15 'lisas' Hugil cephalus registradas no
se encontró ningún acantocêfalo Floridosentis mugilis por lo gue se obvi-
-dll IÚS l`E5I.I1l'.ãflD5 H E5122 IESPECÉÚ.

VIRIACIOH HHHBUHL DE DOS IHDICBS PIRLSITLRIÚS, PREVALBHCIL,

ABUHDLHCIH E IHTENSIDAD DE LL IHIBCCIÚH.

La variación mensual de los índices parasitarios para Floridosen-
tis mugilis se observa en la Fig. 7.

La Prevalencia ó sea el número de peces infectados por muestra,
presentó sus mayores registros en los meses de Harzo y Noviembre, a partir

del primer mes desciende hasta agosto cuando no hubo peces infectados en la
muestra, posteriormente el valor del índice aumenta notoriamente hasta No-
viembre, al siguiente mes la Prevalencia disminuye.

Con estos datos se observa gue este índice oscila entre valores
de 35% a 60% estos últimos correspondientes a Harzo y Noviembre, entre es-
tos meses los valores descienden, aumentando al final del año.

La Intensidad promedio de la infección oscila entre 0 y 7.25 para-
sitos por hospedero, es notorio que en los primeros meses del año la inten-
sidad es menor de 4 parasitos por pez infectado, luego disminuye y en Julio
este índice alcanza su valor maximo de 7.25 helmintos por pez.

En los últimos meses la intensidad se encontró entre 4.11 y 5.25
vermes por hospedero, así observamos un comportammiento inverso de la cur-

va de este indice en relación a la curva de la Prevalencia, pues en los -
meses que el número de peces parasitados es alto el número de parasitos por
pez no lo es.

El pico observado en el mes de Julio se Puede atribuir a que en
el muestreo hubo pocos peces parasitados pero con un gran número de parasi-
tos [4 peces parasitados con 27 vermes] al igual gue en el mes de Diciembre
{4 peces infectados con 21 parasitosl.
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Notandose que en los meses de muchos peces parasitados por mues

tra, el promedio de parásitos nunca pasa de 5, pero cuando hay pocos peces 

parasitados etos lo están en abundancia como en Julio (7.75) y Diciembre 

(5. 25). 

La abundancia se encontró en valores de O a 2.46 parasitos por 

pez, los valores más altos se encuentran cuando el número de peces infec

tados y el número total de parási t os es grande, por el contrario, en los 

muestreos que hubo prevalencias ba jas, l a abundancia tambien es baja, aún 

cuando la intensidad promed i o sea alta como en Julio y Dic i embre, entonces 

como se observa en la Fig . 7, el comportamiento que sigue e l número de 

parásitos por pez esta en re l ación al núme r o de peces infectados por mues

t ra y aunque haya intensidades muy altas el número promedio de parásitos 

por pez es bajo, señalando una incidencia general baja. 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA INPRAPOBLACIONAL DE f.· mugilis. 

Los datos refam1tes a la estructura infrapoblacional de F. mugilis 

se anot an en el Cuadro 2 y se describen en las Figs . ea. y eb. 

Tomando en cuenta el total de Acantocéfalos recolectados, la com

posición infrapoblacional fue la siguiente, 9 fueron machos juveniles co

rrespondiendo al 6.4%, 36 fueron machos adultos representando el 25.1% del 

total¡ por el lado de las hembras encontramos que 6 son formas juveniles 

contando para el 4.31%, en tanto las hembras grávidas y con masas ovígeras 

se colectaron en número de 44 cada conjunto, representando el 31.6% del 

total cada grupo. 

La proporción de sexos encontrada en la infrapoblación de F. mugi 

lis fue de 2.0e hembras por cada macho, por lo tanto podemos decir que la 

proporción sexual fue de 2:1. 

Revisando la Fig. ea, observamos la presencia de diferentes esta

dios de desarrollo durante el per í odo de muestreo, a excepción del mes de 

Mayo en el que se colectó 1 hembra ovígera y Agosto en el que no se encon

tró ningún parásito como se muestra en el cuadro 2. 

En el transcurso del año de estudio encontramos que los machos ju

veniles reportaron porcentajes entre 3.7 y 9.5; las hembras juveniles tam -
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Hotandose que en los meses de muchos peces parasitados por mues-
tra, el promedio de parasitos nunca pasa de 5, pero cuando hay pocos peces
parasitados etos lo estan en abundancia como en Julio (7.75) y Diciembre
(5.251.

La abundancia se encontró en valores de D a 2.46 parasitos por
pez, los valores mas altos se encuentran cuando el número de peces infec-
tados y el número total de parasitos es grande, por el contrario, en los
muestreos que hubo prevalencias bajas, la abundancia tambien es baja, aún
cuando la intensidad promedio sea alta como en Julio y Diciembre, entonces
como se observa en la Fig. T, el comportamiento gue sigue el número de
parasitos por pez esta en relación al número de peces infectados por mues-
tra y aunque haya intensidades muy altas el número promedio de parasitos
por pez es bajo, señalando una incidencia general baja.

HHILISIB DB Li ESTRUCTURA IHFRIPOBLLCIOHIL DB_§, muflilia.

Los datos refsreites a la estructura infrapoblacional de §_. mugilis
se anotan en el Cuadro 2 y se describen en las Figs. Ba. y Bb.

Tomando en cuenta el total de acantocéfalos recolectados, la com-
posición infrapoblacional fue la siguiente, 9 fueron machos juveniles co-
rrespondiendo al 6.4%, 36 fueron machos adultos representando el 25.1% del
total; por el lado de las hembras encontramos que 6 son formas juveniles
contando para el 4.31%, en tanto las hembras gravidas y con masas ovígeras
se colectaron en número de 44 cada conjunto, representando el 31.61 del
total cada grupo.

La proporción de sexos encontrada en la infrapoblación de F. mugi
lis fue de 2.da hembras por cada macho, por lo tanto podemos decir que la
proporción sexual fue de 2:1.

HEVÍSHBÚD lfl Fifl. Ba, observamos la presencia de diferentes esta-
dios de desarrollo durante el período de muestreo, a excepción del mes de
Hayo en el gue se colectó l hembra ovígera y Agosto en el que no se en¢¢n_

tró ningún parásito como se muestra en el Cuadro 2.

En el transcurso del año de estudio encontramos que los machos ju-
veniles reportaron porcentajes entre 3.? y 9.5: las hembras juveniles tam~
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-bien se encontraron en porcentajes bajos similares a los de los machos, 

ambos estadios en conjunto nunca fueron más del 20% de la infrapoblación. 

En el caso de los acantocéfalos adultos, los machos estuvieron en 

todos los muestreos, en porcentajes del 25.9 a 47.6, las hembras con masas 

ovígeras se encontraron la mayor parte de los meses de trabajo en un rango 

de 11.l a 58.6%, mientras que las hembras grávidas regist r aron porcen t ajes 

de 16.l a 55.5. 

Es notorio que el porcentaje de machos, tanto juveniles como adul

tos, siempre fue menor que el de hembras, esta condición varió poco a lo 

largo del año, except o para Diciembre,en el que ocurrió el mayor número de 

de acantocéfalos machos. 

El conjunto de las hembras siempre presentó el mayor porcentaje 

de la población, en un intervalo de porcentaje registrado de 52.4 a 74.7, 

como se ve, a lo largo del muestreo, la infrapoblación presentaba predomi

nancia de hembras. 

Haciendo un breve análisis, vemos que las proporciones de acanto

céfalos hembras no presentan variaciones significativas en Enero, Noviem

bre y Diciembre, pero en Marzo las hellbras ovígeras cuentan para el 58.6% 

de la población en tanto las grávidas presentan un porcentaje mínimo de 

16.l, en Mayo sucede lo contrario pues el porcentaje de hembras grávidas 

aumenta notoriamente a 55.5% y el de ovígeras desciende a 11.1%. 

Las formas juveniles siempre se presentaron en porcentajes más 

ó menos constantes a lo largo del estudio, aunque su porcentaje es bajo en 

comparación con los otros estadios de desarrollo, como se aprecia en la 

Fig. 8b. 

MES 

ENE 

MAR 

MAY 

JUL 

AGO 

NOV 

DIC 

MACHOS 
JUVEN 

l 

2 

o 
l 

o 
3 

2 

ADULTOS 

5 

6 

o 
7 

o 
10 

8 

TOTAL 
HEMBRAS 

JUVEN 

6 (35.3%) l 

8 (25.9%) o 
o o 
8 (29.6\) l 

o o 
13 (30.9%) 2 

10 (47.6%) 2 

OVIGERAS 

4 

18 

l 

3 

o 
13 

5 

GRAVIDAS TOTAL 

6 

5 

o 
15 

o 
14 

4 

11 ( 64. 7%) 

23 (74.7%) 

l 

19 (70.3%) 

o 
29 (69.1%) 

11 (52.4%) 

cuadro 2. Composición Infrapoblacional de Floridosentis mugilis durante 
los meses de muestreo en 1986. 

-bien se encontraron en porcentajes bajos similares a los de los machos,

ambos estadios en conjunto nunca fueron mas del 20% de la infrapoblación

En el caso de los acantocefalos adultos, los machos estuvieron en
todos los muestreos, en porcentajes del 25 9 a 47 6, las hembras con masas

ovígeras se encontraron la mayor parte de los meses de trabajo en un rango
de ll l a 58 6%, mientras que las hembras gravidas registraron porcentajes

e 1d 6 1 a 55 5

Es notorio que el porcentaje de machos, tanto juveniles como adul
tos, siempre fue menor gue el de hembras, esta condicion vario poco a lo
largo del año, excepto para Diciembre,en el gue ocurrio el mayor numero de
de acantocefalos machos

El conjunto de las hembras siempre presento el mayor porcentaje
de la poblacion, en un intervalo de porcentaje registrado de 52 4 a 74 T
como se ve, a lo largo del muestreo, la infrapoblación presentaba predomi-
nancia de hembras

Haciendo un breve analisis, vemos que las proporciones de acanto-
cafalos hembras no presentan variaciones significativas en Enero, Noviem-
bre y Diciembre, pero en Marzo las helbras ovígeras cuentan para el 58 6%
de la poblacion en tanto las gravidas presentan un porcentaje minimo de

16.1, en Hayo sucede lo contrario pues el porcentaje de hembras gravidas
aumenta notoriamente a 55 51 y el de ovigeras desciende a ll la

Las formas juveniles siempre se presentaron en porcentajes mas
ó menos constantes a lo largo del estudio, aunque su porcentaje es bajo
comparacion con los otros estadios de desarrollo, como se aprecia en la
Fig Bb
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(35 3%)

(25 91)

{64 7%

(74 7%)

[29 61) (70 3%)

(30 911

[47 Gil

(69 1%)
¡S2 4%)

isFloridosentCuadro 2 composicion Infrapoblacional mugilis durante
los meses de muestreo en 1986
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HABITAT ESPECIFICO DE Ploridosentis mug i lis. 

