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I 11l'ROIJUCC ION 

81 elevado ~mero de cuerpos de a1Ua continentales (r1os, 

la1os, embalses, etc.}, que existen en el pa1s, aunado a su gran 

variedad de climas donde se localizan T su diversidad de 

~zico presente una alta or1anismos acu4ticos, hacen que 

potencialidad en la acuacultura. Esta actividad al ilUal que la 

pesca han sido :fuerte112nte lJltPUlsadas con el :fin de producir 

alimento para consUlllO b1un11no T 1enerar :fuentes de trabajo. 

Un 50X de las especies que sustentan estas actividades son 

ezoticas (Rosas,1977), razon por la cual se han ilZfPOrtaao 

indiscrim.lnadamente una 1ran cantidad de peces comerciales y de 

orna t o, esto ha traído como consecuencia la introducciOn de 

nuevos par4sitos; ocacionando en:fermedades que disminuyen tanto 

las producciones acu1colas colllO pesqueras, ra que estos 

or1an.J.s1110s a:fectan el crec.J.llJ.iento de los peces, as1 como su 

reproduce J.On, 

econOmic as . 

:fis.J.01011a, r etJ.olo11a, causando ~rdidas 

Dichas i14?ortaciones se vue.lven rmr peli1rosas cuando la 

1.ctJ.o:fauna nativa de Jos e/IJbalses esta :11101en~ticamente 

relacionada con las especies diseminadas r/o cuando Jos par4s1tos 

transferidos presentan una baja especi:f icidad bospedatoria, por 

lo que los peces autoctonos son mas suceptibles a in:fectarse. 

Navarrete sa11ado 1919, menciona que :fueron introducidas al 

embalse La Goleta, Estado de ~~zico, varias especies ezoticas 

pertenecientes a la :fa.m.11.J.a Cypr.J.nidae: Ctenoph.aryngodon idellu3 

• 1a carpa berb1vora•, Cyar.J.nus carpio •la carpa colllfín", Crerinus 

C41'pJ.O Spt:CUlarJ.S •1a carpa espejo• T carassius auratUS •Ja carpa 

dorada". Se ha COllll'l"Obado que en estas especies ezíste un elevado 

1 



1nd.tce de paras1tos1s causado por el clstodo Qotbrioceph.alus 

aclle 11 ogna thi . 

Bste l:ielminto ataca pr.tnc.tpalmente a cipr1nidos, sin embar10 

Hoffman 1980, lo reporto en g11ur1s <lanis, Ga.mbusia attinis y 

a las familias Pseudocanph1ch.arncbus kaugpgn.C pertenec.Centett 

Siluridae, 

Chubb, 1981 

Acipencer.Cdae r Poecil.Cdae respect.lva.mt!nte . A.s! mis/DO 

menciona que tte le ha encontrado en JDlls de 40 

especies de hospederos definlt.Cvos, lo cual refleja la baja 

especlficidad hospedator.ta que ha tac.Clitado la aclima.taciOn del 

11Jis1DO en Jos ecos.tstema.s donde se ha introducido. 

Bl e.lelo de v.tda de ¡¡,,_ ac1Jeilo1tnathi es relativamente 

senc i llo. Los buevos tton arrojados al a1ua direct11DJente con las 

ht!ces de los hospederos det.tn.ltivos, de ellos emer1e una larva 

corac.Cdio libre nadadora la cual es consumida por un hospedero 

Jntermediario (coplpodo} en el que se desarrolla el estadio de 

procercoide. La J.nfecciOn del pez sano ocurre cuando 1n1íere al 

hospedero .Cntermediar.Co, or.C1.Cnandose en ~1, la larva 

plerocerco.Cde, alojada tinalllltfnte ea el .cntest.Cno donde se lleva 

a cabo la naduraciOn del par•sito. 

118te clstodo fue introducido a Ht!r.Cco Junto con la carpa 

berb1vora procedente de China en 1965 al Centro Pisc1cola 

Tezontepec de Aldama Hidal10. (LOpez, 1981). 

A partir de 1972 r con el prl.mer plan c.tpz-1n1cola este pez fue 

diseaJ1nado en los pr.lnc.lpales r1os de la vert1ente del Golfo y el 

Pac1t.Cco as! co/DO en lagos T pz-esas, por lo que a la fecha es /BJ.T 

11.JlfPlla la distribUciOn de la botriocetalos1s en el pa1s. 

&sta en:Ler112dad origina una ser.Ce de alteraciones collX) 



crecimiento reducido, anemia T obstrucciOn intestinal, pudiendo 

causar Ja nuerte de su hospedero, principalmente en las formas 

Juveniles, 

densidades. 

sobre todo cuando el helminto se encuentra en 6randes 

Las carpa.s adultas no sufren 6raves danos actuando 

r2nicaaente como diseminadoras del mismo. (LOpez, 1987). 

Bs iDfPOrtante 1D1Jncionar que las enlerJDtjdades parasitarias estan 

normalmente relacionadas con la densidad poblacional de los 

parásitos; T su subsistencia depende de Ja presencia de todos los 

hospederos illtPlicados en su ciclo de vida. 

Los factores que re6Ulan los cambios en el balance de las 

poblaciones de parásitos-hospederos son co11tPleJos actuando a 

diferentes niveles. Como antes se 1D11nciono el ta.mano poblacional 

del parásito esta relacionado con el ta.mano poblacional del 

hospedero interlDtfdiario r/o delinitivo involucrados en su ciclo 

de vida, T esto a su ve~ se encuentra re6Ulado por una serie de 

factores 11sicos, qu1micos T biol01icos. (Chen6, 1918 T 

Andrade, 1987). 



AltI'l!CBDERI'ES 

Una 1ran cantidad de peces (cipr1nidos), utilizados en 

acuacultura se han visto fuerte112nte atacados por el cfstodo 

As1atico Bot1JrioceelJalus achcilo«nathi rama.,uti 1934, quien 

ocasiona 1randes ~rd.idas económicas en los cultivos, debido a la 

alta .mortalidad que produce. 

Siendo e.sta la pZ'J.ncJ.pal razon por la cual se han 

DO/lll!Jrosos estudios de fste parasito, tanto en el medio 

collltO en condiciones de cultivo, a nivel aundJ.al. 

ltmerado 

natural 

a._ acbcilo«n•thi es ori1inarJ.o de China, JapOn T el R1o 

Analr,su dispersJ.Oa comJ.enza en la UnJ.ón Sovietica, cuando se 

illfP()rtaron carpas barb1voras directamente del R1o Ao.ur al centro 

Pisc1cola de UJCranJ.a, adeJJlds de otros peces silvestres berb1voros 

capturados ea China, que posteriormente fueron distribuJ.dds a las 

re1iones .&lropeas T Asiaticas de la URSS, dando lu1ar a que el 

cfstOdo se ertendiera rapJ.damente en las 1ranJas acu1colas de 

todo e1 · pa1s. (Bauer and Hoffman, 1976). Durante la transferencia 

de los peces de China a la URRS, Cbubb 1981, meacioaa que 

centenares de 

presencia de ll... 

ellos fueron ezalll.t.nados con el fin de buscar 

acbeilognath1, al i1ual que otros parasitos, 

la 

no 

siendo dete~tado. Sin e/1Jbar10 la pro1enie de los peces resulto 

infectada. El mJ.slllO autor hace una recopilación de los registros 

de ll... •cbcilognathi indJ.ca.odo que se encuentra distribuido en 

Austria, Bul1arJ.a, CeJ.laa, Checoslovaquia, MJ.a1ria, .NUera 

Zelanda, Polonia, Rumania, Ale11Ji11Jia r Yugoslavia. 

SUbsecueatemente se le ha reportado ea Estados Unidos (Ho'i'iman, 

1980); en las islas BrJ.taDJ.cas (Andrers et al, 1981); r1o 



Y J.r1 J.nia lit ah , llevada T Ar J. zona ( HecJcmn and Deacon, 1981 J T 

LOpez JJ~nez, 1987, menciona que actualmente el par~sito se 

encuentra en los paises anterlor~nte citados, anexando a 

Singapur, AleDJanJ.a OccJ.dental, SUJ.za, Transval, 

Franela, Alemania Oriental T ~~zJ.co. 

l!:Jclsten nulDl!rosas dJ.scusíones sobre la posicJ.On tazonOmica 

de 11.... acbeJ.lognath1 en relaciOn a las delDl!s especies que 

conforma.n este 6~nero: 11.... acbeilogaathJ. fue creada por Ya.ma1ut1, 

J93f, IL... opsariichtydJ.s Por YamagutJ., l93f (B,_ opsalJ.chthrdís); 

6..... fluyJ.atílls Yama.gutl, 1952; a._ lorleoDl«nsís Yeb, 1955 T a._ 

pllrorini lfolnar, 1968. 

Teh, 1955 r Y411111.guti, 1959 con.sideran a a._ op.iar1J.chtydis 

sinónJ.111:) de 11.... aclJCJ.lo«nathJ.J. separando a a._ gorkongensís por la 

caracter1stJ.ca de que los huevos de esta Oltima al ser erpulsados 

estan collfl'letamente elllbrJ.onados; NaJcaJJ.rra ana E1uza, 1974 al 

J.6ual que los autores anterJ.ores separan a 14 «orrJcongensJ.s por la 

llJJ.saa razón, senalancto que a._ ache1101nathi .Y 6..... fluyíatili# son 

sinónimos de 11.... opsariichtrdis; lt:>lnar, 1968, analizo aspectos 

epJ.zotJ.01011cos T 1110rfoló6iCos del 1~nero .Bothr1ocepbalus 

a la conclusión de que opsarJ.1cht rd.18, 

IOrrJcODlensJ.# T B..... p1Jtozln1 son sinónJ.IDOs de 11.... acheiloKn.athi. 

