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RESUMEN 

El registro helmintológico de las tres especies de peces 

introducidas al Lago de PAtzcuaro que se analizan en este 

trabajo, estA compuesto por nueve especies, un monogéneo de la 

subfamilia Ancyrocephalinae, los tremAtodos Crepidostomum cooperi 

y Posthodiplostomum minimum, los céstodos Bothriocephalus 

acheilognathi y un representane del orden Proteocephalidea, el 

acantocéfalo Arhythmorhynchus brevis y los nemAtodos 

Eustrongylides sp., Spiroxys sp. y Capillaria patzcuarensis; de 

éstas, el 78% se presentan en Micropterus salmoides, sólo tres en 

cyprinus carpio communis y dnicamente una en Oreochromis 

niloticus. 

La "lobina" comparte una sóla especie de nemAtodo con cada 

uno de los hospederos restantes, Eustronqylides sp. con la 

"carpa" y Spiroxys sp. con la 11tilapia", 

El anAlisis de la comunidad de helmintos de !!!. salmoides 

tanto a nivel de infracomunidad como de componente de comunidad; 

la establece como una asocioación de caracter aislacionista, es 

decir, con baja riqueza, abundancia y diversidad, ademAs de 

estar dominada por una especies de helminto (un dactiloglrido); 

asimismo, dicha comunidad estA caracterizada por la presencia de 

especies especialistas, contrario a lo observado en trabajos 

previos realizados en peces del Lago de PAtzcuaro, Mich. 

Se concluye que la forma de vida del hospedero as! como los 

patrones de colonización y dispersión de los helmintos son las 

causas que determinan el patrón observado, 



l. INTRODUCCION 

El Lago de P6tzcuaro, localizado en el estado de Michoac6n, 

es uno de los cuerpos de agua con mayor importancia en México. Su 

localización geogr6fica, su fauna ictiológica nativa y la 

presencia de asentamientos humanos Purépechas en sus riberas, lo 

identifican como un patrimonio nacional de valor histórico, 

ecológico, social y cultural (Chacón et ª1·• 1991), 

Desde la perspectiva socio-cultural, la cuenca del Lago de 

PAtzcuaro resulta de enorme interés porque aloja una población 

fundamentalmente campesina. En la actualidad se encuentra 

dividida desde el punto de vista pol!tico-administrativo en cinco 

municipios: PAtzcuaro, Erongar!cuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y 

Tingambato¡ adem4s, el lago sirve como objeto de trabajo para 

pescadores de 22 comunidades islenas y riberanas, de las cuales 

por lo menos en tres de ellas la pesca es la actividad casi 

exclusiva, y la m4s importante en otras cinco (Toledo y Barrera

Bassols, 1984). La ictiofauna del lago, estA representada por 14 

especies, siendo nueve nativas y cinco exóticas (Berlanga, 1993). 

El recurso pesquero conforma la principal fuente de subsistencia 

de la comunidad indigena de esta zona, aunque el lago ademAs 

alberga varias especies de anfibios y reptiles como recursos 

pesqueros aprovechables, de los cuales la población habitualmente 

se apropia¡ no obstante, los cambios ambientales sufridos por el 

ecosistema lacustre, hacen de la pesca una pr6ctica limitada en 

términos productivos. De esta forma, se estima que alrededor de 



1000 pescadores acuden al lago en busca de sustento para capturar 

entre JOO y 500 toneladas anuales de peces, A ello habr!a que 

agregar los cambios producidos por la introducción en l9JJ de la 

"trucha" o "lobina negra", una de las cuatro especies no 

autóctonas que al parecer ha estado disminuyendo el recurso de 

mayor importancia económica (Toledo y Barrera-Bassols, 1984), 

La producción pesquera mostró un aumento gradual en el lago 

entre 1980 y 1987, con un promedio de 95,77 Kg/Ha/ano (Liz4rraga 

y Tamayo, 1988), De hecho, en la producción calculada para la 

década pasada, la "trucha" y la "carpa" ocupan la posición m4s 

alta con 20.92 y 21. 70% respectivamente, aunque los "charales11 

(incluidas las especies de Chirostoma spp. eKcepto Ch. estor) y 

la "acamara", han ascendido bastante en los Cltimos anos, con 

registros mayores a 100 toneladas/ano, con un porcentaje similar 

a la "trucha" y la "carpa 11 ; el "pescado blanco" sólo aporta el 

8.89% y la "chegua" el 2.19% de la captura !ctica total de lago 

{Chacón ~ _tl,, 1991). 

como puede apreciarse en los p4rrafos anteriores, la 

principal base económica de los pobladores del Lago de P4tzcuaro 

es la pesca, actividad que es afectada por varios factores, entre 

los que destacan las infecciones causadas por helmintoG, las 

cuales pueden perjudicar la cantidad y calidad del recurso. Los 

trabajos sobre ecolog!a de helmintos, realizados en un sistema 

natural, son de gran interés, ya que permiten analizar las 

diferentes interacciones entre los parAsitos y sus hospederos, 

conocimientos b4sicos para lograr una explotación racional del 

recurso bajo condiciones controladas. 



l. 1. COMUNIDADES DE HELMINTOS 

La comunidad es un conjunto de poblacionesque se presentan 

en el espacio y en el tiempo. La naturaleza de la comunidad es 

mAs que la suma de especies que la constituyen; es su suma mAs 

las interacciones existentes entre ellas. Una de las metas 

principales de la ecolog!a de comunidades estriba en determinar 

si existen esquemas repetitivos de dichas propiedades, incluso 

cuando se observan grandes diferencias en las especies que se 

hallan agrupadas (Begon et~., 1988). 

La ecologia de las comunidades estudia este nivel como una 

jerarquia estructural, mAs que como una unidad que pueda ser 

definida en el tiempo o en el espacio. Se interesa por la 

naturaleza de las interacciones existentes entre las especies y 

su ambiente, y por la estructura y las actividades de los 

ensamblajes de especies mdltiples, por lo general en un punto en 

el espacio y en el tiempo (Begon ~ al.,1988). Este tipo de 

organizaciones se dA en todos los grupos de organismos, siendo 

relativamente reciente el estudio de las comunidades de 

parAsitos, las cuales poseen varios atributos, cuyo anAlisis 

puede contribuir en gran forma a su entendimiento: los recursos, 

los h4bitats replicados, la especialización y la jerarquia de la 

comunidad (Holmes y Price, 1986). 

a) Recursos. 

Para este tipo de comunidades, es muy dificil identificar 

exactamente la cantidad de un recurso especifico que utilice el 

parAsito, o incluso una parte de él, que sea explotado. 



b) Hábitats replicados. 

Un hospedero 

especies de 

representa un hábitat· para 

hospederos dentro del 

sus parásitos¡ 

mismo taxón 

las 

son 

estructuralmente similares, con órganos y sistemas aprovechables 

y equivalentes para la colonización por parásitos. Aunque existen 

diferencias genéticas y fisiológicas entre las poblaciones de 

hospederos, éstos proveen básicamente hábitats homólogos, 

caracteristica de gran importancia, ya que están suministrados 

por individuos de una misma especie, permitiendo el estudio de 

infracomunidades, las cuales proporcionan suficientes medidas 

para hacer uso de pruebas estadisticas para el análisis de 

comunidades. 

c) Especialización. 

Se refiere a que muchas especies de parásitos son comunes en una 

especie de hospedero¡ las diferentes especies de hospedero de una 

misma comunidad usualmente no tienen los mismos parásitos y los 

parásitos que se encuentran en diferentes especies de hospederos, 

presentan frecuencias estadisticamente diferentes. Los parásitos 

pueden especializarse a nivel de un sitio en particular en el 

hospedero ocupado, inclusive, Holmes (1973) (!n: Holmes y Price, 

1986) sugiere que la diferenciación de nichos de parásitos se 

presenta a nivel de microhábitat. 

d) En el altimo atributo, la jerarquizaci6n de las comunidades, 

se distinguen tres niveles: 

- Las poblaciones de todas las especies de parásitos en 

un hospedero individual, constituyen una infracomunidad. 

- El componente ~ comunidad, se define como todas las 



infracomunidades en una población de hospederos. 

- La comunidad compuesta comprende todas las 

comunidades en todos los estadios de los parAsitos en un 

ecosistema. 

Holmes y Price (1986) sintetizan a las comunidades en dos 

tipos: las aislacionistas y las iteractivas; en las primeras 

existe poca habilidad de colonización por parts del parAsito, 

usualmente estAn dominadas por una especie, la interacción 

interespecifica es débil entre los miembros del gremio y se 

presentan 

interactivas 

nichos vacantes; en cambio, las 

presentan 

colonización, tienen 

especies con 

infrapoblaciones 

una gran 

donde las 

comunidades 

habilidad de 

interacciones 

interespecificas dominan a las 

existen hAbitats vacantes y las 

respuestas individuales, 

especies responden ante 

no 

la 

presencia de otros miembros del gremio. 

Goater ~ !!.!_. (1987) interpretaron a las comunidades 

aislacionistas e interactivas como los puntos extremos de un 

continuo, al considerar que las comunidades no pueden ser 

encasilladas dr4sticamente en dos tipos, aspecto que estA 

respaldado por varios trabajos sobre comunidades (Lotz y Font, 

1985; Shostak, 1986; Jacobson, 1987; Stock y Holmes, 1988). 

Las estrategias de colonización permiten agrupar en dos 

categorias a las especies de helmintos: especies autogénicas y 

aloqénicas; las primeras maduran sexualmente en vertebrados 

acuAticos, tales como peces, anfibios o reptiles. La dispersión 

de estos parAsitos estA restringida por movimientos migratorios 

naturales del hospedero, o bien, artificiales, como los 

5 



realizados 

geogr6f ica 

por el hombre, por lo que muestran una distribici6n 

reducida. Las especies alogénicas cierran su ciclo 

vertebrados como aves y mam!feros, y tienen un gran potencial de 

colonización (Esch ~ !!_!., 1988), debido a que los hospederos 

provocan una distribución geogr6fica amplia puesto que las 

migraciones naturales favorecen la dispersión de sus parásitos 

(Kennedy ~al., 1986). 

En general, las comunidades de helmintos en peces parecen 

ser caracterizadas por la dominancia de especies autogénicas, 

la comunidad y la aunque en este patrón, la riqueza de 

identificación de una especie dominante puede 

localidad en localidad (Esch, ~ !!_!., 1990). 

cambiar de 

En lo referente a las comunidades de helmintos en peces, 

Kennedy ~ al., 

significativas 

registrada en 

considera que 

(1986), senalan la existencia 

en cuanto a su riqueza, con 

las aves y mamiferos; asimismo, 

las comunidades de helmintos en 

de diferencias 

respecto a la 

Kennedy (1990) 

peces de agua 

dulce, en general, son asociaciones estocásticas m6s que 

organizaciones estructuradas, pobres, dominadas por una especie 

generalista, y de naturaleza aislacionista, es decir, de baja 

diversidad y alta dominancia; los factores escenciales para la 

determinación de tales caracteristicas en estas comunidades 

comprenden la complejidad del canal alimenticio, 

la vagilidad del hospedero y la selectividad de 

mismo. 

6 

la endoter111ia, 

la dieta del 



l. 2. BIOLOGIA DE LOS HOSPEDEROS, 

Micropterus salmoides (Lacepede). La "lobina negra", 

conocida como "trucha" en el lago de P6.tzcuaro, es una especie 

que fue introducida desde los anos de 1929-1930 (De Buen, 1941), 

con la finalidad de incrementar las pesquerias del lugar y como 

un atractivo tur!stico, A partir de entonces, esta especie, como 

otras ex6ticas con grandes ventajas sobre las especies nativas, 

se fue adaptando tan sorprendentemente a las condiciones del 

lago, que ha llegado a constituir una parte importante de la 

captura comercial (Campos, 1987). 

Garc!a de LeOn (1985) clasifica a la "lobina negra" como una 

especie Ne4rtica, por su distribuci6n original en las Montanas 

Rocallosas, sur de Quebec y Ontario y el Noreste de México hasta 

la Florida y sobre la vertiente del Atl4ntico, lo que hoy ocupa 

el estado de carolina del Norte. 

En México, la "lobina" es un 

secundaria en la producciOn pesquera 

interés en algunas regiones del pa!s, 

norte (Ramirez, 1987). 

recurso de importancia 

nacional, pero de gran 

particularmente en la zona 

Phillips, 1985 (In: 

habita preferencialmente 

Ramirez, 1987) afirma que esta especie 

en aguas templadas (20' a 24' C), en 

asociaci6n con f ondoa suaves y con abundante crecimiento de 

vegetaci6n emergida y sumergida, principalmente ninf6ceas, 

potamogeton4ceas, ceratofilAceas y otras malezas. 

Posee algunas ventajas reproductivas como son: cuidado 

parental y una potencialidad reproductiva alta, aunque requiere 

de ciertas condiciones para el desove en el lago de PAtzcuaro. La 

7 



expansión de la "lobina negra" haci~ la parte norte del lago, se 

debe probablemente a sus requerimientos alimenticios mAs que a 

sus necesidades reproductivas. Sin embargo, conforme se van 

acelerando los cambios ecológicos en ésta región, la "lobina 

negra" empezarA a reproducirse, siendo probable que en la 

actualidad ya lo esté haciendo (Garcia de Leon, 1985). 