En el presente trabajo, !· mugilis solo ocupo el primer tercio 

del intestino anterior y nada más hubo 2 organismos encontrados en la par

te intestinal media (I2), a diferencia de lo reportado por Juárez (1985) 

quien encuentra una distribución que varía a lo largo del año, aunque en 

sus resultados observamos que las zonas más ocupadas corresponden al pri

mer tercio intestinal (Ill como lo reportado por los autores. 

PARASITISMO POR TALLAS. 

En el cuadro 3 se resumen los cálculos estadísticos que sirvie

ron como base para la diferenciación de la incidencia de !· mugilis en ca

da talla de Mugil ~· de la confrontación entre los promedios del nú

mero de parásitos por cada talla tenemos que hay diferencias entre las mis

mas. 

En primer término es notoria la disparidad en los valores de 

•t• de Student en las tres relaciones analizadas, en todas el valor cal

culado de "t" siempre fue mayor al encontrado en Tablas, entonces podemos 

asumir que hay diferencias en la cantidad de parásitos encontrados en las 

tres tallas propuestas para el análisis. 

La Talla I (0.1 a 10.0 cm de long. patrón) siempre tuvo un pro

medio de parásitos más bajo que las tallas sucedáneas, revisando la Talla 

II (10.l a 20.0 cm. de Long. patrón) su promedio de helmintos solo fue me

nos que el de la Talla III (20.l cm ó más de long. patrón), por lo tanto, 

en este interválo de longitud se observó la mayor incidencia de parásitos, 

esbozando que la carga parasitaria esta en relación a las tallas mayores 

de los hospederos ~· ~· 

No. de A Parásitos 
TALLA Long. Pat. No. Peces Parasi:;. Parasitos Pez Ttab T cal cms. ta dos 

I 0.1-10.0 27 2 2 0.074 1.669 3.597 

II 10.1- 20.0 61 10 51 0.836 1.663 5.611 

III 20.1 ó más 38 22 86 2.263 1.661 4.018 

cuadro 3. cálculo de "t" de Student para verificar las diferencias entre 

el número promedio de párasitos para las diferentes Tallas de la 

"lebrancha" Mugil curema de la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 
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HABITAT ESPECIFIDO DE Floridosentis mugilis¿

En el presente trabajo, E. mugilis solo ocupó el primer tercio
del intestino anterior y nada mas hubo 2 organismos encontrados en la par-
te intestinal media (12), a diferencia de lo reportado por Juarez E1955)
quien encuentra una distribución que varía a lo largo del año, aunque en
sus resultados observamos que las zonas mas ocupadas corresponden al pri-

mer tercio intestinal {Il) como lo reportado por los autores.

PHRHSITISHO PUR TALLAS.

En el Cuadro 3 se resumen los calculos estadísticos que sirvie-
ron como base para la diferenciación de la incidencia de E. mugilis en ca-
da talla de flggil curema, de la confrontación entre los promedios del nú-
mero de parasitos por cada talla tenemos que hay diferencias entre las mis-
mas.

En primer término es notoria la disparidad en los valores de
't' de Student en las tres relaciones analizadas, en todas el valor cal-
culado de 't' siempre fue mayor al encontrado en Tablas, entonces podemos
asumir gue hay diferencias en la cantidad de parasitos encontrados en las
tres tallas propuestas para el analisis.

La Talla I {D.l a 10.0 cm de long. patrón) siempre tuvo un pro-
medio de parasitos mas bajo que las tallas sucedaneas, revisando la Talla
II (10.1 a 20.0 cm. de Long. patrón) su promedio de helmintos solo fue me-
nos gue el de la Talla III (20.1 cm ó mas de long. patrón), por lo tanto,
en este intervalo de longitud se observó la mayor incidencia de parasitos,
esbozando que la carga parasitaria esta en relación a las tallas mayores
de los hospederos E. curema.

Ho. de É Parasitos
TaLLa Long. Pat. Ho. Peces Parasit. Parasitos Pez Ttab Teal

cms. tados
I 0.1-10.0 27 2 2 0.074 1.669 3.59?

II 10.1- 20.0 61 10 51 0.836 1.663 5.611
III 20.1 ó mas 38 22 B6 2.263 1.661 4.018

Cuadro 3. Calculo de 't' de Student para verificar las diferencias entre
el número promedio de parasitos para las diferentes Tallas de la
'lebrancha' Hugil curema de la Laguna de Tamiahua, veracruz.



RELACION DE LOS INDICES PARASITARIOS CON TEMPERATURA Y 

SALINIDAD. 
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Estas 2 variables ambientales presentan un comportamiento muy 

relacionado al que siguen los indices parasitarios Prevalencia e Intensi

dad, como se puede obse r var en la Fig. 9. 

En los meses Enero a Agosto hay incrementos continuos de estos 

2 factores , hacia los meses finales del año la Temperatura tiende a dismi

nuir y la Salinidad lo hace de una manera di screta. 

Relacionando estas fluct uac iones con los índices parasitarios 

de F. mugilis, tenemos que la relación no es muy evidente pero se pueden 

hacer algunas inferencias. 

Con respecto a la Prevalencia, se observa que esta disminuye a 

medida que la Salinidad y la Temperatura aumentan, como sucede en Agosto 

cuando el valor de este Índice disminuye y es el mes más salino y cálido. 

Por el contrario, los meses de mayor prevalencia como Enero 

y Marzo es tán en la época fria del año, al igual que Noviembre que tiene 

una Temperatura baja, aún cuando la Salinidad no difiere much o de los me

ses anteriores. 

No sucede lo mismo con la Intensidad, pues la variación del In

dice se asocia directamente con el comportamiento de las var i ables ambien

tales, así, hay un mayor número de parásitos por hospedero infectado en 

los meses mas cálidos y salinos (Julio 7.75), aunque en meses como Mayo y 

Agosto, independientemente de ser meses de Temperatura y Salinidad altos, 

la intensidad tuvo sus valores mas bajos, tambien es de notarse que en los 

meses más frios este Índice oscila entre 3.2 y 5.25 parásitos por hospede

ro. 
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RELACION DE LOS IHDICE5 PRRLSITLRIÚS CGR TPERATURP. Y

SAL-IHIDAD.

Estas 2 variables ambientales presentan un comportamiento muy
relacionado al que siguen los indices parasitarios Prevalencia e Intensi-
dad, como se puede observar en la Fig. 9.

En los meses Enero a agosto hay incrementos continuos de estos
2 factores, hacia los meses finales del ano la Temperatura tiende a dismi
nuir y la Salinidad lo hace de una manera discreta.

Relacionando estas fluctuaciones con los índices parasitarios
de E. mugilis, tenemos que la relación no es muy evidente pero se pueden
hacer algunas inferencias.

Con respecto a la Prevalencia, se observa que esta disminuye a
medida que la Salinidad y la Temperatura aumentan, como sucede en Agosto
cuando el valor de este índice disminuye y es el mes mas salino y calido.

Por el contrario, los meses de mayor prevalencia como Enero
y Marzo estan en la época fria del año, al igual que Noviembre que tiene
una Temperatura baja, aún cuando la Salinidad no difiere mucho de los me-
ses anteriores.

No sucede lo mismo con la Intensidad, pues la variación del In-
dice se asocia directamente con el comportamiento de las variables ambien-
tales, así, hay un mayor número de parasitos por hospedero infectado en
los meses mas cólidos y salinos (Julio ?.T5l, aunque en meses como Mayo y

Agosto, independientemente de ser meses de Temperatura y Salinidad altos,
la intensidad tuvo sus valores mas bajos, tambien es de notarse que en los
meses más frios este índice oscila entre 3.2 y 5.25 parasitos por hospede-
ro.
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*REDESCRI,PCION 

PHYLUM: Nema toda Rudolp hi, 180 8 . 

CLASE: 

ORDEN: 

Phasmid e a, Chi twoo d, 1933 

Asca r id at a , Mozgovoi, (1950) 

