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RESUMEN 

En este trabajo se establece el registro helmintológico de las 
"ardinas" Opisthonema libertate Günther, 1966 y Harengula 
thrissina Jordan & Gilbert, 1882 de la Bahía de Charnela, Jalisco. 

Ophisthonema libertate, se encuentra parasitada por seis 
eLpecies de helmintos; dos monogéneos (Polymicrocotyl manteri 
Lamothe, 1967., Khunia sp. n. 	Sproston, 1945), dos Lremátodos 
(Parahemiurus merus (Linton, 1910) Manter, 1940. y Myosaccium 
ecaude. Montgomery, 1957) ; un céstodo (del orden Protepcephalidea 
Mola, 1928) y una larva de Nemátodo (Pseudoterranova sp. Mosgovoy, 
1950). 

Harengula thrissina Jordan & Gilbert, 1882 registra un total 
de doce especies de helmintos; ocho tremátodos en estado adulto (P. 
merus, M. ecaude, Pseudacaenodera cristata Yamaguti, 1965, 
Stephanostomum sp. Loos, 1899, Neolepidapedon (Neolepidapedoides) 
trachinoti, (Siddiqi & Cable, 1960) Yamaguti, 1971, Opecoelina 
pharynmagna Annereaux, 1943 ,Opecoelus mexicanus Manter, :1940 y 
Opegaster lutjani Bravo & Manter, 	1957) ; 	dos céstodos 
(plerocercoides de Proteocephalidea y cisticercoides de 
Cyclophyllidea Van Beneden in Braun, 1900) y dos nemátodos (larvas 
de Anisakis sp Dujardin, 1845. y Pseudoterranova sp. Mosgovoy, 
1950). Ambas especies de hospederos comparten cuatro especies de 
helmintos: P. merus, M. ecaude, plerocercoides de Proteocephalidea 
y larvas de Pseudoterranova sp., registrandose en total :14 especies 
de helmitnos. 

Para el caso de O. libertate, el nemátodo Pseudoterranova sp. 
fué el helminto que se encontró con mayor prevalencia en la 
muestra, apareciendo como única especie en cinco infracomunidades, 
sin presentarse en las infecciones mixtas; este tipo de infecciones 
un.icamente fueron registradas en dos infracomunidades las cuales 
estuvieron dominadas por M. ecaude. 

Para H. thrissina el valor más alto de abundancia lo obtuvo la 
especies 	Parahemiurus merus (1.39 helmintos por hospedero 
revisado), parasitando a su vez a la mayor cantidad de peces. 

El análisis de la comunidad de helmintos que parasitan a los 
hospederos revelo que la riqueza y la diversidad es relativamente 
mayor a la que presentan los peces dulceacuícolas y menor a la 
registrada en aves y mamiferos; comparado con otros peces marinos, 
la riqueza es menor para el caso de O. libertate y mayor para H. 
thrissina. 

El analisis de la comunidad de helmintos de ambos hospederos 
reveló que la riqueza y diversidad de helmintos es mayor para el 
caso de H. thrissina. 

La dieta es un factor muy importante para la estructuración de 
las comunidades en ambas especies de sardinas, jugando un papel 
secunadrio el contacto con peces de otras especies en el caso de O. 
libertate. 
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1.r. INTRODUCCIÓN 

Las aguas del Pacífico y del Golfo de California son 

consideradas como las de mayor biomasa. de los mares mexicanos; 

ésto se debe a una peculiar combinación de corrientes que 

determinan una zona de surgencia que permite ascender desde el 

fondo marino, masas de agua fría abundantes en nutrientes y 

oxígeno, lo cual favorece la proliferación del plancton, alimento 

de inmensos cardúmenes de "sardinas", "anchovetas" y "macarelas", 

que son consumidores de primer orden; tienen gran importancia, 

ya que contribuyen en el flujo de energía hacia otros niveles de 

la trama trófica, como peces consumidores de segundo y tercer 

orden, hacia la avifauna ictiófaga local y la mastofauna de la 

región (Ceballos y Ecardi, 1993). 

Entre estos peces, las "sardinas" (Pisces: Clupeidae), 

tienen gran importancia socioeconómica para el hombre, por ser 

uno de los recursos de los que se obtiene un mayor volumen de 

captura (30% del total anual de acuerdo con las estadísticas de 

la Secretaría de Pesca, referidas por Gallardo-Cabello et al,, 

1991), además de ser utilizados comúnmente en la industria 

enlatadora para consumo humano directo (ocupando el tercer lugar 

en dicho recurso de acuerdo con la Secretaria de Pesca (1993)), 

así como en la elaboración de harina de pescado y como cebo o 

carnada en las pesquerías de atún, el cual a su vez ocupa los 

primeros lugares dentro de los recursos pesqueros explotados en. 

México (Padrín y Molina, 1975; SEPESCA, 1993). 

A pesar de la gran importancia que tienen los recursos 

pesqueros para nuestro país, son pocos los trabajos 

parasitológicos realizados sobre peces marinos y ninguno para 

el caso de las "sardinas"; sin embargo, como se señaló 

previamente, éstas poseen gran importancia desde varios puntos 

de vista tales como el biológico, ecológico y económico; el 

primer punto es el que despertó el principal interés para la 

elaboración de este trabajo, que se inscribe en un proyecto 

general , más amplio, que pretende establecer el registro 

helmintológico de los peces de la Bahía de Charnela, Jalisco, para 

de esta amenera conocer la variedad. de helmintos que parasitan 
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a la sardina, será el primer paso para analizar la manera en la 

cual se encuentran integradas las comunidades de helmintos en 

estos hospederos, razón por la que abordamos algunos aspectos 

ecológicos, ampliando de esta manera, el conocimiento acerca de 

los helmintos parásitos de peces que habitan en aguas marinas 

mexicanas. 

Paralelamente, 	el 	establecimiento 	del 	registro 

helmintológico para estos peces, permitirá determinar la 

existencia de algún riesgo zoonótico para el hombre (por el 

consumo directo de las mismas o bien por la transmisión de 

helmintos hacia éste), así como abordar el análisis de aspectos 

de distribución, especifisidad hospedatoria y endemismos de los 

helmintos. 

1.1 Generalidades 

De acuerdo con Begon et al. (1986), la ecología puede 

definirse como el estudio de las interacciones que determinan la 

distribución y abundancia de los organismos en su ambiente; posee 

tres niveles de interés: organismo, población (individuos de la 

misma especie) y comunidad (número más o menos elevado de 

poblaciones). El primer nivel se encarga de la relación de los 

individuos con su ambiente tanto biótico como abiótico; el 

segundo analiza su abundancia o escasez, así como las 

oscilaciones en su número y el último, la comunidad, la 

estructura de las asociaciones de especies y su funciolymiento. 

Una comunidad puede ser definida como la agrupación de 

poblaciones de diferentes especies que se presentan juntas en el 

espacio y el tiempo; éstas pueden ser abordadas en todos los 

tamaños, niveles o jerarquías de hábitats, siendo todos y cada 

uno de ellos perfectamente válidos con respecto a los otros 

(Begon, et al. 1986) 

Una manera de caracterizar las comunidades consiste en 

determinar el número de especies que las integran (riqueza), 

siendo ésto complicado debido a dificultades muéstrales, al 

número de especies que sean registradas en cada muestra y a la 
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cantidad de muestras que sean tomadas o bien al volumen de 

habitat explorado; ya que, las especies más comunes se 

encontrarán representadas en los primeros muestreos y a medida 

qu éstos se incrementen, se incorporarán especies más raras a 

la lista; sin embargo, para realizar un análisis más completo de 

estas asociaciones, deben considerarse otros elementos que las 

caracterizan; 

éstos son: abundancia, equidad, diversidad y dominancia. La 

abundancia puede definirse como el número total de individuos que 

componen una 

comunidad; la equidad establece la manera en la cual se 

encuentran repartidas las abundancias de las especies, 

presentando mayor equidad aquellas comunidades cuyas especies 

están homogeneamente representadas y menor para el caso 

contrario; a su vez, la diversidad compuesta por la riqueza y la 

abundancia, se encuentra estrechamente relacionada con la 

equidad, ya que una comunidad más equitativa será más diversa, 

mientras que una comunidad con menor equidad tendrá una menor 

diversidad y por tanto, alguna. o algunas de las poblaciones que 

la integran, registrarán una mayor dominancia numérica de 

individuos. 

1.2 Comunidades de helmintos 

La manera particular en que los helmintos utilizan los 

recursos de que disponen en su ambiente, la selectividad que 

exhiben por una región u órgano en un hospedero, así como la 

probabilidad de disponer de muestras que constituyan la réplica 

exacta de otras y los niveles jerárquicos en que pueden 

analizarse, han permitido el desarrollo de numerosos estudios que 

intentan explicar los patrones y procesos que determinan la 

estructura de las comunidades que este grupo de parásitos forman. 