El mismo autor afirma que esta especie se comporta en el 

lago de PAtzcuaro como un carnivoro muy voraz, que compite con el 

"pescado.blanco", desplazAndolo y aun depredAndolo, 

Las Areas de desove de esta especie en PAtzcuaro segdn Rosas 

(1970) se encuentran en la región sw, s y SE, en sitios de poca 

profundidad y con gran abundancia de vegetación. Estas aguas son 

claras y de fondo lodoso. La época reproductiva se presenta en 

dos periodos reproductivos, uno muy intenso de agosto a 

septiembre y otro de menor importancia de marzo a abril. 

eyprinus carpio communis. La familia de los ciprinidos 

tiene un gran ndmero de géneros y especies. En México se 

encuentran representados 20 géneros nativos de origen neArtico 

con amplia distribución en Norteamérica. A estas espacies se le 

agregan las siete introducidas de origen asiAtico (Mdjica, 1987). 

Q.:. E.:_ communis presenta cambios morfológicos dependiendo de 

la variedad que se trate; no obstante, mantiene caracteristicas 

que la identifican como es el hecho de poseer a cada lado de la 

mandibula superior un par de barbillas y tres hileras de dientes 

far!ngeos, con una superficie masticadora bien desarrollada 

(Alvarez, 1970, !n Arredondo y JuArez, 1986). 

La distribución original de la carpa comdn es dif !cil de 



precisar, puesto que ha sido introducida en muchas partes de 

Europa y Asia (Arredondo y JuArez, 1986). Esta especie fue 

introducida a México en el siglo pasado por su adaptabilidad a 

las diferentes condiciones ambientales (Morales, 1987). 

La "carpa" tiene importancia pesquera en los estados del 

centro y es posible encontrarla en gran parte de los lagos y 

presas. Durante muchos anos, esta especie ha tenido un papel 

relevante en el desarrollo de la acuicultura 

de 1985 a 1989 por su rendimiento, el 

importancia en las pesquerias de aguas 

mexicana, 

segundo 

interiores 

ocupando 

lugar de 

(Anuario 

Estadistica de la secretaria de Pesca, 1985, 1986, 1987, 1988 y 

1989); tan sólo en 1989 su captura fue del orden de las 27000 

toneladas (Lanza y Arredondo, 1990). 

La eda<l en que la "carpa corniln" alcanza la madurez sexual, 

es muy variada y depende tanto de factores internos corno de las 

condiciones clirnAticas del lugar. En condiciones naturales, la 

hembra deposita sus huevos en varias capas, adheridas a un 

sustrato vegetal. La reproducción se inicia a principios de abril 

y continila hasta finales de julio (Arredondo y JuArez, 1986). 

En climas cAlidos, donde la temperatura del agua se mantiene 

constante a lo largo del ano (22 ~ 2 C), los desoves de "carpas• 

cultivadas comienzan en febrero y durante todo el ano es posible 

encontrar reproductores en buenas condiciones (Arredondo y 

JuArez, 1986). 

Los huevos son adherentes, transparentes y de color 

amarillo; al ser fecundados se hidratan y aumentan su tamano en 

un 60\ (1.5 a 1.6 mm). cuando nacen los alevines, estos se 



alimentan principalemnte de copépodos, cladóceros, rot!feros y de 

fitoplancton; cuando alcanza los 10 mm empiezan a alimentarse de 

larvas de quironómidos y cladóceros y pasando de este tamano son 

capaces de comsumir una gran variedad de alimentos desde 

fitoplancton, zooplancton, larvas de insectos hasta dietas 

balanceadas (Sarig, 1966; In Arredondo y Juárez, 1986). 

La "carpa" posee h6bitos omnioros detrit•liagos; busca en el 

fango sus alimentos pero también en la superficie (Morales, 

1987). 

Oreochromis niloticus. La familia Cichlidae es un grupo 

de peces muy diverso y con una distribución muy amplia en el 

Continente Africano, Centro y Sudamérica, Asia Menor y algunas 

partes de la India y Ceilán. A esta numerosa familia pertenecen 

las tilapias (Tribu Tilapiini) que de acuerdo con Chimits (1955) 

son originarias de Africa, extendiéndo su distribución natural 

hacia el norte hasta Israel y la región del Jordtin, lugar en 

donde es posible encontrar aproximadamente hasta 100 especies de 

tilapia (Arredondo y Guzmán, 1986). 

El potencial biológico que presentan algunas especies de 

este grupo les ha permitido una gran adaptabilidad a diversos 

ambientes donde se han trasladado, ya sea con finalidades 

pisc!colas o pesqueras, 

ha proporcionado una 

Mpecialmcnto en clir11as cálidos, lo que 

amplia distribición fuera de su hárea 

natural y hoy en d!a, con la excepción de la "carpa comtln", 

ninguna otra especie es tan cultivada en el mundo (Arredondo y 

Guzmán, 1986). 

A México llegaron por primera vez en 1964 procedentes de la 

10 



universidad de Auburn, Alabama, EE.UU. y fueron llevadas a la 

actual Estación de Acuicultura Tropical de Temascal, oaxaca. A 

partir de esta fecha y debido a la gran capacidad de adaptación 

que demostraron tener las diferentes especies de 11 tilapia11 , éstas 

fueron sembradas en diversos cuerpos de agua de todo el pais. 

Hoy, después de 20 anos, se les puede encontrar en los lagos m4s 

importantes como son Chapala y P4tzcuaro (Arredondo y Guzm4n, 

1986). 

encuentran 

bajo el 

Los ciclidos 

buenos 

ramaje, 

especies Huchas 

viven en aguas estancadas o inactivas y 

escondites en las m6rgenes de los pantanos, 

entre piedras y ralees de plantas acu4ticas. 

presentan posesiones territoriales durante la 

temporada de reproducción; este territorio se observa claramente 

definido y defendido de los depredadores que atacan a sus cr!as: 

puede ser fijo o cambiar a medida que se mueven las crias en 

busca de alimento (Morales, 1974). 

Segdn Morales (1974), los componentes alimenticios m4s 

importantes que consumen peces de 2.5 cm son pequenos crust4ceos, 

rotlferoo, anélidos, algas filamentosas y restos de peces, éstos 

dltimos como resultado de la depredación, pero son relativamente 

poco importantes; en su dieta se presentan en pequenas 

cantidades; adem&s se encuentran altas concentraciones de materia 

inorg&nica (40\) en el tubo digestivo. En el lago de P4tzcuaro se 

comporta como una especie omn!vora, comiendo macr6fitos, 

insectos, diatomeas, etc.; se puede considerar un pez omnivoro 

con inclina<>i6n por los productos vegetales 

Q..,_ niloticus permanece en carddmenes mientras las 
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condiciones no sean favorables para la reproducción. De acuerdo 

con la alimentación y temperatura del agua, empiezan a desovar 

a los cuatro meses de edad, con longitudes corporales que van de 

16 a 22 cm. Los machos se separan y establecen territorios que 

defienden; comienzan la construcción de "nidos". El desove es 

todo el ano, a intervalos de 30 a 60 dias, acentdandose en marzo, 

mayo y septiembre. Las hembras maduras visitan estos territorios 

formando parejas y seleccionando un lugar o "nido" para el desove 

(Morales, 1974). 

El desove resulta en la oviposición de 10 a 20 huevecillos 

por movimiento circular; el macho pasa sobre ellos 

esperma y fertiliz6ndolos. La hembra toma con la 

e><plusando 

boca los 

huevecillos, que quedan adheridos en su mucosa bucal, en donde 

van a ser incubados (Morales, 1974). 

El periodo de incubación varia con la temperatura: a 

temperatura de 2( e, que puede considerarse la óptima, es de 72 

horas y los alevines miden 7-10 mm de longitud después de ocho 

dias de la eclosión. El cuidado de las crias dura aproximadamente 

20 dias pero puede variar de una hembra a otra; después del 

quinto dia, los alevines entran cada vez con menor frecuencia en 

la cavidad bucal de la hembra, hasta pasados ocho dias. El ndmero 

de huevecillos y crias varia con el tamano de la hembra madre; en 

la boca de éstas pueden encontrarse de 1,000 a 1,800 huevecillos 

durante las épocas de mayor desove, en marzo y mayo 

(Morales, 1974). 
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2. OBJETIVOS 

- Establecer y/o ratificar el Registro Helmintológico de 

tres especies de peces 

Michoac4n, Micropterus 

oreochromis niloticus. 

introducidas al Lago de P4tzcuaro, 

salmoides, Cyprinus carpio communis y 

- caracterizar las helmintiasis en las tres especies de 

peces con base a la prevalencia e intensidad de la infecci6n. 

- Describir la estructura de la Comunidad de helmintos de la 

"lobina negra" Micropterus salmoides y discutir los procesos que 

la determinan. 
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J, ANTECEDENTES 

Segdn Garcia ~ !!1· (1992), los estudios realizados sobre 

helmintos par6sitos en el Lago de P6tzcuaro, se 

partir de 1940 con los trabajos del Dr. Caballero y 

adn cuando éstos se efectuaron de manera espor6dica, 

iniciaron a 

Caballero, 

No fue sino 

hasta la década de los BO, cuando se sistematizaron, incorporando 

otros aspectos no sólo taxonómicos, sino también ecológicos e 

histopatológicos. El total de trabajos realizados, hasta 1994 

incluyen, 66 contribuciones, entre las que se encuentran tesis, 

publicaciones, y trabajos presentados en Congresos y Simposia 

nacionales. El grupo de hospederos mejor estudiado es el de los 

peces, cont6ndose con el registro helmintológico para nueve de 

las 14 especies que habitan en el lago. Las especies de helmintos 

m6s impo1·tantes, de acuerdo con el rango de 

parasitan y por los valores de prevalencia y 

presentan, son el trem6todo Posthodiplostomum 

céstodo Botrhiocephalus acheilognathi. 

hospederos que 

abundancia que 

minimum y el 

En lo que se refiere a los estudios de este tipo realizados 

sobre Micropterus salmoides, Ramirez (1987) determinó su 

helmintofauna, registrando cinco especies: Crepidostomum cooperi, 

Eustrongylides sp., Arhythmorhynchus ~. Bothriocephalus 

acheilognathi y Spiroxys sp., considerando a!!_,_ salmoides como 

hospedero accidental de este dltimo género. El helminto m6s 

importante de acuerdo con los niveles de infección que registró 

fue el trem6todo !:.!. cooperi. 
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Salgado y Osario (1987), al caracterizar las helmintiasis en 

cyprinus carpio, encontraron que su registro helmintológico est6 

compuesto por cuatro especies, siendo éstas: Botrhiocephalus 

acheiloqbathi, Arhythmorhynchus brevis, Capillaria patzcuarensis 

y Spiroxys sp. En este estudio, el helminto que con m6s 

frecuencia se presentó en la "carpa" fue ª-:_ acheilognathi, 

reconociéndolo como el agente etiológico de la botriocefalosis 

en los peces; consideraron a éste céstodo como un par6sito muy 

peligroso para las •carpas" que tengan menos de un a110 de edad y 

una longitud total que no rebase los 8 cm. 

aunque son portadores de la enfermedad, 

general signologia alguna. 

Los peces grandes, 

no presentaron por lo 

En el caso de Oreochromis niloticus no se ha realizado 

trabajo alguno sobre su fauna helmintológica en el lago de 

PAtzcuaro, por lo tanto éste representa el primero para dicho 

hospedero. 

3. l. COMUNIDADES DE HELMINTOS EN PECES DEL LAGO 

Un antecedente de suma importancia para el desarrollo de 

trabajos sobre comunidades de helmintos en el Lago de P6tzcuaro, 

lo constituyen todas aquellas contribuciones en donde ha sido 

registrada la helmintofauna de peces, destacando las de Pérez 

Ponce de León (1986), Osorio ~ !!.!· (1986), Mejia (1987), Ramirez 

(1987), Salgado y Osorio (1987), l'eresbarbosa (1992), Espinosa~ 

!!!• (1992), Espinosa (1993) y Pérez Ponce de León~!!.!· (1994). 

En lo referente a los estudios de comunidades de helmintos 
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en los peces del lago, el primer trabajo efectuado es el de 

Peresbarbosa (1992), quien determinó la estructura de las mismas 

en tres especies de godeidos (Pisces: Goodeidae): Allophorus 

~ ("chegua11 ), 

atripinis ("tiro"), 

La autora registró 

Neophorus diazi ("choromu") y Goodea 

todas ellas endémicas del lago de P4tzcuaro. 

un total de nueve especies de helmintos, 

concluyendo que la estructura de las comunidades que conforman en 

las tres especies de godeidos, est4 determinada por los h4bitos 

alimentarios de los hospederos, el tipo de transmisión y 

colonización que presentan los par4sitos y la disponibilidad de 

hospederos intermediarios con altas abundancias de infección. 

Estas comunidades se caracterizan por ser aislacionistas, con 

muy baja riqueza, abundancia y diversidad, siendo una o dos las 

especies que dominan; adem4s, la estructura de la comunidad est4 

dada en su mayor parte por helmintos generalistas. 

Por otro lado, Espinosa (1993) determinó la composición de 

la comunidad de helmintos de Chirostoma attenuatum en los lagos 

de P4tzcuaro y de Zirahuén, senalando que tanto a nivel de 

infracomunidad como de componente de comunidad, esta asociaciones 

se caracterizan por ser pobres, dominadas por una especie de 

par4sito, con una baja equidad y diversidad y por lo tanto, de 

naturaleza aislacionista. 

De acuerdo con Espinosa (1993) la especie dominante en las 

comunidades de helmintos de Ch. attenuatum (~ mínimum) presenta 

caracteristicas biológicas que le confieren ventaja sobre las 

dem4s, tales como ser generalista, alogénico, con reproducción 

asexual (intramolusco) y transmitido activamente a sus segundos 

16 



hospederos intermediarios. La estructura de la comunidad en el 

pez se determina por tres factores generales: la biolog!a de 

los parAsitos, la del hospedero y las caracter!sticas del cuerpo 

de agua. 