FAMILIA: Heteroc h ele i dae, Sk r jabin y Karhokin, 1945 

GENERO: Contracaecu m Raillet y Henry, 19 12 

~~~~~~~~~~~ sp. Rai l let y Henry, 1912 . 

(Figs. 10 , 11, 12, 13.) 
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Se recolectaron 210 nema t odos, todos f ormas la rvari as en 79 de 

las 126 " lebranchas " Mugil curema y 9 nemátodos tambien estadios larvari

os en 5 de las 13 " l isas " Mugi l cephalus rev isadas. 

Estos parásitos se encontraron libres y enquistados en diferen

tes órganos y sitios del cue r po de l hospedero, siendo el más parasi tado el 

riñon , seguido de los mesenterios intestinales, el hígado, y en menor pro

porción órganos como la molleja, cavidad corporal, el bazo y ocasionalmen

te la región an t erior del intestino. 

Los ne~átodos en estado libre cuando se extraían de los órganos 

infectados presentaban movimien tos lentos, su color f\Je. del amarillento al 

rosáceo y la mayor parte de las veces estaban cubiertos de la sangre de -

los tejidos del hospedero. 

En los casos que las larvas se encontraban enquistadas, estas 

se encontraban enrolladas espiralmente en el interior del quiste, la forma 

de este variaba de ova l a esferoidal, el color de la cubierta quística fue:. 

del blanquecino al amarillento, la mayor cantidad de quistes se encontró 

en los mesenterios intestinales, los helmintos extraídos de los quistes 

presentaban movimientos lentos y sobrevivían de 3 a 5 dias en solución sa

lina 0.85%. 

Del número total de nemátodos, 1 -~ redescripción y las medidas se 

realizaron en base a 15 ejemplares, todas formas larvarias en estadio 3, 

las diaensiones están expresadas en mm. 

El cuerpo de estos vermes es de forma cilíndrica con los extre

mos aguzados, la porción posterior finaliza con una pequeña espina; la lon

gitud total de estos helmintos es tuvo en un intervalo de 21.0 a 31.0, con 

una anchu r a que varió de 0.78 a 1.137. 
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*REDBSCRIPCIOH

PHYLUH: Nematoda Rudolphi, 1808.

CLASE: Phasmidea, Chitwood, 1933

ORDEN: ascaridata, Mozgovoi, (19591
FAMILIA: Heterocheleidae, Skrjabin y Harhokin, 1945
GENERD: Contracaecgm Raillet y Henry, 1912

Contgacaegum sp. Eaillet y Henry, 1912.
(Figs. 19, ll, 12, 13.)

Se recolectaron 210 nematodos, todos formas larvarias en 79 de

las 126 "1ebranchas' Mugil_Ég¿ema y 9 nematodos tambien estadios larvari-
os en 5 de las 13 'lisas' Epgil cephalus revisadas.

Estos parasitos se encontraron libres y enquistados en diferen-

tes órganos y sitios del cuerpo del hospedero, siendo el mas parasitado el

riñon , seguido de los mesenterios intestinales, el hígado, y en menor pro-

porción órganos como la molleja, cavidad corporal, el bazo y ocasionalmen-
te la región anterior del intestino.

Los nematodos en estado libre cuando se extraian de los órganos

infectados presentaban movimientos lentos, su color fue del amarillento al

rosaceo y la mayor parte de las veces estaban cubiertos de la sangre de -

los tejidos del hospedero.

En los casos que las larvas se encontraban enquistadas, estas
se encontraban enrolladas espiralmente en el interior del quiste, la forma
de este variaba de oval a esferoidal, el color de la cubierta quística fue
del blanguecino al amarillento, la mayor cantidad de quistes se encontró
en los mesenterios intestinales, los helmintos extraidos de los quistes
presentaban movimientos lentos y sobrevivían de 3 a 5 dias en solución sa-
lina 0.851.

Del número total de nematodos, le redescnpción y las medidas se
realizaron en base a 15 ejemplares, todas formas larvarias en estadio 3,
las dimensiones estan expresadas en mm.

El cuerpo de estos vermes es de forma cilíndrica con los extre-
mos aguzados, la porción posterior finaliza con una pequeña espina; la lon-
gitud total de estos helmintos estuvo en un intervalo de 21.0 a 31.ü, con
una anchura que varió de 0.79 a 1.137.
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La cutí cula que envuelve al cuerpo es gruesa y resistente, pr e

senta engrosamien tos que forman ~nillos" hacia los extremos de l cuerpo. 

En el extremo anterior del cuerpo se localiza la boca, rodeada 

por 3 labios, uno dorsal con 2 papilas y 2 ventrolaterales cada uno con -

una papila, entre estos dos labios se encuentra -un diente cónico que mide 

de 0.016 a 0.024 de longitud, no se observan inte r labios. 

La faringe es recta y cilíndrica, se extiende del extremo ante

rior al posterior del cuerpo, su longitud estuvo entre 3.0 y 4.4, su ancho 

en la parte media osciló de 0.097 a 0.130, la faringe termina en un ventrí

culo pequeño del que surge un ápendice ventricular posterior de consisten

cia sólida, este tiene una longitud entre 0.910 y 1.30 y una anchura de 

0.130 a 0.195. 

El intestino se proyecta anteriormente y de él se origina un 

ciego intestinal del que su longitud fluctuó de 2.20 a 3.51 y de 0.389 a 

0.552 de ancho, por su parte el intestino presentó una anchura máxima de 

0.520 a 0.877; el ano se localizó a una distancia que varió entre 0.149 y 

0.257 con respecto al extremo posterior del cuerpo, dos glándulas rectales 

desembocan en el recto. 

El anillo nervioso rodea a la faringe, el interválo en el que 

se encontró en relación al extremo anterior del cuerpo estuvo entre 0.242 

y 0.357, no hubo ninguna evidencia de aparatos reproductores. 

HOSPEDERO: Mugil curema Valenciennes, 1836 

BABITAT: Riñón, hígado mesenterios intestinales, molleja, bazo 

Cavidad corporal, porción anterior del intestino. 

LOCALIDAD: Tamiahua, veracruz. 

PECHA DE COLECTA: 24 de Enero al 13 de Diciembre de 1986. 

EJEMPLARES: Depositados en la Colección Helmintológica del 

Instituto de Biología de la UNAM. 
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La cutícula que envuelve al cuerpo es gruesa y resistente, pre-
senta engrosamientos que forman anillos" hacia los extremos del cuerpo.

En el extremo anterior del cuerpo se localiza la boca, rodeada

por 3 labios, uno dorsal con 2 papilas y 2 ventrolaterales cada uno con -

una papila, entre estos dos labios se encuentra-un diente cónico que mide
de 0.016 a 0.924 de longitud, no se observan interlabios.

La faringe es recta y cilíndrica, se extiende del extremo ante-
rior al posterior del cuerpo, su longitud estuvo entre 3.9 y 4.4, su ancho
en la parte media osciló de 0.097 a 0.130, la faringe termina en un ventrí-

culo pequeño del que surge un apendice ventricular posterior de consisten-
cia sólida, este tiene una longitud entre 0.910 y l.3ü y una anchura de

0.130 a 0.195.

El intestino se proyecta anteriormente y de al se origina un
ciego intestinal del que su longitud fluctuó de 2.29 a 3.51 y de 0.389 a
0.552 de ancho, por su parte el intestino presentó una anchura maxima de
0.520 a 0.877: el ano se localizó a una distancia que varió entre B.l49 y
0.25? con respecto al extremo posterior del cuerpo, dos glandulas rectales
desembocan en el recto.

El anillo nervioso rodea a la faringe, el intervalo en el que

se encontró en relación al extremo anterior del cuerpo estuvo entre 0.242
y 0.35?, no hubo ninguna evidencia de aparatos reproductores.

HOSPEDEEO: Mugil curema Valenciennes, lB36
HABITAI: Riñón, hígado mesenterios intestinales, molleja, bazo

Cavidad corporal, porción anterior del intestino.
LOCALIDAD: Tamiahua, Veracruz.

FECHA DE OOLECTA: 24 de Enero al 13 de Diciembre de 1986.
EJEIPLAEES: Depositados en la Colección Helmintológica del

Instituto de Biología de la UNAM.
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ASPECTOS TAXOUOMICOS. 

Haciendo una comparación entre los ejemplares colectados en la 

Laguna de Tamiahua y los obtenidos por Salgado y Barquín (1978) y Juárez 

(1985), se observa que todas las características coinciden excepto en la 

longitud de los or ganismos, ya que los primeros autores reportan ejempla

res más grandes (27.0 a 37 .0 mm po r 0.976 a 1.169 mm de ancho), en tanto 

los registres de Cont r acaecum sp. de la Lag una de Tamiahua se encontraron 

en longitudes de 21.0 a 31.0 por 0.78 a 1.375 mm de anchura, por s u parte 

los i nterválos reportados por Juárez <· ~985 · ) caen dentro de los rangos 

presentados por los autores en este trabajo. 

Las características morfológicas como la presencia de un ventrí

culo, apindice ventricular y un ciego intestinal largo proyectado anterior

mente, ubican a estos helmintos dentro del ginero Contrac•ecum, tal como 

lo sefialan Myers (1975), Salgado y Barquín ( o; l978 ~. ) y Juárez < ~. 1985 ~ .). 

La ausencia de estructuras reproductoras que son de importancia 

taxonómica para la determinación específica de los helmintos, impidió si

tuar a estas formas larvarias a nivel específica. 

La distribución de este nemátodo es amplia en ambas costas del 

país, como lo vemos en los trabajos de otros autores, registrandose como 

parásito de la "lisa• Mugil cephalus, frente a la costa de Manzanillo, Co

lima¡ Chamela y Punta Perúla, Jalisco¡ así como en la Bahía de Topolobampo, 

Sinaloa, todas localidades del Pacífico Mexicano. 

En el Golfo de Mixico se ha reportado a contracaecum sp. en Tam

pico ,Tamaulipas; sontecomapán y Alvarado, veracruz y Chetumal, Quintana Roo, 

por lo que la presencia de estos vermes en la Laguna de Tamiahua es un nue

vo registro de su distribución geográfica. A este respecto es notoria la 

asociación que presenta Contracaecum sp. con hospederos mugilidos como 

~· ~ y ~· cephalus, pues aparte de los registros mencionados, esta re

lación se ha registrado en la parte Austral del continente Americano, en 

paises como Perú y Venezuela (Armas, 1982), lo que habla de la distribución 

amplia tanto del hospedero como del parásito en estas regiones. 
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.ASPECTOS TMÉOIICIIICOS.

Haciendo una comparación entre los ejemplares colectados en la
Laguna de Tamiahua y los obtenidos por Salgado y Barquín (19781 y Juarez
(19951, se observa que todas las características coinciden excepto en la
longitud de los organismos, ya que los primeros autores reportan ejempla-
res mas grandes (27.0 a 37.0 mm por 0.976 a 1.169 mm de ancho), en tanto
los registros de ContracaeEEm_sp. de la Laguna de Tamiahua se encontraron

en longitudes de 21.0 a 31.0 por 0.78 a 1.375 mm de anchura, por su parte
los intervalos reportados por Juarez (-1985 1 caen dentro de los rangos
presentados por los autores en este trabajo.

Las características morfológicas como la presencia de un ventrí-
culo, apéndice ventricular y un ciego intestinal largo proyectado anterior-
mente, ubican a estos helmintos dentro del género Contracaecum, tal como
lo señalan Myers (19751, Salgado y Barquín (opl91I;.1 y Juarez (:,l9l5;.1.

La ausencia de estructuras reproductores gue son de importancia
taxonómica para la determinación específica de los helmintos, impidió si-
tuar a estas formas larvarias a nivel específica.

La distribución de este nematodo es amplia en ambas costas del
país, como lo vemos en los trabajos de otros autores, registrandose como
parasito de la 'lisa' Mugil Eephalus, frente a la costa de Manzanillo, Co-
lima, Chamela y Punta Perúla, Jalisco; así como en la Bahía de Topolobampo,
Sinaloa, todas localidades del Pacífico Mexicano.

En el Golfo de México se ha reportado a Contracaecum sp. en Tam-
pico,Tamaulipas¦ Sontecomapan y Alvarado, Veracruz y Chetumal, Quintana Eoo,