Dubinina,1982 proPone que la dia1nosis espt!c1fica sea realizada 

en base a la morfolo11a del escolez, .ya qui!' el aparato 

reproductor es mir sí.mí.lar en este 1~nero que ataca peces de al/Ua 

' dulce, proponiendo que IL... 60rrJcODJtens.18 r B..... phroxJ.nJ. aon 

sinOn.1mos de IL... oesarJ.J.chtrau, T colocando a lL.. acbcllognathJ. 

coJDO una especie diferente. Sin embar10 Pool and Chubb, 1985 

colll'rueban que la 1110rfolo11a del escolez de lL.. ache1101nath1 



varia 'radualmente dependiendo del dtodo fijación, 

considerando en base a lo anterior que 11.... opsariichtydis, 11.... 

«orXon«ensis, 11.... Dbz:ozini y ~ tluyJatilis son sinónilIX)s de 11.... 

ache1lognathi, ra que las formas de los escólices de estas 

especies estaban representadas entre las variantes obtenidas con 

lo!J t1Jadores. 

/las recientemente Pool 1987, revisó los escolez de 11.... ae1rptacus, 

11.... 1Cuvensi1 y 11..... acheilolnathi, al microscopio electrónico, no 

encontrando diferencial entre ellos Por lo que asume que las dos 

primeras especies son sinónimos de 11.... acheilognathi. 

Guill~n HernAndez 1989, su1iere que para eautir una opinion 

definitiva sobre este aspecto, es necesario realizar una - seri~ de 

estudios 1110rfo~tricos, biológicos y ecoló61cos profundos que 

incluyan al mayor nOmero de especies posibles. Este mismo autor 

realizó la redescripciOn de 11..... acheilognathi en el La10 de 

Patzcuaro, sometiendo a discusión la Posición taxonómica de la 

especie, llegando a Ja conclusión de que 11..... opsariichtrdis, 11.... 

1torkoa1tensis y 11..... Dbz:ozini son sinónitms de 11.... achellognathi. 

En relación a su ciclo de vida se han hecho experimentos en 

condiciones de laboratorio, estableciendo Ja temperatura y el 

tiempo e11 que se lleva a cabo la elllbriog~nesis, infección del 

hospedero intermediario T el desarrollo de la larva procercoide . 

Ademtls hicieron la descripción de cada uno de Jos estadios del 

c~stodo en microscop1a electrónica. (BakaJima, 1976; Pool, D. 

1984 y HanzeJova, 1986) . 

Por otro lado Na}{ajins and &guza, 1974; Scott and Grizzle, 1979; 

Hoffman,1980 y Andrews, 1981. han descrito algunos aspectos 

histopatológ1cos sobre la botriocefalosis, enullcia1Jdo que en 
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ín:feccíoaes moder•das se presenta enteritis he1DOrr&1ica coa 

descamación epitelial, in:fllUlllJciOn intestinal, 1JellX)rr41ias 

locales r desarrollo de teJido conectivo alrededor del escolez. 

Bn ín:tecciones severas se manifiesta la obstrucción intestinal, 

lle1and.o a ocacionar la pe~oraciOn del mismo, que finalmente 

conlleva a la DJerte del pez. 

Al~nos 1nvest11adores han utilizado antihel.ar1nticos para 

colnbatir ~ste par&sito, 6a1CaJima, 1976 ocupo productos ovicidas, 

~ntre ellos COD111fJestos clorinados. Par. et al. 1977 prueba 5 

antihellll1nticos de los cuales yoaesan T llJIUlsonil presentaron una 

efectividad del toox , ademas establecieron la dosis adecuada de 

IDllnsonil que deberfa ser aplicada en el alimento. 

Con respecto 

(1983a; 1983b), 

a la eco1011a del c~stodo, Granath and Esch 

describen la din4.m1ca poblacional de lb.. 

acbc1lo«nath1 en G•mpµsia 11/finis lle1ancto a la conclusión de que 

existe una estacionalidad l11ill'cada en los par4aetros de in:tecciOn, 

(prevalencia, intensidad promedio T abllndancia), T que dicha 

estac..tonali.dad esta re11da por los cambios de te11tPeratura, al 

11ual que otros factores biOticos tales coJllO la disponibilidad r 

distribuciOn del hospedero intermediario. Realizaron tambi~n 

estudios sobre los ciclos de maduracíOn en condiciones naturales 

T de laboratorio, corroborando en ambos lu1ares que la 

CO"'l'etencia por nutrientes r espacio es la .causa probable de la 

dismínucíOn en la densidad del par&sito. Estos mismos autores en 

1983 mencionan que IL.. •cbcllo«nathi ataca principallDtlnte a tallas 

pequenas del hospedero de:fin..itíf'o, dado que en ellas se 

encuentran las mas altas densidades del par&sito, por lo cual la 

sobrev.1.vencia menor, enc~ntraron que una 
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densodependencia del par4s1to con la 1110rta11dad de Ga.mbusla 

affinil. 

R11gs et al. 

IDllduraciOn 

definitivos 

1987, evaluaron fecundidad, bio/Il!Jsa, crecim1ento T 

de lL.. acbello«nathi de 3 espec1es de hospederos 

en tres d1ferentes collllnidades del Lago Belews; 

obteniendo en sus resultados diferencias en cuanto a crecimiento 

T biomasa entre las tres espec1es de peces que estudiaron; 

reportaron tamb1en diferencias en la maduraciOn T fecundidad en 

cada especie para los tres s1t1os de Jalestreo. 

En otro estudio en el IDJ.slllO lago, Riggs and Esch, 1987, trabajaron 

con la dinamlca suprapoblac1ona1 del m1smo cestodo to.mando en 

cuenta los par4llletros de 1nfecc10n (abundancia, dispersiOn T 

prev alencia}, encontrando que estos se velan afectados en las 

diferentes 4reas ecolOgicas, as1 colllO para las tres especies de 

peces; llegando a la conclus10n de que el taas.no del hospedero es 

un factor ·JJJtPOrtante para dichos par4metros de infecclOn. En 

ambos estudios llegan a sugerir que eziste una gran relaclon 

entre los factores blOtícos, abiOticos T la din4mlca poblaclonal 

del parasito. 

En ~z1co los trabajos sobre ~ste paraslto son escasos, 

slendo la maror1a de tipo descriptivo ¡ LOpez Jl~nez, (1981), fue 

el primero en reportar a lL.. acbeilogn,athl en la carpa berb1vora, 

en el Centro Pisc1cola de Tezontepec de Aldama Hidalgo, ademtis de 

aplicar antibell111nticos; Osorio Sarabia, (~982), encuentra a 

este cestodo en la carpa herb1vora Ten el ater1n1do nativo de la 

cuenca del r1o Balsas lfelanírís balsaaus, en la Presa Infiernillo 

Jtlch., por otro lado Guillen Hernandez, (1986), trabajo · al 

parasíto en la carpa colJlln del lago de Patzcuaro lllch. ; en la 



mislDll. área Osorio Sarabia, (1986) menciona que IL.. •~ilo«n.athi 

co1DO parte de la helminto:fauna del pescado blanco C1lcirostolDjl 

~. Ram1rez, (1987 ) , Jo re11stró en la lobina ne1ra 

H.tcropterus sal1D0ides de la mJ.sma zona, T ma1 recientemente 

Guillen HernAndez, (1989), desarrollo al,unos aspectos 1obr'e su 

din4JD.ica poblacional en tres especies de peces del lago de 

P4tzcuaro, r llace una redescripción del mJ.smo. 

En la actualidad ezisten datos de su presencia en carpas 

cultivaaas de varios estados de la Reptlblica, co/IJO en : C4/lfl>BC~, 

Tlazcala, Hichoacán, Hida110, Nuevo león, Cohahuila y Tamaulipas, 

lo cual manifiesta la dispersión continua del c~stoao. 

Debido a la i~rtancia que tiene la botrioce:falosis en el pa1s T 

por el reducido nOIDf!ro de estudios parasitoló1icos realizados en 

al1Unos cuerpos de a1ua se decidió iniciar este trabajo en el 

•abalse La Goleta, to11Bndo a la carpa dorada colllO el buesped 

cte:f.Jnitivo, ya que actualmente es una de las especies 11181 

abundantes en la presa Junto con la carpa coimn r por ende las cte 

maror i~ortanc.Ja para la colmlnidad rural , al ser aprovechadas 

para consu/IJO bumano T por su alto potencial ornamental . 
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OBJEI'IVOS 

Á) Describir las fluctuaciones de la infección en un ciclo anual 

que ori6ina sotbriocepPalus •cl!eilo«nathi a carassius au.ratus en 

el embalse La Goleta, 

parasitarios coIDO son: 

Estado de llézico, por medio de los 1ndices 

intensidad de infección , incidencia r 

abundancia, relacionandolos con la tell{Peratura del a6Ua. 

B) Deterll1J.nar las interacciones hospedero-parásito,tomando en 

con.sideración las preferencias del c~stodo por talla, peso y sexo 

del pez, as1 coIDO la ubicación del h4bitat espec1rico del 

para.:Jito . 

CJ Establecer si el c~stodo presenta un c i clo de maduración 

anual. 

JO 



DESCRIPCIOll DEL ARBA DE Iml'UDIO 

El ellJbaJse Ja Goleta esta ubicado en el eje neovolc4nico 

perteneciente a la subcuenca del alto Panuco, JaJnicipio de 

soraniqU.11pan de Jua.rez, .&to. de JMzico. 