Recientemente, Salazar (1994) realizó un estudio comparativo 

entre las comunidades de helmintos en tres especies de ater!nidos 

(~ ~. Ch. attenuatum y ~ grandocule) registrando 11 

especies de helmintos Posthodiplostomum minimum, Allocreadium 

mexicanum, Diplostomum sp., plerocercoides de Proteocephalidea, 

Bothriocephalus acheiloqnathi, Arhytmorhynchus brevis, 

Spinitectus carolini, Eustrongylides sp., Capillaria 

patzcuarensis, Spiroxys sp. y Hizobdella patzcuarensis, de las 

cuales tres son especificas de la familia Atherinidae. 

En este estudio Salazar concluyó que f.:. minimum es la 

especie estructuradora de las comunidades de helmintos en los 

ater!nidos, las cuales astan caracterizadas por ser del tipo 

aislacionista, con valores reducidos de riqueza y abundancia y 

dominadas por una sola especie. Asimismo, observó que la 

similitud cualitativa existente entre las comunidades de 

helmintos de las tres especies de peces es constante. 

Finalmente afirmo que tanto los factores ecológicos como los 

filogenéticos desempenan un papel importante en la estructura de 

las comunidades de helmintos en sus hospederos, 

Siguiendo con los trabajos realizados en el Lago de 

PAtzcuaro sobre comunidades de helmintos en otros grupos de 

vertebrados, Garc!a (1992) describió la comunidad de helmintos de 

dos especies de anfibios endémicos, Rana dunni y Ambystoma 
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dumerilii; 

constituida 

Esta autora 

la comunidad de helmintos de esta dltima, est4 

por 10 especies y la de B.,_ dunni se conforma por 11. 

determinó la existencia de especies principales, 

secundarias y satélites en ambos sistemas y analizó adem4s, el 

grado de similitud que las comunidades de helmintos presentan, 

tanto a nivel intra como interespecifico. Las comunidades de 

helmintos en las dos especies de anfibios son caracterizadas como 

pobres, con caracter aislacionista y valores de riqueza, 

abundancia y diversidad bajos. su estructura est4 determinada 

por los h4bitos alimentarios de los hospederos, el tipo de 

transmisión y colonización que presenta el par4sito y la 

disponibilidad de hospederos intermediarios. 

Por dltimo, Ramos (1994) determinó la composición de la 

comunidad de helmintos del tubo digestivo de tres especies de 

"garzas" (CICONIFORMES: Ardeidae) senalando que para Eqretta 

.!:!!!!.!!• Casmerodius albus y Nycticorax nycticorax las especies con 

mayor prevalencia y abundancia son f.:. minimum y !\.:_ brevis y 

para !i,,_ nycti.corax adem4s de las ya mencionadas, Ascocotyle 

(Phaqicola) anqrense. Esta autora concluyó que las comunidades de 

estas aves son ligeramente m4s ricas y m4s diversas que las de 

los peces analizados en el lago, y que uno de los factores que 

determinan los patrones observados son los h4bitos alimentarios 

de los hospederos. 
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4. HETODOLOGIA 

4. 1. AREA DE ESTUDIO 

El lago de PAtzcuaro se encuentra situado en el Altliplano 

Mexicano, a 57 km al Noroeste de la Ciudad de Horelia, capital 

del Estado de HichoacAn; se ubica entre los paralelos 19' 32' y 19' 

42' N, y entre los meridianos 101' 32' y 101' 43' w • El lago tiene 

una forma de •c• y posee ocho islas, la mAs grande de ellas 

conectada a tierra firme por un camino de terracerla, mientras 

otras dos se encuentran separadas por pantanos y angostos canales 

artificiales. Por ser una cuenca endorreica, con entradas 

estacionales de agua y sin salida al mar, sufre de continuas 

oscilaciones de nivel. En promedio, se sitóa a una altitud de 

2035 • sobre el nivel del mar (De Buen, 1944; Gorentein y 

Porland, 1983; Chac6n, 1989). El lago de PAtzcuaro colinda al 

oriente con el Rio Grande de Horelia, al poniente con el rto 

Lerlla y al sur con la cuenca del Lago de Zirahuén (Chac6n ~ !!·• 
1991) Fig. l. 

4. l. l. CLIMA. 

El clima del Altiplano Mexicano estA determinado 

principallllente por la interacción de la circulación general de la 

atmósfera con el accidentado relieve en la regi6n volcAnica de 

México. Los registros del clima sugieren que las variaciones de 

precipitación estAn determinadas bAsicamente por los cambios en 

la circulación atmosférica, la cual afecta a la mayor parte del 

pats (Chacón ~ al., 1991). 
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El clima de PAtzcuaro fue caracterizado por Garcia (1964 In 

Chacón ~ al. 1991), como templado subhCmedo, con lluvias en 

verano. La temperatura promedio anual reportada es de 16.4" e y la 

precipitación media de 1041.2 mm; sin embargo, un anAlisis de los 

Cltimos anos, caracteriza a PAtzcuaro en el limite establecido 

entre los subtipos cw1 y CW1 , correspondiente al intermedio de hUJledad. 

4. l. 2. FLORA Y FAUNA. 

La flora y fauna del Lago de PAtzcuaro han sido 

caracterizadas por diferentes autores. sin embargo, los datos 

presentados no son completos y se carece, en el caso de la fauna, 

de una revisión actualizada de su composición en el lago, a pesar 

de la existencia de numerosas especies endémicas de gran 

importancia no sólo biológica sino también comercial, como es el 

caso de 14 especies de peces (Rosas, 1976; Berlanga, 1993) y dos 

de anfibios. Rosas ~al., (1985 !_!!: Pérez Ponce de León, 

1992) senalaron a 15 invertebrados, la mayoria de los cuales no 

determinaron a nivel especifico, y fueron analizados desde el 

punto de vista de su utilización como indicadores de la calidad 

del agua (Pérez Ponce de León, 1992). 

Actualmente, la comunidad de peces del Lago de PAtzcuaro 

estA integrada por 14 especies, repartidas en cinco familias y 

nueve géneros, siendo nueve nativas y cinco introducidas (Tabla 

1). Skiffia lermae y Allotoca duqesi se consideran localmente 

extintas y Neophorus diazi y Tilapia ~ en peligro de 

extinción en el Area. El nCmero de especies puede incrementarse a 

15, si se considera la probabilidad de que exista Chirostoma 
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Tabla l. ICTIOFAUNA DEL LAGO DE PATZCUARO, MICH. 

ESPECIE 

ATHERINIDAE 
Chirostoma estor 
Chirostoma a//enuatum 
Chirostoma grand oc u/ e 
Chirostoma patzcuaro 

<2> Chiro.l/oma spp 

GOODEIDAE 
Alloplwrus roh11st11s 

© Neoplwr11.r diazl 
(J) Al/o/oca duge"i 

Goodea atripinni.r 
<J> Skiffia lermae 

CYPRINYDAE 
Algamea /acustris 

<li Ctenopharingodon idel/us 
Cyprinus carpio commun/.1· 
C. c. specularis 

CENTRARCHIDAE 
Micropterus sa/moides 

CHICLIDAE 
Oreochromis nilolicus 

© Ti/upia rendulli 

CD Peligro de extincifln 

0 Posiblemen1e se encuentre en el lago 
lJ) No se encuemra en el lago 

Tomado de : Berlanga, 1993. 

DISTRIBUCION 

endémica 
endémica 
endémica 
endémica 
endémica 

endémica 
endémica 
endémica 
endémica 
endémica 

endémica 
introducida 
introducida 
introducida 

introducida 

introducida 
introducida 



humboldtianum en P!tzcuaro (Berlanga, 1993). 

Lot y Novelo (1988) caracterizaron la vegetación acu!tica 

del lago, senalando la presencia de 20 especies divididas en tres 

categor!as: hidrófitas enraizadas sumergidas; enraizadas de hojas 

flotantes y enraizadas emergentes; destacaron ademas la presencia 

de Scirpus californiensis, ª-.:_ ~. TYpha dominqensis y !.:. 

latifolia conocidos localmente como 11 tulares 11 o 11 chuspatales 11 as! 

como Eichornia crassipes, el "lirio acu!tico 11 • 

4. 2. MATERIAL Y HETODO 

se realizaron dos salidas al Lago de P!tzcuaro, Mich. en los 

meses de Hayo y Octubre de 1993, en las que se muestrearon un 

total de 61 ejemplares de la "lobina negra" Micropterus 

salmoides, 48 de la "carpa" cvprinus carpio communis y 61 de 

Oreochromis niloticus, obtenidas a partir de la captura 

comercial. 

De cada pez recolectado, se registraron los siguientes 

datos: a) nombre del hospedero; b) fecha de colecta; c) 

localidad; d) ndmero y grupo de helmintos recolectados, con el 

respectivo h!bitat, e) peso, sexo y talla. 

Para cada especie de pez se realizaron dos tipos de 

revisiones, la interna y la externa. La revisión externa 

comprendió la observación de la piel, las aletas, los opérculos, 

la boca y al ano. Para la revisión interna, se procedió a la 

evisceración total, efectu!ndose por medio de una incisión 

longitudinal y ventral, desde el ano hasta la región branquial, 
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separando todos los Organos contenidos en la cavidad del cuerpo, 

la cual también fue revisada bajo el microscopio estereoscOpico. 

De la misma forma las branquias fueron extraida~ y revisadas bajo 

el microsccopio, con la ayuda de agujas de diseecciOn. 

Las v!sceras se colocaron en una caja de Petri con soluciOn 

salina al 0.06%, para observarlas bajo el microscopio 

estereoscópico. Los ojos fueron extraidos de sus cavidades, con 

la ayuda de pinzas de punta roma y tijeras; éstos y el aparato 

digestivo (estomago, intestino -ciegos pilOricos- y recto) se 

revisaron bajo el microscopio estereoscOpico al desgarrarlos con 

la ayuda de agujas de disección. 

A cada hospedero ee le practico la craneotomia para obtener 

el cerebro. Para la revisiOn de la musculatura del cuerpo se 

extrajo un fragmento de la misma, siempre de la región de los 

mosculos epiaxiales dorsales del lado derecho. El cerebro, el 

mosculo y el higado fueron comprimidos entre dos placas de vidrio 

y observados bajo el microscopio estereoscópico. 

Los par4sitos fueron identificados !!! situ; sin embargo, los 

que requirieron un estudio taxonómico posterior fueron colectados 

del órgano que los albergaban por medio de pinceles finos y 

agujas de diseccion y fijados para su determinación. El 

procesamiento de los helmintos variaba dependiendo del grupo al 

que pertenecia11. 

Los platelmintos se mataron con agua caliente para evitar su 

contracción, se aplanaron ligeramente entre vidrios y se fijaron 

con liquido de Bouin, coloc4ndolos en cajas de Petri con 

suficiente liquido durante 24 horas. Después del tiempo 
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requerido, se lavaron en alcohol al 70t para eliminar el tijador. 

Posteriormente se tineron con hematoxilina da Delatiald y otros 

con paracarm!n de Mayer. 

Los acantocéfalos se transfirieron e un frasco con eque 

destilada e 4' e durante 24 horas, con al tin de que evertioran le 

proboscis y posteriormente se preservaron en alcohol al 'º'· 
Los namétodoa, por otro lado, fueron fijados en alcohol al 

70\ hirviendo, para qua no murieran colapados; se aclararon con 

lactofenol, el cual tambi6n 1e utilizó come medio de montaje 

temporal en el estudie al mlcro1ccpic. 

El estudio taxonómico corra1pondiente, aa realizó utilizando 

literatura especializada sobre cada qrupo da helminto. Se hizo 

uso da elevan particularaa para ceda uno da 101 q6neroa de 

helmint~a encontrados, eai como da le• descripcion11 previamente 

realizadas para ceda hospedero en al Aria de e1tudio. 

Los datos fueron capturados en une be11 (Quettro), pare •u 

énelisls astadistico y poatariormont1, los atributo• de le 

comunidad se obtuvieren utilizando el programe Eooloqycel 

Mathodoloqy (Krebs, 1989. VQrsión 1.1). 

Los parémetros ecolóq!coa empleados pare cerectarizer les 

infeccionas encontradas en da les tres 11peoia1 da ho1p1d1ro1 

fueron los siquientes, da acuerdo con la• daf inicicnca propu••ta• 

por Hergolis ~ !!•• 1982)1 

l. Prevalenciar porcentaje de ho1p1derc1 pere1itedo1 por une 

especie particular da helminto. 

2. Intensidad promadior n~mero da individues do una 11poci1 

particular de parAsito por hospedero revisado, 
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Por otro lado, el estudio de las comunidades de helllintos se 

realizó en dos niveles: infracomunidad y componente de cOJlllllidad, 

y los atributos ecológicos que se emplearon para su descripción 

fueron los siguientes: 

a) Riqueza, la cual estA determinada por el nd11ero de 

especies presentes en la misma. 

b) Abundancia, n6mero total de helmintos. 

c) Distribución de las abundancias proporcionales (Pi) de 

cada una 

individuos 

de las especies, es decir, proporción de 

con la que contribuye una especie i al total 

de la muestra. 

d) Diversidad, la cual fue analizada por medio del indice de 

Brillouin. 

El indice de Brillouin se considera un indice heteroqéneo, 

que se utiliza cuando una comunidad estA completamente censada, 

midiendo la homogeneidad de la misma y es sensible a la presencia 

de especies raras (Peet, 1974). Tiene una sensibilidad llOderada 

al tamano de muestra (Magurran, 1988) y se calcula de la 

siguiente manera: 

HB = ln N 1 - i ( ln ni / N ) 

siendo: 

ni ndmero de individuos de la especie. 