por lo que la presencia de estos vermes en la Laguna de Tamiahua es un nue-

vo registro de su distribución geografica. A este respecto es notoria la
asociación que presenta Contracaecum sp. con hospederos mugilidos como
M. curema y M. cephalus, pues aparte de los registros mencionados, esta re-
lación se ha registrado en la parte Austral del Continente Americano, en
paises como Perú y venezuela (Armas, 19821, lo que habla de la distribución
amplia tanto del hospedero como del parasito en estas regiones.
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FIG. 11. V
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ANALISIS POBLACIONAL DE contracaecum sp. 

Del t o t al de helmintos colectados las formas larva r ias de este 

nematódo ocupan el primer lugar en cantidad al igual que en el porcentaje 

de peces parasitados, ya que de las 126 "lebranchas• 74 de ellas presenta

ron 208 nemátodos, representando el 59.9% de la muestra total de hospede-

ros. 

VARIACION MENSUAL DE LOS INDICES PARASITARIOS PREVALENCIA, 

ABUNDANCIA B INTENSIDAD DE LA INFBCCION. 

La prevalencia de contracaecum sp. fluctuó entre el 33 y el 

100%, en tanto la intensidad promedio varió de 1.25 a 4.33 vermes por hos

pedro infectado, la abundancia no muestra gran variación a lo largo del 

período de mues t reo, aunque en Noviembre se observó el promedio de parási

tos por pez más alto con 3.24, como se observa en el Cuadro 3. 

Es pertinente recalcar que la variac i ón mensual de los índices 

parasitarios solo se siguió en Mugil curema pues de M. cephalus no se con

siguió la muestra mínima para efectuar su análisis. 

La variación que mostraron la prevalencia, intens i dad media y 

abundancia se comportó de la siguiente manera: 

La prevalencia de la infección presenta fluctuaciones bien mar

cadas, alcanzando sus valores más al t os en Marzo con 100% y Noviembre 86\, 

en tanto entre estos ·meses el número de peces parasitados por muestra dis

minuye de Marzo a Julio, en este Último mes se registró la prevalencia más 

baja con 33\. 

La intensidad promedio tuvo sus valores más bajos en Enero con 

2.02 parásitos por hospedero infectado y en Diciembre con 1.25, este índi

ce se incrementa hacia la mitad del año hasta llegar a sus valores más al

tos en los meses de Julio y Agosto con 4.0 y 4.33 respectivamente, aunque 

cabe señalar que la prevalencia en estos meses fue baja. 

Por su parte, la abundancia se mantiene en un margen •estable" 

durante el t i empo de muestreo, mostrando un aumento notorio en el mes de 

Noviembre en el que coincide con los valo res más al t os de prevalencia e in

tensidad, pero al mes siguiente esta condi c ión disminuye y la abundancia 

es la mínima regis t rada con 0 .66 parás it os por pez. 
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ANALISIS POBLACIORAL DE Contracaecum sp.

bel total de helmintos colectados las formas larvarias de este
nemafódo ocupan el primer lugar en cantidad al igual que en el porcentaje
de peces parasitados, ya que de las 126 'lebranchas' 74 de ellas presenta-
ron 20E nematodos, representando el 59.9! de la muestra total de hospede-

ros.

VHRIICIDH HENEUAL DE DOS IRDICÉ5 PÄRRSITLRIÚG PREVLLBICIL,

HHUHDIHCII E IHTEHSIDID DE LA INFECCION-

La prevalencia de Contracaecum sp. fluctuó entre el 33 y el
1001, en tanto la intensidad promedio varió de 1.25 a 4.33 vermes por hos-
pedro infectado, la abundancia no muestra gran variación a lo largo del
período de muestreo, aunque en Noviembre se observó el promedio de parasi-
tos por pez mas alto con 3.24, como se observa en el Cuadro 3.

Es pertinente recalcar que la variación mensual de los índices
parasitarios solo se siguió en Mugil curema pues de M. cephalus no se con-
siguió la muestra mínima para efectuar su analisis.

La variación que mostraron la prevalencia, intensidad media y
abundancia se comportó de la siguiente manera:

La prevalencia de la infección presenta fluctuaciones bien mar-
cadas, alcanzando sus valores mas altos en Marzo con 1001 y Noviembre 861,
en tanto entre estos meses el número de peces parasitados por muestra dis-
minuye de Marzo a Julio, en este último mes se registró la prevalencia mas
baja con 331.

La intensidad promedio tuvo sus valores mas bajos en Enero con

2.02 parasitos por hospedero infectado y en Diciembre con 1.25, este índi-
ce se incrementa hacia la mitad del año hasta llegar a sus valores mas al-
tos en los meses de Julio y Agosto con 4.0 y 4.33 respectivamente, aunque
cabe señalar que la prevalencia en estos meses fue baja,

Por su parte, la abundancia se mantiene en un margen 'estable'
durante el tiempo de muestreo, mostrando un aumento notorio en el mes de
Noviembre en el que coincide con los valores mas altos de prevalencia e in-
tensidad, pero al mes siguiente esta condición disminuye y la abundancia
es la mínima registrada con 0.66 parásitos por pez.
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CUADRO 3 y PIG. 10. variación de los Indices Parasitarios Prevalencia, 

Intensidad Media Y .Abaadancia de los Indices Para

sitarios de las larvas del Nemátodo Contracaecum sp. 

en la "Lebrancha" Mugil curema de la Laguna de Tami

hua, Veracruz, durante 1986. 
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Como se muestra en la Fig. 10 en los mes es de Marzo y Noviembre, 

el comportamien t o de los indices parasitarios se invierte, manifestandose 

larelación inversa que presentan la prevalencia y la intensidad media en 

el parasitismo de contracaecum sp. en la "lebrancha" Mugil ~ en la 

Laguna de Tamiahua. 

HABITAT ESPECIFICO DE Contracaecum sp. 

De los 208 helmintos que en total se colectaron, su distribución 

se localizó en diferentes órganos contenidos en la cavidad celómica, como 

el riñen y sus alrededores, m~sen terios intestinales, hígado, molleja e 

intestino, de los 126 hospederos revisados e infectados el 87.3% presentó 

parásitos en el riñón, el 36.5% en los mesenterios intestinales (ya sea en 

estado libreó enquistados), el 19% en el hígado y un 8% en los otros si

tios de localización. (Fig. lll 

Tambien en el riñen se presentó el mayor número de larvas con 

un total de 142 de las 208 recolectadas, de los mesenterios se extrajeron 

38 larvas, del hígado 25 y el resto de los sitios solo presentaron un verme. 

' (Cuadro 4 ' y Fig. 12) 

Así, podemos suponer que el habitat preferencial de las larvas 

es el riñón, pues este siempre se encontró parasitado a lo largo del estu

dio, observandose una disminución por la afinidad hacia los otros órganos 

y sitios, es notorio que en los mesenterios la mayoría de los helmintos se 

encontraban enquistados, lo que no sucedió con los otros habitats revisados. 

PARASITISllO POR TALLAS DE HOSPEDERO. 

Al igual que para !· mugilis, para disceroit cual de la talla 

ó tallas de los hospederos resultaba más infectada por las larvas de 

contracecum sp. se hizo un análisis estadístico con •t• de Student. 

En el cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos de esta pru

eba, mostrando las confrontaciones entre los promedios de parásitos entre 

las 3 tallas propuestas, observandose que la Talla más parasitada fue la 

III que co r responde a individuos de más de 20.0 cm de longitud patrón, la 

infección es menor en las tallas anterio r es y la Talla I resultó ser la me 

nos parasi t ada. 

4?

Como se muestra en la Fig. lo en los meses de Marzo y Noviembre,
el comportamiento de los indices parasitarios se invierte, manifestandose

larelación inversa que presentan la prevalencia y la intensidad media en
el parasitismo de Contracaecum sp. en la 'lebrancha' Mugil curema en la
Laguna de Tamiahua.

HABITAT ESPECIFICO DE Contracaecum sp.

De los 209 helmintos que en total se colectaron, su distribución
se localizó en diferentes órganos contenidos en la cavidad celómica, como
el riñon y sus alrededores, mesenterios intestinales, hígado, molleja e
intestino, de los 126 hospederos revisados e infectados el 92.3% presentó
parasitos en el riñón, el 36_5t en los mesenterios intestinales (ya sea en
estado libre ó enquistadosl, el 19% en el hígado y un Ba en los otros si-
tios de localización_ (Pig_ 111

Tambien en el riñon se presentó el mayor número de larvas con
un total de 142 de las 209 recolectadas, de los mesenterios se extrajeron
39 larvas, del hígado 25 y el resto de los sitios solo presentaron un verme
(Cuadro 4`p gig, 121

Así, podemos suponer que el habitat preferencial de las larvas
es el riñón, pues este siempre se encontró parasitado a lo largo del estu-
dio, observandose una disminución por la afinidad hacia los otros órganos
y sitios, es notorio que en los mesenterios la mayoría de los helmintos se
encontraban enguistados, lo que no sucedió con los otros habitats revisados

PARAEITISIO POR TALLAS DE EOEPEDBRO.

A1 igual que para_§_ mugilis, para discernir cual de la talla
ó tallas de los hospederos resultaba mas infectada por las larvas de
Contracecum sp. se hizo un analisis estadístico con 't' de student.

En el Cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos de esta pru-
eba, mostrando las confrontaciones entre los promedios de parasitos entre
las 3 tallas propuestas, observandose que la Talla mas parasitada fue la
III que corresponde a individuos de mas de 20.0 cm de longitud patrón, la
infección es menor en las tallas anteriores y la Talla I resultó ser la me

nos parasitada.
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JULIO 17 l 2 
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NOVIEMBRE 44 20 4 

DICIEMBRE 6 2 2 

CUADRO 4 y FIG. 12. Distribución Espacial de las Larvas del Nemátodo 

Contracaecum sp . en la "Lebrancha" Mugil ~ 

en la Laguna de Tamiahua, ver. durante 1986. 
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TALL A Long. Pa t . No . Peces Parasi- No. de Pa- x Parasitos Ttab T cal tados rásitos pez 
0.1-10.0 27 5 9 0.346 1.6698 2.406* 

II 10.1-20.0 61 31 74 l. 213 1.6629 5.240** 

III 20.l ó más 38 32 129 3.395 1.6607 4.760*** 

* Valor ca l cul ado de • t• a pa r tir de los promed i os de parásitos de la Talla 

I con la Talla I I. 

** Valor calculado de •t• a partir de los promedios de parásitos de la 

Talla I con respecto a la Talla III 

*** Valor ca l culado de •t• a pa rtir de los promedios de parási t os de la 

Talla II con respecto a la III. 

Cuad r o 5. Cálculo de •t• de Student para verificar las diferencias entre 

el número promedio de parásitos contracaecum sp. en las diferen

t es Tallas de la "lebrancha" Mugil ~ de la Laguna de 

Tamiahua, Veracruz. 

TALLA Long. Pat. No. Peces Parasi- No. de Pa- x Parasitos T

I 0.1-10.0

II 10.1-20.0
III 20.1 o más

* ?a1or calculado de '

I con la Talla II.
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T
tados rásitos pez tab Cal

5 9 0.346 1.6698 2.406*

31 T4 1.213 1.6629 S.24Ú**

32 129 3.395 1.6607 4.76D***

a partir de los promedios de parásitos de la Talla

** Valor calculado de 't' a partir de los promedios de parásitos de la
Talla I con respecto a la Talla III

*** Valor calculado de 't' a partir de los promedios de parásitos de la
Talla II con respecto a la III.

Cuadro 5. Cálculo de 't' de Student para verificar las diferencias entre
el número promedio de parásitos Contracaecum sp. en las diferen-
tes Tallas de la 'lebrancha' Hugil curema de la Laguna de
Tamiahua, Veracruz.