Se encuentra situado entre las coordenadas 1eo1raficas de eoº 

33 1 12• T 20°04'15• de longitud norte r 99°331 12• T 99º 31' 44• de 

longitud oeste, a una altitud de 2460 m.s.n.m, se encuentra 

coJaJnicada con la carretera M6zico -<iuer6taro en el kilómetro 98 

por el camino de terraceria. 

La re1ion se encuentra ubicada en un lomer1o de colinas redondas, 

con un tipo de suelo aluvial y de rocas 11neas eztrusivas de tipo 

.brecha voJcAnica, qUe son las predo.minantes en la zona. Las 

unidades de suelo al sur correspoat1en a feozem hAlpico 1rueso y 

nediano, Tal norte vertisol p~lico de teztura media. 

Las tierras de Ia re1i6n son utilizadas para 41ricultura de 

teDPOral, a1ricuJtura permanente de rie10 T pastizal inducido, 

para la alimentación del ganado. 

La presa fue construida por la SARH con fines de allDílcenamiento 

de 41ua y presenta una capacidad de J.8 millones de metros 

cObicos, siendo utiJizada para rie10 de 396 ha . beneficiando a 

300 familias que habitan en ese Jugar. 

El clima del lugar se1on Zoppen, IDOdificado _por Garc1a (1973) es 

de tipo C(~2J~ que corresponde a un clima te11tPlado subbOmedo, con 

lluvias en verano, siendo el DB.s hl1medo de Jos subht2.1Dedos, coa 

una telf{Peratura media arwal que oscila entre 12 r 24 1rados 

cent1gardos, r una precipitación 11»dia anual de 700-800 .am. 

Presenta una. frecuencia de granizad~ de O a 2 d1as, la frecuencia 
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de heladas es de 40 a 60 d1as y presenta un cociente de p . p. 

entre 43.2055 con un porcentaje de lluvias menor de 5X. 

F&JNA .ACUATICA 

Las especies de zooplancton presentes en el embalse, en 

orden de iJ4J0rtancia son1 D.iaptoms u, DaDlJnia mJ.u, Bomina 

longirostrls, DlaphaaosolJil brachiurum, DaPbnia ampigua, IJ..... 

parvula, JlJl1.lla .IDlcrocopa y c)clops u . (Elias Guti~rrez, 1988). 

La ictiofauna esta representada por cuatro especies de peces, 

tres de ellos pertenecientes a la familia Cyprinidae : CyQCiDUS 

carpio, Carassius auratus y Ctenopbarlngodon i4ellus; T una 

especie de la fam1Jia Goode.idae, Gira.rdinichthrs yiy1parus. Es 

ill{Portante senalar la extinción del cipr1nido nativo Notropi3 

sallel. (Ravarrete Salgado y col . 1988) . 

La fauna bentónica tiene como representantes a los 'rupos 

sil{Ulentes: Hearl.ptera, Coleóptera, Odonato, .Allph1poda, 

Oligochaeta, Pelecypoda y Gasterópoda, en sustratos rocosos, 

mientras que en sustratos lodosos Jos organismos dom1nantes son 

Chironomldae , Hermptera y OJigochaeta. (Rodriguez Palacios, 1988). 

Con respecto a los para112tros f1sicos y qu1micos, SAnchez Merino 

r col , 1988 caracterizan al embalse d e Ja siguiente manera : 

profundidad de o. 10 hasta 3.57 m, la tell{Peratura de 12. I a 23 

grados cent11rados y el oz1geno disuelto de f.5 1116/1 . La 

alcalinidad y la dureza, sus valores son de 23.9 a 64 . 6 1116 

CabC0 3/1 y 63 . 8 a 127 . 5 1116 Ca<:03/l respectivamente. En resu./Den la 

Goleta presenta aguas te111Pladas con rel{Ular concentración de 

ox1geno, bicarbonatadas T ligeramente duras. 
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CARPA DORADA 

La carpa dorada presenta var1aciones 11J0rfológ1cas 11Xluc1das 

~T marcadas, s1endo ut111zada pr1nc1palmente colDO pez de ornato, 

ya que adqu1ere formas r colorac1ones nur vistosas, que son uuy 

estimadas por los acuariófilos. 

Cuando se ha 11berado en cuerpos de agua dulce, es consum1da 

por la población rural, adquir1endo iaq;>ortancia coJDO alimento. 

Descripción 

Presenta cuerpo fusiforme, COJlfPrim1do lateralmente T 

relativamente grueso. Abdomen redondo, cabeza pequena r corta, 

hoc.ico sin punta, boca pequena y protusible en for111a de arco, 

labio grueso carente de barbillas. Con un promedio de longitud 

total de 127 a 254 am; el pedo.ncuJo caudal es grueso r corto; Ja 

altura del cuerpo es de 28 a 34X de la longitud total, la cabeza 

tiene forma tr1a1J6ular r su longitud es de 24. 1 a 26.4X de la 

loJJ6itud total; los oJos tienen un tamano JDOderado r su diametro 

es de 19 a 3l.8X del total de la longitud de la cabeza; la 

dl•tancia interorbital ra de 35.7 a 42.8 X de la loIJlitud de Ja 

cabeza. 

La longitud 

longitud del 

del intestino es de 2 . 7 a 3 . 2 veces mas que la 

1.5 Kg. Los cuerpo. El pez llega a pesar hasta 

dientes farfngeos se presentan en hileras 4/4, y tienen de 37 a 

43 braquiespinas. La aleta dorsal presenta dos espinas una fuerte 

r una aserrada .hacia el borde interno, 

15·18), Ja anal con 2 espinas fuertes, 

con 15 a 18 radios (D II, 

una aserrada hacia la 

parte interna con 5 o 6 radios, (AII, 5-6); las aletas pelvicas 

son cortas y anchas y en posición torazica, con 8 a 9 radios, 
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ntttuJtra3 las aleta3 pectorale3 son anchas T con 15 a 17 rad1os; 

el vientre es aquillado. En la 11nea lateral, presenta de 27 a 30 

escarnas, estas son de tipo cicloideas, del1adas, translucidas T 

carentes de esmalte. Tiene de 28 a 33 vértebras. (Alvarez, 1970; 

Scoott y Crossman, 1973). 

La coloración es IDlT va.riada va desde el Yerde olivo, dorado 

brJllante hasta cre1110so. Los Juven11es son verdes-cafés o ne1ros 

T las variedades de fantasia 30n de coloración IDJY vistosa. En 

Cllllbientes naturales su coloración es plateada en ambos lados. 

Habltos alimenticios 

Se Je considera co11JO un pez OIDl'Jfvoro, ya que 1ncluye en su 

clieta alimento anirral y ve1etal. 

En estadios larvales, consume princ1palmente rotfferos, 

cladóceros, copépodos, larvas de quironómidos y otras larvas de 

insectos. Al alcanzar tallas de 50 DnJ de 101211tud se 1nclina a 

ser herb1vora. 

La carpa dorada despu6s de alcanzar la talla anteriormente 

mencionada se alimenta b4sic~nte de detritus, 

filamentosas, plantas acuaticas r semillas 

diatoaeas, a11as 

de plantas, no 

obstante consUJDe ciertas cantidades de cladóceros, copépodos y 

larvas de quironómldos. (Arredondo, 1989) 

crecimiento 

El mayor incremento en lon1itud se da en el primer aJW, 

siendo su IDl1ri11JO incremento de peso a los f T 5 anos, lle1ando ha 

alcanzar 1.5 JCI . 



C1clo de vida T reproduccJ.ón 

Se reproduce en los meses en los que la temperatura se 

encuentra aprozimadamente en 20 1rados cent11rados, 1enera1mente 

desova una vez al ano, presenta poco di11JONJ.s1110 sexual, sJ.endo en 

1eneral: las hembras son de maror tama.no que el macho, presentan 

un vi.entre abUltado, debJ.do a Ja maduracJ.ón de Jos óvulos, el 

orJ.fJ.cJ.o anal es a1ar1ado T con una prorección circular. J:n los 

rrachos se desarrollan ór1anos perlados sobre Jos o~rculos r 

sobre el prilllt!r radJ.o de las aletas pectorales, en •1, la 

.i>ertura anal es pttqaena r oral. 

Jladuran sezual112ate en el primer:,_ ano de edad, pero el nl2mero de 

bUevecJ.llos producJ.do es baJo, aumentaDdose cuando adquJ.eren la 

edad de cuatro anos, en la •poca de apareamiento, el macho 

corteJa a la hembra, ~rot~ndole con su cuerpo r d4ndole 10Jpes 

con la cabeza en el vientre, la hembra desova sobre un 1rupo de 

plantas por 100vi11JJ.entos espas/DOdicos de su cuerpo, se6Uido de la 

expulsión del esperma por el macho, con lo cual se lleva a cabo 

Ja fertilización. El tipo de buevecJ.llos que presenta es 

ad.Mrenttt, por lo que se f.JJan sobre la primer superficie de 

contacto. 

hembras adultas llegan a poner un promedio de fOOO 

i.Ierecillos, de los cuales se pierden aprozJ.m4damente una tercera 

parte por al1Unas de las s11uientes razones: no haber sido 

;fecundados, por canibalJ.stDO paterno o por pa.rasJ.tos.J$ causada por 

sapro1e1n1a. J:n promedio las crfas que se obtienen por hembra es 

de eoo a 1000 alevines, los cuales al nacer miden 1.5 nm de 

lOJJIJ.tud. (Cadena Torner, 1975) 
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DJstrJbUcJOn 

La carpa dorada esta dJstrJbuJda •IZfPlJamente en Ja mayor 

parte del pafs, y el .motJvo de su propagacJOn se ha adJudJcado a 

sus cualidades nutritivas T sobre todo de ornato. Ademas de su 

gran adaptab111dad, ya que puede v1v1r en diferentes cuerpos de 

agua tales COllX) r1os, lagos, estanques, charcos r embalses. 