N ~ ndmero total de individuos de la muestra. 

Los valores de éste indice pueden variar entre cero y 

aproximadamente, aumentando de manera proporcional 

diversidad. 
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También se calculó la equidad para este indice, reflejando 

asi la proporción en que estAn representados las diferentes 

especies de helmintos en la muestra. RealizAndose de la siguiente 

manera: 

E.= HB / HB max 

donde: 
HB = Indice de Brillouin. 

HB max = Indice de Brillouin mAximo. 

La evaluación de la dominancia se hizo por medio del indice 

de Berger- Parker, el cual da la medida en que domina una especie 

desde el punto de vista numérico, ya sea a nivel de 

infracomunidad o componente de comunidad. 

B-P = Ni max / N 

donde: 
Ni nrunero de individuos maximo que 

corresponde a una especie. 

N = ndmero total de individuos. 

De igual manera, se realizó la comparación de las 

comunidades tomando en cuenta algunos atributos a nivel de 

infracomunidad, esto fue posible, ya que, cada hospedero 

representa una réplica para llevar a cabo anAlisis estad!sticos. 

Los parAmetros: riqueza, abundancia y diversidad de los 

helmintos en cada hospedero fueron analizados para conocer el 

tipo de distribución de frecuencias que estos presentaban; 

aplicAndose la prueba estad!stica 

presentó una distribución normal; 

confiabilidad de P < 0.05. 
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El grado de similitud entre las comunidades de helmintos se 

obtuvo mediante el porcentaje cuantitativo utilizado por Holmes y 

Podesta (1968), para lo cual se sumaron las abundancias 

proporcionales m4s reducidas de las especies compartidas por cada 

par comparado. 

El an4lisis cualitativo se efectdo mediante el Coeficiente 

de Sorensen (Krebs, 1989) con el programa symilar, que toma en 

cuenta la presencia y ausencia de las especies en ambas muestras. 

s = 2j ¡ 2j (a + b) 

Tanto 

donde: 
j = ndmero de especies que comparten ambas 

muestras. 

a ndmero de especies presentes en la 

muestra A. 

b = ndmero de especies presentes en la 

muestra B. 

el anAlisis cualitativo como el cuantitativo se 

realizaron dnicamente a nivel de infracomunidad, con el objeto de 

conocer la similitud a nivel individual. 
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5, RESULTADOS 

5, 1, REGISTRO HELMINTOLOGICO 

El registro helmintológico establecido en el presente 

estudio para la •carpa• Cyprinus carpio communis, (Tabla 2), estA 

constituido por tres especies, una perteneciente al grupo de los 

céstodos y dos al de los nemAtodos, 

El céstodo adulto Bothriocephalus acheilognathi, fue 

recolectado del intestl.no de este hospedero, al igual que el 

nemAtodo adulto Capillaria I!atzr.:uarensis, por lo· que este 

Mbitat resultó ser el mAs parasitado en dicho Clpr!nido, La 

especie restante, las larvas de Eutrong)'.lides !!1'!1 se alojaron en 

el mesenterio. 

En el caso do la "lobina n~gra" Micropterus salmoides, el 

registro helmintológico se compone de siete especies, (Tabla 2), 

una correspondiente al grupo de los monogéneos, dos al de los 

tremAtodos, una al de los céstodos, otra al de los acantocéfalos 

y dos al de los nemAtodos. 

En las branquias se encontró al monogéneo adulto 

perteneciente a la subfamilia l\ncyrocephalinae; los tremAtodos 

Posthodiplostomum minimum y Crepldostomum cooperi, larva y adulto 

respectivamente, distribuidos el primero en estómago y 

mesenterio, y el segundo en estómago e intestino (ciegos). 

Por ~ltimo, los hAbitats de las formas larvarias de los 

nemAtodos fueron el mOsculo para Eustrong:tlidos sp. y el 
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Tabla 2. REGISTRO HELMINTOLOGICO DE LAS ESPECIES 

Mlcropterus salmo/des, Cyprlnus carplo y Oreochromis nilolials 

DEL LAGO DE PATZCUARO, MICH. 

Al. salmoldes C. carplo O.nllotiau 

MONOGENEA 

Ancyrocephalinac 1 - -

TREMATODA 

Cnpldostomum cooperl 2, 3 - -
Poslhodiplostomum 2,4 - -
mlnlmum (}.() 

CESTODA 

Bolhrloctphalus - 3 -
achellognalhl 

4, s - -
Proteoccphalidca (P) 

ACANTllOCEPHALA 

Arhythmorhynchus brtvls (C) J, 4 - -

NEMATODA 

Eustrongylides sp. (L) s 4 -
Spiroxys sp. (L) 4 - 3 

Capl/laria palzcuarensls - 3 -

l. Branquias 2. Estómago l lnteslino 4. Mesenterio S. Mútculo 
M. Mclac<rtoria P. Plcroccrcoidc C. Cisticerco L. Lam 



mesenterio para Spiroxys sp.; de esta manera, el mesenterio se 

constituye como el h6bitat m6s parasitado en !:!__,_ salmoides. 

Por otro lado, una sola especie conforma el registro 

helmintológico de Oreochromis niloticus (Tabla 2), la forma 

larvaria de spiroxys sp., la cual comparte con la "lobl.na", atm 

cuando en la "tilapia" se colectó en el intestino. 

La "carpa" y la "lobina" comparten unicamente al nem6todo 

Eutronqylides sp., que se aloja en la musculatura de ambos peces. 

5. l. 2. BIOLOGIA DE LOS HELMINTOS 

Monogéneo de la familia Dactylogyridae 

Subfamilia Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937 

caracterización: Familia Dactylogyridae, opistohaptor grande, 

circular, muscular, frecuentemente dividido por septos poco 

profundos; anclas altas y delgadas unidas por barras; 16 ganchos 

aarginales; prohaptor, con dos 6reas glandulares, dos ventosas 

laterales o una pseudoventosa simple, los cirros siempre son una 

pieza accesoria. Con cuatro manchas oculares en el extremo 

anterior (Yamaguti, 1968). 

Subfamilia Ancyrocephalinae, cuerpo desprovisto de espinas, 

opistohaptor con dos pares de ganchos y un ndmero de ganchos 

marginales, sin placas accesorias. Ojos presentes o ausentes. 

Intestino bifurcado. Testiculos intercecal, usualmente 

postecuatorial. Vaso deferente pasando o no alrededor de la rama 

intestinal. cuando se presenta vescicula seminal forma una 
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dilatación de los vasos deferentes. Presenta complejo prost4tico. 

Poro genital postbifurcal. Ovario anterior a los testiculos o 

sobrelapados. Recept4culo 

presente o ausente. Las 

seminal usualmente 

vitelógenas se 

presente. 

extienden 

Vagina 

con el 

intestino. Son par4sitos de peces marinos o agua dulce (Yamaguti, 

1968). 

La calidad del material recolectado no nos permitió 

profundizar m4s en la determinación taxonómica del monogéneo, sin 

embargo,. 

monogéneos 

(Yamaguti, 

comparamos nuestro material con descripciones de 

que parasitan a centr4rquidos de Norteamérica 

1968), encontrando que existe una gran semejanza con 

algunos miembros del género urocleidus Mueller, 1934, sin ellbargo 

reiteramos la necesidad de realizar nuevas colectas para procesar 

un mayor ndmero de ejemplares, con distintas técnicas, que nos 

permitan observar los caracteres necesarios para su 

identificación. 

Ciclo de vida: directo, el cual involucra un huevo, en el que se 

desarrolla un oncomiracidio y éste posteriormente se transforma 

en adulto. cuando del huevo sale el oncomiracidio nada libremente 

y es atraido por el moco que produce el mismo hospedero, 

siguiendo su desarrollo normal (Schmidt y Roberts, 1989). 

Registros previos en la localidad: este monogéneo se registra por 

primera vez en el Lago de P!tzcuaro. 

Crepidostomum cooperi Hopkins, 1931. 

Caracterización: tomada de Ramirez (1987): Trem4todos pequenos, 

de cuerpo alargado, de forma de hoja y con los extre~os 
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redondeados. En vivo presentan una coloración blanca y los 

organismos inmaduros son casi transparentes, con movimientos poco 

activos. 

Ventosa oral terminal, musculosa y bien desarrollada, de la 

que se proyectan seis papilas musculares dispuestas dos ventral y 

cuatro dorsalmente. El acet4bulo est4 situado al final del tercio 

anterior del cuerpo, es musculoso y de contornos esféricos. 

La boca es una abertura triangular que se abre en la parte 

central de la ventosa oral, se continaa con una faringe musculosa 

en forma de barril. El esófago es corto, dividiéndose en dos 

ciegos intestinales. 

El aparato reproductor masculino est4 constituido por dos 

testiculos situados en el 

femenino est4 formado 

pretesticular y ovoide, 

longitudinal del cuerpo. 

tercio 

por un 

situado 

posterior del cuerpo. 

ovario postacetabular 

a la derecha del 

El 

y 

eje 

Ciclo de vida: El adulto se desarrolla en el centr4rquido y los 

huevos salen con las heces del pez; posteriormente eclosionan y 

los miracidios penetran al molusco (primer hospedero 

intermediario), la cercarla oftalmoxifidiocerca se enquista en el 

hemocele de las ninfas de las moscas de mayo (Ephemeroptera) y el 

ciclo se cierra cuando la "lobina" ingiere estas larvas 

infectadas con metacercarias que madurar4n en el pez (Ramirez, 

1987). 

Registros previos en la localidad: existen ónicamente dos 

registros de éste trem4todo; Ramirez (1987), lo encontró en !i!. 

salmoides y Alcolea ( 1987) lo hizo en el "achoque", anfibio 
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endémico de P4tzcuaro, sin embargo, encontró una minima cantidad 

sin poderse precisar como una verdadera infección. 

Posthodiplostomum minimum (Mac callum, 1921) Dubois, 1936. 

Caracterización: la larva se encuentra dentro de quistes cuya 

forma va de esférica a oval; son casi transparentes, de paredes 

delgadas y presentan un tamano variable, tanto en los h4bitats de 

un mismo hospedero como entre las diferentes especies de éstos. 

La metacercaria est4 inmersa en un liquido viscoso y en 

ocasiones con gotas de material hialino. cuando la larva es 

desenquistada, muestra una gran actividad, alarg4ndose y 

contrayéndose alternadamente. su cuerpo est4 dividido en dos 

segmentos; en el anterior se observa la ventosa oral de foI'll1l 

redondeada; el acet4bulo que se localiza cercano y anterior al 

órgano triboc!tico, es aproximadamente del mismo tamano que la 

ventosa oral. El órgano triboc!tico es redondeado y presenta una 

endidura longitudinal muy pronunciada. 

El aparato digestivo se inicia en la boca, que se abre en 

medio de la ventosa oral; se contin6a con una faringe pequena, 

comunicada con un corto esófago, el cual se divide para fo:naar 

dos ciegos que corren paralelos a lo largo del cuerpo, hasta 

terminar al nivel de la bolsa copuladora. Del aparto reproductor 

sólo se observan esbozos, tanto de los test!culos como del ovario 

y en la parte terminal del segmento posterior, de la bolsa 

copuladora, que desemboca al poro genital (en la parte terainal 

del cuerpo). 

Ciclo de vida: las aves ictiófagas costituyen el hospedero 
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definitivo del par4sito, en cuyo intestino llevan a cabo la 

reproducción sexual. Los huevos son liberados con las heces del 

ave y al llegar al agua, se incuban hasta que eclosiona el 

miracidio, forma ciliada libre nadadora, que penetra al primer 

hospedero intermediario. Pérez Ponce de León (1992) senaló a los 

caracoles del género Physa sp., como los probables hospederos de 

~ minumum en el Lago de P4ztcuaro; asimismo, Turney y Beasley 

(1982 In: Pérez Ponce de León, 1992) han senalado a miembros de 

la familia Ancyclidae como intermediarios del diplostómido en 

Norteamérica, y puesto que ambos grupos de moluscos se encuentran 

en el Lago de P4tzcuaro, ambas pueden desempenar dicho papel en 

el ciclo de vida. Dentro de caracol, ~ minimum desarrolla dos 

etapas asexuales, que conducen a la formación de cercarias. 

Las cercarias libres nadadoras, se desplazan activamente 

hasta penetrar al segundo hospedero intermediario, representado 

por numerosas especies de peces dulceacuicolas, donde se enquista 

en diferentes tejidos para transformarse en metacercaria. El 

ciclo concluye cuando aves ictiófagas se alimentan de peces 

infectados. 

Registros previos en la localidad: la forma larvaria se ha 

encontrado parasitando a ocho especies de peces del lago, de las 

familias Atherinidae Ch. estor, Ch. attenuatum y Ch. qrandocule 

(Perez Ponce de LeOn, 193G y 1992; Salazar, 1994); Goodcidac Q.:_ 

atripinnis (Mejia, 1987, Peresbarbosa, 1992), ~ robustus y li 

diazi (Peresbarbosa, 1992) y cyprinidae f.!_ E.!. communis (Osario 

et al., 1986) y!!__,_ lacustris (Aparicio~ al., 1988; Mendoza, 

1994). 
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En estado adulto, parasita a Nycticorax nycticorax, 

casmerodius ~ y Egretta thula· (Pérez Ponce de León, 1992; 

Ramos, 1994). 

Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934. 