Tales trabajos han abordado el estudio de estas asociaciones en 

diferentes niveles: Infracomunidad (analizando a un hospedero 

individual); Componente de comunidad (considerando una muestra 

de hospederos) y más raramente, Comunidad compuesta (tomando en 

cuenta a todos los parásitos, en todos sus hospederos incluyendo 
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a sus fases de vida libre, dentro de un ecosistema); a partir de 

tales análisis, se ha referido la existencia de dos tipos de 

comunidades, de acuerdo con las interaciones que se establecen 

entre los helmintos: Aislacionistas e interactivas, definiendo 

a las primeras como aquellas en las que sus especies presentan 

una. reducida habilidad de colonización, pocas infrapoblaciones 

e interacciones interespecíficas débiles entre los organismos de 

un gremio; y a las Interactivas como aquellas en las que las 

especies que las conforman, exhiben una alta habilidad de 

colonización, infrapoblaciones donde las interacciones 

interespecíficas son fuertes, los nichos vacantes no existen y 

con especies que responden a la presencia de otros gremios 

(Holmes y Price, 1986). Sin embargo, no podemos separar a ].as 

comunidades como Aislacionistas o Interactivas estrictamente, ya 

que las características que exhiben las sitúan en un continuo 

(gradiente) cuyos extremos son ambas categorías (Goater y Bush, 

1988). 

A su vez, podemos dividir a las especies de helmintos en 

cuanto a la estrategia de colonización que siguen en su ciclo de 

vida, siendo de dos tipos: Autogénicas: cuando el parásito 

completa su ciclo en el ecosistema acuático y Alogénicas: cuando 

lo completa fuera de él (Esch et, al, 1988). 

1.3 Estudios helmíntológicos en peces marinos 

Existen diversos trabajos helmintológicos sobre peces; sin 

embargo, la mayor parte de ellos se enfocan al ambiente 

duiceacuícola y muy pocos al marino; a su vez, la mayor cantidad 

de estudios están dirigidos hacia peces con importancia 

comercial, abordando exclusivamente aspectos taxonómicos (Holmes, 

1990). 

Los pocos estudios ecológicos que se han desarrollado en 

esta materia, se encuentran encaminados al conocimiento de los 

efectos causados por los parásitos en las poblaciones de peces 

(Lester, 1984; Sindermann, 1987), su potencial zoonótico 

(Williams & Jones, 1976), su utilidad como marcadores biológicos 

(Meckenzie, 1987) , así como sobre los ciclos de vida de los 



guanos, aunque este último, sólo se 1-,u realizado en una pequeña 

fracción de los mismos. 

Estudios más precisos, muestran las características 

presentes en los helmintos tales como: la selectividad de los 

parásitos hacia los hospederos (especies generalistas o poco 

específicas y especialistas, restringidas a hospederos 

particulares o con relaciones filogenelicas muy estrechas) de 

acuerdo con Esch y Pernandez (1993) y su microhábitat determinado 

como respuesta a las fuerzas físicas (corrientes de agua y 

adquisición de partículas de comida), a procesos de fecundación 

cruzada (hacinamiento de parásitos), hibridación y competencia 

(segregación de nichos) (Liewellyn, 1956; 	Mc Vicar, 1979; 

Sogandares-Bernal, 1959; Wootten, 1974 y Gibson, 1970). 

A un nivel jerárquico superior (componente de comunidad) se 

han llevado al cabo estudios sobre peces marinos de grandes 

profundidades comparándolos con los bentónicos y pelágicos; de 

ellos se derivan patrones que relacionan la abundancia de 

parásitos con la abundancia y diversidad de la fauna de vida 

libre y la dieta del hospedero (que en gran medida determina la 

composición de la comunidad de parásitos) (Noble, 1973; Campell, 

1983); sin olvidar la influencia que ejercen sobre éstas, el 

tamaño del hospedero para el alojamiento de los parásitos, su 

densidad poblacional, el hábitat que ocupan y su desplazamiento 

a lo largo del tiempo (Polyanski, 1981). Este último factor es 

importante, pues los peces marinos, al efectuar migraciones 

prolongadas, se encuentran expuestos a una gran cantidad de 

organismos (vertebrados e invertebrados) que soo hospederos 

intermediarios potenciales de muchos parásitos, influyendo ésto 

en la manera en la cual se encuentran estructuradas las 

comunidades de helmintos (Kennedy et al. 1986). 

Otros estudios, han señalado que las infracomunidades de 

helmintos gastrointestinales son muy variables en número de 

individuos y especies, y más complejas que las registradas en las 

comunidades de peces dulceacuícolas; lo cual se explica por la 

mayor vagilidad que presentan los peces marinos y la poca 

especificidad hospedatoria exhibida por algunas especies de 

helmintos (Holmes, 1990). 

6 



L4 Biología de los hospederos. 

Opisthonena iihertate Günther, 1866. 

Conocida comünmente con los nombres de "sardina", "sardina 

crinuda", "sardina plumada" y "anchoveta de crin". 

Diagnosis: Presenta un cuerpo comprimido, el margen ventral es 

más redondeado que el dorsal, con el vientre formando una quilla; 

la cabeza es corta y profunda; la boca es ligeramente más pequeña 

que los ojos; párpados adiposos bien desarrollados, con boca 

moderada y terminal; la mandíbula inferior es ligeramente 

saliente, con maxilar amplio y redondeado posteriormente hasta 

llegar aproximadamente a la mitad del ojo. Carece de dientes en 

las mandíbulas, pero los presenta en la línea media de la lengua; 

posee branquiespinas numerosas (de 79 a 110 en ejemplares de 200 

imn) y pseudobranquias bien desarrolladas. Escamas grandes y 

firmes con los bordes ligeramente crenados; la aleta dorsal 

contiene de 15 a 17 radios y se encuentra inserta adelante de las 

aletas ventrales; el último radio está muy desarrollado, llegando 

a la base de la aleta caudal o siendo éste casi mayor a la 

longitud que presenta el cuerpo, sin considerar la longitud de 

la cabeza; la aleta está constituida por 19 a 22 radios muy 

cortos; las aletas pectorales no alcanzan la base de las aletas 

✓entrales (Secretaría de Pesca, 1976) 

Talla: llega a alcanzar longitudes de hasta 275 mm.; normalmente 

se les encuentra con tallas de entre 100 y 200 mm. 

Color: Presenta coloraciones azulosas en el dorso, con el costado 

y el vientre plateados e hileras de escamas con líneas muy tenues 

o sin ellas; por lo general, con un manchón humeral y una hilera 

Ce puntos azules detrás de este, entre lo azul del dorso y lo 

plateado del flanco, 

Distribución: Se encuentra desde San Pedro, California, hasta 

Punta Sal y Punta Picos, en Perú. (fig 1). 



FÍO Distribución otogrófico de lo "sordina" Opistbonomo liberto te 



Eábitos: Son peces pelágicos que forman grandes cardúmenes de 

distribución costera de hasta 100 toneladas; para alimentarse 

utilizan dos procesos de captura: la filtración y el ataque a las 

presas por medio del mordisqueo, ocupando el primer método para 

la obtención de diatomeas de las especies Coscinodiscus 

exentricus, Nitzchia delicatissima, Thalassiothrix, además de 

larvas de crustáceos (zoca); la obtención de dinoflagelados 

(Peridinium, Dinophys, Prorocentrum), crustaceos (copépodos, 

ostrácodos y anfipodos), poliquetos, tunicados, quetognatos y 

algunos huevos de peces se lleva a cabo por medio de mordisqueo 

hacia las presas, generalmente durante las horas del alba 

(Gallardo-Cabello et al.,  1991); a pesar de que las diatomeas 

de mayor tamaño representan la fracción predominante de la dieta, 

no es posible ubicar a la "sardina crinuda" como fitoolantófaga 

especialista por la diversidad y peso específico de sus otros 

componentes en la dieta, por ello es posible caracterizar a O. 

libertate como forrajera oportunista, limitándose al tamaño de 

las presas la selectividad que puede ejercer sobre su alimento 

(Jacob-Cervantes et al., 1992). Son depredados por tiburones, 

barracudas, atunes, aves, mamíferos marinos, etc. 

Comparten su hábitat con otros clupeidos como Pliosteostoma 

lutipinnis, Harengula thrissina y Lile strolifera, que a 

diferencia. de O. libertate carecen del último radio dorsal 

prolongado. 

Se reproducen todo el año, alcanzando la madurez 

reproductiva en tallas de 75 mm de longitud aproximadamente; 

pueden penetrar a esteros o a la desembocadura de los ríos para 

alimentarse, aunque no se tienen datos acerca de si estos 

organismos soportan una baja salinidad. 

Captura: Se realiza por medio de trasmallos, redes de cerco, 

atarrayas y chinchorros durante todo el año y especialmente 

durante la época de secas. Se captura por la noche debido a la 

bioluminisencia que despiden estos organismos (Cruz et. 

1975).1  

1 Cruz L.A., R. Solda M.,Presuel. C.F.A., J.A. Mendoza A. y Rodriguez B.I. 

1.75. Consideraciones económicas de las pesquerías de anchoveta y sardina en el 
n7:reste de México. Tesis 	Profesional. Escuela Superior de Economía. IPN. 
ll8 pp. 
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Se le considera de gran importancia comercial, ya que además 

(ie representar el 30% de la captura anual en México de acuerdo 

con la Secretaria de Pesca, posee grandes, aplicaciones tales como 

el enlatado para consumo humano directo, aunque principalmente 

se utilizan en la industria reductora para la producción de 

harinas y aceites (Padrin y Molina, 1975); además de ser 

utilizada como cebo o carnada viva para la pesca del atún, lo que 

ha llevado a pensar que la amplia área de distribución actual se 

deba en parte al transporte y liberación posterior en barcos 

atuneros. 