Presentando variacJones T adquirJendo diferentes caracterfstJcas. 

(Cadena Torner, 1915 T Arredolldo, 1989) . 
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JIBJ'ODOLOGIA 

El m11terial de estudio se obtuvo de la captura realizada en 

el BIDba.lse la Goleta lfatado de IMzico, a partir de abril de 1988 a 

marzo de 1989 con periodicidad mensual. 

Traba.Jo de call{PO: 

Los se capturaron mediante un chinchorro 

chllralero con abertura de 11111Jla de o.8 Jl:llJ, 1on11tud de eo m T 

caída de l . 5 m. Por otro lado se tomo Ja teJli'eratura superficial 

del al(Ua con un termometro 1raduado .marca Taylor de -20 a 110 

1rados cent11rados. 

Se examinaron 30 peces mensuales de acuerdo a Jo recomendado 

por rennedT,1986, citado por Andrade, l98T, revisand.ose un total 

de 330 or1a.nisJDOs durante el ciclo anual. 

Los peces fueron transportados vivos en una cubeta de 

plastico con tapa a la base de trabajo; a cada uno de ellos se 

les tolDllron los sil(Uientes datos morfo~tricos: lon1itud total y 

101J1itud patr6n con aruda de un 1ct16metro 1raduado en DD; el 

peso Drdiante una balanza 1ranataria con precisión de dlc1mas de 

graJIX) . El sexo se determin6 por observación dlrecta de las 

1onadas T expulsión de productos 1onadicos (Nikolsky,1962) . 

Se rea11zo Ja d1secci6n de los especimenes con el fin de 

extraer el tubo d11estivo, el cual ful colocado en cajas de Petri 

con solución salina al o.85X, practic4ndole un corte longitudinal 

bajo el microscopio estereoscópico, cuidando no danar a los 

pa.rasitos. La separación de los clstodos fue hecha con •ruda de 

pinceles de cerda fina T •lfUJas de disección. Durante todo este 

proceso se ~icieron observaciones en vivo, anotando coloraci6n, 
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IDOtilidad, nt2mero de par4sitos T posición del escolex con 

respecto a las partes del tubO d11estivo. 

~odos los ~lmintos colectados se extendieron en 11quido de 

Berland, posteriormente se fiJaron en .AFA por Zi horas, 

depos1tanao1os en frascos viales con alcohol et111co al 70X para 

su conservación, cada Irasco se etiquetó con Jos s11uientes 

datos: fecha, localidad, noJIJbre cient1fico del pez y noJIJbre del 

colector. Al1unos eJe~lares se co111Primieron entre dos placas de 

vidrio antes de aplicar el fijador, con la finalidad de elaborar 

preparaciones per1D11nentes. 

Trabajo de laboratorio 

se exalllinaron todos Jos par4sitos co111Pletos para determinar 

su ta.mano T estado de /JliJdurez. Al1unos c~stodos fueron te~idos 

con paracarm1n de ~Ter y su determ.tnaclón taronómica se basó en 

las descripciones hechas por Yamaguti, 

T Guill~n Hernandez, 1989. 

Aspectos ecolólicos 

1959/ López JilDl!nez, 1981 

Los datos obtenidos fueron usados para establecer al1Unos 

aspectos ecoló1icos del par4sito. .&valu4ndose los si1uientes 

par4metros de infección propuestos por Har1olis,et al. 1982): 

Prevalencia: Porcentaje de hospederos infectados con 

respecto al total de hospederos examinados. 

Intensidad promedio: Proporción de par4sitos de una especie 

particular que corresponden a cada uno de Jos 

hospederos infectados en la 11Uestra. 
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.AbUndanc1a: Promed1o ae par4sitos entre el total de 

bospederos ezam1nados 

in:Lectados). 

(infectados T no 

Intervalo de intensidad: NO.mero ad.nimo y ID4Z1mo de par4sitos 

de una especie particular presentes en los 

hospederos era.minados en la Jmlestra. 

La manera como se distribuye el par4sito a trav~s del t1e~o fue 

probado mediante el uso de la distribución bino.mial ne1ativa, 

(Jeffers, t918J T su ajuste fue demostrado con el ~todo de 

ro1mo1orov T Sm1rnov a una D = 0.05 de confianza. (Daniels, 

1980) . 

Bl intervalo de clase T de peso fue establecido con el ~todo de 

Stur1es (Daniels, op. cit.), sin el1Jbar10 ~stas se redujeron, para 

un mejor manejo de los datos, as1 lo recomJ.enda este m1s/DO autor. 

Para saber si eziste relación de la te.IJU'eratura supe~icial del 

agua, con la incidenc1a (prevalencia), del c~stodo, se utilizó la 

prueba de correlación lineal por epoca del ano. (SoRal, 1919). 

manera co1DO fue evaluado el h4b1tat espec1fico de 

Bot1lriocephalus ach«ilognath1, fue obteniendo su porcentaje en 

cada parte del intestino, durante el periodo llllestreal. 

F1nal/Dt!nte el c1c10 de madurac1ón anual fue deter.minado mediante 

el establec1miento de tres estad1os de desarrollo : 

11J111aduros. (no segmentados): Que 1ncluye a todos los 

organ1sJDOs carentes de órganos reproductores. 
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Haduros (Segmentados): En esta etapa ra existen or1anos 

reproductores, pero no hay formación de buevos en el dtero. 

Gravidos (segmentados): Donde la principal caracter1stica es 

Ja presencia de buevos en el dtero. (Guill~n Hern4ndez, 

1989) 
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RESUllI'ADOS 

Di~mica estacional de Bot.hr1ocephalus ach~ilognathi 

Los datos obten1dos a partir de la captura de Carass1us 

auratus, realizada en el embalse la Goleta, Estado de Hllzico, 

durante el per1odo de abril de 1988 a marzo de 1989, fueron 

utili~ados para establecer algunos aspectos sobre la d1n4mica 

estacional de Bót,hriocephalus achftilognatbl. 

Se 1ZV.estrearon un total de 330 peces, de los cuales 156 

estuvieron parasltados, lo que representa el f7.27X de incidencia 

anual, encontr4adose 4617 c~stodos durante el ano de aiestreo, 

por lo tanto se registró una intensidad de infección del 29.98 T 

una abundanc la de lf. 17. 

Se deterllJinaron mensual~nte los 

(prevalencla, intensidad promedio 

par41Detros de 

T abundancia), 

infección 

Jos cuales 

quedan representados en el cuadro 1, y sus fluctuactones se 

observan en la 1r4fica 1. 

Los picos tdlzillJOs y .m1nimos de incidencia se observaron en el mes 

de septiembre y julio con 93.33X y 20X respectivamente, 

co1nc1diendo aJIJbos con la d1sm1nución y aumento de la intensidad 

de infección de 22.86 T 53.50 respect1vamente. El valor ID4xi11JO de 

la intensidad de infección fu~ ubicado en enero con 53.79, y el 

.m1n1mo en Junio con 8.f3, estos valores coinciden con un 

co111Portamiento inverso de la prevalencia. En 1eneral esto fu~ 

observado a trav~s de todo el ciclo anual . 

El ptco de abundancia se presentó en diciembre siendo de 29.8 y 

su m1.nimo de 1.97 en el 111es de junio. La abUndancia del par4sito 

sufre fluctuaciones llUT similares, al de la intensidad de 
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infecc.toa. 

Se hace notar que en el ID8S de d1cie11Jbre es cuando se presenta la 

IDll.Tor caria paras1tar1a (5f0 paras1tos en un solo pez), lo cual 

afecta nuestros resultados anteriores. ( 1ratica 1). 

Del total de carpas infectadas, el c~stodo fue localizado a lo 

1ar10 del tubo di1estivo, ocupando en 1DB.yor proparciOn el 

intestJ.no 1.1/Jterior (T2XJ, mientras que en el intestino medio fu~ 

de 22X T en el intestino pasterJ.or fu~ .mfnilDll Za presencia del 

parasito 2x ( 1rafica 2). 

DistribuciOn poblac1onal. 

Para llevarse a cabo una descr1pc1t>n de las .tnteraccJ.ones 

pablacJ.onales hospedero-par4s1to que nos permitJ.eran deterlll.i.nar 

al1Unas propJ.edades sobre la dJ.namJ.ca de asocJ.acJ.ones 

parasJ.tarJ.as fue necesarJ.o conocer la distrJ.bUcit>n del c~stodo en 

cada pez. Por lo que se calculo la frecuencJ.a del hospedero, 

tomando en consideraciOn el nttmero de par4sJ.tos por pez. 

Bsto a.rudo a establecer el tipa de dJ.strJ.buciOn que se presenta 

en la poblacion, s.tencto &Justado a IDOdelos teóricos; dentro de 

los cuales, al1unos de ellos mestran las sJ.1uJ.entes 

caracter1stJ.cas: t) cuando la varianza es i1ua1 a Ja medJ.a del 

JDOdelo, 

media, 

media 

(Sokal, 

es de tJ.po azarosa. 2) si l~ varianza es 112nor a la 

es de tipa uniforme; r $) si la variarJZa es 1D1Jyor que la 

se ajusta a una distrJ.bucion sobredJ.spersa o 41re1ada. 

t9T9J. Bor111111aente esta Cltima se ob.serva en las 
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asoc1ac1ones bospedero-pa..r4s1to (Crofton, 1971). 

lL.. ache1101nathi presentó una varianza mayor que la medla, por Jo 

que se calcularon las frecuencias esperadas del c~stodo en Ja 

carpa dorada, ~diante el uso de la distr1buc1ón binomlal 

negativa. En la 6r4flca 3 se l11lestran las frecuencias observadas 

Junto con las frecuencias esperadas; y en la ta.bla 2 se 

encuentran resumidos los para.metros estimados del JIX)delo. La 

bondad de ajuste entre la frecuencia ori1inal y la esperada fue 

probada por el .al!todo de ZolllX>IOrov-Smirnov. (Daniels, 1985), 

aJustandose nuestros datos con un valor de s11n1f1cancia del 0.95 

r no asl a 0.98. 