Caracterización: par4sitos de tamafto medio, de color blanco y con 

la segmentación bien definida a lo largo del estróbilo. Poseen un 

escólex que, en vista lateral, tiene forma de corazón y est4 

provisto de dos botrios, uno en posición dorsal y otro ventral, 

que lo recorren a todo lo largo. No presentan cuello,· los 

segmentos maduros son cuadrados y los grAvidos son m4s anchos que 

largos; presentan de 60 a 90 test!culos por cada proglótido, 

situados lateralmente en la zona medular. El ovario se dispone en 

el margen posterior del proglótido y es de bordes lobulados. 

Ciclo de vida: Incluye a dos hospederos, un intermediario 

(copépodo) y un definitivo (pez). El estado adulto se encuentra 

en el intestino del pez; los huevos salen con las heces y después 

de un periodo de incubación, eclosiona una larva libre nadadora 

llamada coracidio que es ingerida por un copépodo ciclop6dido 

donde se desarrolla la fase de procercoide. El hospedero 

definitivo se parasita al ingerir al copépodo infectado, y dentro 

de éste, el céstodo alcanza el estadio de plerocercoide, 

continuando su desarrollo hasta llegar al estado adulto. 

Registros previos en la localidad: Garc!a y Osorio (1991) 

mencionaron que hasta la fecha, en nuestro pais, éste helminto ha 

sido recolectado en 15 especies de peces, pertenecientes a cuatro 

familias: Centrarchidae, Atherinidae, Cyprinidae y Goodeidae; 
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asimismo, se le ha encontrado parasitando al anfibio Ambystoma 

dwnerilii del Lago de P6tzcuaro. 

Los registros de !!..:. acheilognathi en peces del Lago de 

P6tzcuaro que se presentan recopilados en el estudio de Garc!a y 

Osorio (1991) son los siguientes: para la familia Centrarchidae: 

Hicropterus salmoides y para la familia Atherinidae chirostonia 

estor, ~ attenuatum y Ch. grandocule. Peresbarbosa lo encontró 

en !f.:. diazi yº-:_ atripinnis. 

Proteocephalidea La Rue, 1911. 

Caracterización: el nivel de determinación alcanzado para estos 

ejemplares correspondió dnicamente a orden, debido a su 

naturaleza larvaria, ya que su definición a niveles por debajo de 

dicho taxón, requiere del estudio de un mayor ndmero de 

caracteres, 

cuales no 

especialmente de los aparatos 

se han desarrollado adn en los 

reproductores, los 

plerocercoides. 

Par6sitos pequenos y blanquecinos; el escolex esredondeado y 

sin órgano apical est6 provisto de cuatro ventosas simples. El 

cuello es corto y ancho y se continda con una corta porción de 

estróbilo, en las que se aprecian algunos trazas de segmentación. 

Ciclo de vida: las larvas plerocercoides se desarrollan a través 

del estado de plerocercoide hasta el estado adulto en el 

intestino del hospedero definitivo. Pueden presentarse 

infecciones de este helminto, cuando el hospedero definitivo es 

un pez carn!voro e ingiere peces jóvenes que contienen 

plerocercoides, o bien, al encontrarse en los tejidos del 

hospedero definitivo, regresando al intestino cuando se ha 

34 



alcanzado un alto grado de desarrollo, como resultado del 

canibalismo o por ingerir otro tipo de peces que las presentan en 

sus tejidos (Hopkins, 1954 !!!= Mendoza, 1994). 

Registros previos en la localidad: segan Garcia (1993) e><isten 75 

especies del género Proteocephalus en América y 23 del g~ero 

Ophiotaenia en el mismo continente; ambos generes parasitan 

peces, anfibios y reptiles de manera indistinta (Scbmidt, 1986). 

En el lago de PAtzcuaro, Mich., se han registrado tres 

especies. pertenecientes a los dos géneros: .!'.!. pusillus, Q.,_ 

filaroides y Q_,_ ~· 

Los plerocercoides del género Proteocephalus, se han 

registrado en !i:. salmoides Ramirez (1987); ~ atripinnis 

Mejia (1987), en~~ Salazar (1994) y l\!!lbystoma dt111erilii 

Espinosa~.!!.!• (1991).Q_,_ ~fue registrada por cruz (1974, 

In: Peresbarbosa, 1992) en serpientes del Lago de PAtzcauaro. 

Arhythmorhynchus brevis VanCleave, 1916. 

Caracterización: se caracterizan porque la forma de su tronco es 

ovoide, y se encuentra ensanchado hacia la parte anterior, siendo 

mAs corto en comparación con la probaseis. En la mayorla de los 

ejemplares, ésta se encontró parcialmente invaginada. 

La probaseis estA armada con 18 hileras longitudinales de 

ganchos, con 13-14 ganchos en cada una. Las de mayor taaano se 

localizan en la región ventral, en el ensanchamiento del tronco. 

Poseen un cuello muy bien diferenciado y robusto, entre la 

probaseis y el tronco donde la musculatura es muy evidente. El 

receptAculo de la probaseis es sacular. Los lemniscos son cortos 
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y del mismo tamano. 

Ciclo de vida: comprende tres hospederos¡ uno definitivo, (un 

ave) , uno intermediario (un crust!ceo) y un hospedero paraténico, 

que en el lago de P!tzcuaro puede estar representado por diversas 

especies de peces y como lo sen;!ló Garcia ( 1992) también de 

anfibios. 

Los huevos son liberados junto con las heces del hospedero 

definitivo en el agua¡ en ellos se desarrola una larva y son 

ingeridos por el hospedero intermediario, posteriormente dicha 

larva (acantor) eclosiona, desarroll!ndose los estados de 

preacantela, acantela y cistacanto. El ciclo de vida se cierra 

cuando los hospederos paraténicos son ingeridos por aves, donde 

el helminto alcanza la madurez sexual y se reproduce. 

Registros previos en la localidad: los cistacantos de éste 

par!sito han sido registrados en diferentes especies de peces 

tales como EJ.,_ ~. Q_,_ !:.!_ communis (Osorio tl g., 1986) 

H. salmoides (Ramirez, 1987), fu_ robustus y !:!_,_ diazi 

(Peresbarbosa, 1992), Ch. attenuatum (Pérez Ponce de León tl al., 

1994) y en dos especies de anfinios Rana dunni (Pulido, 1992¡ 

Garc!a tl !!.!.·• 1993) y Ambystoma dumerilii (Garcia tl al., 

1993). 

Ramos (1994) encontró en su trabajo al adulto de ~ brevis 

en el aparato digestivo de tres aves casmerodius albus, Eqrettha 

!:!!!!.!.!! y Nycticorax nycticorax en el Lago. 
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Eustrongylldes sp. Jagerskiold, 1909, 

caracterizaci6n: larvas de color rojizo y cuerpo cilindrico. En 

la regi6n cefálica se distinguen 12 papilas que rodean a la boca 

(que carece de labios), en dos circules concéntricos: uno 

interno, que se compone de seis papilas provistas de espinas y 

de mayor tamano que las que conforman el circulo externo, el cual 

también presenta seis papilas mamelonadas. A partir del circulo 

externo de papilas, se contin6an dos hileras que recorren lateral 

y longitudinalmente al cuerpo, desapareciendo en la parte media 

de éste y reapareciendo en la regi6n terminal. 

La cavidad bucal se abre en la región cefáilca y ésta se 

continCa con una faringe muscular, que es más ancha hacia la 

región anterior y se adelgaza al unirse al intestino, el cual 

desemboca en el ano que es terminal. 

Ciclo de vida: el patr6n general de éste género es el siguiente: 

el parásito adulto se aloja en la mucosa del esófago y 

proventriculo de aves, en el que producen huevos, que son 

expulsados junto con las heces del hospedero (Mejia, 1967), 

El huevo embrionado es ingerido por el primer hospedero 

intermediario, que es un oligoqueto de agua dulce (Ramirez, 

1987). En éste hospedero se desarrollan las larvas del primer y 

segundo estadios. Los peces ingieren al oligoqueto y dentro de 

ellos se desarrolla el tercer estadio larval. Estos hospederos 

son ingeridos a su vez por aves, en las que las larvas se alojan 

en el cardias durante 10-16 dias; a los 18 sufren su primera muda 

y para los 28 dias ya se han desarrollado como adultos (Osario 

com. pors.). 
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Registros previos en la localidad: se han registrado larvas de 

éste género en el mdsculo de algunas especies de peces del lago, 

tales como la "lobina negra" (Ramirez, 1987), el "tiro" (Mejia, 

19B7), la "akumara" (Aparicio et ~· 1988) y en el anfibio ~ 

dunii procedentes del mismo lago (Espinosa, 1993). 

Spiroxys Schneider, 1866. 

Caracterización: en vivo tienen un color amarillo claro, con una 

cut!cula estriada transversalmente a lo largo de todo el cuerpo; 

en la regi6n cefAlica se localizan un par de labios de forma 

triangular, y lateralmente se observan cuatro papilas en posición 

media. La cavidad bucal, cuyas paredes est6n muy quitlnizadas, se 

continda con una faringe cil!ndrica, que se encuentra 

diferenciada en una región muscular, anterior y una glandular 

posterior mAs larga, que se abre al intestino, el cual desemboca 

en la región posterior del cuerpo. La porción caudal termina en 

punta roma. 

Ciclo de vida: implica la participación de dos hospederos. Los 

nemAtodos adultos son encontrados en la pared estomacal de 

anfibios o reptiles (Crofton, l96B). Las larvas, incubadas dentro 

de los huevos, son ingeridas por copépodos del género cyclops; 

éstas penetran el intestino del crust6ceo y pasan al hemocele, 

donde llegan a dcGarrollarse tres estados larvarios. Los anfibios 

y reptiles puedep infectarse por comer copépodos parasitados, 

pero generalmente se infectan al ingerir hospederos de 

transporte, representados por varias especies de peces (Garcia, 

1992). 
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Registros previos en la localidad: las larvas de estos nelRAtodos 

han sido registradas en Micropterus salmoides (Ramirez 1987), 

~ atripinis (Mejia 1987), !:..:_ ~ communis (Salgado y Osario 

1987), ~ lacustris, (Aparicio~ al., 1988 y Mendoza 1994). En 

los anfibios !l.!. ~ y l!.!. dumerilii se ha registrado el adulto 

de la especie§..:. contortus (Pulido, 1992; Garcia ~·• 1993). 
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5. 2. CARACTERIZACION DE LAS INFECCIONES 

En la caracterización global de las infecciones registradas 

en la •lobina negra" Micropterus salmoides presentada en la Tabla 

3, se pueden distinguir como especies m4s importantes al 

monogéneo de la subfamilia Ancyrocephalinae y al trem4todo 

Crepidostomum cooperi, por sus altos valores de prevalencia e 

intensidad promedio, siendo éstos de 77.04% y 161.38 y de 22.95% 

y 33.57 respectivamente, mientras que las especies restantes, 

registran valores por debajo de siete para la prevalencia y 

menores a cuatro en cuanto a la intensidad. Cabe senalar que en 

el caso del ancirocefalido, la utilización de la intensidad 

promedio o la abundancia resulta indistinta, debido al elevado 

nivel registrado por la prevalencia. Como caracter!stica 

importante, el ancirocefalido y E_,_ cooperi son especialistas 

(33.33%) y autogénicas, en tanto que las especies restantes 

(66.66\) son generalistas; mientras tanto, el 57.14% son especies 

que cierran su ciclo de vida dentro del sistema acu4tico y el 

42.85\ lo concluyen fuera del mismo. 

El comportamiento de las infecciones en ambos muestreos fue 

el siguiente: los par4sitos pertenecientes a la subfamilia 

Ancyrocephalinae mostraron prevalencias e intensidades altas en 

las dos colectas, increment~ndo~c la primera de G9.44\ (Mayo) a 

88\ (Octubre) y disminuyendo ligeramente la segunda, de 179.32 a 

141 qusanos por pez parasitado. Sin embargo, f.,_ cooperi 

unicamente fue detectado en el mes de mayo, donde se registró en 

el 38.88\ de los hospederos con una intensidad de JJ.57. 
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Tabla 3. CARACTERIZACION DE LAS INFECCIONES POR HELMINTOS EN 

º" 
MONOGENEA 

>.nc,nxcp>alinac E 

DICENEA 
CrqtidOSJonwm cooperi E 

P.mininnan G 

CESTODA 

-~ G 

ACANTIIOCEPHALA 
.4mythmori ... dnu 

b~• G 

NEMA.TODA 

E~~~'I'· G 
o 

M"u:roptt!nls salnroides 

DEL LAGO DE PA TZCUARO, MICH. 

. ., ... 
Au 

Au 
Al 

Au 

Al 

Al 
Au 

M..,..1993 .. ,. 
"°"""' .. 
4483 69.44 

470 38.88 
1 2.77 

5 11.11 

4 5.55 

1 2.77 
1 2.77 

O: Ocimlllll 
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X 

179.32 
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1 

1.25 
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1 
1 

°""""'"'' .. ,, ... ...... .. 
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- -
- -

- -

6 4 

- -
1 4 

Al: Alo¡Clco 
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T_, 
11•61 

X ......... ... 
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- 1 1.63 
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- 5 6.55 

6 10 4.91 

- 1 1.63 
1 5 3.27 

X 
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1.25 

3.33 
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Adem6s del monogéneo, las especies que aparecieron en ambos 

muestreos fueron Arhythmorhynchus brevis y Spiroxys sp. las 

cuales presentan valores n1enores a oeis para la prevalencia e 

inferiores a este valor para la intensidad, 

Por otro lado, en la caracterización de las infecciones para 

la "carpa" S.!:!.!. communis (Tabla 4), el e•stodo !h acheiloqnathi es 

la especie m6s importante para este hospedero, debido a que 

alcanza los valores m6s altos de prevalencia (4.16) 1 mientras que 

las otras especies presentan una prevalencia no mayor a 2.1. 