Harengula thrissina Jordan & Gilber 1882. 

Se le conoce comúnmente con los nombres de "sardina", 

"sardina rayada", "arenque", etc. 

Diagnosis: Presenta un cuerpo fuertemente comprimido y cubierto 

por escamas delgadas y flexibles, excepto las que forman el 

perfil abdominal, las cuales constituyen un borde afilado y 

serrado a manera de escudo. La línea lateral es pequeña o poco 

notable en las escamas anteriores o no existe. La cabeza y los 

ojos son grandes y el pedúnculo caudal angosto. Posee un opérculo 

libre con lóbulos dérmicos, la rama inferior del primer arco 

branquial con 25 a 40 branquiespinas; el último radio de la aleta 

dorsal, escasamente mayor que los radios anteriores; la aleta 

anal tiene de 15 a 20 radios (los dos últimos no prolongados), 

y las pélvicas 8; presenta de 42 a 44 (generalmente 43) hileras 

transversales de escamas, así como 12 a 13 hileras longitudinales 

y de 15 a 19 escamas predorsales (FAO, 1985). 

Talla: Su longitud oscila entre 50 a 80 mm., no obstante, en el 

área de estudio fueron capturados ejemplares de 168 mm. de 

longitud, 

Coloración: Plateado en los costados y en el abdomen y gris 
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obscuro y azul-verdoso en el dorso, así como líneas amarillentas 

muy tenues arriba de la línea lateral. Las aletas son 

transparentes, con poca pigmentación. 

Distribución: Se le encuentra desde el Golfo de California en 

México, hasta el Callao, Perú (fig. 2). 

Hábitos: es escaso el conocimiento que se tiene acerca de los 

hábitos de estos organismos, es por ello que se presentan las 

características conocidas para la familia Clupeidae: 

Se encuentran formando cardúmenes numerosos, distribuidos 

en la costa. Desovan lejos de la orilla durante los meses de 

primavera o verano y producen huevos planctónicos que flotan en 

la superficie. Se alimentan de plancton, filtrándolo con sus 

finas y numerosas branquiespinas, por lo que se les localizan en 

las áreas de surgencia; además, son depredadores visuales, 

capturando por medio del mordisqueo a diatomeas, dinoflagelados, 

crustáceos y huevos de peces, etc., principalmente durante el 

amanecer. 

Se han encontrado cardúmenes de Harengula thrissina 

acompañados por especies del género Lile, Ilisha y de la especie 

0.1ibertate, en los esteros y las desembocaduras de los ríos 

donde se alimentan (Bussing, 1987). 

Es depredada por Mycteroperca rosacea, Fistu/aria sp., 

Caranx caballus, Euthynnus lineatus (Parrish, 1992). 

Captura: se obtiene por medio de trasmallos, redes de cerco, 

atarrayas y chinchorros, mismas técnicas que se utilizan en la 

captura de O. libertate. 

La "sardina" es un recurso pesquero importante en cuanto a 

volumen de captura en México, sin embargo, las pesquerías 

comprenden únicamente a la "sardina Monterrey" (Sardinops sagax 

caerulea), la "sardina crinuda" (Opisthonema spp.), la "sardina 

bocona" (Centengraulis misticetus), la "sarina Japonesa" (Etrumus 

teces) y la "macarela" (Scomber japonicum) (Molina et al., 1984 

y Zamudio y Navarrete, 1988), descartándose a la "sardina" H. 

thríssina por su escasa talla; sin embargo, se le puede confundir 

con algunas de las especies de "sardinas" mencionadas 
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Fig, 2 Distribución geogrófico da la "sordina" Harengulo thrissina, 



anteriormente por presentar su misma distribución y se le emplea 

en la elaboración de harina o aceite en la industria reductora. 

Las "sardinas" en general, constituyen uno de los recursos 

de mayor volumen de captura en nuestro país, junto con la 

"anchoveta" (Mendizabal, 1992). 

Z.5 Objetivos 

General: 

Establecer el registro helmintológico de las 

" sardinas" , Opi s thonema liberta te y Harengula thrissina 

en la Bahía de Charnela, Jalisco. 

Particulares: 

Analizar las principales infecciones causadas por 

helmintos en estos hospederos. 

Determinar la estructura de la comunidad de helmintos 

de las "sardinas", en los niveles de infracomunidad y 

componenete 	de 	comunidad, 	analizándola 

comparativamente. 

' Mendizabal P.P. 1992. Peces marinos de importancia comercial del Pacífico 
sur de México.Tesis Profesional UNAM. Facultad de Ciencias. 197 pp. 
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ANTECEDENTES. 

Los primeros estudios realizados a partir de la fundación 

de la Estación de Biología de Charnela en 1971, estaban enfocados 

principalmente a los ecosistemas terrestres, y no fue sino hasta 

1978, que se iniciaron los referentes al ecosistema marino 

(Fuentes y Espinosa, 1983). 

No obstante, son pocos los trabajos realizados con parásitos 

en peces marinos, razón por la que se elabora el presente 

trabajo, que pretende incrementar los conocimientos en esta 

materia. 

2,1 Estudios helmintológicos realizados en la región de Charnela, 

Jalisco. 

Hasta 1992, los estudios helmintológicos efectuados en la 

región de Charnela, Jalisco, eran relativamente escasos, estando 

enfocados básicamente a registros taxonómicos de parásitos (17 

especies de helmintos) en hospederos vertebrados, destacando 

principalmente los peces y siguiéndoles en importancia, 

mamíferos, reptiles y aves. 

Sin embargo, con el desarrollo del proyecto de investigación 

"Helmintos parásitos de peces con importancia comercial de la 

Bahía de Charnela, Jalisco"; se han registrado un total de 54 

especies de helmintos, 44 de ellos en peces marinos, donde los 

grupos mejor representados se encuentran integrados por los 

tremátodos y monogéneos, seguidos por los céstodos, nemátodos y 

acantocéfalos; asimismo, se han descrito ocho nuevas especies de 

parásitos (cuatro monogéneos, un tremátodos, dos céstodos y un 

acantocéfalo) Tabla 1. 
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Tabla 1. Trabajos helmintológicos de peces marinos realizados en la región de 

Charnela, Jalisco. 

BELMINTO HOSPEDERO REFERENCIA 

MONOGENEA 

Allopyragrophoruo 	cnballeroi Cerenx caballus Bravo, 	1981a. 

Heteroplectanum oliveri * Kyphoeun elegann León, 	el al,, 	1997. 

Heteroplectanum kyphosi Kyphonua elegane León, 	et al., 	1997, 

Hateroplectenum nenue Xyphooun elegans León, 	et al.„ 	1997. 

Cemocotylella elongatn Caranx hippoe Bravo, 	1985. 

Cynoscionicole nrivmstavei Umbrine xanti Bravo, 	1981b. 

Hetamicrocotyla chamelense * Mugil cephalus Bravo, 	1983. 

Metamicrocortyla pacifica 	• Mugil enrama Bravo, 	1981h. 

Mexicana litornlin Haemulon ecudderi Lamothe et. 	al.., 	1996. 

Neobivagina aniversaria * Sectator ocyurus 
Khyponus elegann 

Bravo y Caballero, 	1973 
Bravo, 	1979. 	León, 	et al, 
1997. 

Neohexoatoma euthynni Euthynnus lineatua Castillo, 1994» 

Neomicrocotyle carangia Caranx ap. Lamothe et. 	al_, 	1997.  

Protoymicrocotyle manteri Caranx cabellun, C. hippos 
y Caranx ap. 

Lamothe et. 	al- 	1996. 

Thoracocotyle trocea Scomberomorus sierra Lamothe et. 	al,, 	1996. 

TREMATODA 

Aponuruo laguncula Chaetudipterus zonatun León, 	1996.' 

Deontacylix ovalis Kyphoeus elegana León, 	et 	al., 	1997. 

Oidymoroinae (lervan) Balieteo polylepin 
Haemulon flaviguttatum 
Haemulon scudderi 
LutjanUa argentiventris 
Lythrulon flaviguttatum 
Ophioacion ncierua 
Orthopristio brevipinin 
Ortostoecbus maculicaude 
Scorpaene nonorae 
Salar crumenophtalmus 
Sphaeroidea annuletua 
Syecium ovale 
Vomer declivifrone 

León, 	1996. 

Dinuruo longininus Coryphaena hippurua León, 	1996. 

3 
Castillo, S.E. 1994, Helmintofauna del "Barrilete" Euthynnus lineatus IScombridae) de la 

Bahía de Charnela, Jalisco. Tesis profesional. Facultad de Ciencias. UNAM. 53 pp. 

4 León, R.V. 1996. Hemiurif armes de peces de la Bahía de Charnela, Jalisco y filogénia de I a 

Subfamilia Buriocotylinae Dollfus, 1950 (Dioenea: Hemitiridael. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. 

UNAM. 81 pp. 
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Dinurun ncomhri Dec:el:tenia nenctahnlenas 
Salar crumenophtuimun 
Tyloaurus natio acur 

León, 	1996. 

Ectenorun virgulun Carenx hippor. 
Ophicucion acierus 
Tylosurun t'aun eche 

Le3u, 	1996, 

Gonocercella pacifica Aniactremus dovii León, 	1996. 

Hirudinella ventricosa Euthynnuo lineatus Castillo, 	1994. 
León, 	1996. 