Relaclón hospedero-par4sito. 

Del total de hOspederos revisados en el ano, 275 fueron 

Ub1cados como inmaduros, de ellos 1f7 estuvieron i~ectados por 

el par4sito, lo cual representa el 53.45X de lncidencia, 29.91 de 

intensldad de infección y 15.99 de abundancia. El nOmero de 

hembras encontradas fu~ de 17, solamente 2 de ellas presentaron 

al c~stodo, Ja car6a parasltaria en ambas fue rrur elevada, de 55 

y 204 par4sitos respectivaaente con un IJ.76X de incidencia r 

abundancia de 15. 

De 15 machos reglstrados, ninguno presentó al c~stodo. Observese 

la gr4f ica f y tabla 3. 

Bn Ja carpa dorada se establecieron 8 clases de talla, ( ver 

tabla f), dentro de las cuales el par4sito tiene mayor 

predilección Por la clase I y II (1 -3.6 cm), decrecien<lo 

paulatinamente Ja incidencia con ligeras fluctuaciones en las 

clases 111, IV,V y VI (3.7-8 . 7 cm), y siendo nulo en las Oltlmas 
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dos VII T VIII (8.6-t0.7 cllJ). Ver lr4fica 5. 

Paralela.mente se observa que la iotensidad de infección y la 

abundancia siguieron ua patron sim.tlar en ambas, pero de lllíJnera 

inversa a Jo sucedido con la incidencia en cada clase de talla. 

La abundancia e intensidad de infección mlSs elevadas fueron 

registradas en la clase VI (7-8.5 cm), es ta..mb1~n en este 

intervalo de talla donde se presenta una de las mayores cargas 

parasitarias (tabla i), adellJl1s ca.bit mencionar que se encontraron 

pocos organ1s11JOs de esta clase. 

La clll3e de peso que se vió lllils afectada por el par4sito tu~ 

Ja I (O. 1a6.1 1rs), dislll.inuyendo en Ja clase II (6.2 a 12. 2 

~rs.), T no reportaridose en las seis clases subsecuentes de (12.3 

a 36.6 grs.J tabla 5. 

La variación de la incidencia, intensidad de infección y 

abundancia anual de 11..... •chc11ognath1 en relación a los 

intervalos de peso se observan· en la gr4tica 6, en donde la 

incidencia 1111JS alta tue registrada en Ja clase 1, mientras que 

Jos otros dos para1D11tros de infección .mas altos fueron obtenidos 

en la clase JI . 

En la gr4tJ.ca 1 se ven las tluctuaciones 11111nsuales de la 

J.ncldenc1a en los 2 .J.ntervalos de peso de los peces. Siendo la 

mayor incidencia del toox para la clase I en el 111es de 

septiembre, y para Ja clase II en Julio y .marzo, sin embargo es 

pertinente senalar que ese valor no indica que todos los peces 

estuvieran par4sitados, sino que en esos meses se encontró un 

solo pez par4sitado, representando el JOOX de incidencia. 

(tabla 6. J 

Los valores. m4s bajos se presentaron en Julio con t3. 33X para la 
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clase 1 T para Ja clase 11 ea abr11, mro, fl6osto, d1c1embre r 

febrero de ox. ( tabla 6.J 

lladuracJón estacional de 1l... acJle1lognath1 

En la gr4f1ca B se observa que la etapa 1nfect1va del 1Usano 

(inmaduros) se establece todo el ano sufriendo ad.nJmas 

fluctuactones r presentandose en lllll.ror proporción que las etapas 

de clstodos IDllduros r 1rav1dos a ezcepcJón de Jos meses de Julto 

T sept JellJbre • 

.El mar1mo valor se re11stró en el 111es de enero con BO.f3X r el 

1111n1mo ea septiellJbre con 26.fTX. 

Los or1anis1110s mduros al 16U•l que Jos tnmaduros estaa 

representados todo el ano pero en 111enor proporción, su ID4Z1mo se 

da en Julto con 56.12X T su llJ1n111JD en febrero con t1.95X. 

Para el caso de los c'stodos 1rav1dos, esta.n presentes en auy 

bajas cantidades en el ciclo av.estreal, a excepción de los meses 

de septiembre T febrero ea donde sufren un 1ncre112nto de ft.f2X r 

e5.16X respecttva..mente. 

En 1eneral la estructura poblacional de 1l... •cb«ilo«natht, anual 

en Ja carpa dorada queda representada de Ja si1u1ente aanera: 

56.69X de etapa tn:fecttva, 2B.87X maduros r tf.f3X de 1rav1dos. 

(Tabla 7.) 

Relación de Ja teD{Peratura con la incidencia y la DBduractón. 

La te.as>eratura superfJctal del 111ua sufre m1nt1110s cambios en 

el transcurso del ano, siendo re1istrada la teJJFeratura IDl1S 

elevada de 23 1rados cent11rados en el 112s de marzo r la 11111nor de 
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16 1rado6 cent11rado6 en enero. (Tabla 1.) 

Bl an4lisls de correlaclon entre lncidencia y te8'Peratura por 

cada estaclon del ano mostro Jos valores de correlac1on 

m4s altos en verano T otono con (0.91 y 1.0J respectivamente, y 

los m4s baJos en pr1lllllvera e lnvierno (-0.6T- -0.60) 

consecutiva.mente. (Gr4f. 9) 

En relac10n a la madurac10n del c~stodo, la JJByor cantidad de 

paras1tos 1rav1dos fueron ubicados en sept1eJDbre octubre r 

febrero en donde se presentan te~raturas elt!!Vadas (22 y 21 

1rados cent11radosJ, (Gr4flca 10.J 
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MES 
NOSPIOUO. -PEDIROS llUllERO DI INTERVALO PREYAllllCIA INT!M91DAD 

ASUllDAllCIA 
TEllP'ERATuttA 

IXAll lllAllOI lll'ICTADOS PARASITOI lllTEllllDAD ! %) "'Ollt:DIO <•e 1 

ABRIL 30 17 834 6-105 56.66 49.06 27.80 18 

MAYO 30 10 236 1 - 12'3 33 .33 23 .60 7.86 19 

JUNIO 30 7 59 3 - 12 23.33 8.43 1.97 20 

JULIO 30 6 321 1- 263 20.00 53.50 10.70 21 

AGOSTO · 30 15 203 1 - 42 50.00 13.53 6 .77 23 

SEPTIE 30 28 640 2-88 93.33 22.86 21.33 22 

OCTUB 30 16 308 7-49 53.33 19.25 10.27 21 

DIC. 30 18 894 1 - 540 60.00 49.67 29.80 18 

ENERO 30 14 753 3-204 46.68 53.79 25.10 16 

FEB. 30 10 185 1 - 89 33.33 18.50 6.17 21 

MARZO 30 15 489 1-100 50.00 32 .60 16 .30 23 

TOTAL 330 156 4677 1- 540 47. 27 29.98 14.17 

TABLA 1. Porometros men111oles de lo 1nfecclÓfl del céstOclo 8otllrlocepllol!!S 
ocllellognothl en lo carpo dorada CaranlH ouatH. 
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TOTALOI HOSl'CNllOt IUlllllO DI U•OO DI 'llKVAL114* INTl•tlOAO 
llXO AtUllOAMCll• 

llHl'l.OlllOI llP!CTADOt 'UAtl"TOI llTllltlDAD ('!(,) ,lllDlllDID 

INllAOUllOt 275 147 4398 1-540 53 . 45 29 .91 15,99 

MllllllAI 17 2 259 55-204 11 . 78 129.50 15.23 

llACMDI 15 o o o o o o 

TABLA!. Poróinotro1 do Infección de t ochtlloanotlli tn rtlool6n 

ol IUt dt ~ IMUIMI. 

llll'lllVAL.09 TOTAL DI "º'''º'"º' llUlllllO DI ••••• 01 PlllVALlllCl.I l lTllltlHI 
DI AIUllOA•CIA 

TALLA MOtf'IOlllOI l •~ICTAOOt 'AllAtlTOt l•TllltlOAO ('!(,) f'llOlllOIO 

1- 1 .1 57 45 752 1-49 '19 .94 16 .7 1 13.19 

···-··· 104 81 2715 1-504 58 85 45.65 28.77 

1.7- 4 .T 71 28 857 1-1211 34 .21 25.26 9 .00 

···-··· 114 10 282 1-18 41.88 28.20 8 .29 

···-··· 14 4 248 27-98 28 .77 H .00 17.71 

'··-··· 8 a 475 l-2H 37.50 IH.33 59.37 

···-··· 6 o o o o o o 

t .7 - 10.7 7 o o o o o o 

TABLA 4 . Comportami•nto de la infección oaueodo por l.. 
ochtllognothl o lntonoloe dt longitud de ~ ouratu1 . 