El 100% de los helmintos recolectados en los muestreos de 

este pez son generalistas, en tanto que el 75' de las especies 

cierran su ciclo en hospederos acu6ticos1 el porcentaje restante, 

(25') cierran su ciclo en hospederos tales como aves y mamiferos. 

La Cnica infección registrada para el tercer hospedero que 

cubre este trabajo, Q._ niloticus, es la producida por Spiroxys 

sp., que presenta un valor de prevalencia menores 3,27t y a dos 

con respecto a la intensidad promedio (Tabla 4), Este nemátodo se 

caracteriza por ser generalista y por cerrar su ciclo biológico 

en vertebrados acu6ticos, 

De las tres especies de hospederos, la que alojó un mayor 

n~ero de especies fue !:!.:. salmoides, siguiendo S. !:!.!. ~ con 

menos de la mitad de las especies registradas para el hospedero 

antes mencionado y por Cltimo Q._ niloticus, cuyo registro 

solamente est6 constituido por una especie. Debido a lo anterior, 

el estudio sobre comunidades de helmintos, tanto a nivel de infra 

como de componente, se realiza unicamente para les de !:!.:. 

salmoides. 
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Tabla 4. CARACTERIZACION DE LA INFECCION DE LAS 

ESPECIES Cyprinus carplo y Oreochromis niloticus 

DEL LAGO DE PATZCUARO, MICH. 

CESTO DA 

Bothrlocephalus achellognalhl 

Protcocephalidca 

NEMATODA 

Eustrongylidts sp. 

Caplllarla pat:cuarensls 

SplroXJ• sp. 

Cyprinus carplo 

na48 

Total 
CARACTER 
G/B AJ/Au No. 

Hclm % 

... 

,-º..~ 2 4.16 

G An 1 2.08 

G Al J 2.08 

G Au l 2.08 

o A• 

1 

- -

O: Ocncralista Al: Alogénico 
E: Especialista Au:Atogénico 

5( 

1 

1 

3 

1 

- ! 
_J 

Ortochromls nl/ollcus 

na61 

Total 

No. 
Hclm % 

- -
- -

- -
- -

4 3.27 

x 

-
-

-
-
2 



5. 3. COMUNIDADES 

5. 3. l. COMPONENTE DE COMUNIDAD 

A continuación se describe la estructura de la comunidad de 

helmintos de !:!..:. salmoides a nivel de componente de comunidad, 

analiz6ndose las diferencias presentadas en dicho componente 

entre los periodos de muestreo, as! como entre los sexos y tallas 

de los hospederos (Tabla 5). 

En cuanto a los 

alcanzaron sus m6ximos 

ejemplo, el indice de 

periodos de muestreo, 

valores en el mes de 

Brillouin fue de o.475 

los par6metros 

Mayo; as! por 

en este mes, 

mientras que en Octubre fue de 0.023. Cabe senalar el efecto de 

la dominancia ejercida por parte de los monogéneos en Octubre, 

con un valor del indice de Berger-Parker de 99.77, con el 

consecuente decremento en la equidad y por tanto en la 

diversidaad. 

Este mismo efecto se aprecia al analizar los componentes de 

comunidad por sexos y tallas de los hospederos, resultando que 

los monogéneos siempre son los que dominan las comunidades, 

En cuanto al sexo, no se presentan marcadas diferencias en 

la riqueza numérica de especies y en la diversidad de helmintos 

entre machos y hembras. Sin embargo, al analizar el componente en 

tres tallas separadas en forma arbitraria observamos que los 

helmintos en las "lobinas" de talla mediana, independientemente 

de que se encuentra un mayor tamano de muestra (34 peces), 

alcanzan un valor de riqueza y diversidad mayor. 
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Tablas. ANAUSIS DEL COMPONENTE DE COMUNIDAD DE HELMINTOS ENMlcroptena mbnoida. DEL LAGO DE PATCUARO, 
MICR 

General Sexo Talla 

Ma,..J °"1llrc TOia! Hemlns Mecbos tOS-13S 136-166 167-199 

No.hmp. 36 2S 61 26 32 14 34 10 

No. esp. 7 3 7 s 7 3 6 4 

No belm. 4960 3109 f!lTT7 3787 4090 1916 SISS 9S7 

- 0.47S 0.023 Q.34S Q.399 Cl..299 0.199 0.424 O.OS7 

Fqmdod 0.11-1 O.OIS 0.133 o.tn 0.116 0.126 0.16S Q.0)6 

-- --
Dominonci& 1%1 <JO~I 1 99."n ~.11 1 q~ 1 ~os 1 ~'2 1 91.1'9 99~ 
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S. 3, 2, INFRACOMUNIDAD 

El anAlisis a nivel de infracomunidad (Tabla 6), 

en !!_,__ salmoides hay una baja riqueza (1.16), baja 

(132.34) y diversidad (0.106), siendo dominadas por 

especie, en este caso 

Dactylogyridae, quienes 

infracomunidades. 

los monogéneos 

dominan en el 

~ ~ 

73,7% 

reveló que 

abundancia 

una sola 

familia 

de las 

Al comparar las infracomunidades de helmintos entre los dos 

periodos de muestreo (Mayo y octubre), encontramos muy pocas 

diferencias en los valores de los atributos de la comunidad, que 

de hecho no resultaron estadisticamente significativas (Mann

Whitney P > 0.05) excepto por el hecho de que, en el mes de 

Octubre un alto porcentaje de las infracomunidades (92%) 

presentaron de 0-1 especies de helmintos, 

En cuanto a los resultados de la Similitud entre pares de 

infracomunidades observamos que, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, ésta es baja, puesto que sólo el 15 y el 28% 

(respectivamente) alcanzan una similitud mayor a 0.67; 

adicionalmente, la similitud estA dada en la mayoria de los casos 

por una sola especie, el ancirocefAlido, debido a la gran 

dominancia que ejerce y también por ser la especie estructuradora 

de la comunidad. 
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Tabla 6. ESTRUCTURA DE LA INFRACOMUNIDAD DE 

HELMINTOS DE Microptems salnwides 

DEL LAGO DE PATZCUARO, MICIL. 

Mayo Octubre Tllbl 

Número de hospederos 36 25 61 
revisados 

Promedio del Número 1.30 -± 0.78 O.% ± 0.4S 1.16 * 0.61 
de especies (1-3) (1 - 2) (1 - J) 

Promedio del Número 137.16 ± 153.27 124.36 ± 145.56 IJ2.J4 * 149.07 
de hclminlos (1 - S91) (1 - S03) (1 - S91) 

Promedio de Brillouin 0.177 ± 0.276 0.0049 ± 0.02 0.106 * 0.221 
(0,017 - 0.942) (0.009 - 0.02S) (0.017 - 0.942) 

Promedio de Equidad 0.188 ± 0.299 o.oos ± 0.02 0.llJ * 0.2A6 
(0.017 - 1.0) (0.025 - 0.1) (0.017 - 1.0) 

Especie dominante Ancyroccphalinac Ancyroe<phalinae Aa:)n qM'w 

% Com. dominadas por 90.86 99.77 94.JO 
la especie dominante 

% Com. 0-1 especies SS.SS 92 'l0.49 



6. DISCUSION 

6. l. REGISTRO HELMINTOLOGICO 

El registro helmintológico realizado en el presente estudio 

para las especies introducidas al lago de PAtzcuaro, est4 

constituido por un total de nueve especies: un monogéneo, dos 

trem4todos, dos céstodos, un acantoc~falo y tres nemAtodos, de 

los cuales todos, excepto el monogéneo de la subfamilia 

Ancyrocephalinae y el tremAtodo ~ cooperi, el céstodo J1.,_ 

acheilognathi y el nematodo c. patzcuarensis se encontraron en 

estado larvario. 

Para !..:_ salmoides, el registro actual se compone de siete 

especies de helmintos; el primer trabajo sobre este hospedero, 

realizado por Ramirez (1987), en el Lago de PAtzcuaro, registra 

seis especies de helmintos cinco de las cuales son ratificadas en 

nuestro trabajo: ~ cooperi, Proteocephalus sp., 

Eustrongylides sp. y Spiroxys sp., siendo J1.,_ acheilognathi la 

dnica especie que refiere Ramirez (1987) y que no se encontró en 

el presente estudio. Las especies registradas por primera vez 

son el monogéneo adulto de la subfamilia Ancyrocephalinae y el 

tremAtodo en forma larvaria P. minimum, sin considerarse esta 

dltima una verdadera infección. No obstante, la presencia de !'..:_ 

minimum puede ser atribuida a la ingestión, por parte de la 

lobina, de peces infectados con este helminto, el cual le es 

tranferido sin que constituya una verdadera infección, ya que el 

hAbitat en el que fue encontrada dicha metacercaria no es el que 
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coloniza habitualmente e incluso, estaba desenquistada. 

Unica1nente se considera en el an6.lisis a la aetacercaria 

recolectada del mesenterio, que adem6s de estar enquistada, 

procedió del h6bitat del que frecuentemente es recolectado este 

helminto en otros peces del lago. Este hecho resulta muy 

interesente dado que la metacercaria de ~ 

en altas prevalencias e intesidades, 

minilllDI es encontrada 

en ej 011plares de M. 

salmoides que han sido estudiadas en numerosas localidades de 

Norteámérica. En PAtzcuaro, a pesar de la alta prevalencia e 

intensidad de la infección por este helminto en otros peces, en 

la 11 lobina 11 no se constituye como un parAsito i.Jlportante¡ de 

hecho es la primer vez que se le encuentra y unicamente fue un 

ejemplar al que registramos. 

Por otro lado, la ausencia de p_,_ acheiloqnathi en nuestro 

registro puede deberse a que la infección producida por el 

céstodo ha disminuido de manera general en las poblaciones de 

peces del lago segón estudios recientes (Pérez Ponce de León y 

Garc!a, com. pers.). 

La ausencia del ancirocefalido en el estudio efectuado por 

Ramirez (1987), puede explicarse a partir de la aetodologia por 

dicha autora, ya que, no incluyó el anAlisis de las branquias en 

la misma. MAs aón, la especificidad exhibida por el 11<>nogéneo y 

los parAmetros de infección que registra, sugieren la antiguedad 

de esta relación parasito-hospedero. 

Finalmente y a pesar de las diferencias existentes entre el 

trabajo de Ramirez (1987) y el presente, bAsicamente debidas a la 

ausencia del ancirocefAlido y de .!!,, acheiloqnathi 
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respectivamente, puede afirmarse que el registro helmintológico 

de la "lobina" se ha mantenido estable desde 1987 a la fecha. 

En el caso de f.,_ carpio son tres las especies registradas en 

este trabajo: un céstodo (!!.,. acheilognathi) y dos nem6todos 

(f.,_ patzcuarensis y Eustrongylides sp.), las dos 

registradas previamente por Salgado y Osario (1987); 

primeras 

en dicho 

estudio, se recolectaron adem6s ~ ~ y Spiroxys sp., 

especies que encontraron en baja frecuencia, ellos muestrearon 

durante poco m4s de un ano¡ periodicidad y tamano de muestra 

importantes, puesto que pudieron reportar especies de infección 

esportdica. Un punto importante es la disponobilidad de los 

hospederos intermediarios, debido a que a lo largo del tiempo, no 

todos los helmintos tienen la misma posibilidad y habilidad de 

infectar a los peces, interviniendo en esto grandemente las 

variaciones clim6ticas, razones por las cuales, probablemente en 

este registro no aparecen. 

El registro helmintológico de Q_,_ niloticus realizado en éste 

an4lisis; es el primero para este hospedero en el lago, 

encontr4ndose una gran pobreza de par6sitos, ya que unicamente se 

registra una especie, el nem4todo en estadio larvario Spiroxys 

sp. 

6. 2, CARACTERIZACION DE LAS INFECCIONES 

El comportamiento de las infecciones que presentaron los 

helmintos de los tres hospederos que analiza éste trabajo, 

demuestra que sólo una o dos especies de helmintos tienen los 

valores mts altos de prevalencia e intensidad promedio; as!, en 
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el caso de !:!_,_ 

Ancyrocephalinae 

salmoides el monogéneo de la 

y el tremAtodo f.!_ cooperi (ambos 

subf a11ilia 

adultos) son 

los parAsitos con los mAximos valores para tales parAlletros. cabe 

senalar que éste dltimo, no fue colectado de la "lobina• en el 

mes de octubre. El ancirocefAlido simpre se registr6 coao el 

helminto de mayor importancia. 

Ramirez (1987), al realizar la caracterizaci6n de la 

infecciones registradas en Ji!. salmoides, determin6 que el qusano 

con mayor prevalencia e intensidad promedio fue f.!_ ~; no 

obstante, 

comprendió 

precisarse 

como se mencion6 anteriormente, su anAlisis no 

la revisión de las branquias, por lo que no puede 

la presencia del ancirocefalido en este hospedero y 

menos a un nivel de infección alcanzado por aquel entonces. 

Las especies restantes tienen menor importancia, debido a 

que la prevalencia e intensidad promedio correspondientes a cada 

una son muy bajas, al igual que en el estudio efectuado por 

Ramirez (1987). Resultados similares encontraron, por un lado, 

Peresbarbosa (1992) al comparar los niveles de infecci6n de las 

helmintiasis del godeido ~ atripinnis con respecto a loa 

registros por Mejia (1987) y por otro lado, Salazar (1993) qui6n 

comparó las infecciones helmintol6gicas del aterinido Ch. 

attenuatum con el de Pérez Ponce de León,!!!!!_!. (1994). 