Hynterolecithn np. 	* Sectntor ocyurun León, 	1996,  

Jeancadenatia dohenyi Ryphoeue (llegan& León, 	et al 	I997. 

Lecithochirium microntomum Euthynnue lineatus 
Anchoa halleri 
Citula dornalia 
Fietularin petimha 
Lutjanus colorado 
Sarda orientalis 
Trachinotus rhodopue 

Cestillo, 	1994. 
León, 	1996. 

Leurodera pacifica Haemulon ecudderi 
Orthopriatia brevipinnis 
Umbrinn xanti 

León, 	1996, 

Myosaccium ecaude Harengula thrissina 
Opiethonema libertare 

León, 	1.996, 

Opiuthadena dimidia Ryphosus elegans León, 	1996. 	León, 	et al., 
1997. 

Parahemiurus mame Anchoa halleri 
Balisten polylepin 
Haemulon flaviguttatum 
Harengula thrinsina 
Lythrulon flaviguttatum 
Opiethonema libértate 
Othoprintin brevipinnis 
Orthostoechue maculicauda 

León, 	1996. 

Prosorchiopnis legendrei Chaetodipterua aonatua León, 	1996. 

Bhipidocotyle pentagonum Euthynnua lineatus Castillo, 	1994. 

Synaptobothrium apharei Salar crumenophtalnue León, 1996 

CESTODA 

Acanthobothtium cleofanus 0  Daayatis longuu Hanks, 	et.. 	al. 	, 	1996. 

Proteocephalus chamelenuia * Gobiomorun maculatua Pérez-Ponce de León, 
et. 	al., 	1995. 

Tetraphyllidea 	(plerocercoide) Euthynnue lineatus Castillo, 	1994. 

ACANTOCEPRALA 

Filisomn bucerium Caranx caballus 
Kyphoaua elegana 

Salgado, 	1980._heón.,et 	_ 
al. 	1997. 

Floridosentin mugilia 
(regietrado como F. 
elongatus)' 

Mugil cephalue Salgado y Barquín, 	1978. 

Koronacantha mexicana * Aniaotremue interruptue 
Eugerrea ap. 
Haemulon nexfanciatum 
Haemulon ecudderi 
Pomedasya leuciecun 

Hanka y Pérez-Ponce de 
León, 	1996. 

5 	Salgada, M.G. 1980. Sobre algunos acantocéfalos parásitos de peces de la República 
mexicana. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias. UNAM. 141 pp. 
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NEMATODA 

Anguillicoidae (larva) Xyphosue elesans Leen, 	ot 	al., 	1997. 

Anisakin sp. Euthynnue lineatus castillo, 	1994 

Aocaropbis girellae kyphosua elegans León, 	et 	al., 	1997, 

Contracaecum sp. Cobiomorse ~lents 
Dormitator latrifons 

Perez-Ponce do León, at. 
a1, 1996. 

Spinitectun sp. Euthyvnua lineatus Castillo, 	1994. 
Especies nuevas. 

2.2 Estudios de Comunidades de Helmintos de Peces en México. 

Los estudios concernientes a comunidades de helmintos en 

nuestro país son relativamente nuevos; inicialmente comenzaron 

con la aportación de Vidal (1988)`; quien caracterizó la 

infracomunidad de helmintos del aparato digestivo de la "Mojara 

castarrica" Cíchlasoma urophthalmus en el estero de Celestün, 

Yucatán; en dicho trabajo se definen las especies principales y 
satélites en las infracomunidades, con base en su abundancia 

relativa y frecuencia de aparición, además de que involucra la 
amplitud del microhábitat. El mismo autor, (Vidal) en 19907  

caracteriza y compara la comunidad de helmintos intestinales de 
Cichilasoma urophthalmus en algunas localidades del sureste de 
México, señalando que la estructura de las comunidades no es al 

azar, encontrando diferencias entre las comunidades de helmintos 

intestinales de los peces de latitudes tropicales y templadas, 

ya que las primeras son más constantes en la aparición de 

parásitos; en este mismo año, Jiménez (1990)', registró la 

helmintofauna de la "mojarra" C. fenestratum en el lago de 

6 Vidal, M.V. 1988. Caracterización de las infracomunidades de helmintos del tubo 
digestivo de Chirostorna urophthalmus Tesis Profesional, Facultad de Ciencias. UNAM, 90pp. 

7 Vidal, M.V. 1990. Comunidades de helmintos intestinales de Cichlasoma urophthalmus ah% 
1962, Patrones de distribución en algunas localidades del sureste de México. 	Tesis de Maestría, 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Mérida, 	Yucatán, 151 pp. 

8 Jiménez, G;M:1; 1990. Helmintofauna de la "mojarra" Cichlasoma fonestratum (Pisces: 
Cichlidae) del lago de Caternaco, Veracruz, México, Tesis Profesional. Facultad de 
Ciencias. UNAM, 84 pp, 
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ultemaco, Veracruz y analizó además, algunos aspectos sobre la 

estructura de las comunidades de helmintos en dicho hospedero, 

eeterminando que éstas se encuentran integradas por especies 

especialistas, tanto autogénicas como alogénicas. 

Posteriormente, Peresbarbosa 11992r estudió la estructura 

de la comunidad de helmintos en tres especies de godeidos, 

concluyendo que en todos los hospederos se caracterizan por ser 

aislacionistas, encontrándose integradas éstas en su mayor parte 

por helmintos generalistas, con bajas frecuencias y abundancias 

y dominadas por una o dos especies de parásitos; un año después, 

Espinosa (1993)" estudió la composición de la comunidad de 

helmintos del "Charal prieto" Chirostoma attenuatum en dos lagos 
del estado de Michoacán y estableció que las comunidades de este 

hospedero son pobres en ambas áreas de estudio y se encuentran 

dominadas por una especie de helminto, siendo por lo tanto 

aislacionistas; León (1993)" en el mismo año, analizó la 

estructura de las comunidades de dos especies de peces: Rhamdia 

guatemalensis y Cichlasoma fenestratum del lago de Catemaco, 

Veracruz, concluyendo que dichas comunidades son aislacionistas, 

con una baja diversidad y una alto porcentaje de especies con 

poca capacidad de colonización e interaciones interespecíficas 

débiles, atribuyéndolo a que las asociaciones son recientes, en 

términos de tiempo evolutivo, al aislamiento geográfico del lago, 

a la especificidad de los helmintos autogénicos y al reciente 

° 
Peresbarbosa, R:E: 1992. Estructura de las comunidades de helmintos en tres especies d e 

Godeidos (Pisces: Godeidae) del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México. Tesis Profesional. Facultad 
de Ciencias. UNAM. 92 pp. 

10 
 Espinosa, H.E. 1993. Composición de la comunidad de helmintos del "chaval 

prieto"Chirostoma attontratum Meek, 1902 (Pisces), en dos Lagos del Estado de 
Michoacán, México. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias. UNAM. 117 pp. 

11 León, R.V. 1993.Estructura de las comunidades de helmintos estéticos de Rhamdia 
guatemalensis y Cichlasoma fenestratum (Pisces) del Lago de Catemaco, 	Veracruz.Tesis 

de Maestría. Facultad de Ciencias. UNAM. 69 pp. 
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erigen de las especies de peces. Ramos (1994)', estudió los 

helmintos parásitos de tres especies de peces introducidas en el 

ligo de Pátzcuaro (Micropterus salmoides, Cyprinus carpio 

communis y Oreochromis niloticus), mencionando que las 

comunidades de helmintos de M. salmoides tanto a nivel de 

infracomunidad como de componente de comunidad son pobres, con 

bajos valores de abundancia y diversidad, siendo de tipo 

aislacionista. Además, Salazar (1994)13, elaboró un estudio 

comparativo entre las comunidades de helmintos de tres especies 

de aterínidos (Chirostoma estor, C. attenuatum y C. grandocule), 

señalando que Posthodiplostomum minimum es la especie que las 

estructura, siendo de tipo aislacionista, con bajos valores de 

riqueza y abundancia y dominadas por esta especie; además, 

considera que tanto los factores ecológicos como los 

tilogenéticos juegan un papel importante en la estructuración de 

tales asociaciones. Por último, Jiménez (1996)" realizó un 

estudio sobre comunidades de helmintos en ocho especies de peces 

del lago de Catemaco, Veracruz; en él menciona que dichas 

comunidades se encuentran dominadas por tremátodos en estado 

larvario; agregando que el lago de Catemaco es una cuenca cerrada 

a la colonización de hospederos y por tanto a la migración de los 

parásitos, lo cual impide el enriquecimiento de las comunidades 

de helmintos; además, considera que la edad evolutiva reciente 

de el Lago así como la fauna ictiológica endémica y distribución 

geográfica de la misma (en los límites del norte) son dos 

elementos de gran peso para explicar la pobreza 	las 

comunidades de helmintos de peces de este lago. 

17  Ramos, A.S.E. 1994. Helmitos parásitos de tres especies de peces introdusidos a la 	14re 
de Pátzcuaro, Michoacán, México. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias, 	UNAM. 73 pp. 

13 Salazar, P.A.L. 1994. Estudio comparativo de las comunidades de helmintos de tres 
especies de aterínidos del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Tesis Profesional. Facultad 	d e 

Ciencias, UNAM. 56 pp. 