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RELACION DE LOS INDICES PARASITARIOS CON TEMPERATURA Y SALINIDAD. 

Las var iaciones descritas de los indices parasi t a r ios en pa r r á

fos anteriores presentan una correlación marcada con las fluc t uaciones en

contradas en 1986 para la Salinidad y Temperatura del agua en la Laguna de 

Tamiahua.(Fig. 13) 

Es notorio que en los meses frios y de salinidades bajas coin

ciden con los valores más altos de Prevalencia e intensidad media altas, 

como en Noviembre a Enero, en tan t o, en la temporada cálida y salina se 

presentan pocos peces infectados por muestra pero con un gran número de 

parásitos . 

Entonces vemos, que la prevalencia de la infección muestra una 

relación inversa con el comportamiento de la Salini dad y Temperatura a lo 

largo del año, por su lado, la intensidad de contracaecum sp. sigue una 

tendencia opuesta, es decir, que hay una relación directa de este índice 

con las condiciones ambientales, pues cuando hay aumentos de Temperatura 

y Salinidad coinciden con los valores mayores del número de parásitos por 

pez infectado. 
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RELACION DE LÚS IHDICES PHRHSITHRIÚS CDN TEMPERATURA Y SALIHIDHD

Las variaciones descritas de los indices parasitarios en parrá-

fos anteriores presentan una correlacián marcada con las fluctuaciones en-
contradas en 1986 para la Salinidad v Temperatura del agua en la Laguna de
Tamiahua.(Fig. 13)

Es notorio que en los meses frios y de salinidades bajas coin-

ciden con los valores más altos de Prevalencia e intensidad media altas,
como en Noviembre a Enero, en tanto. en la temporada cálida y salina se
presentan pocos peces infectados por muestra pero con un gran número de
parásitos.

Entonces vemos, que la prevalencia de 1a infeccion muestra una
relaciôn inversa con el comportamiento de la Salinidad y Temperatura a lo
largo del año, por su lado, 1a intensidad de Contracaecum sp. sigue una
tendencia opuesta, es decir, que hay una relaciôn directa de este índice
con las condiciones ambientales, pues cuando hay aumentos de Temperatura
Y Salinidad coinciden con los valores mayores del nümero de parásitos por
pez infectado.
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR Floridosentis mugilis y 

Contracaecum sp. EN SUS HOSPEDEROS. 
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Los daños que los parásitos le pueden conferir a sus hospederos 

son varios, ocasionados por el contacto estrecho de los parásitos con los 

órganos ó sitios que les sirven de habitáculo. 

Para el caso de las formas larvarias del nemátodo Contracecum sp. 

despues de que estas infectan al hospedero, se liberan en la luz del intes

tino, luego pueden perforar las paredes epiteliales para implantarse en 

los mesenterios ó bien migran hasta encontrar sus diferentes órganos "blan

co" e implantarse en ellos. 

El trauma provocado por la larva al horadar la pared intestinal 

causa que ese sitio sea un foco para posibles infecciones locales provoca

das por bacterias ú otros microorganismos que ocupen esos sitios y que pue

den ser parte de la propia flora intestinal del hospedero (Paperna y Over

street, 1981). 

Una vez que las larvas se encuntran en sus organos "blanco", 

pueden encentarse libres ó bien enquistarse para proseguir su ciclo de vi

da. cuando estan libres pueden provocar daños mecánicos al alimentarse ó 

bien desde el momento en el que se implantan. 

Otro daño es causado al alimentarse de los fluidos vitales que 

nutren al órgano en el que se encuentra, en este caso, preferentemente 

sangre, igualmente, los productos de deshecho que produce el parásito como 

producto de la digestión y el metabolismo pueden actuar como elementos tó

xicos extra para el hospedero. (Cheng, 1981.) 

Por otro lado, si el parásito se encuentra enquistado, habrá 

una respuesta celular hacia el cuerpo extraño, lo que puede provocar el de

sarrollo de metaplasias, con aumentos en los fibroplastos, del que se for

mará un quiste que aislará al verme por un tiempo indefinido, esto de algu

na manera es aprovechado por el parásito, que se somete a una etapa de le

targo del cual solo se liberará hasta llegar al hospedero definitivo donde 

continuará su desarrollo. (Cheng, op. cit.) 

Con respecto a los acantocéfalos, estos dañan en forma particu

lar a sus hospederos, al ocupar solamente un habitat específico, que en -
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coasrnnnacrosss sonas nos nniios ocnsronanos son vlnrigipsentis mugilis y
Contracaecum sp. EH SUS HUSPEDERCB.

Los danos gue los parásitos le pueden conferir a sus hospederos
son varios, ocasionados por el contacto estrecho de los parásitos con los
árganos á sitios gue les sirven de habitáculo.

Para el caso de las formas larvarias del nemátodo Contracecum sp

despues de que estas infectan al hospedero, se liberan en la luz del intes-

tino, luego pueden perforar las paredes epìteliales para implantarse en

los mesenterios á bien migran hasta encontrar sus diferentes árganos 'blan-
co' e implantarse en ellos.

El trauma provocado por la larva al horadar la pared intestinal
causa gue ese sitio sea un foco para posibles infecciones locales provoca-
das por bacterias á otros microorganismos gue ocupen esos sitios v gue pue-
den ser parte de la propia flora intestinal del hospedero {Paperna Y üver-
street, 19Bl}.
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da. Cuando estan libres pueden provocar daños mecánicos al alimentarse d
bien desde el momento en el que se implantan.

ütro daño es causado al alimentarse de los fluidos vitales que
nutren al árgano en el gue se encuentra, en este caso, preferentemente
sangre, igualmente, los productos de deshecho que produce el parásito como
producto de la digestián v el metabolismo pueden actuar como elementos tá-
sicos extra para el hospedero. {Cheng, 1981.1

Por otro lado, si el parásito se encuentra enguistado, habrá
una respuesta celular hacia el cuerpo extraño, lo gue puede provocar el de-
sarrollo de metaplasias, con aumentos en los fibroplastos, del gue se for-
mará un guiste gue aislará al verme por un tiempo indefinido, esto de algu-
na manera es aprovechado por el parásito, gue se somete a una etapa de le-
targo del cual solo se liberará hasta llegar al hospedero definitivo donde
continuará su desarrollo. (Cheng, op. cit.J

Con respecto a los acantocefalos, estos dañan en forma particu-

lar a sus hospederos, al ocupar solamente un habitat especifico, que en -
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este caso y como sucede con la mayoría de estos helmintos, es el intestino, 

dañan mecanicamente ~l epi telio intest ina l en el momento en el que se f i

jan a él, el número de vermes que albe.rg ue el hospedero será el núme ro mí

nimo de lesiones que tenga en el in tes tino y si los gusanos migran a lo -

largo del tubo el número de estas aumenta rá. (Salgado, 1980). 

Al igual que los nemátodos, las horadaciones producidas por 

los acantocéfalos pueden prepa ra r los sitios pa ra que parásitos oportunis

tas desarrollen infecciones sobre ~l sitio dañado. 
r 

Tomando en cuenta que la luz intestinal de los mugilidos en ge

neral es reducida, una abundancia alta de acantocéfalos puede provocar una 

obs t rucción mecánica a los fluidos gástricos y deteniendo el paso de la -

materia alimentaria, esto t raería como consecuencia un funcionamiento anor

mal del aparato digestivo con la posible desnutrición del hospedero. 

Es obvio que estos parásitos al carecer de una aparato digesti

vo, su alimentación se basa en la absorción de nutrientes extraídos del -

epitelio intestinal, utilizando los productos ya procesados por el hospe~ 

dero, entrando en competencia por ellos. 

Como vemos, es claro el daño que los parásitos pueden conferir 

al hospedero al ocupar órganos que tienen un papel importante en el fun-

cionamiento del organismo, los cuales se verán disminuidos en su actividad 

por la destrucción, obstrucción y horadación de los tejidos que los compo

nen, mermando el desarrollo normal del hospedero. 

Otro aspecto que ha llamado la atención, es que a partir de los 

daños ocasionados en la morfología y fisiología de los hospederos se deri

van modificaciones en los hábitos etólogicos de los hospederos, causados 

principalmente por la ocupación de los parásitos en los órganos que les 

sirven de habitat. 

Por ejemplo, se ha encontrado que los estadios larvales de nemá

todos y céstodos ocupan lugares como los músculos y ganglios nerviosos de 

sus hospederos intermediarios, disminuyendo sus funciones locomotoras, fa

cilitando su depredación y la transmisión de los parásitos a los hospederos 

definitivos.(Cram, E.B., 1931; Hohorst, et. al. sin año, in Moore, 1985). 

a diferencia de otros parásitos, los acan tocéfalos no invaden 
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este caso y como sucede con la mayoria de estos helmintos, es el intestino,
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cionamiento del organismo, los cuales se verán disminuidos en su actividad
por la destrucciún, obstruccián v horadacián de los tejidos que los compo-
nen, mermando el desarrollo normal del hospedero.
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van modificaciones en los hábitos etdlogicos de los hospederos, causados
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a diferencia de otros parásitos, los acantocefalos no invaden
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los sistemas muscular ó nervioso, por lo que su mecanismo, si es que lo 

hay, para modificar la conducta de su hospedero, puede ser más bien bioquí

mico y a Últimas fechas se ha demostrado que esta habilidad se presenta en 

los miembros de las 3 clases que forman al Filo Acanthocephala.(Moore, 

1985). 

Aunque para el caso de la "lebrancha" Mugil curema el caso 

puede no ser tan grave, pues solo albergan a los estadios adultos de 

Floridosentis mugilis , pero esto no quiere decir que no haya otro tipo de 

daños como los mencionados en parráfos anteriores. 

Pero las lar vas del nemátodo contracaecum sp. al implantarse 

en sitios como el hígado, bazo ó riñen, pueden contribuir a modificar la 

conducta de su pez hospedero , haciendolo una presa fácil y continuar su 

ciclo de vida en hospederos definitivos como cormoranes (Phalacrocorax sp.) 

gaviotas (Larix sp.) ó mamíferos marinos como delfines, que tambien se pre

sentan en la Laguna de Tamiahua. 

Consecuentemente, por este proceso la población de hospederos 

se vería mermada en el tamaño de su población, y como en este caso M. cu

rema es un recurso sujeto a explotación en el Sistema Lagunar, la produc

ción y rendimiento de la población pesquera tenderá a disminuir en la medi

de que la población de peces este infectada. 
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en sitios como el higado, baso ú riñon, pueden contribuir a modificar la
conducta de su pes hospedero, haciendolo una presa fácil v continuar su
ciclo de vida en hospederos definitivos como cormoranes {Phalacrocorar sp.l
gaviotas iåìïiì sp.J ú mamíferos marinos como delfines, que tambien se pre-
sentan en la Laguna de Tamiahua.

Consecuentemente, por este proceso la poblacián de hospederos
se veria mermada en el tamaño de su poblacián, v como en este caso_§. Ep-