Asimismo, Garcia (1992) encontr6 diferencias en el registro 

helmint.ol6gico que ella estableció para !,,_ duaerilii al 

contrastarlo con el referido por Alcolea (1987). 

El rasgo comdn encontrado en los trabajos referidos en los 

pArrafos anteriores, al compararlos con registros previos en los 
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mismos hospederos y localidad, al igual que lo ocurrido en 

nuestro estudio, es que las especies de helmintos que alcanzan 

los valores m6s altos de prevalencia e intensidad promedio se 

mantienen constantes a lo largo del tiempo, mientras que las 

especies que aparecen espor6dicamente y en cantidades muy 

restringidas, son las que varlan entre los registros. 

Lo anterior se ve reflejado adem6s, en el papel que tales 

especies de helmintos juegan en la estructuración de las 

comuni.dade:> en cada hospedero, aspecto que ser6 discutido m6s 

adelante. 

La razón de la importancia que presentan ciertas especies de 

helmintos en los muestreos de mayo y octubre, posiblemente radica 

en las caracter!sticas biológicas de los helmintos; as!, las 

especies cuyos valores representan las principales infecciones 

son, en el caso del centr<lrquido que se engloba en éste 

amllisis, 

hospedero. 

especialistas, parasitando dnicamente a éste 

La presencia de f.:_ cooperi en s6lo un mes puede deberse a la 

abundancia y disponibilidad de los hospederos intermediarios 

(larvas de Ephemeroptera); nuestros resultados coinciden en parte 

con los de Ramirez (1987), quien tomando en cuenta los valores 

mensuales de prevalencia e intensidad promedio de la infección 

por f.:_ cooperi en la "lobina" observ6 fluctuaciones irregulares 

a través del tiempo, sin un patr6n de variación estacional 

definido en los niveles de infección; sin embargo, en el mes de 

octubre refiere los valores m6s bajos de prevalencia e intensidad 

promedio del trem<ltodo. También determin6 que un factor abiótico, 
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la temperatura, es uno de los mAs importantes por su influencia 

sobre las fases larvarias de los helmintos y el hecho de que los 

cambios de dieta de este pez (en las primeras etapas del ciclo de 

vida), al parecer explican los bajos niveles de infecci6n COllO 

una consecuencia del escaso consumo sobre los hospederos 

intermediarios. 

El comportamiento de la helmintiasis para c. !::.:.. COllllllJlÍs 

describe una sola especie como aquella que obtiene los valores 

mAs altos de prevalencia e intesidad promedio, siendo esta 

especie !!_,_ acheilognathi; los gusanos registrados ad0114s del 

céstodo, muestran prevalencias e intensidades promedio bajas, 

semejantes a las obtenidas por Salgado y osorio (1987). Por su 

parte, Salgado ~ ~· (1986) al realizar un estudio donde 

abarcaron dos especies de peces introducidas y dos endéaicas al 

lago, encontraron en un total de 178 "carpas" (!h !::.:.. ...-oú.s) 

revisadas, 148 céstodos, obteniendo as! una abundancia de 0.83 

céstodos por pez analizado y una intensidad promedio de 6.43 

parAsitos por pez infectado; asimismo, asumieron que debido a que 

en el Lago de PAtzcuaro, prActicamente existia un botrioceJ'Alido 

por cada "carpa comón" y la prevalencia de infecci6n alcanzaba en 

este hospedero su valor mAs alto (12.9\), f,_ ~ co .. unis podrla 

considerarse como hospedero preferencial de !!_,_ acheilognathi. 

!!_,_ acheilognathi es un céstodo introducido en el lago junto 

con las 11carpas 11 , posteriormente, el helminto encontr6 las 

condiciones adecuadas para concluir su ciclo e infectar a varias 

especies de vertebrados en éste ecosistema lacustre; la •carpa• 
sigue formando parte de los organismos parasitados por tal 
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céstodo, sin smbargo, los niveles de infección han disminuido 

considerablemente en la actualidad (Rosas y Melendes, com. 

pers.). 

En la •carpa" al igual que en !:!..!. salmoides, las 

infecciones causadas por los helmintos restantes: los 

plerocercoides de Proteocephalidea, Eustrongylides sp., Q.:, 

patzcuarensis y spiroxys sp., alcanzan una prevalencia y una 

intensidad promedio sumamente bajas. 

La presencia de una sola especie de helminto con un bajo 

valor de prevalencia y abundancia en f!.!. niloticus no permite 

hacer comentarios adicionales al respecto. 

Loe registros helmintológicos de las tres especies 

estudiadas son los m6s pobres del resto de las espacios de peces 

del Lago; no obstante, estos hospederos presentan una gran 

riqueza considerando todos los helmintos que se han registrado en 

diferentes localidades y parcialmente en Norteamérica. De hecho, 

seq6n Hoffman (1960), Margolis y Arthur (1979) y datos de la 

Colección Helmintológica del Instituto de Biologia de la UNAM, en 

esta región geogr6fica se han registrado un total de 112 

helllintos para la •carpa• Q.:, .s. ~. 104 para la "lobina" !:_ 

salmoidea y 10 para la •tilapia• .Q.,, niloticus (Tabla 7), 

El patrón observado en este estudio, indica qua el registro 

helmintológico de los peces introducidos ea a6n m6s pobre que el 

de las especies endémicas. como se ha mencionado sólo la "lobina" 

ha conservado dos especies de helmintos qua muy probablemente 

llegaron con el hospedero, cuando éste fue introducido, 

procedente de Norteamérica, La •carpa" y la 11tilapia" no poseen 
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Tabla 7. HELMINTOS REGISTRADOS EN 
NORTEAMERICA DE LAS TRES ESPECIF.S 

DE PECES INTRODUCIDAS AL LAGO 
DE PATZCUARO, MICH. 

l 11 M. Jafmoldu 11 C. carplo ll O. - 1 
1 l(EJIJDII][[)[[)[DI n 1 e 1 

EJc:JtJ[J[JtJDITJ 
EJG0DDtJD[]J 
EJGJ[:][J[Jt][][]J 
EJ[J[J[J[][j[][]J 
EJG0DDGD[[J 
1 TOTA,L 11 104 11 11 2 11 IO 1 

M • Margolis y Arthur, 1979 
H • Hoíl'man, 1960 
C • Col«cillll lklmintolb¡ica 

dd Instituto de Diologf>. UNAM 

En el Ap!ndice 1 se cnlistan laseip:a.. ... -



ningtln helminto que le sea exclusivo y los pocos que presentan, 

son producto de la transferencia de par4sitos a partir de las 

distintas especies de vertebrados que habitan el embalse. 

Las posibles causas de la pobreza helmintológica de las 

especies de peces introducidas a este Lago son: una menor 

susceptibilidad; el tipo de alimentación adem4s de los cambios 

alimentarios para el caso de la "carpa" y la "tilapia"; y la 

distribución de los par4sitos, es decir, la coexistencia de 

hospederos intermediarios con hospederos definitivos. 

Cabe senalar también que, de las tres especies introducidas, 

la que mayor éxito ha obtenido es !l.!_ salmoides. Esto 

probablemente se deba a la temperatura que prevalece en el lago 

con un promedio anual de 16.4 c (Chacón et!!_., 1991) lo cual 

favorece el desarrollo de ésta especie. En cambio, las otras dos 

especies procedentes de China ("carpa") y de Africa ("tilapia") 

tienen poblaciones mucho m4s reducidas y una suceptibilidad de 

infección menor, lo cual a su vez, podria influir en la pobreza 

de su registro helmintológico. 

6, 3, COMUNIDADES 

Las comunidades de helmintos del centr4rquido !l.!_ salmoides 

en el lago de P4tzcuaro, pueden ser catalogadas como pobres y 

poco diversas debido a las pocas especies que las constituyen y a 

la baja frecuencia con que se encuentran. Esto coincide con lo 

expuesto por Kennedy !!: !!• (1986) quienes afirman, que las 

comunidades de helmintos de peces son mucho m4s pobres que las 

encontradas en vertebrados tales como aves y mamiferos; 
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concluyendo que son cuatro los factores limitantes del hospedero 

en el establecimiento de comunidades de par!sitos en peces: 

a) aparato digestivo simple 

b) restringida movilidad 

c) caracter ectotérmico 

d) h!bitos alimenticios generalistas 

La comunidad de la "lobina" tanto a nivel de infra coao 

componente, est! estructurada por una especie de helJllinto: el 

monogéneo adulto de la subfamilia Ancyrocephalidae, lo cual 

puede deducirse a partir de la alta dominancia ejercida por él en 

ambos niveles. sin embargo, también se observa claraaente la 

importancia del trem!todo f.... cooperi, quién sin llegar a tener 

los altos valores que tuvo el ancirocefAlido, mostró una 

prevalencia y una intensidad promedio destacadas, compartiendo de 

este modo ambas especies, de caracter especialista, un papel 

preponderante en la estructuración de la comunidad. 

De igual manera, al analizar las diferencias entre los 

componentes de comunidad, por sexo y talla de las •lobinas• 

encontramos la predominancia del ancirocef!lido. De hecho, 

algunos autores han sugerido que el número y diversidad de 

par!sitos se incrementa con la edad de los peces (Dogiel, 1961 

!!ll Pérez Ponce de León, 1986), y esto ha sido docuaentado en 

diferentes trabajos donde se estudió a una especie particular de 

parAsito. En nuestro anAlisis, encontramos que las "lobinas• de 

talla mediana tuvieron una mayor riqueza, abundancia y diversidad 

de helmintos, sin embargo, 

tamano de muestra. De 

en dicha talla se concentra un aayor 

esta forma es dificil precisar la 
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explicación al comportamiento observado, no obstante Esch (1983) 

babia sugerido que los cambios en la organización de la comunidad 

a nivel de componente pueden ser influidos por variables tales 

como el cambio en la dieta del hospedero, o el volumen de 

alimento consumido, cambios onto9enéticos en inmunocompetencia o 

bien, modificación en la probabilidad de contacto con hospederos 

inter!llediarios potenciales. Esto indica que, en la medida en que 

nuestros muestreos nos permitan homo9enizar los tamanos de 

muestra, podremos explorar las hipótesis planteadas por Esch 

(1983). 

En lo que se refiere al sexo de los hospederos, autores como 

Kennedy (1975) hab!an ya indicado que las diferencias en la fauna 

parasitaria entre animales de diferentes sexo son poco comunes y 

aun poco comprendidas. En nuestro estudio, no encontramos ninguna 

diferencia entre los atributos de la comunidad de helmintos entre 

machos y hembras, demostrando que en este caso, ningon 

comportamiento diferencial para organismos de diferente sexo, 

determinó cambios en la forma de estructuración de las 

comunidades de helmintos. 

El monogéneo de la subfamilia Ancyrocephalinae adquiere 

ciclo de vida directo, mucha importancia por presentar 

combinado con los h6bitos de l1!_ 

un 

salmoide& dado que presentan 

cuidado parental, favoreciendo as! la infección de las crias por 

parte del rnonogéneo. En cambio, el trem~todo f:.!. cooperi necesita 

la intervención de dos hodpederos intermediarios, de un rnolu&co y 

de una larva de insecto (Yamaguti, 1975), por lo cual, s:_,_ cooperi 

depender6 indiscutiblemente de la disponibilidad de estos en el 
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lago, as! como de la probabilidad de que las "lobinas• incjieran 

a las larvas de insecto y de que éstas estén parasitadas. 

La 

segtln 

pobreza de la comunidad de helmintos de ~ sal.Jloides, 

Ram!rez (1987) posiblemente se debe a los caJlbios en la 

dieta del pez, puesto que consumir pocos hosperos interllediarios 

como son los copépodos, pueden explicar los bajos niveles de 

infecciOn. La misma autora menciona a las condiciones 

fisicoqu!micas como otro de los factores principales que 

determinan la distribuci6n de par4sitos, debido a la influencia 

que ejercen en el tipo de fauna presente y por consecuencia en el 

volumen de alimento disponible para el pez. 

Previamente, Peresbarbosa (1992), Espinosa (1993) y Salazar 

(1994) estudiaron las comunidades de helmintos en seis especies 

de peces endémicas del lago encontrando como comdn dena.inador el 

que las comunidades de helmintos en sus hospederos tuvieron un 

caracter aislacionista, es decir, con bajas riqueza, abundancia y 

diversidad. 

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por las 

autoras referidas porque la comunidad de helmintos, seglln los 

valores registrados en los par4metros considerados peralten 

caracterizarlas como aislacionistas; vale la pena ~ncioll"r que 

los factores propuestos por Kennedy !!l: ~· (1986) son aquellos 

que determinan el patr6n referido anteriormente en cuanto a la 

estructura de dichas comunidades (al compararlas con las de 

aves). 

En los trabajos realizados sobre comunidades de helllintos en 

peces del lago de P4tzcuaro, fueron copnsideradas las siguientes 
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especies: Allophorus ~' Neophorus diazi, ~ 

atripinnis, Chirostoma ~. ~ ~~ y 2h.:_ qrandocule, 

especies endémicas de este ecosistema lacustre. 

A pesar de que las comunidades de helmintos de !:!.:. salmoideo 

tienen un caracter aislacionista al igual que las de otros peces 

estudiados en la localidad, existe una gran diferencia basada en 

el tipo de especies estructuradoras de las comunidades 

estudiadas, es decir, los helmintos que estructuran las 

comunidades en !:!.:. salmoides son especialistas y autogénicas, 

contrario a las especies estructuradoras en los hospederos arriba 

mencionados, que son generalistas y alogénicas, 

Adicionalmente, el ancirocefAlido tiene una ventaja como 

especie estructuradora en la comunidad de helmintos de la 

"lobina" y es precisamente el tipo de transmisión y colonización 

que presenta, como especie con ciclo de vida directo aunado con 

la biologia del centrArquido (ciclo de vida), es decir, el 

cuidado parental que favorece la infección de crias, lo que hace 

posible la dominancia del monogéneo. 