1,1 Jiménez, G.M.I. 1996. "Comunidades de helmintos parásitos de los peces del Lago de 
Catemaco, Veracruz, México". Tesis de Maestría en Ciencias (Biología Animal) Facultad d 

Ciencias. UNAM. 110 pp. 
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2 , 1*. AREA DE ESTUDIO 

La Bahía de Charnela, Jalisco, se localiza en la col:'!- a oeste 

de la República Mexicana, en el Municipio de la Huerta, situada 

a los 19°30', 19°32'N y 105°06' W. En esta región se encuentra 

la Estación de Biología de Charnela del Instituto de Biología de 

a UNAM, a 2 km. de la costa, sobre la carretera. 200 Parra de 

Navidad-Puerto Vallarta (Arizrnendi et al., 1991) (Fig. 3). 

El clima de la región es de tipo seco-cálido subhúmedo, 

correspondiente a AW(X")i (García, 1973), donde la ópoca más 

calurosa del año es de mayo a septiembre (Bullock, 1986). 

La Bahía se integra por un sistema de 8 islas entre las 

cuales se encuentran: Isla Pajarera, Cocinas, San Pedro, San 

Andrés y Negritos, todas de origen volcánico; además, en estos 

mares se da una peculiar combinación de corrientes (California 

y la de Costa Rica) que determinan la aparición de una zona de 

surgencia que permite ascender del fondo marino, masas de agua 

fría abundantes en nutrientes y oxígeno, lo cual promueve la 

proliferación de plancton, confiriéndole una alta productividad 

biológica durante algunas épocas del año (Schmidtsdorf, 1990; 

Ceballos y Ecardi, 1993). 

La vegetación de la región es de tipo selva baja caducifolia 

según la clasificación de Rzedowsky (1978), con algunos 

representantes de selva mediana subperenifolia a subcaducifolia, 

presentando pequeñas áreas de matorral mediano espinoso; la 

riqueza florística es notablemente mayor que en otras selvas del 

mismo tipo. 

La composición ictiofaunística de la Bahía de Charnela según 

Fuentes y Espinosa (1983), se encuentra integrada por 111 

especies pertenecientes a 78 géneros, 47 familias, 15 ordenes y 

2 clases. Actualmente, con el desarrollo de el proyecto 

lielmintos parásitos de Peces con importancia comercial en la 

Bahía de Charnela Jalisco", se han registrado un total de 116 

especies pertenecientes a 90 generos y 49 familias, donde muchas 

de las especies encontradas, no habían sido registradas con 

anterioridad para esta localidad. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1 Trabajo de campo 

El material utilizado en este estudio, procede de diez 

colectas realizadas en la Bahía de Charnela Jalisco, durante los 

meses de octubre de 1992; mayo y agosto de 1993; febrero, julio 

y octubre de 1994; febrero, mayo y octubre de 1995; y enero de 

1996, revisando un total de 43 hospederos pertenecientes a la 

"sardina" Opisthonema libertate y 61 a Harengula thrissina, 

obtenidos mediante redes conocidas comúnmente como "atarrayas"; 

los peces se conservaron en refrigeración hasta el momento de su 

revisión, efectuada en las instalaciones de la Estación de 

Biología de Charnela del Instituto de Biología de la U.N.A.M, 

4.2 Revisión de hospederos 

La disección de los peces fue realizada por medio de una 

incisión en la región ventral, desde la boca hasta el ano, 

extrayendo el contenido visceral y revisando con agujas de 

disección y la ayuda de un microscopio estereoscópico, con 

excepción del hígado que fue comprimido entre dos vidrios y 

observado bajo el microscopio. 

Las branquias se obtuvieron mediante la abertura del 

opérculo y el corte de cada uno de los arcos para su posterior 

revisión bajo el microscopio, cuidando de mantener su disposición 

original. 

Los helmintos obtenidos fueron contados "in situ" y 

colectados para su posterior fijación, colocándolos en solución 

salina fisiológica al 6 

4.3 Fijación de los helmintos 

Se realizó de la siguiente manera: 

Platelmintos: Se procedió a relajarlos con agua caliente, 

aplanándolos después entre porta y cubreobjetos, utilizando como 

fijador líquido de Bouin en períodos de 12 a 24 horas, para 

posteriormente transferirlos a frascos homeopáticos con alcohol 

al 70% 
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Nemátodos: Fueron fijados con etanol caliente al 70% para 

provocar su distensión y de esta manera facilitar su 

determinación taxonómica; posteriormente fueron puestos en 

frascos homeopáticos con alcohol en el mismo porcentaje para su 

transporte y procesamiento. 

4.4 Procesamiento de los helmintos colectados. 

Se llevó al cabo en el Laboratorio de Helmintología del. 

Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

Los monogéneos, tremátodos y céstodos fueron teñidos 

mediante técnicas tales como: paracarmín de Mayer, tricrómica de 

Gomori y hematoxilina de Delafield, aclarándose por medio de 

salicilato de metilo y elaborando preparaciones permanentes con 

bálsamo de Canadá. 

Los nemátodos se transparentaron con lactofenol, medio en 

el cual se realizaron preparaciones temporales para su estudio 

taxonómico. 

De cada especie de helminto se elaboró un esquema con la 

ayuda de la cámara clara, además, se tomaron las medidas 

respectivas de las estrucLuras de cada helminto con el 

microscopio óptico y un ocular micrométrico. 

4.5 Determinación de las especies 

Se realizó con la ayuda de claves particulares para cada 

grupo de helminto y a nivel de especie, por medio de bibliografía 

especializada; es importante aclarar, que se enfatizará en 

aquellas especies que no hayan sido registradas para México con 

anterioridad, dándose sus medidas respectivas en milímetros. 

Los ejemplares fueron depositados en la Colección Nacional 

de Helmintos del Instituto de Biología (CNHE), con los números 

de catálogo señalados en cada diagnosis. 

4.6 Registro helmintológico 

Una vez realizada la determinación taxonómica de las 

especies, se procedió a establecer el registro helmintológico de 

ambas especies de sardinas, incluyendo la posición taxonómica de 
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cada parásito, su estado de desarrollo, así como el hábLLat que 

ocupa dentro del hospedero. 

4.7 Análisis ecológico de los datos 

I. Caracterización de las infecciones. 

Esta se llevó al cabo en ambas especies de "sardinas" 

emplearon algunos de los parámetros ecológicos propuestos por 

Margolis et al., (1982): 

Prevalencia: Porcentaje de hospederos de una especie infectados 

por una especie particular de parásito. 

Abundancia: Número promedio de individuos en una especie 

particular de parásito por hospedero revisado en la muestra. 

Intensidad promedio: Número promedio de individuos de una especie 

particular de parásito por hospedero infectado en la muestra. 

Intervalo de intensidad: Número mínimo y máximo de individuos en 

una especie particular de parásito encontrado en la muestra. 

II. Análisis de la estructura de la comunidad 

El análisis ecológico de las comunidades fue realizado en 

dos de sus niveles de organización: infracomunidad y componente 

de comunidad, analizándose para ello los siguientes atributos: 

riqueza, abundancia, diversidad, equidad y dominancia: 

Riqueza: definida como el número de especies presentes en la 

comunidad; a nivel de infracomunidad es considerada como el 

promedio de especies por hospedero muestreado. 

Abundancia : Es el número total de helmintos encontrados en la 

comunidad. A nivel de infracomunidad, se emplea el promedio del 

número de helmintos por hospedero muestreado. 

Dominancia: Calculado por medio del índice de Berger-Parker, que 

establece una medida de la abundancia proporcional de la especie 

dominante, tanto a nivel de infracomunidad como de componente de 

comunidad, calculándose de la siguiente manera: 

B / P = Ni máx/N 

Donde Ni = número máximo de individuos de la especie más 

abundante. 

N = número total de individuos. 

A nivel de infracomunidad se obtuvo el promedio del índice de la 

22 



eJ3pecie dominante considerando a cada hospedero individual. 

Diversidad: Está compuesta por la abundancia y la riqueza de 

especies presentes en la comunidad, calculándose por medio del 

índice de Brillouin, que es comúnmente empleado en estudios 

helmintológicos a nivel de infracomunidad y componente de 

comunidad, este es un índice heterogéneo que se utiliza cuando 

la comunidad está completamente censada, midiendo la homedeneidad 

de la misma y siendo sensible a la presencia de especies raras 

(Peet, 1974). Tiene una sensibilidad moderada al tamaño de la 

muestra (Magurran, 1988) y se calcula de la siguiente manera: 

HB = In N! - (In ni/N) 

donde: ni = número de individuos de la especie i. 

N . número total de individuos en la muestra. 

Esta medida aumenta proporcionalmente a la diversidad y sus 

valores pueden variar entre cero y cinco aproximadamente. 

Equidad: refleja la distribución de las abundancias 

proporcionales de las especies presentes a nivel de 

infracomunidad y componente de comunidad, calculándose de la 

siguiente manera: 

E = HB / HB máx 

donde: HB = Indice de diversidad de Brillouin. 

HB max = Indice de Brillouin máximo. 

Similitud: el análisis de las semejanzas existentes tanto a nivel 

de infracomunidad como de componente se realizó por medio de un 

análisis cuantitativo y otro cualitativo; el primero se efectuó 

sumando las abundancias proporcionales más bajas de las especies 

compartidas por cada par de muestras, de acuerdo con la 

metodología propuesta por Holmes y Podesta (1968), y el segundo, 

a través del programa "Symilar" de Krebs (1989), siguiendo la 

formula: 

S = 2J / 2J (a+b) 

donde: J = Número de especies que comparten ambas muestras. 

a = Número de especies presentes en la muestra a. 

b = Número de especies presentes en la muestra b. 