IMTOVALO 
Total de Hospederos Número de Rongo de Prevalencia Intensidad DI Abundancia 

peso hospederos infectados por6sitos intensidad ( •¡.) promedio 

0.1-e.1 2ee 140 3703 1- 604 62.63 21.00 14 .2& 

e.2-12.2 24 10 783 1-204 41.ee 78.30 32.83 

12.3-18.3 & o o o o o o 

18.4-24A 4 o o D o o o 

24.&-30.& e o o o o o o 

30.&--1e.e 2 o o o o o o 

TABLA&. DHcrtpción onuol do loa pordmetrosdt l11fecct611por !:ocMtlea..athl 

en dlftrntu l11tervolo1 de ptso de ~ !!!!.!!!!!· 

-
IWTlllVALO ., A8R MAY JUN JUL AGO SEP OCT DIC ENE FE 1 MAR 

l'UO 

0.1-e.1 &7.14 37.04 42 .80 13.33 e&.22 100.0 70.10 ee.ee &0.00 40.00 l!I0.00 

O.t-IU o o 2&.00 100.0 o ee.ee 2&.00 o &0.00 o 100.0 

11.1-10.1 o o o o o o o o o o O · 

18•-H.4 o o o o o o o o o o o 

14 .... MU o o o o o o o o o o o 

IO.e-ae o o o o o o o o o o o 

TABLA 8. lncldtnclo 11ttn1uol dt !, ocht ilopnothl por Intervalo •• pHo 



MESES 
INMADUROS MADUROS GR AV IDOS MUESTRA 

( ºÁ> l (ºA. l ( ºÁ> l TOTAL 

A BR 1 L. 64.15 27.12 8 .73 424 

MAYO 62.77 25.55 11 .68 137 

JUNIO 50.00 38.89 11.11 54 

JULIO 39.61 50 .72 9 . 66 207 

A80STO 61.44 31.37 7.19 153 

SEPTIEMBRE 26.47 32.11 41.42 408 

OCTUBRE 40.08 38.02 21.90 2:42 

DICIEMBRE 72.6!5 24.66 2 .68 373 

ENERO 80.43 12 .21 7.36 !5!57 

FEBRERO 62.89 11. 9!5 2!5.16 159 

MARZO 63.08 2!5.00 11.92 428 

x !56 .69 28.87 14.43 28!5.63 

TABLA 7. Estructura poblocionol d• .§.._ 
ochelloanotlll duronh un clclo 
a11uol . 



DISCUSION 

»otbr1ocep]Jalus ache1101nath1 presenta fluctuac1ones altas 

en sus parametros de 1nlecc1ón, pr1nc1palmente en lo que se 

rel1ere al porcentaje de hospederos 1nfectados, observ4ndose en 

el mes de sept1el1Jbre que casi el 1oox estuv1eron paras1tados, 

esto se ve relacionado con la te11tPeratura ya que 1nlluye sobre la 

imdurac1ón del par4s1to, y s1 toma/DOS en cons1derac1ón que en 

agosto se reg1stró Ja DmZ1111B. te11tPeratura del c1clo anual que es 

de 23ºC aunado al tle.11.{Po que tarda en madurar el c~stodo desde 

buevo hasta etapa 1nfect1va para el hospedero delinit1ro que es 

aproximadamente de 15 d1as, tal co/DO lo reporta D. Pool, 198f en 

condiciones de laborator1o. 

1l:n septiembre la telJ{Peratura re11strada fu~ de 22°C por lo que se 

esperar1a un 1ncremento de la 1nc1dencia para el mes subsecuente, 

tal como ocurrió en agosto, s1n embar10 se presentan diferentes 

condic1ones en la presa, habiendo otros factores que determinan 

que no haya tal incremento. A.s1 tenemos que la cantidad de 

hospederos suceptibles a infectarse a disminuido, posiblemente 

por que han aumentado de taJD!IJo y la proporción de plancton que 

consumen es menor, o bien, por que la abundancia del hospedero 

intermediario hUbiera disminuido; no obsta~te es conveniente 

realizar un estudio ./Dlls a fondo acerca 4e la b1olo11a del 

hospedero definitivo, as1 co11JO el establecimiento del hospedero 

intermediar1o, determinando su abundanc1a y distribución dentro 

del embalse. 

Otro factor que afecta la incidencia es la reproducción de 

Carassius aucatus que actua como diluyente de la infección 
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ocasionada por el par4sito. 

Jlavarrete Salgado et al. en 1988 reporta que la reproducción de 

~ auratus presenta su 1114ziDB actividad a finales de junio y 

principios de Julio dentro del ellJbalse la Goleta Bto. Hex., 

siendo precisamente en estos meses donde la incidencia sufre una 

disminución Supone1DOs que al mis1DO tieJDpO ocurre una etapa de 

aclimatación del par4sito, donde el hospedero efectua una 

reacción de rechaZo, este es un fenómeno natural que se reporta 

en las asociaciones hospedero·par4sito (Zennedy, 1975), causando 

as1 Ja disminución de la prevalencia, para posteriormente Jos 

c~stodos que se han iDU>lantado inician su desarrollo, trayendo 

co1110 consecuencia un aumento de la inciencia en a1osto. 

La manera co1DO adquieren la infección las carpas nacidas es 

consumiendo el estadio infectivo que se encuentra formando parte 

del plancton y que es precisamente de Jo que se alimenta eJ pez 

en esta primera etapa de su vida. En su dieta incluye PosRJ1na 

6.2. Dapbnia 11.1? y Diapto4111s 11.1?. se1dn los datos obtenidos por 

Navarrete et al.,1988 para esta presa. 

Despu~s de alcanzar una talla de aproximadamente 5 cm caJDbia su 

alimentación a ollillivora con tendencias a ser herb1vora 

(Arredondo, 1989) . 

ltly probablemente el hospedero intermediario sea el calanoideo 

Diapto4111s li.R. segdn datos reportados por Chubb, 1981 el hospedero 

intermediario en todos Jos casos se ha tratado de un cop~podo, no 

siendo reportado en cladóceros; es necesario recalcar Ja 

imPortancia de la determinación del hospedero intermediario as1 

co1110 sus fluctuaciones en cuanto a su abundancia r distribución 
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dentro del embalse, co11JO para poder ser conclurentes al respecto. 

Pero aon cuando desconoce1110s cual es el hospedero intermediario, 

pode1110s senaJar que se encuentra ampliamente distribuido r que se 

presenta durante todo el ciclo anual, puesto que el reclutamlento 

de lb. acheilognathi ocurre todo el a.no. 

La intensidad de infección sufre incrementos bruscos en 

a11unos meses, 

valor JIJl!ts alto 

es el caso de dicie.mbre en donde se manifiesta el 

de este paréDJetro (f9.61 parasitos/pez); con 

respecto a la abundancia es en este llJlsmo mes donde re1istra el 

pico JIJl!ts alto (29.80 par!sitos/pez), el incremento de dichos 

partJ.metros son dados principalmente por Ja forlDiJ coDJO se 

distribuye eJ parasito (sobredispersa o a1re1ada) . 

Es as1 que en el mes de dicieJDbre se presenta una caria 

parasitaria de 5f0 c~stodos en un solo pez, representando el 

60.5X del total de parasitos obtenidos en la talestra. 

En general las fluctuaciones de ambos parametros 

promedio r abundancia) durante todo el ciclo 

consecuencia de la caria parasitaria. 

(intensidad 

anual son 

La d1sm1nuci6n de la abundancia en algunos meses pudo ser 

generada por efectos de co~tencia 1nterespec1fica (Font, 1983). 

La prevalencia se relaciona inversamente con la intensidad de 

infección, esto es cuando la prevalencia es alta la intensidad de 

infección es baja r al dlsm.inuir la prevalencia, aumenta la 

intensidad de infección. Resultados similares son reportados por 

Guillén, (1989), para~ acheilo«nathl en la carpa colllO.n del lago 

de Patzcuaro; as1 coDJO otros autores, quienes han encontrado este 

mis/DO comportamiento en diferentes helm.intos Font, 

casillas, 1987 r Jlndrade Salas, 1987 . 

29 
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cuando Ja prevalencia es alta la presencia del c~stodo tiene que 

disminuir porque generalmente ocurre la 1a1erte del pez, debido a 

una sobrepoblación de parasitos lo que repercutiria a nivel de la 

sobrevivencia del propio parasito. 

Los 1ndices parasitarios (prevalencia e intensidad de infección) 

presentes en el embalse la Goleta son elevados 1a1r si/1JJ.lares a 

los de la carpa herb1vora 

Pisc1cola Tezontepec de 

Se recomienda hacer una 

en condiciones de cultivo del 

Aldama 1180 (López Ji~nez, 

investigación mas detallada 

centro 

1981) . 

de la 

relación hospedero-par4sito en la presa, considerando el maror 

nomero de posibles hospederos def initvos as1 como JaJestrear un 

mayor nomero de zonas, ya que el c~stodo presenta una baja 

especificidad bospedatoria que incluye tanto hospederos 

intermediarios como hospederos definitivos. 

Cada especie de parasito se encuentra confinado a una reglón 

espec1fica de su hospedero, habitando este sitio permanentemente, 

sin elDbargo existen JaJcbas variaciones T babr4 algunas especies 

que requieran lll1grar hacia nuevos ID1croa1Dbientes para alcanzar su 

madurez sexual. (Holmes, 1973). 

Bl cfstodo lL... 

auratus. Este 

acbeilo«nathi se situa en el tubo di1estivo de~. 

tipo de parssitos se presentan generalmente en 

Jugares especializados para la absorción de nutrientes, y su 

distribución dentro del intestino del pez se da por gradientes 

especialmente de carbohidratos, siendo estos compuestos 

utilizados para su desarrollo y .1ZJBdurac1on, por Jo tanto se ubica 

en llJIJTOr proporción en la parte anterior del intestino. 