Reiteramos entonces que la comunidad de helmintos en !:!.:. 

salmoides es estructurada por especialistas y que es enriquecida 

por especies generalistas, laá cu&les parasitan a mAs ds una 

familia de peces en la localidad, tales como, .!!,,. ~' el 

proteocefAlido, !'\..:. brevis, Eustronqylides sp. y Spiroxys sp. 

La hipótesis planteada por Leong y Holmes (1981), enuncia 

que las comunidades de parásitos en los peces estAn determinadas 

en parte por el grado de intercambio de parAsitos entre las 

diferentes especies de hospederos, Por otro lado, apuntaron que 
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las especies de parAsitos que maduran en mAs de una especie de 

hospedero, usualmente tienen una alta proporci6n en el total de 

la población de una especie de hospedero. 

Sin embargo, en el caso de los helmintos de la •1obina•, 

especie introducida al Lago de PAtzcuaro, observallOS que ~te pez 

ha recibido la infección de otros helmintos del lago, en gene:ral 

helmintos generalistas, sin constituirse como especies 

importantes en la comunidad pues alcanzan valores muy bajos de 

prevalencia y abundancia y por otro lado, resalta el hecho de que 

!'.!..!. salmoides no ha transferido sus propios parasitos a otros 

peces por presentar estos una alta especificidad bospedatoria. 
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6, CONCLUSIONES 

l. El registro helmintológico de g,,_ _g_,_ communis estA constituido 

por tres especies: !!_,_ acheilognathi, Eustrongylides sp. y f,_ 

patzcuarensis. 

2. La helmintofauna de M. salmoides se compone de siete especies: 

unancirocefAlido, f,_ cooperi, !'._,_ minimum, un proteocefAlido, ~ 

brevis, EUstrongylides sp. y Spiroxys sp.; asimismo, se registra 

por primera vez al representante de la subfamilia 

Ancyrocephalinae en PAtzcuaro. 

3. se establece el registro helmintológico de ~ niloticus en el 

Lago de PAtzcuaro, Mich., representado por una especie, la larva 

del nelllAtodo Spiroxys sp., la cual aparece muy esporAdicamente 

entre los hospederos, con una abundancia sumamente baja, lo cual 

coloca a las •tilapias• como los peces menos parasitados por 

helmintos en la localidad. 

4. La "lobina• comparte sólo una especie de helminto con la 

•carpa• y una con la •tilapia•, EUstrongylides sp. y Spiroxys sp. 

respectivamente. 

5. Las infecciones mAs importantes que se presentan en la 

•lobina• son las causadas por el monoqéneo de la subfamilia 

Ancyrocephalinae y en segundo luqar, por el tremAtodo ~ 

cooperi. 

6. g,,_ cooperi sólo se registró en el mes de mayo probablemente 

debido a la actividad alimenticia de la "lobina" y a la 

56 



abundancia y disponibilidad de los hospederos intenoediarios. 

7. Se ratifica que la helmintiasis m4s importante en f:. carpio es 

la botriocefalosis, especie que alcanza los valores 114s altos de 

prevalencia e intensidad promedio. 

B. La comunidad de helmintos de [,_ salmoides tanto a nivel de 

infra cómo de componente es pobre, con bajos valores de 

abundancia, riqueza y diversidad, siendo de tipo aislacionista. 

9. La estructura de la comunidad de helmintos de la •lobina• esta 

determinada por especies especialistas y autoqénicas, el 

ancirocef6lido y S. cooperi, contrario a lo establecido en 

trabajos anteriores realizados en el lago de P6tzcuaro para 

hospederos endémicos. La comunidad de helmintos en !!.:. sal.aldea 

es enriquecida por especies generalistas. 

10. El ancirocef4lido domina la comunidad de helllintos de M.:.... 

salmoides, por presentar como ventaja, un ciclo de vida directo 

combinado con el cuidado parental del hospedero, que favorece la 

infección de las crias. 

11. La "lobina" desputs de 64 anos de haber sido introducida al 

lago de PAtzcuaro, no ha transferido sus parAsitos a otros peces 

mientras que de ellos ha recibido la infección de otros beJ.Jd.ntos 

de caracter generalista. Por el contrario, con la •carpa• se 

introdujo al lago al céstodo !!... acheiloganthi quien, por su 

caracter generalista y alta capacidad de dispersión, es ahora 

parAsito en la mayoria de los peces que habitan en este cuerpo de 

agua. 
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12. Las "lobinas" de talla mediana tuvieron una mayor 

abundancia y diversidad de helmintos, sin embargo 

ampliar el tamano de muestra en los otros intervalos 

riqueza, 

requerimos 

de talla 

para buscar una explicación que fuera contundente, y que muy 

probablemente se encuentre en diferencias en la probabilidad de 

contacto con hospederos intermediarios potenciales. 

13. Al realizar la comparación del componente de comunidad de 

helmintos para el sexo en !:_ salmoides, no se presentó un 

comportamiento diferencial entre la forma de estructuración de 

las comunidades de helmintos. 

14. El registro helmintológico de las especies 

introducidas al lago es mucho mAs pobre que el de las 

de peces 

especies 

endémicas, probablemente debido al escaso periodo de tiempo que 

tienen en el lago, sin conformarse un sistema parAsito-hospedero 

bien definido. 

15. Existe una baja similitud cualitativa y cuantitativa entre 

las infracomunidades de !!!. salmoides. 

16. Las condiciones del Lago de PAtzcuaro (bióticas y abióticas) 

favorecen el desarrollo y crecimiento de la "lobina" y no aai 

para el caso de las "carpas" y "tilapias"; pudiendo ésto explicar 

porque !!!. salmoides presenta una fauna helmintológica mAs rica y 

diversa que la de las otras especies introducidas, ademAs da 

que los parAsitos que estructuran la comunidad da helmintos de la 

"lobina• son especificas en este hospedero. 
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7, APENDICE A 

ESPECIES DE HELMINTOS REGISTRADOS EN NORTEAllEIUCA 

EN Micropterus salmoides 

MONOGENEA 
Acolpenteron ureterocetes 
Actlnocleidus bursatus 
A. fusiformls ----
A. micropterl 
A. mizallel 
Añc~lus sp. 
Dactulogyrus sp. 
Genarche l la sp, 
Gyrodactylus macrochiri 
Gyrodactlloidea gen. sp. 
Haplocle dus furcatus 
onchocleldus COñtOrtüs 
o. helicls 
O. prrnc:r¡ja lis 
ilrocleidus dispar 
u. furcatus 
U. helicls 
[;: prrnc:r¡ja lis 

DIGENEA 
Allacanthochaomus sp. 
Alloqlossidium sp. 
Apophallus sp. 
Asymihylodora sp. 
Azyq a anlusticauda 
A. loossl 
~ ñiTCrO¡iteri 
A. tereticolle 
iiücephalopsis pusilla 
Bucephalus sp. 
Bunodera cornuta 
B. lucioperc;¡;---
Ciienicola parvulus 
Centrovarium sp. 
Clavunculus bursatus 
g,_ unguis ----
Clinostomum marqinatum 
cllnostomum sp. 
crassiphlala ambloplitis 
crepidostomum cooperi 
c. cornutum 
C," ictaluri 
CrePldciStoiiium sp. 
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DI GEN EA 
cryltoqonimus chyli 

D plostomulum scbeuringi 
oiplostomulum sp. 
Homalometron sp. 
Leuceruthrus micropteri 
Maritrema sp. 
Microphallus opacus 
Multlgonotylus sp. 
Neascus sp. 
ffii'OChiiSmus umbellus 
Phyllodistom1111 lobrenzi 
Pisciamlhostoaa stunkaldi 
Posthod plostoaUll íilJiIJíííií 
p, m. centrarchi ---
PI'oterometra 11acrostoaa 
Psilostomum sp. 
Rhipidocotlle papillosus 
R. se~tiap llata, expe 
sangu1n cola huronis 
syncleithrlum~rais 
Urocleidus sp. 
uvulifer ambloplitis 
Uvulifer sp. 

CESTODA 
Abothrium crassUll 
Bothriocel~ 

ache loqnathi 
B. claviceps 
B." cuspidatus 
CcirallobothrÍWI sp. 
Dilepsis unilateralis 
Hymenolepls sp. 
Proteocephalidea 
Proteocephalus aabloplitis 
p, fluviatllls 
P." nodulosa 
[;: pearsel 
Proteocephalus sp. 
Triaenophorus nodulosos 

ACANTOCEPHALA 
Arhythmorhynchus brevis 



ACANTOCEFALOS 
Echinorhynchus salmonis 
Leptorhynchoide~us 
Hetechinorhynchus salmonis 
Neoechinorhynchus cyIIñiiriitus 
Neoechinorhynchus sp. 
Pomphorhynchus bulbocolli 

lfl!llATODA 
Camallanus oxycephalus 
Camallanus sp. 
Capillarla ~ 
Contracaec\ll\I branchyurum 
c. spiculiqerum 
Contracaecum sp. 
CUcullanellus cotylophora 
Dacnltoldes cotylophora 
Dioctophyma sp. 
Eustrongylides sp. 
Nenatoda qen. sp. 
Philometra cylindracea 
P. nodulosa 
spiñiteC€iiii carolini 
jh gracilia ---
Spiroxys sp. 
Thynnascaris brachyura 
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ESPECIES DE HELMINTOS REGISTRADOS EN NOR'l'J!JIJIERICA 

MONOGENEA 
Cleidodiscus floridanus 
oactylogyrus achmerovi 
D. anchoratus 
D. auriculatus 
D. crassus 
D.~ 
D. diljiiEalnianus 
D. extensus 
D. falcatus 
D. falcÍf ormie 
D. fallax 
D. fOriiloSus 
D. minutus 
D. mlnutus 
D. mollis 
D. eolidue 
D. Vaiitiitiir 
D. wegeneri 
Dipiozoon nipponicum 
Gyrodactylus elegans 
G. fairlortl 
G. grac ITS 
G. medius 
g:;: Mqfi;Inae 
Neodactyloy;rus cryptomerus 
N. dÍfform s 
!!;: moilie 

DIGENEA 
Allocreadium isoporum 
Apharynqostringea cornu 
Aponorus tshugunovr---
Apophallus ~ 
Ascocotyle coleostoma 
Aspldoqaster amurensls 
A. llmacoides 
Aiiymphylodora kubanicum 
Bolbophorus ~ 
Bucephalus polymorphis 
Bunodera luclopercae 
cllnostomum complanatum 
Crepldostomum cooperl 
crepldostomum sp. 
olplostomum ~ 
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DIGENEA 
o. flexicaudua 
D. spatbaceua 
D. s. lñdistinctua 
i5IpIOst011Ulua sp. 
Echlnocha...us perfoliatus 
Hyster~a trlloba 
Metaqoñíiíííl yoiO!jiñiil 
Neascus sp. 
NeOdfPiost- m1att111 
Oplsthorchis fel newa 
Phyllodisi..wt doqfoli ? 
E_,. elo"'Jatua 
P lag loe i.rrus l!!_imls 
Posthodlplostollua cuticula 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
San7uinlcola ~ 
s. ner11l11 
Sphaerc;¡;-toma bruae 
Tetracotyle eCiiiñita 
!,,_ sogdiana 

CESTODA 
Archigetes iOlfeDSis 
Atractolytocestus buronensis 
Biacetabulua apeen<11Ciilii~ 
BothriCb:fiOlus 

acbe l~tbi 
J!.!. gowkongeíiSS 
Caryophyll~eus fl•briceps 
f.:. latlceps 
c. terebrans 
caryophyllaeus sp. 
corallobotbrlua sp. 
cysticercus Paradilepsis 

scolecina 
f.:. GryporbYJ!Chus 

cheilancristrotus 
Diagrau lnterrupta 
Dilelsls sp. 
Khaw a lovensis 
~onicus 
K. Sñensls 
Ligula lntestinalis 
Proteocepbalus torulosus 



CESTO DA 
Triaenophorus nodulosus 

ACAN'l'OCEPHALA 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
ArhYtiüiiQrhynchus brevis 
Corynosoma strumosum 
Leptorhynchoides thecatus 
Neoechinorhynchus rutill 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris ~~~ 
'Pcimphorhynchus bulbocolli 
P. laevls 
PiieüdOiiehinorhynchus clavula 

NEMATODA 
Agamos~irura sp. 
Anisak s sp. 
camallanus ancylodirus 
Capillarla pat~cuarensis 
contracaecum ª9rªf 1 
CUcullanus ~ 
~ dogleli 
Eustrongylides esxisus 
Eustrongylldes sp. 
Kematoda qen. sp. 
Phllometra sanguínea 
Porrocaecum retlculatum 
Raphldascaris acus 
Rhabclocona cascadilla 
splnltectus carollnl 
.[:_ qracUÍR ---
Spiroxys sp. 
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ESPECIE:S DE HELMINTOS REGISTRADOS EN NORTBAlll!RICA 

EN ~hromis niloticus 

MONOGENEA 
Cichlidogyrus spp. 
Gyrodactylus cf, medius 

DIGENEA 
Bolbophorus confusus 
ClÍnostomum -sp~~~ 
DÍplostomum (Autodiplostomum) compactum 
Drepanocephalus llovaceus 
Enteroqyru sp. 
Plaqloporus !?.,_ bilaris 
stictodora sclerogonocotyla 

NEMATODA 
Ganthostoma turgidum 
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