Ambos índices de similitud oscilan entre O y 1, siendo mayor 

la semejanza entre los pares comparados, a medida que sea más 

cercano a uno el valor obtenido. 
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V. RESULTADOS. 

5.1 Registro helmintológico de ambas especies de "sardinas" 

A partir del análisis de 43 hospederos pertenecientes a la 

especie 0.1ibertate y 61 de H. thrissina, se obtuvieron los 

siguientes registros helmintelógicos: 

La "sardina" O. líbertate albergó un total de seis especies 

parásitas (cuatro en estado adulto), correspondientes a cuatro 

grupos de helmintos, de los cuales, los más representados 

corresponden al de los monogéneos con las especies: 

Polymicrocotylemanteri Lamothe, 1967 y Kuhnia sp. Sproston, 1945 

y al de los tremátodos, cuyos representantes son: Parahemiurus 

meros (Linton, 1910) Woolocock, 1935 y Myosaccium ecaude 

Montgomery, 1957; tanto los céstodos como los nemátodos se vieron 

representados por una especie en el caso de los primeros, 

plerocercoides de Proteocephalidea Mola, 1928 y en el caso de los 

segundos, larvas de Pseudoterranova sp. Mosgovoy, 1950 (Tabla 2). 

Para el caso de H. thríssina, se colectó un total de 12 

especies de helmintos, correspondientes a tres grupos, siendo el 

de los tremátodos el más abundante con ocho especies en estado 

adulto: Myosaccium ecaude, Neolepidapedon (Neolepidapedoides) 

trachinoti (Siddigi & Cable 1960) Yamaguti, 1971, Opecoelína 

pharynmagna Annereaux, 1943, Opecoelus mexicanos Manter, 1940, 

Opegaster lutjani Bravo & Manter, 1957, Parahemiurus merus, 

Pseudacaenodera cristata Yamaguti, 1965 y Stephanosto: .1m sp. 

Looss, 1899; a continuación se Sitúa el grupo de los céstodos con 

los cisticercoides de Cyclophyllidea Van Beneden in Braun, 1900 

y los plerocercoides de Proteocephalidea y por último el de los 

nemátodos, con larvas de Anisakis sp. Dujardin, 1845 

Pseudoterranova sp. (Tabla 2). 
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Tabla 2. Registro helmintológico de los dos hospederos. 

HELMINTO Opísthonema 	] 
libertate 

Harengula 
thrissina 

MONOGENEA 

Kuhnía sp. X (1) 

Polymicrocotyle manteri X (1) 

TREMATODA 

Pseudacaenodera cristata X (3) 

Stephanostomum sp. X (2)  

Neolepidapedon (N.) 
trachinoti 

X (3)  

Opecoelina pharynmagna X (2,3,4) 

Opecoelus mexicanus X (2,3,4) 

Opegaster lutjani X (2,3,4) 

Myosaccium ecaude X (2,3) X (2,3,4) 

Parahemiurus merus X (2,3) X (2,3,4) 

CESTODA 

Proteocephalidea 
(Plerocercoide) 

X (3,4) X (2,3,4) 

Cyclophyllidea 
(Cisticercoide) 

X (2) 

NEMATODOS 

Anisakis sp. X (5) 

Pseudoterranova sp. X 	(5) X (5) 

1) Branquias 2) Estómago 3) Intestino 4) Ciegos 5) Mesenterio. 
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El grupo de helmintos que se encontró en mayor proporción 

ea ambos sistemas es el de los tremátodos, con ocho especies, ya 

que el resto de los grupos, estuvieron representados únicamente 

por dos especies cada uno. 

El intestino fue el órgano más parasitado en ambas especies 

de "sardinas", ya que O. libertate alojó en él a tres de las seis 

especies de helmintos, mientras que H. thrissina albergó a ocho 

de las 12, aún cuando el mismo nivel de especies se presentó en 

el estómago de este pez. Los tremátodos M. ecaude, P. merus y los 

plerocercoides ocuparon la mayor cantidad de hábitats en O. 

libertate, estando los dos primeros en estómago e intestino y los 

últimos en intestino y ciegos; por otra parte, en H. thrissina 

los helmintos M. ecaude, U. pharynmagna, O. mexicanus, O. 

lutjaní, P. merus y los proteocefálidos, se registraron en el 

mayor número de habitats, presentándose en estómago, intestino 

y ciegos. 

Como puede observarse, los helmintos que comparten ambas 

especies de peces son: P. merus, M. ecaude, larvas de céstodos 

del orden Proteocephalidea y de nemátodos del género 

Pseudo terranova sp. 
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5.2 Morfología de las especies de helmintos de ambos hospederos. 

A continuación se presenta la morfometría y características 

diagnósticas de las especies de helmintos que parasitan a las 

"sardinas" Opísthonema libertate y Harengula thrissina. 

Phylum: Platyhelminthes Gegenbaur, 1859. 

Clase: Monogenea (Van Beneden, 1858) Carus, 1863 

Orden: Polyopisthocotylida (Odhner, 1912) Beverley-Burton, i.984 

Superfamilia: Diclidophorioidea Price, 1936 

Familia: Mazocraeidae Price, 1936 

Subfamilia: Mazocraeinae (Bychowsky, 1957) 

Género: Kuhnia Sproston, 1945. 

Especie: Kuhnia sp. Sproston, 1945. (Fig. 4, 4.1 - 4.5) 

La siguiente descripción se basa en dos ejemplares (uno 

completo y la región del opistohaptor de otro) encontrados en las 

branquias de la "sardina" Opisthonema libertate: presentan un 

cuerpo alargado, que mide 3.637 de largo por 0.673 de anchu 

máximo a nivel de la región media; el prohaptor es delgado y se 

ensancha a la altura del atrio genital, hasta el inicio del 

opistohaptor, donde presenta un estrangulamiento abrupto; está 

provisto de un par de ventosas prehaptorales musculosas, que 

carecen de septos y miden 0.027 de largo por 0.03 de ancho. El 

opistohaptor es alargado y simétrico; mide 0.75; de largo por 

0.462 de ancho y en sus márgenes presenta cuatro pares de pinzas, 

ubicadas en sentido tangencial con respecto al eje del organismo, 

siendo el primer par más alargado (0.0672 de largo por 0.0564 de 

ancho) que los subsiguientes (0.048-0.066 (0.060) de largo por 

0.048-0.0564 (0.0530) de ancho). 

La disposición de las ocho pinzas que componen el 

opistohaptor, es la siguiente (sensu Llewellyn, 1957): se 

encuentran montadas en un pedúnculo corto y están constituidas 

por un par de mandíbulas, una de ellas rígida, armada con cuatro 

escleritas (a, b, c y d) y la otra móvil, integrada únicamente 

por una sola pieza (esclerita e) (Fig. 4.1); la escierita a, 
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cenforma a la región periférica y anterior de la mandíbula móvil, 

y tiene contacto con las dos terceras partes de la región 

proximal de la mandíbula fija; esta pieza se presenta a manera 

de arco entre ambas mandíbulas; a su vez, la región media de la 

mandíbula fija está formada por tres escleritas laminares 

separadas ( b, c y d); la esclerita b, forma la base de la 

mandíbula fija, la esclerita c a las dos terceras partes de la 

misma, en su región proximal y la esclerita d a la región 

proximal de ambas escleritas. Las escleritas b, a y d, integran 

una cavidad, de tal forma que la esclerita d está en contacto con 

el parénquima del pedúnculo y las escleritas b y c se localizan 

abajo y arriba de esta cavidad, respectivamente. Las piezas c y 

d, exhiben ornamentaciones; en la esclerita c, éstas se disponen 

en su parte distal, representadas por una estructura con forma 

de yunque, sumamente esclerosado, mientras que la esclerita d 

tiene una gran cantidad de espinas que se distribuyen en toda su 

superficie; por su parte, la esclerita b, cuenta con una pieza 

accesoria lanceolada, la cual la atraviesa longitudinalmente por 

la región media. 

La esclerita c forma parte primordial del mecanismo de 

fijación, ya que esta pieza presenta una perforación en su región 

distal, que da acceso a la inervación de un tendón y músculos, 

que a su vez abren o cierran la mandíbula móvil; esta última se 

encuentra formada por la esclerita e, cuyas partes laterales se 

articulan con las de la esclerita a; la región proximal de esta 

esclerita posee un orificio, por donde se inervan el tendón y los 

músculos procedentes de la esclerita c. 

En el extremo terminal del cotilófovo se localizan dos parr,s 

de ganchos larvarios de distinto tamaño (sensu Rhode & Watson, 

1985b); el par distal mide 0.027-0.0667 de largo y el proximal 
0.02 (Pig. 4.2). 