¿Ema es un recurso sujeto a explotaciún en el Sistema Lagunar, la produc-
cián v rendimiento de la poblaciún pesquera tenderá a disminuir en la medi-
de gue la poblacián de peces este infectada.



56 

DISCUS10N 

Como se observa, la incidencia de la parasitosis de ! · mugilis y 

Contracaecum sp. no es tan intensa ni t an abundante en númer o de parási

tos en comparación a los reportes de Salgado y Barquin (1978) y Juirez 

(1985) para M. cephalus, aunque se debe tener en cuenta las diferencias 

específicas de los hospederos en los estudios y a las diferentes caracte

rísticas ambientales pr opias de cada zona, aún cuando Odum (1968) señala 

que ambas especies cohabitan en los cuerpos de agua a los que concurren 

y presentan afinidades en los nichos que ocupan. 

Es notoria la mayor incidencia de Contracaecum sp. en comparación 

a la de F. mugilis en la "lebrancha" Mugil ~y al revisar los núme- ' 

ros de peces parasitados en total tenemos que una gran porcentaje de hos

pederos esta parasitado por los dos helmintos. 

Con respecto al comportamiento de los índices parasitarios, tene

mos que en ambos helmintos se manifiesta la mayor prevalencia hacia los 

primeros y Últimos meses del año, disminuyendo en los meses intermedios 

notoriamente: por su lado, la intensidad media sigue un comportamiento 

inverso, es decir que en los meses como Julio y Agosto alcanza sus valores 

mis altos, señalando que cuando el número de peces infectado por muestra 

es alto, la mayoría presenta una cantidad de parásitos semejante, en tan

to, en los meses intermedios hay pocos peces infectados pero con un núme

ro alto de helmintos, este comportamiento se corrobora con los valores de 

abundancia que se mantienen relativamente bajos en estos meses, pues nunca 

pasan de 3 parisitos por pez en ambos casos. 

La variación de los índices es muy similar a la descrita por Juá

rez Cop. cit.) en~· cephalus lo que nos da pauta a sugerir que a pesar de 

las diferencias inherentes a los hospederos y a los sitios de estudio, la 

fluctuación en la infección puede estar regida por los mismos factores ya 

sean bióticos ó abióticos. 

La infrapoblación de !· mugilis siempre presenta a lo largo del año 

un número mayor de hembras que de machos, asi mismo, en los meses de estu

dio siempre hubo machos adultos y hembras ovígeras y grávidas, lo que des

cribe un reclutamiento continuo de juveniles, aún cuando en las revisiones 

no fueron muy abundantes, entonces, no hay un período que marque etapas de 
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pasan de 3 parásitos por pez en ambos casos.

La variación de los indices es muy similar a la descrita por Juá-
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las diferencias inherentes a los hospederos y a los sitios de estudio, la
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un número mayor de hembras que de machos, asi mismo, en los meses de estu-
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de crec i miento ó de reproducción en alguna etapa del año. 

En el caso de Contracaecum sp. todos los organismos colec tados fue

ron formas larvarias, po r lo que no se presentaron estadios de desarrollo 

que pe rmit ieran un análisis amplio de la Población. 

El habi t at específico de F. mugilis se mantuvo constante a lo 

la rgo del presen t e trabajo, ocupando solo el primer ter c io del intestino, 

Juárez ( 1985 , reporta que es te acantocéfalo tiene esa misma afinidad 

en Mugil . cephalus, además señala que hay otros sitios a lo largo del intes

tino que t ambien son ocupados pero en frecuencias menores, aste mismo au

tor repor t a más organismos por hospedero, por lo que este hecho se puede 

relacionar con la dis tr ibución que guardan los parásitos en ese habitat. 

Es bien sabido que la mayor parte de acantocéfalos adultos ha

bitan el tracto de vertebrados, en los que se adhieren con la proboscis 

armada, pero esto no quiere decir que no se efectúen movimientos migrato

rios en el tracto, si bien, ~· mugilis ha demostrado tener preferencia por 

la parte anterior del intestino y considerando que el número de acantocé

falos es menor a lo reportado por otros estudios, se puede pensar que no 

hay efectos de acumulamiento que estimulen la distribución de estos helmin

tos a lo largo del intestino a diferencia de lo que señala Juá r ez (op. cit.) 

El caso de Contracaecum sp. es distinto, pues este nemátodo se 

presentó en varios sitios de localización, predominando siempre en el ri

ñón, que tambien presentó el mayor número de larvas, luego en los mesente

rios intestinales, donde es interesante señalar que la mayoría de los or

ganismos se encontraban enquistados, presumiblemente este lugar puede ser

vir como sitio de letargo en el ciclo de vida del nemátodo, en otros habi

tats como el hígado, el bazo y la molleja, lo más común fue encontrar -

helmintos en estado libre , a este respecto Holmes (1973) ináica que la se

lección Gel habitat es un proceso activo por part~ áel ~arásito, de acuerdo 

a la etapa de su ciclo de vida en la que se encue11tre. 

Puede decirse que las larvas de Contracaecum sp. al ocupar va

rios órganos de su hospedero, presentan migraciones ontogenéticas, en las 

que el helminto elige diversos si t ios "blanco" para proseguir su desarr ollo, 

de este t ipo de migraciones resultan los estadios adultos siempre y cuando 

se a rri be al órgano blanco adecuado, ó como en es t e caso, en la producción 
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tor reporta más organismos por hospedero, por lo gue este hecho se puede
relacionar con la distribución gue guardan los parásitos en ese habitat.

Es bien sabido gue la mayor parte de acantocefalos ¿dultos ha-
bitan el tracto de vertebrados, en los gue se adhieren con la proboscis
armada, pero esto no guiere decir gue no se efectúen movimientos migrato-
rios en el tracto, si bien, E. mugilis ha demostrado tener preferencia por

la parte anterior del intestino y considerando que el número de acantoce-
falos es menor a lo reportado por otros estudios, se puede pensar que no
hay efectos de acumulamienro que estimulen la distribución de estos helmin-
tos a ló_largo del intestino a diferencia de lo gue señala Juárez (op. cit.l

El caso de Eontracaecum sp. es distinto, pues este nemátodo se
presentó en varios sitios de localización, predominando siempre en el ri-
¦'IIQu5 H que tambien presentó el mayor número de larvas, luego en los mesente-
rios intestinales, donde es interesante señalar gue la mayoria de los or-
ganismos se encontraban enguistados, presumiblemente este lugar puede ser-
vir como sitio de letargo en el ciclo de vida del nemátodo, en otros habi-
tats como el higado, el bazo y la molleja, lo más común fue encontrar --

helmintos en estado libre , a este respecto Holmes (19131 indica gue la se-
lección del habitat es un proceso activo por parte del parásito, de acuerdo
a la etapa de su ciclo de vida en la que se encuentre.

Puede decirse gue las larvas de Contracaecum sp. al ocupar va-
rios órganos de su hospedero, presentan migraciones ontogenëticas, en las
gue el helminto elige diversos sitios 'blanco' para proseguir su desarrollo,

de este tipo de migraciones resultan los estadios adultos siempre y cuando

se arribe al órgano blanco adecuado, ó como en este caso, en la producción
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de un estadio larval enquistado que puede favorecer su transmisión y via

bilidad al siguien t e hospedero. 

El pa rasitismo de los 2 helmintos fue mayor en la talla más 

grande correspondiente a "lebranchas" con longi tud patrón mayor de los 

20.0cm, la menos paras itada se encontró en peces menores de 10.0 cm, esta 

situación indica una re lación directa entre la longitud del pez con el nú

mero de peces que puede albergar , esta característica se puede relacionar 

con los cambios de dieta y habitat que presentan los mugilidos durante su 

ciclo de vida; el cambio más profundo puede ocur rir cuando los peces jove-

nes abandonan su alimen tac ión plantófaga de aguas abiertas y luego,al 

migrar hacia aguas protegidas se pueden dar fenómenos de regulación en los 

estadiosfarvarios de los pa rásitos, que se traducen en la pérdida de orga

nismos como tremátodos, nemá t odos y céstodos, que se reemplazan por la pa

rasitofauna del nuevo habitat con una nueva dieta que estimula su presen

cia, como se ha comprobado en especies como Mugil labeo, ~· auratus y 

~· chelo, que a lo largo de su desarrollo presentan variaciones en la com

posición de su helmintofauna.(Paperna y Overstreet, 1981, Paperna et.al. 

1984). 

En el presente estudio que se revisó unicamente en el tubo di

gestivo predominó la ocurrencia de Contracaecum sp. y Floridosentis mugi

lis y la ausencia de otros parásitos como los citados en Juárez • (1985) 

pueden relacionarse a lo antes descrito por las diferencias geográficas y 

de habitat que ocupan los hospederos. 

Analizando los indices parasitarios y su relación con la Tempe

ratura y Salinidad, se observa en ellos una estacionalidad marcada , sien

do notable el comportamiento de la intensidad y prevalencia en función de 

las épocas cálidas y salinas. 

Se pueden establecer 2 periodos en la infección durante el año, 

uno que ~barca los meses fries y de _bajas salinidades (Enero, Marzo, Novi

embre, Diciembre) en donde la intensidad promedio es baja y el número de 

peces parasitados por muestra es alto, en el segundo periodo que transcu

rre durante los meses de temperaturas más altas y más salinas (Mayo a 

Agosto) tenemos lo inverso, es decir, aumenta la intensidad media y dismi

nute la prevalencia, en otras palabras, es una poca de pocos peces parasi-
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de un estadio larval enguistado gue puede favorecer su transmisión y via-
bilidad al siguiente hospedero.

El parasitismo de los 2 helmintos fue mayor en la talla más --

grande correspondiente a “lebranchas” con longitud patrón mayor de los
2D.Ucm, la menos parasitada se encontró en peces menores de 10.0 cm, esta
situación indica una relación directa entre la longitud del pez con el nú-

mero de peces gue puede albergar, esta caracteristica se puede relacionar
con los cambios de dieta y habitat gue presentan los mugilidos durante su
ciclo de vida; el cambio más profundo puede ocurrir cuando los peces jove-

nes abandonan su alimentación plantófaga de aguas abiertas y luego,al
migrar hacia aguas protegidas se pueden dar fenómenos de regulación en los
estadiosdarvarios de los parásitos, que se traducen en la pérdida de orga-
nismos como tremátodos, nemátodos y cástodos, gue se reemplazan por la pa-
rasitofauna del nuevo habitat con una nueva dieta que estimula su presen-
cia, como se ha comprobado en especies como Hugil labeo, H. auratus y
E. chelo, que a lo largo de su desarrollo presentan variaciones en la com-
posición de su helmintofauna.(Paperna y overstreet, 1931, Paperna et.al.
1984).

En el presente estudio gue se revisó unicamente en el tubo di-
gestivo predominó la ocurrencia de Contracaecum sp. y Floridosentis mugi-
lis y la ausencia de otros parásitos como los citados en Juárez *(1935)
pueden relacionarse a lo antes descrito por las diferencias geográficas y
de habitat gue ocupan los hospederos.

Analizando los indices parasitarios y su relación con la Tempe-