La razón por la cual los localizamos en Ja parte media y 

posterior del intestino pensamos que se debe a Ja gran cantidad 
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de parasitos que habitan en un solo pez (el efecto de agregación 

fue notorio en la auestra), de tal manera que ocasionaria un 

despJazamJ.ento 

ev1tal'i a el 

h o speder v. 

de Jos escó11ces hacia estas porciones e 

.i8'J}la1JtJJ11ie1Jto de otros c~stodos dentro 

incluso 

de su 

Cuando los paras1tos no se encuentran en Jugares adecuados para 

su desarrollo y fecundidad pueden cotDO resultado no alcanzar su 

madurez sexual, no ezlstlen<l.o producción de JJUevos o decreciendo 

e l namero de ellos . Lennedy, 1975 menciona que cuando el efecto 

de agregación es alto se establece una competencia por 

nutrientes 

d isllJ.inuc lón 

r espacio lo que trae cotDO consecuencia una 

del tamano r fecunclidad del parásito e incluso un 

alargaDJ.tento en el periodo generacional . 

Otra de las razones que puede inf lulr sobre el desplazamiento de 

los c~stodos hacia la región media r posterior son las 

condiciones que detecta el parasito una vez que ba JaJerto su 

hospedero, ra que si no son adecuadas, buscará salir del pez. 

La distribución de IL.. ache1lognathi en c.auratus es sobredispersa 

ya que de .manera 1JobaJ la varianza presento valores mas altos 

que Ja medJa, coaunmente se observa lo anterior en las 

asociaciones hospedero-parásito. 

Tratan<l.ose de asociaciones parasitarias se recoJD.ienda la blnollJ.iaJ 

negativa cotDO uno de Jos lDOdelos que describe_ mejor Jo que sucede 

con la distribución de helllJ.intos, as1 lo su11eren (Crofton,1971; 

A1D1n, 1981 T Val tonen, 1983). 

De acuerdo a Jo aateriormente expuesto se utilizó el JDOdelo 

binollJ.ial negativo, en la gráfica 3 aparecen las frecuencias 

observadas (barras ) r las frecuenc14s esperadas (lineas}, en Ja 
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tabla 2 se JaJestran los parámetros estjmados del modelo . 

La bondad de ajuste fue probada con el metodo de Kolmogorov 

Smlrnov con un valor satisfactorio (D > 0 . 95} . 

Existen diversos factores que ocasionan una d.ístribuc.íón 

sobredispersa entre ellos se tiene la heterogeneidad en la 

suceptibilidad del hospedero; la dístríbuc.íón de la larva 

1nfectiva aunado a la voracidad del hospedero que propíc.ía 

diferentes situaciones para su viabilidad, provocando que algunos 

hosederos sean mas fácilmente infectados. Los cambios de dieta 

que disminuyen la probabllidad de infección de ciertas tallas del 

hospedero propiciando que otras adquleran la infección . 

( Kerm edy, 1975). 

Den cro de los factores b.íóticos que afectan la distribución del 

parasito tenemos las interacciones hospedero-parásito donde 

sobresale Ja respuesta illllJJnológica que ejerce el hospedero hacia 

el parss i to, alterando su creclmjento y reproducción 

dismi nuyendo la producción de hUevos, e incluso su periodo de 

longevidad; de Jos factores que contrarestan este efecto es el 

tamano y Ja densidad poblacional del parasito . Por altimo la 

relación parásito - parásito donde puede generarse competencia por 

nutrientes y espacio. ( Kennedy, 1982) . 

En eJ auestreo realizado en el Embalse la Goleta el efecto de 

agregac ión fue observado en casi todos Jos ,meses, y hasta c ierto 

punto se podr1a pensar que es benef ico para la relac.ión 

h ospedero - parásito ya que de esta manera se estar1a regulando la 

infec c1ón (población del cestodo), 

equi 1 ibr.io. 
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Crofton (1971) concJure que Jos niveles de equilibrio entre las 

poblaciones de hospedero-par4sito dependen de IBlchos factores, 

pero senala que uno de ellos es el Krado de sobredisperslón de la 

dlstribUclon, el cual es medido por el par4metro X obtenido a 

partir de la distribUción binomial negativa . El par4metro K 

evalua el efecto patógeno que produce el par4sito sobre su 

hospedero . cuando r es mayor a 1 el par4slto causa dano e 

inclusive la 111.l.erte de su hospedero, pero si r es menor a 1 el 

efecto patógeno puede ser considerado co/110 no da12ino, r no se 

podrian relacionar las 111.J.ertes del hospedero co/110 una 

consecuencia del parasltiSllX), sino mas bien a otros factores 

ecológicos . 

.Anderson et al 1978, citado por Valtonen 1983, después de hacer 

una extensiva revisión sobre el parametro K, encuentra que la 

11JiJyor1a de los autores reportan valores menores a uno. 

En el caso de los resultados para ~ acheilognathi en el Embalse 

se auestra un valor de X= 0.15 concordando con lo anteriormente 

expuesto. Esto nos indica una alta sobredispersión lo que lllfPlica 

que el cestodo se encuentra distribUldo en pocos hospederos pero 

con un alto nivel de 1n:fecc1ón. 

La sobredlspersión o grado de agregación dentro de una población 

de par4sitos se ve influenciada por varios mecanismos que ya han 

sido mencionados anteriormente, pero en el caso que nos ocupa no 

podriamos ser concluyentes al respecto ya que los datos con los 

que contamos no son suficientes . suponemos que dentro de los 

factores que mas se relacionan con este hecho son la 

dlstr1bucion y abundancia tanto espacial como tellfPOral del 

hospedero intermediario ra que propic1ar1a que no todos los 
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hospederos tengan ld misma proba~ilidad de intectarsP-. Tambien se 

involucra eJ cambio de alimentación que sucede en las carpas 

mostrando un decremento de la infección los hospederos que han 

incrementado su talllíJno. 

En l o que respecta a la distribución de 1J..... ache11ognath1 

dentro de las clases de longitud de k:... auratus se determinó que 

las carpas ma.s ~quenas se ven ma.s seriamente intectadas por eJ 

céstodo, disminuyendo la intección conforme aumenta de ta.mallo el 

pez, inclusive en el Oltimo intervalo de longitud no hUbo la 

presencia del par4sito. 

Dentro de los factores que podrjan estar deteminando este 

comportamiento se tiene el cambio de dieta que presenta la carpa 

dorada, adqui1•i encto lUJbitos aliment ic.1.os 011njvoros con tendenc.J.as 

a ser herbjvora, que ocurre aproximadamente al alcanzar 3 cm de 

long1tud (Arredon<to, t989J, dism.J.nurendo la cantidad de plancton 

que consumen y con ello la probabilidad de infectarse; otro 

mecanismo que contr.J.buye al decremento de la infección en 

longitudes de tallas JDaTores , puede ser Ja longevidad que 

alcanza el c~stodo, que co~at1vamente con la de su hospedero 

es mas corta (aproximadamente un ano, osorio, com. pers.), de 

tal manera que aon cuando Jos peces hayan contraido Ja infección 

al sobrepasaz· el periodo de vida del par4sito este /Blere r el 

hospedero queda libre de infección. .AdelDés agregamos Ja baJa 

probabilidad 

dí.eta y la 

de reinfección que se presenta por el cambio 

adqu.J.sicion de iruminidad del hospedero hacia 

para.sito ocasionando asj que la mortal.tdad exceda 

reclutamiento del céstodo y por consiguente declinen 

de 

el 

el 

los 

para.metros de infección. (Anderson and Gordon,1982 y Kennedy, 

34 



196fJ. L.íao, 1956 de1DOstró en la carpa herb1vora que la .íll1Dln1dad 

hacia IL.. aqbejlomath.í la adqu.tere despu~s del pr.tmer ano de 

v.tda, siendo el tactor que propicia que hasta entonces slga 

sujeta a re.infectarse, lo cual retuerza nuestras suposiciones. 

Cabe senalar que dentro de los /Dlestreos hUbo poca representación 

de al6Unas clases de long.ttud coJDO en el caso del .tntervalo VII 

en el que solo se colectaron 8 peces durante todo el ciclo anual, 

de los cuales 3 presentaron al c~stodo T 2 de ellos con una carga 

paras1tar1a alta, que ocasionaron Ja elevación llll!JZiJDa. tanto en la 

intensidad promed.to colDO en Ja abUlldanc.ta al 11ua1 que un l.t1ero 

.tncremento en la inc1denc1a. Debido a la escases de peces 

pertenecientes a esta talla no se considera deter.mlnante el hecho 

de que la distr1buc1ón agregada del paraslto sea asror para el 

intervalo de long.ttud VII. 

Esto concuerda con los trabajos realizados por Granath and 

Esch,t983a al estudiar el electo de IL.. acba1Io1tnathj sobre la 

11X>rtalldad T sobrev1venc.ta de GamPusia attinjs,donde deter.mlnaron 

que la llX>rtalidad del pez ocurre con JDa.Tor frecuencia en 

hospederos pequenos ra que 1DíUJ1tiestan altas densidades del 

paras1to T que la 1nfecc1ón dismlnure en peces de maror tamano 

presentandose el parasito en menores densidades. L1ao and Shlh , 

1956 encontraron resultados slm1lares en la carpa herb1vora 

Ctenoph;lr1n1oaon ldellus, en donde despu~s de 10 cm de longitud 

Ja lnc.tdencia decl.tna, s.tendo las carpas de mas de un ano 

raramente .tnfectadas. 