Los macro y microganchos se encuentran provistos de 

musculatura, bien desarrollada en los primeros; cada uno está 

formado por una zona laminar (hoja), curvada en su extremo 
terminal; ésta se continúa en dirección anterior con el mango, 

que termina en punta roma y entre ambas piezas se proyecta la 

guarda, a maura de una pequeña saliente. 
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El aparato digestivo esta formado por una boca subterminal, 

que abre directamente a la faringe semicircular y musculosa, que 

mide 0.33 de diámetro transversal; de ella parte un esófago 

tubular, de 0.165 de largo, que se divide y da lugar a dos 

ciegos intestinales con ramificaciones, siendo éstas más 

numerosas a medida que se acercan a la región media del cuerpo; 

sus extremos se introducen al opistohaptor, alcanzando el nivel 

margen superior de la cuarta ventosa del cotilóforo, a una 

d.stancia de 0.2196 de la región posterior del cuerpo. 

El aparato reproductor masculino está formado por 28 a 30 

testículos distribuidos en dos hileras longitudinales, desde la 

base del ovario hasta el límite con el cotilóforo, de cada uno 

de ellos parte un canal eferente delgado, confluyendo en un 

conducto deferente, el cual asciende hasta desembocar en el atrio 

genital. 

El atrio genital es circular; se localiza a una distancia 

de 0.288 del extremo anterior del cuerpo y está constituido por 

un bulbo medio, prominente, de 0.192 de diámetro, con cuatro 

pares de ganchos internos cortos, distribuidos en dos hileras 

longitudinales, que miden 0.0036-0.0048 de largo; de los extremos 

(derecho e izquierdo) parte un apéndice reniforme anterolateral, 

de 0.006 de diámetro, armado con un gancho a manera de daga curva 

que mide 0.006 de largo (Fig. 4.5). El atrio se abre en el poro 

genital, localizado anteriormente. 

El aparato reproductor femenino está constituido por un 

ovario pretesticular e intercecal, con forma de llave de sol 

(Fig. 4.4). Este órgano se inicia a la altura del extremo 

superior del primer testículo derecho, lugar donde se presenta 

una masa compacta de ovocitos inmaduros pequeños, que mide 0.075 

de largo por 0.06 de ancho; la longitud ocupada por todo el 

ovario es de 0.525, a partir de la masa compacta; este órgano 

asciende perdiendo considerablemente su volumen, hasta el primer 

tercio del cuerpo, donde se dobla y desciende hasta su base, ahí 

se forma el oviducto, delgado y de paredes musculosas, que 

asciende ligeramente y desemboca en el ootipo rodeado por.• la 

glándula de Mehlis, a su vez, del ootipo parten el útero (tubo 

de paredes delgadas que sube sinuosamente hasta desembocar en el 
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atrio genital) y el conducto genito intestinal (procedente del 

ciego intestinal derecho), además, recibe la desemLocadura del 

receptáculo vitelino (con forma de y). En el interior del ootipo 

se observó la presencia de un huevo colapsado que mide 0.0414 de 

largo por 0.0228 de ancho, con dos filamentos alargado en sus 

extremos (Fig. 4.3). 

Las glándulas vitelógenas son pequeñas y de tipo folicular; 

se distribuyen desde el nivel del atrio genital, entre los ciegos 

intestinales, hasta el opisthoaptor, acompañando en su recorrido 

a los ciegos y llegando, incluso hasta la base de la cuarta 

ventosa del cotilóforo. 

Hospedero: Opisthonema libertate. 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Branquias 

CNHE: 2935. 

Discusión 

De acuerdo con Rhode y Watson (1985a), la subfamilia 

Mazocraeinae está constituida actualmente por un total de ocho 

géneros (Mazocraes Herman, 1782; Kuhnia Sproston, 1945; 

Paramazocraes Triparthí, 1959; Pseudoanthocotyie Bychowsky et 

Nagibina, 1954; Pseudomazocraeoides Price, 1961; Neomazocraes 

Price, 1943; Anchovicola Unnithan, 1964 y Pseudokuhnia, Rhode 

Watson, 1985), cuya diferenciación se basa en la presencia o 

ausencia de vagina, el arreglo de las escleritas del cotilóforo, 

etc. 

Los ejemplares descritos previamente, fueron determinados 

como pertenecientes al género Kuhnia, por exhibir las 

características referidas para éste por Sproston (1945), 

especialmente la estrangulación que presenta al inicio del 

opistohaptor y el arreglo y tamaño de sus cuatro pares de pinzas 

(iguales en los tres últimos y ligeramente más alargados en los 

primeros), además de poseer un bulbo genital armado con ganchos 

curvos y carecer de vagina; esta última característica es 

compartida con los miembros del género Pseudoanthocotyle, pero 

a diferencia de Kuhnia, éste género posee el primer par de pinzas 
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eeisechaer eonslderablemente desarrollado en coearación 

cm los otros pares y la disposicón que guardan las eseleritas 

distinta, al igual que la forma y arreglo de los macro y 

microganchos (Bychowsky & Nacibina, 1(154). 

Ku.hrlia scombri, especie tipo del género, fue descrita 

originalmente como Ostosoma scombri por Kuhn en 192(1, al 

colectarla en las branquias de Scomber scombrus de las costas 

de Australia, siendo transferida posteriormente al género Kehn.la 

per Sproston 1.945). 

Debido a la dificultad de observación de las estructuras que 

caracterizan a las especies del género, en particular la 

morfología de las escleritas que constituyen el armazón de las 

pinzas del opistohaptor y de los ganchos larvarins, además de la 

forma general del cuerpo (Llewellyn, 1957, 1961; Fnlayson, 

1982), se han realizado numerosos trabajos que intentar definir 

la composición específica de dicho género, existiendo actualmente 

dos posturas principales al respecto: la primera, seguida por 

autores como Mamaev (1982) y Mamaev & Parukhin (1986), establece 

que el género está integrado por diez especies: 

K. scombri (Kuhn, 1829) Sproston, 1949 

E. índica Triparthi, 1959 

K. macracantha (Meserve, 1938) Sproston, 1946 

K. minar (Goto, 1894) Sproston, 1945 

K. sprostonae Price, 1961 

K. thunni (Ishii & Sawada, 1938) Sproston, 1946 

E. guttatuma.i Gupta & Krishne, 1979 

K. microlepidotusi Gupta & Krishna, 1979 

kanaqurta Mamaev & Parukin, 1986 

K. arabica Mamaev & Parukhin, 1986, 

Contrario a esto, otros autores como Rhode (1989 a y b) y 

Rhode & Watson (1985 a y b) , señalaron que las únicas especies 

válidas son: 

K. scombri 

K. sprostonae 

K. scombercolias Nasir & Fuentes Zambrano, i983 

Esta ultima excluida del análisis realizado por Mamaev & 

Parukhin (1.99). 
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Ambas posturas coincidieron al transferir algunas especies 

ai. género Mazocraes (K. brevoortia y K. orientalis), así como 

considerar a K. singaporensis como incerLae nedis y excluir del 

género a K. 

Además, Rhode (1989 a y b ) y Rhode y Watson (1985ayb), 

sinonimizaron a K. microlepidotusi (a su vez sinomimizada con. K. 

minorchis Araju & Hanumantha Rao por Murugesh (1995)) y K. 

hanagurta con K. sprostonae, a K. thunni y K. macracantha con K. 

scombri y a K. arabica con K. scombercolias, a partir de las 

semejanzas que presentan en la forma general del cuerpo y en la 

morfometría de los ganchos larvarios principalmente, señalando 

que las pequeñas variaciones estructurales registradas en estos 

organismos, son atribuibles al hospedero en donde se les colectó 

y a su distribución en diferentes partes del mundo. Asimismo, 

estos autores propusieron la posible sinonimia de K. indica (Sin. 

K. guttatumai por Murugesh (1995)) con K. sprostonae, aún cuando 

la insuficiencia de su diagnosis no les permitió establecerla. 

Sobre K. bramae (Perona & Perugia, 1896) y K. otolitis 

Chauhan, 1950, que no fueron consideradas por Mamaev y Parukhin 

(1986) en su análisis de la composición genérica. Rhode y Watson 

(1985 a y b) señalaron que los rasgos que exhiben impiden su 

inclusión en el género Kuhnia, .sin asignar a la primera a algún 

género en particular y considerando a la segunda dentro de Tagia, 

cuyo movimiento fue efectuado previamente por Hargis (1955, 

1956). De la misma forma, Rhode y Watson (1985a) crearon al 

género Pseudokuhnia para incluir a K. minor, ya que a djferencia 

de los miembros del género Kuhnia, ésta posee dos dorsolaterales. 

El análisis morfométrico de las especies consideradas 

válidas por Mamaev y Parukhin (1986) nos permitió detectar 

semejanzas entre ellas en algunos aspectos importantes, en 

especial, en cuanto a la forma general del cuerpo, la composición 

de estructuras tales como los ganchos del atrio genital y las 

pinzas del opisthoaptor, así como en la forma y dimensiones de 

los ganchos larvarios; lo anterior sugiere que las pequeñas 

variaciones en el tamaño y la forma de estas estructuras, 

pudieron llevar a la consideración de especies nuevas, aspecto 

que se ve sustentado aún más en los trabajos de Rhode (1991) y 
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Perera (1992), quienes encontraron una relación proporcional 

entre el tamaño de los macroganchos del opistohaptor y la 

longitud del hospedero. 

Con base en la composición especifica del género propuesta 

por Rhode y Watson (1985b) y de acuerdo con el análisis del 

siguiente material de las mismas: K. scombri (Paratipo USNPC 

75598), K. sprostonae (Paratipo USNPC 30367) y K. scombercolias 

(Holotipo USNPC 75597) ; no podemos incluir a nuestro material en 

alguna especie en particular, ya que difiere de 1a: tres especiles 

consideradas válidas por ellos. 