ratura y Salinidad, se observa en ellos una estacionalidad marcada , sien-
do notable el comportamiento de la intensidad y prevalencia en función de

las épocas cálidas y salinas.

Se pueden establecer 2 periodos en la infección durante el año,
uno gue abarca los meses frios y de bajas salinidades isnero, Marzo. Novi-
embre, Diciembre) en donde la intensidad pfomedio es baja y el número de
peces parasitados por muestra es alto, en el segundo periodo que transcu-
rre durante los meses de temperaturas más altas y más salinas ¡Mayo a
agosto) tenemos lo inverso, es decir, aumenta la intensidad media y dismi-
nute la prevalencia, en otras palabras, es una poca de pocos peces parasi-
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- t ados pe r o con un nGmero mayor de ve rmes que en los meses anterioies. 

Entonces se observa que los períodos de mayor infección ocurren 

en las épocas frias del año, en tanto las de mayor nGmero de parásitos por 

pez infec t ado se relacionan más a las estaciones cálidas y salinas. 

Al respecto, Rawson (1973) encontró una relación di recta entre 

l as t empera t uras del agua y otras variables ambien t ales con la variación 

estacional de parásitos en Mugil cephalus , regis t rando aumentos en la in

t ensidad de Himenocotta manteri y Ancyrocephalus vanbenedenni en las es t a 

ciones veraniegas del año. 

Paperna y overstreet ( 1981 ) señalan que la Salinidad tiene 

poca influencia en los procesos infecciosos de los endoparásitos debido 

al carácter euriahalino de los hospederos, a diferencia de lo que sucede 

con los ectoparásitos como copépodos ergazilidos de ~· liza, cuyas densi

dades infrapoblacionales muestran una relación positiva a las variaciones 

de la ~alinidad. 

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la migración reproduc

tiva que en una época del año realizan los mugilidos del estuario al mar. 

En la Laguna de Tamiahua, los adultos de ~· ~ salen a la plataforma 

marina durante los meses cálidos (Abril-Julio) a reproduc i rse, permanecien

do en el estuario solamente los individuos jovenes en edad no reproductiva. 

Despues regresan al estuario a partir de Noviembre hasta Enero, 

que son los meses fríos del año, si la infección de contracaecum sp. y 

Floridosentis mugilis se comporta como se describió en los párrafos ante

riores, entonces se pueden explicar las altas prevalencias de estos meses 

y de alguna manera la diferencia en la incidencia del parasitismo de la -

talla más grande con respecto a las tallas menores. 

El segundo período delimi t ado para la infección,involuc r a la 

relación de varios fenómenos, uno de ellos que hay pocos peces i nfec t ados 

pero con un gran nGme r o de pa rási t os en el pe r íodo cálido y sal ino, en esta 
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tados pero con un número mayor de vermes que en los meses anteriores.

Entonces se observa que los periodos de mayor infección ocurren

en las épocas frias del año, en tanto las de mayor número de parásitos por
pez infectado se relacionan más a las estaciones cálidas y salinas.

al respecto, Rawson (1973) encontró una relación directa entre
las temperaturas del agua y otras variables ambientales con la variación

estacional de parásitos en Epgil cephalus, registrando aumentos en la in-
tensidad de Himenocotta manteri y Ancyrocephalus vanbenedenni en las esta
Eiones veraniegas del año.

Paperna y overstreet ( 1981 J señalan gue la salinidad tiene
poca influencia en los procesos infecciosos de los endoparásitos debido
al carácter euriahalino de los hospederos, a diferencia de lo gue sucede
con los ectoparásitos como copépodos ergazilidos de E. liëa, cuyas densi-

dades infrapoblacionales muestran una relación positiva a las variaciones
de la Salinidad.

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la migración reproduc
tiva gue en una época del año realizan los mugilidos del estuario al mar.
En la Laguna de Tamiahua, los adultos de Q. curema salen a la plataforma
marina durante los meses cálidos (Abril-Julio) a reproducirse, permanecien
do en el estuario solamente los individuos jovenes en edad no reproductiva

Despues regresan al estuario a partir de Noviembre hasta Enero,
gue son los meses frios del año, si la infección de Contracaecum sp. y
Floridosentis mugilis se comporta como se describió en los párrafos ante-
riores, entonces se pueden explicar las altas prevalencias de estos meses
y de alguna manera la diferencia en la incidencia del parasitismo de la -
talla más grande con respecto a las tallas menores.

El segundo periodo delimitado para la infección,involucra la
relación de varios fenómenos, uno de ellos gue hay pocos peces infectados
pero con un gran número de parásitos en el periodo cálido y salino, en esta
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época, la composición poblac i onal de los hospederos esta formada por juve

niles y preadultos que no salen a reproducirse al mar y la infección de -

estos organismos puede derse por procesos de r eclutamiento de las pobla

ciones de parásitos, en esta caso consideramos que la depredación es el 

proceso activo que estimula la transmisión de contracaecum sp. a sus hos

pederos definitivos y en el caso de F. mugilis favorece la dispersión por 

medio de las heces que contienen a los huevecillos, que por r eingestión 

produciría la formación de nuevas infrapoblaciones . (Esch, et.al. 1977) 

Esta situación se ve reforzada por dos hechos, el primero los 

hábitos migratorios comprobados de los adultos de ~· curema, que de acuer

do a la temporada de mayor pesca es más abundante precisamente en los me

ses que regresan del mar (Noviembre- Enero) y el segundo es que en esta 

época puede aumentar el consumo de estos peces por sus depredadores natu

rales, siendo esta una interacción común en los sistemas costeros cuando 

hay altas densidades de una presa (Blabber, 1983; Day, et. al. 1984), to

mando en cuenta que los mugilidos son consumidores primarios, entonces se 

explica su alta predación y ratifica su papel en las relaciones tróficas 

de la Laguna. 

De esta manera, se observa que la relación parasitaria de 

Contracaecum sp. y Floridosentis mugilis en ~· ~ es por demás comple

ja y en ella intervienen factores bióticos y abióticos inherentes tanto a 

los parásitos como a los hospederos y las suposiciones y conceptos estable

cidos tendrán que corroborrarse posteriormente. 

ED

época, la composición poblacional de los hospederos esta formada por juve-
niles y preadultos que no salen a reproducirse al mar y la infección de -
estos organismos puede derse por procesos de reclutamiento de las pobla-
ciones de parásitos, en esta caso consideramos gue la depredación es el
proceso activo gue estimula la transmisión de Contracaecum sp. a sus hos-

pederos definitivos y en el caso de E. mugilis favorece la dispersión por
medio de las heces que contienen a los huevecillos, que por reingestión
produciría la formación de nuevas infrapoblaciones. (Esch, et.al. 19771

Esta situación se ve reforzada por dos hechos, el primero los
hábitos migratorios comprobados de los adultos de 5. curema, que de acuer-
do a la temporada de mayor pesca es más abundante precisamente en los me-
ses gue regresan del mar lfloviembre- Enero) y el segundo es que en esta
época puede aumentar el consumo de estos peces por sus depredadores natu-
rales, siendo esta una interacción común en los sistemas costeros cuando
hay altas densidades de una presa (Blabber, 1983; Day, et. al. 1984), to-
mando en cuenta que los mugilidos son consumidores primarios, entonces se
explica su alta predación y ratifica su papel en las relaciones tróficas
de la Laguna.

De esta manera, se observa gue la relación parasitaria de
sp y Floridosentis mugilis en Q curema es por demás comple-Contracaecum . .

ja y en ella intervienen factores bióticos y abióticos inherentes tanto a
los parásitos como a los hospederos y las suposiciones y conceptos estable-
cidos tendrán gue corroborrarse posteriormente.
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CONCLUSIONES. 

En el presente estudio se determinaron al acantocéfalo Floridosentis 

0ugilis (Machado, 1951) Bullock, 1962, y a las larvas del nemátodo Contra~ 

caecum sp. (Raillet y Henry, 1912), como parásitos de la "lebrancha" Mugil 

curema de la Laguna de Tamiahua, veracruz, este trabajo constituye un nuevo 

reporte en cuanto a su localización geográfica, asi mismo, se encontraron 

variaciones entre los datos reportados en relación a las dimensiones de los 

parásitos y sus indices parasitarios, comparados con datos de investigacio

nes anteriores realizadas en otras localidades del país. 

Siguiendo el curso de las infecciones de ambos parásitos, se obser

vó que se desarrollaron de una manera similar, pues en los meses frios la 

intensidad es mayor, con números de parásitos más ó menos uniformes por hos

pedero, en cambio en la época cálida y de mayor salinidad hay prevalencias 

bajas, pero el número de parásitos por hospedero es alto . 

Los dos períodos que caracterizan a las infecciones muestran aso

ciación con los cambios estacionales de Temperatura y Salinidad, aunque 

consideramos que estos factores ambientales no son determinantes en las ca

racterísticas poblacionales de los helmintos, pues en el caso del acantocé

falo !· ~ugilis no hay etapas definidas ce crecimiento y reproducción ; ocu

rre lo mismo con las larvas del nemátodo Contracaecum sp. , aunque el hecho 

de encontrar densidades altas de estos parásitos en la época cálida supone 

algún efecto de las variables ambientales en su desarrollo. 

Es más notoria la relación del proceso infeccioso y las variacio

nes de las densidades parasitarias con los hábitos del hospedero H. curema, 

pues en los meses frios hay mayor infección y número de parásitos, coinci

diendo con la entrada de estos peces a la Laguna. 

Hubo una preferencia marcada de los parásitos a ocupar habitats 

bien delimitados, f· mugilis solo se encontró en el primer tercio del in

testino, en tanto las larvas de Contracaecum sp. presentaron mayor afini

dad por el riñon y sus alrededores, seguido de otros sitios como los mesen

terios intestinales y el hígado. 
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curema de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, este trabajo constituye un nuevo
reporte en cuanto a su localización geográfica, asi mismo, se encontraron
variaciones entre los datos reportados en relación a las dimensiones de los
parásitos y sus indices parasitarios, comparados con datos de investigacio-
nes anteriores realizadas en otras localidades del pais.

siguiendo el curso de las infecciones de ambos parásitos, se obser-
vó gue se desarrollaron de una manera similar, pues en los meses frios la
intensidad es mayor, con números de parásitos más ó menos uniformes por hos-
pedero, en cambio en la época cálida y de mayor salinidad hay prevalencias
bajas, pero el número de parásitos por hospedero es alto .

Los dos periodos que caracterizan a las infecciones muestran aso-
ciación con los cambios estacionales de Temperatura y salinidad, aungue --
consideramos gue estos factores ambientales no son determinantes en las ca-

racteristicas poblacionales de los helmintos, pues en el caso del acantocé-