Los datos sobre la relación de la infección en Jos diferentes 

intervalos de peso del hospedero /lllestran que dn.tcamente las dos 

pr1meras clases se encuentran paras.ttadas (I y IIJ, s.tendo nula 
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la infección en los de~s intervalos. 

La mayor captura de peces obtenida se concentró en el intervalo 

de peso l .r•epresentando el 86. 64X del total de Ja /Dlestra 

m1entras que el intervalo 11 fuf del 7 . 8JX, 1D0strandonos 

claramente que el tamano de J1V.estra para cada intervalo de peso 

no es ho11J01eneo 

pos ib11 idad de 

por lo que no se ase1ura que no 

infección en hospederos de peso IDiJyor 

ezista 

T 

la 

aun 

cuando el pico de abundancia e intensidad de in:fección se dan en 

el intervalo 11 ta.IJl)Oco es concluyente para indicar que en este 

intervalo exista l.IRlyor sobredisperción del par4sito. 

Ál tratar de caracterizar Ja infección que causa el cfstodo en 

· relación al sezo del hospedero encontraDJOs b4sicamente que los 

peces capturados fueron inmaduros sezualmente (86.7X de la 

llV.estra total), m1entras que el 5.3X fueron hembras y el 4 . 7X 

machos. Es notorio que el porcentaje es IDlY heterogeneo para 

establecer al1una preferencia del par4s1to hacia algun sezo, y 

solo mencionarla.J110s que el hospedero inmaduro presenta las 

condiciones necesarias para el desarrollo del cfstodo. 

Es pertinente mencionar que el /Dlestreo fue azaroso y que la 

maror.1a 

r peso 

dif.1c.il 

de los peces capturados pertenecen a intervalos de talla 

pequenos, as.1 coJDO una inmadurez sezual, hacl~ndonos 

el establecer datos concluyentes de Ja relación 

hospedero-par4sito, y no reportar los rangos de peso, talla y 

sezo mas suceptibles a in:fectarse. Recomenda/DOS realizar un 

estudio JDas a fondo dentro del embalse donde los 14Jestreos 

incluyan en igual proporción peces de todas las tallas . 

un ciclo de maduración estacional es cuando el par4sito crece y 

IDiJdura solo en ciertas fpocas del ano donde las condiciones Je 
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son favorables, propiciando asJ la aparición de nuevas 

1eneraciones. Mientras que un ciclo de incidencia estacional se 

caracteriza por presentar en sus parAmetros de infección 

(incidencia e intensidad promedio) fluctuaciones relativamente 

constantes (Kennedy, 1975). 

Posiblemente no hay relación entre el ciclo de maduración 

estacional r el ciclo de incidencia, ya que a11unos par4sitos 

pueden presentar un ciclo de incidencia T reproducirse todo el 

ano, y otros manifiestan un ciclo de incidencia T maduran 

estacionalmente. 

La JDaduración de IL.. acbeilognathi no si1ue un patrón estacional , 

debido a que los estadios grSvidos aparecen en bajas cantidades 

pero durante todo el ano y ~nica.mente ezhiben su mayor densidad 

en septiembre, en consecuencia eziste una producción continua de 

hUevos, por lo que ocurre el reclutamiento en todo el ciclo de 

llJ.lestreo, razón por la cual los estadios inmaduros estan 

presentes en todos los .meses del ano . 

La maduración puede ser propiciada tanto por procesos 

dependientes como independientes de la temperatura. Jarol, 1980 y 

Granath and Esch, 1983a senalan que la temperatura por si sola no 

ocasionan la madurez del par4sito sino que actua en conjunto con 

otros factores tales como la fisiologJa, eto1011a y la densidad 

del par4s1to. 

El desarrollo y la maduración se ve influenciada por el efecto 

de agregación, es decir es un proceso dependiente de Ja densidad 

dado que se genera una competencia por espacio y nutrientes 

propiciando que pocos par4sitos alcancen su ma.durez e incluso que 

la proporción de huevos disminuya (Kennedy, 1977). Asi mismo 
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Davydoy, 

propicia 

197 8 en Cbubb, 

el desarrollo 

1982 mencionan que la 

y madurez del c~stodo 

temperatura 

cuando las 

densidades son bajas y lo es el a11mento cuando las densidades 

i ncrementan, estos hechos podr1an explicar que encontra1DOs pocos 

organisJDOs gr4vidos através del ano y que la temperatura juega un 

papel secundario debido a sus fluctuaclones poco marcadas r a la 

baja influenc1a que se da cuando las densidades son altas co/DO en 

el caso particular de nuestros resultados. 

Consideramos que tanto los factores dependientes COIDO 

independ1entes de Ja temperatura estan regulando la maduración de 

/J.,,_ acheilognathi observadose de manera general que cuando la 

temperatura t1ene valores altos el ndmero de organisll/Os grévidos 

aumenta y al mis/DO tiempo disminuye la intensidad de infección 

por efecto de co111Petencia interespec1f ica . 

Al analizar la teJIV>eratura por estaciones del ano, se encontró 

que es en verano T otono donde se lllilnlfiestan las IZJas altas 

temperaturas, siendo las mas bajas en primavera e invierno. Al 

apl i car la prueba de correlación 

r la prevalencia se tuvieron 

lineal entre las épocas del ano 

los siguientes valores de 

correlaclón: re: 0 . 91 y 1.0 para verano y otono respectivamente 

mientras que en primavera e invierno la relación es de 0.67 y 

Q.50 Jo cual sugiere que eziste cierta relación con la 

l empt:J'd t UJ'd; si11 eJDbargo, esta por si sola no regula la 

estac1onalidad de Ja inc1dencia en el Embalse puesto que 

i ntervienen ta.mbi~n Ja etoJog1a del hospedero (reproducción y 

dieta), al igual que la distribución del hospedero intermediario. 

Granath and· Esch, 1983a observaron un comportamiento estacional 

llUT marcado en Ja incidencia de /J.,,_ acheilognathi en ~sia 

38 



attinis el cual es inverso a Jos cambios en Ja te~ratura del 

agua . A diferencia de Jo que sucede en el Embalse la Goleta donde 

los cambios en la incidencia no son tan pronunciados cuando varia 

la temperatura, la explicación basicamente es que los regJmenes 

de temperatura son totalmente diferentes, en el Jugar donde ellos 

realizaron el estudio las fluctuaciones son drasticas (10 º C a 33 

º CJ mientras que en nuestra zona de IaZestreo no lo es (16ºC a 23 

ºCJ. Sin olvidar que las condiciones varian de un Jugar a otro y 

de una especJe de hospedero a otra, por lo que aun cuando 

existieran te.a¡peraturas IaZY similares no se 11JOstrar1an 

comportamientos parecidos en las relaciones hospedero - parasito 

por que son diferentes Jos factores bióticos y abióticos que se 

generan en cada zona. 

Por otro lado Ja telJi'eratura Juega un pa~l sustancial para el 

desarrollo de algunas etapas del ciclo de vida de /1, 

acheilognathi . Granath and Esch, 1983b hallaron que la incubación 

y maduración de los huevos; la llJOVilidad de los coracidios y el 

desarrolo del gusano son bajas a 20°C, se elevan a 25ºC, 

obteni~ndose su pico a 30°C y decaen a 35 ºC. Por esta razón 

supone11JOs que nuestra baJa oscilación de teaperatura no sufre 

cambi os significativos que alteren la dinamica estacional de B. 

acheilolUlathi. 
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COJK:WSIONES 

Se registró por primera vez a lL... acheilognathi coIDO paras1to 

intestinal de Carassius aµratus en el Embalse la Goleta Estado 

de ~zico. 

La distribución del cestodo fue sobredispersa. 

1J..... acheilognathi prefiere la parte anterior del intestino de 

~ auratus coIDO habitat espec1f ico. 

-El grado de agregación que IDiJDifestó el cestodo originó 

coJ11Petencia interespec1fica. 

-El parasito encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo 

en carpas de pequeno tamano, peso, e inmaduras. 

-se caracterizó por presentar un ciclo de incidencia estacional . 

- No exhibe un ciclo estacional en su maduración. 

-Los organis1110s gravidos estan presentes durante todo el ano, al 

igual que los gusanos inmaduros, por lo que el reclutamiento es 

un proceso continuo. 

-Son los factores dependientes e independientes de la 

temperatura los que regulan el desarrollo de lb.. acheilognathi en 

el Embalse la Goleta. 

RECOllENDACIONES 

Se recomienda hacer un estudio parasitológico donde se 

incluyan a todas las especies del Embalse para determinar quien 

tes) mantienen la infección, as1 coIDO establecer Jos danos que 
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causa el c~stodo en cada especie de hospedero.Precisando quien 

(es) es el hospedero intermediario, haciendo un estudio 

poblacional del mistDO. 

Es el primer trabajo parasitolólico realizado en el Embalse la 

Goleta. La carpa dorada representa un potencial económico y 

alimenticio para la población re1ional, ade~s de ser una especie 

con 1ran vaolor ornamental. 

Este tipo de estudios nos permite conocer el comportamiento de 

las infecciones causadas por el parasito .. pudiendo dism.J.nuir las 

~rdidas que pudiera ocasionar. 

Es importante realizar estudios parasitolólicos en todas las 

especies de peces que se introduscan en Jos diversos cuerpos de 

agua de nuestro pa1s para evitar infecciones en los peces 

nativos, ademas de que es im¡;redecible el impacto que causaran en 

esas zonas, como ocurrió en el caso del parásito que nos ocupa. 

De esta ma.nera se pueden evitar ~rdidas económicas si las 

especies son de importancia comercial o suceptibles a cultivarse. 
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