falo E. mugilis no hay etapas definidas de crecimiento y reproducción ¦ ocu-
rre lo mismo con las larvas del nemátodo Contracaecum sp. , aungue el hecho
de encontrar densidades altas de estos parásitos en la época cálida supone
algún efecto de las variables ambientales en su desarrollo.

Es más notoria la relación del proceso infeccioso y las variacio-
nes de las densidades parasitarias con los hábitos del hospedero É: curema,
pues en los meses frios hay mayor infección y número de parásitos, coinci-

diendo con la entrada de estos peces a la Laguna.

Hubo una preferencia marcada de los parásitos a ocupar habitats
bien delimitados, E. mugilis solo se encontró en el primer tercio del in-
testino, en tanto las larvas de Contracaecum sp. presentaron mayor afini-
dad por el riñon y sus alrededores, seguido de otros sitios como los mesen-
terios intestinales y el higado.



62 

La incidencia de los parásitos fue más al t a en la tercera talla de 

los hospederos ( 20.0 cm ó más de Longitud Patrón), indicando que el núme r o 

de parási t os fue mayor en este intervalo de longitud, pero no fue posible 

determinar si hubo algún efecto en su fisiología ó disminución en su masa 

corporal, por lo t anto, consideramos importante determinar si existen perdi

das de biomasa por efecto de las parasitosis que se presenten y más si los 

peces se encuentran en cultivo. 

Por lo anterior, es preciso considerar los efectos negativos que 

guardan las enfermedades causadas por parásitos en relación con la renta

bilidad económica y la productividad de los Mugilidos, tanto a nivel pesque

ro como de cultivo, pues como se ha mencionado la Mugilicultura, ya sea a 

nivel intensivo ó semi-intensivo, posee un potencial de gran interés, además, 

tomando en cuenta las características costeras del país, vemos a este campo 

de estudio como una posible salida para solucionar la demanda de alimentos 

que contengan niveles proteicos altos y de bajo costo para la Población. 

En principio, para cumplir proyectos de esta índole es necesario 

conocer los aspectos de enfermedades y parasitosis de estos organismos en 

estado natural, para que despues, en base a este conocimiento se implemen

ten estrategias sanitarias en los cultivos, con el fin de esclarecer las 

bases para la prevención y el control de las enfermedades de los Mugilidos, 

redundando en el rendimiento óptimo de la actividad y del aprovechamiento 

de estos peces como .recurso alimenticio. 
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La incidencia de los parásitos fue más alta en la tercera talla de
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de parásitos fue mayor en este intervalo de longitud, pero no fue posible

determinar si hubo algún efecto en su fisiología ó disminución en su masa
corporal, por lo tanto, consideramos importante determinar si existen perdi-
das de biomasa por efecto de las parasitosis gue se presenten y más si los
peces se encuentran en cultivo.
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En principio, para cumplir proyectos de esta índole es necesario
conocer los aspectos de enfermedades y parasitosis de estos organismos en
estado natural, para gue despues, en base a este conocimiento se implemen-
ten estrategias sanitarias en los cultivos, con el fin de esclarecer las
bases para la prevención y el control de las enfermedades de los Hugilidos,
redundando en el rendimiento óptimo de la actividad y del aprovechamiento
de estos peces como recurso alimenticio.
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APENDICE A: TECNICAS GENERALES 

FIJADORES 

F. A. A. (Formol-Aceto-Alcohol) 

Fo r mol comercial 

Agua destilada 

Acido acé t ico glacial 

Alcohol de 95-96% 

Liquido de Bouin 

10 ml. 

35 ml. 

. 5 ml. 

50 ml. 

Acido pícrico en sol. aciosa saturada 75 ml. 

Formol comercial 

Acido acético glacial 

Alcohol al 70% 

Alcohol de 96% 

Agua destilada 

ACLARANTE 

LACTOFENOL DE AMANN 

Fenol 

Acido láctico 

Glicerina 

Agua destilada 

100 ml. 

4 4.8 m 1. 

20 g. 

20 ml. 

40 ml. 

20 ml. 

25 ml. 

5 ml. 

APENDICE A: TECNICAS GENERALES

FIJADORES

F.a.A.(Fcrmcl-Acero-Alcchcll

Fcrmcl ccmercial 10 ml.
Agua destilada 35 ml.
Acidc aceticc glacial 5 ml.
Alcchcl de 95-96% 50 ml.

Liquidc de Bcuin

Acidc pïcricc en sol. acicsa saturada 75 ml
Fcrmcl comercial 25 ml

Acido acético glacial 5 ml

Alcúhul al 70%

Alcchcl de 96% 100 ml.
Agua destilada 443 ml.

ACLARANTE

LACTÚFERÚL DE AHANN

Fencl 29 g,
Acidc iãcticc 20 ml.
Glicerina 40 m1,
Agua destilada 20 m1_
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AP END I CE B: TECNICAS DE TINCION 

HEMATOXILINA DE DELAFIELD 

l. Lavar en alcohol al 70%. 

2. Hidratar en alcoholes de 50%, y de 30%, hasta agua destilada 

10 minutos en cada cambio. 

3. Teñir 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% con ácido clorhídrico 

hasta que el gusano tome un color rosa o naranja pálido con 

los bordes del 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 soluci6n sobresaturada de carbonato de Litio. 

7. Deshidratar an la serie sucesiva de alcoholes graduales de -

30%, 50%, 70%, 96%, Absoluto, de 10 a 15 minutos en cada uno. 

8. Aclarar en aceite de Clavo, Salicilato de Metilo 6 Creosota -

de 15 a 20 minutos. 

9. Montar en Bálsamo de Canadá o Resina Sintética. 

10. Etiquetar y secar a 40-60 grados centigrados. 

PARACARMIN DE MAYER: 

l. Lavar en a1cohol al 70% 10 minutos. 

2. Lavar en alcohol al 90% durante 5 minutos. 

3. Teñir con Faracarmín de Mayer durante 5 a 10 minutos. 

4. Lavar en alcohol 96% durante 5 minutos. 

5. Diferenciar en alcohol 96% acidulado al 2% con HCl hasta que 

los bordes tomen un color rosa pálido. 

5.

E.

T.

B.

9.

U

1.

2.

3.

4.

5.

II

nasunlcs s: Tscuïcns os Tïuciou

HBHATOXILINA DE DELAFIEDD ¦

Lavar en alcohol al 70%.

Hidratar en alcoholes de 50%, y de 30%, hasta agua destilada

lo minutos en cada cambio.
Teñir en el colorante previamente filtrado, durante 5 a 25 -
minutos dependiendo del grosor y forma del gusano.
lavar en agua destilada durante 2 minutos.
Diferenciar en agua acidulada al 2% con ãcido clorhídrico -

hasta que el gusano tome un color rosa o naranja pálido con

los bordes del cuerpo casi blancos.

Lavar y virar en agua corriente durante 10 a 15 minutos hasta
gue el gusano torne a azul. Si no cambia agregue dos o tres -
gotas de solución sobresaturada de carbonato de Litio.
Deshidratar an la serie sucesiva de alcoholes graduales de -

3D%, 50%, 70%, 96%, Absoluto, de 10 a 15 minutos en cada uno.
aclarar en aceite de Clavo, Salicilato de Hetilo 6 Creosota -
de 15 a 20 minutos.
Hontar en Bálsamo de Canadá o Resina Sintêtica.
Etiguetar y secar a 40-60 grados centígrados.

PARACARHIN DE HAYERI

Lavar en alcohol al TD! 10 minutos.
Lavar en alcohol al 90% durante 5 minutos.
Teñir con Baracarmin de Mayer durante 5 a 10 minutos.

Lavar en alcohol 96% durante 5 minutos.
Diferenciar en alcohol 96! acidulado al 2% con Hol hasta que
los bordes tomen un color rosa pálido.
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6. La var en alcohol al 96% durante 5 minutos. 

7. Deshidratar al al c ohol absoluto durante 20 minutos. 

8. Aclarar en aceite de clavo, salicilato de Metilo ó Creosota 

de 15 a 20 minutos. 

9. Montar en Bálsamo de Canadá ó Resina sintética. 

10. Etique tar y secar a 40-60 grados centigrados. 

PREPARACION DE COLORANTES: 

HEMATOXILINA DE DELAFIED 

Hematixilina al 3.5% en alcohol absoluto 

Alumbre de amonio al 6.5% acuoso 

Glicerina Qp. 

100 ml. 

320 ml. 

Se deja madurar durante tres meses, filtrar y 

usar . 

PARACARMIN DE MAYER 

Acido carminico 

Cloruro de aluminio hidratado 

Cloruro de calcio anhidro 

Alcohol de 70% 

1 g. 

o. 5 g. 

4 g. 

100 ml. 
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6. Lavar en alcohol al 96% durante 5 minutos.

T. Deshidratar al alcohol absoluto durante 20 minutos.

B. Aclarar en aceite de clavo, salicilato de Metilo 6 Creosota
de 15 a 20 minutos.

9. Montar en Bálsamo de Canadá d Resina sintética.
1D. Etiquetar y secar a 40-BU grados centígrados.

PREPARACIÚN DE CÚLÚRåNTES¦

HEHATÚKILINA DE DELHFIEU

Hematixilina al 3.5% en alcohol absoluto 100 ml.
Alumbre de amonio al 6.5% acuoso 320 ml.

Glicerina Qp.

Se deja madurar durante tres meses, filtrar y
usar.

PARACARHIN DE HàïEE

Acido carminico l g.
Cloruro de aluminio hidratado 0.5 g.
Cloruro de calcio anhidro 4 g.
Alcohol de 70% 100 ml.



APENDICE C: TECNICAS PARA LA BUSQUED A DE 

HUEVECILLOS DE PARAS I TOS. 

EXAMEN DIRECTO: 

IV 

l. Montar en un portaobjetos una gota de solución salina al 0.85% 

y suspender una muestra de ma~eria p r oblema. 

2. cubrir la muestra con cubreobjetos. 

3. Obse~var al microscopio óptico. 

EXAMEN POR FLOTACION: 

METODO DE WILLIS: 

l. En un tubo de ensaye se colocan de 2 a 3 g. de muestra y se -

le agrega solución saturada de cloruro de sodio, a manera de 

suspención. 

2. Se agrega solución saturada de NaCl hasta el tope del tubo, 

·dejandose repasar durante 15 a 30 minutos . 

3. Tomar con el cubreobjetos el menisco del tubo, y se pasa a un 

portaobjetos 

4. Agregar Lugol y se observa al microscopio optico. 

EXAMEN POR SEDIMENTACION: 

METODO DE RITCHIE: 

l. Se homogenizan 2 g. de muestra con 10 ml. de solución salina 

al 0.85% en un vaso de precipitados. 

2. se filtra la mezcla con una gasa colocada en un enbudo y se 

resive el contenido en un tubo cónico. 

3. Se centrifuga durante 1 minuto a 2000 rpm,(varias veces). 

4. Al sobrenadante se desecha y la pastilla se resuspende con 

10 ml. de Formaldehido al 10% y se deja reposar durante 10 

minutos. 

5. Se añaden 5 ml. de éter, se tapan los tubos con tapones de 

corcho y se agitan enérgicamen t e durante 30 segundo s . 

6. se sentrifugan a 1,500 rpm. durante 2 minutos . 

7. De las capas resul t antes en el t ubo s e to ma u na muestr a de l a 

del fondo y se revisa al mi crosco pio ó pt ico. 

Iï

APENDICE C1 TECNICAS PARA LA BUSQUEDA DE

HUEVECILLQS DE PARASITÚS.

EXAMEN DIRECTO:

l. Montar en un portaobjetos una gota de solución salina al 0.85%
v suspender una muestra de materia problema.

2. Cubrir la muestra con cubreobjetos.
1. observar al microscopio óptico.

EXAMEN POR FLOTACIDN¦

HETDDU DE WILLIS¦

1. En un tubo de ensayo se colocan de 2 a 3 g. de muestra y se -
le agrega solución saturada de cloruro de sodio, a manera de
suspención.

2. Se agrega solución saturada de NaCl hasta el tope del tubo,
-dejandose repasar durante 15 a 30 minutos.

3. Tomar con el cubreobjetos el menisco del tubo, y se pasa a-un
portaobjetos

4. Agregar Lugol y se observa al microscopio óptico.

EXAMEN POR SEDIHBNTACION:

HETDDO DE RITCHIE¦

1. Se homogenisan 2 g. de muestra con 10 ml. de solución salina
al U.B5t en un vaso de precipitados.

2. Se filtra la mezcla con una gasa colocada en un enbudo y se
resive el contenido en un tubo cónico.
3. Se centrifuga durante 1 minuto a 2900 rpm,(varias vecesl.
4. Al sobrenadante se desecha y la pastilla se resuspende con

10 ml. de Formaldehido al lüt y se deja reposar durante lü
minutos.

5. Se añaden 5 ml. de éter, se tapan los tubos con tapones de
corcho y se agitan enérgicamente durante 30 segundos.

6. se sentrifugan a 1,500 rpm. durante 2 minutos.

?. De las capas resultantes en el tubo se toma una muestra de la
del fondo y se revisa al microscopio óptico.
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