La principal diferencia entre éstas y nuestros ejemplar es, 

está en relación con la morfometría de las pinzas del 

opistohaptor, que son más largas y anchas en nuestro material que 

las descritas para cualquiera de éstas; además, la superficie de 

la esclerita d en nuestros ejemplares, está cubierta en su 

totalidad por una gran cantidad de espinas, mientras que en las 

otras especies, tales ornamentaciones se disponen exclusivamente 

en dos hileras longitudinales a lo largo de esta esclerita. 

El tamaño de los ganchos centrales y anterolaterales del 

atrio genital constituye otra diferencia con respecto a nuestros 

ejemplares, ya que las longitudes registradas para las especies 

válidas varía entre 0.006-0.010 y 0.008-0.028 para K. sprostonae, 

0.006 - 0.014 y 0.008-0.021 para K. scombercolias y 0.01-0.023 

y 0.017-0.032 para K. scombri, valores superiores al observado 

en Kuhnia sp., donde los ganchos centrales miden 0.0036-0.0048 

de largo y los anterolaterales 0.006. 

Otro rasgo diferencial entre nuestro material y las tres 

especies descritas previamente, está en relación con la 

disposición de las pinzas del cotilóforo, ya que mientras en K. 

scombri, K. sprostonae y K. scombercolias se encuentran separadas 

del borde del mismo, en nuestro material se disponen en la 

periferia. 

La especie que más se asemeja a nuestros ejemplares es K. 

scombri, particularmente en cuanto a la estrangulación abrupta 

que exhiben al inicio del opistohaptor, la distribución de las 

glándulas vitelógenas, la extensión de los ciegos, el tamaño 

corporal que alcanzan (3.7 mm de largo como máximo), así como el 
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número de ganchos presentes en el atrio genital, cuyo rango 

oscila entre 7 y 16; no obstante, difieren en la longitud de los 

macroganchos (0.090-0.140 para K. scombr.i contra 0.027-0.067 de 

nuestra especie) y de los microganchos (0.040-0.090 contra 0.02 

respectivamente). 

El disponer de únicamente un ejemplar completo (en mal 

estado) y un fragmento de otro, determina que nuestro material 

no sea asignado por el momento a una especie nueva, a pesar de 

observar diferencias importantes en sus estructuras con respecto 

a las tres especies congenéricas. 

Estos mongéneos constituyen el primer registro a nivel 

mundial del género Kuhnia en una familia de peces diferente, 

ampliando además su distribución geográfica. 
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Pemllia: Microcotylidae Taschenberg, 1879. 

Sebfamilia: Microcotylinae Monticelli, 1892, 

Palymicrocotyle manteri Lamothe, 1967. (Fig, 5) 

La presente redescripción se basaen 1•:(Ds ejemplares 

encontrados en la "sa2dina" Opisthonem3 libertate: presentan un 

cuerpo alargado que mide 3.7-4,5 (4.03) de largo por 0,75-2.17 

(1,28) de ancho a nivel medio; un opisthoaptor de forma 

triangular, en el que se encuentran 145-150 ventosas marginales, 

las cuales aumentan de tamaño conforme se acercan a la región 

ecuatorial del cotilóforo, de tal manera que en la región 

anterior de éste, las dimensiones de las ventosas son. de 0.03-

0.04 (0.03) de diámetro transversal, 0.04-0.07 (0.06) en la 

región media y 0.03-0.04 (0.03) en la región posterior. El 

cotilóforo carece de macro y microganehos. 

Las escleritas de las ventosas del opistohaptor están 

dispuestas de la siguiente manera (Fig. 5a): el armazón de la 

esclerita media impar está constituido por una rama ventral que 

termina a manera de ancla, cerca del borde anterior de la 

ventosa; se continúa hasta la región posterior, donde se dobln 

formando la rama dorsal de la misma, la cual finaliza a nivel del 

extremo anterior de la rama ventral, adoptando. un aspecto 

membranoso; además, exhibe un par de escleritas marginales 

dorsales que terminan en punta roma y otro par de escleritas 

marginales ventrales; todo ello sumado a un par de pequeñas 

escleritas que se articulan en su base con las marginales 

dorsales y cuya punta libre se dirige hacia la rama dorsal de la 

esclerita media impar. 

En la región anterior del cuerpo se observan un par de 

ventosas prehaptorales musculosas, armadas con espinas en sus 

bordes, dispuestas oblicuamente y con una longitud de 0.03-0.04 

(0.03) por 0.08- 0.09 (0.08) de ancho; la boca es subterminal, 

situada ventralmente; a ella se conecta la faringe, localizada 

a su vez entre las ventosas prehaptorales; la faringe mide 0.03-

0.036 (0.034) de diámetro, se abre eo el esófago y se continúa 

con la bifurcación cecal, cuyas ramas corren hasta 

aproximadamente la mitad del opisthoaptor, presentando 
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expansiones laterales en todo su recorrido. 

El aparato reproductor masculino se encuentra formado por 

17 a 35 testículos redondeados y postováricos; el conducto 

deferente es sinuoso y desemboca en el extremo posterior del 

bulbo genital, que es musculoso y piriforme, presenta dos espinas 

W.085-0.09 (0.08) y termina en el atrio genital. 

El aparato reproductor femenino está constituido por uu 

ovario en forma de signo de interrogación, situado entre los 

ciegos intestinales; se conecta al oviducto y éste al receptáculo 

seminal, al que desemboca el reservorio vitelino y el conducto 

genito- intestinal, que a su vez se abre en el ciego derecho; el 

oviducto se conecta al ootipo y éste llega al útero que se 

encuentra ventral al ovario y abre en el atrio genital. Los 

huevos presentan una longitud que va de 0.027 a 0.22 (0.09) por 

0.02-0.12 (0.02) de ancho. 

El poro vaginal se sitúa dorsalmente y posterior al bulbo 

genital, comunicándose por medio de un conducto esclerosado a la 

vagina, sobre la que se disponen glándulas en forma de abanico 

y ésta a su vez, se une a dos viteloductos laterales que 

confluyen para desembocar en el ootipo. 

Las vitelógenas son redondeadas y se distribuyen entre las 

ramificaciones cecales, desde el nivel de la vagina, hasta el 

opistohaptor. 

Hospedero: Opisthonema libertate 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Branquias. 

CNHE: 2934. 

36 



Fig. 8a 

Fig 5, Dibujo de uno preparación total de PglyinicraggIfjo ~tul (Vista ventral/ 

5a, Esclorito de/ cotilothro. 



Discusión 

El género Polymicrocoryle fue descrto por Larnothe (1967) 

con P. manterí como especie tipo, parásita del pez Lutjanus 

colorado de Oaxaca, México, 

Marnaev (1.986) realizó la revisión taxomMica de la familia 

Microcotylidae, considerando a este género como monoespecífico, 

condición que se mantiene hasta la fecha. 

Los principales rasgos que exhibe nuestro material, 

coinciden con los referidos por Lamothe (1967) para esta especie, 

particularmente la presencia de dos espinas en la región anterior 

del bulbo genital y el poro vaginal en posición dorsolateral; así 

como de un conducto esclerosado que desemboca en la vagina, la 

cual es acompañada además por glándulas en forma de abanico. La 

primer característica citada es distintiva con respecto a los 

otros géneros que forman la familia Microcotylidae. Cabe destacar 

que aunque las especies del género Mícrocotyle pueden exhibir 

armadura en el bulbo genital, ninguna presenta la disposición 

típica de P. manteri (Lamothe, 1967). 

Como ya se mencionó anteriormente, este helminto ha sido 

registrado con anterioridad únicamente por Lamothe (1967) y Bravo 

(1981b) en México, parasitando al Lutjánido Lutjánus colorado )7  

Lutjanns slo., siendo por lo tanto la 8ahí.,1 de Charnela una nueva 

localidad y Opisthonema libertate un nuevo hospedero para la 

especie. 
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Ciase: Trematoda Rudholphi, 1808. 

Orden: Digenea 

Familia: Acanthocolpidae Lühe, 1909 

Subfamilia: Acanthocolpinae Lühe, 1906 

Pseudoacaenodera cristata Yamaguti, 1965. (Fig. 6) 

La caracterización que se presenta a continuación_ se basa 

en dos ejemplares encontrados en el intestino de la ",iardinan 

Harengula thrissina: poseen un cuerpo alargado, cuya. longitud es 

de 1.975 - 2.062 (2.018) por 0.2 - 0.212 (0.206) de ancho, que 

presenta espinas y manchas oculares en la región anterior, así 

como proyecciones cuticulares que van desde el nivel de la 

bifurcación cecal hasta el acetábulo; 1.a ventosa oral es terminal 

y mide 0.09 (0.09) de largo por 0.042 - 0.072 (0.057) ce ancho; 

la boca se abre a la prefaringe, la cual mide 0.162 - 0.225 

(0.193) de largo y se conecta con la faringe, cuya longitud es 

de 0.054 - 0.069 (0.061), desembocando directamente sobre la 

bifurcación cecal; los ciegos corren paralelamente hasta la 

región posterior del cuerpo, donde permanecen separados; el 

acetábulo es esférico y se localiza en el primer tercio del 

cuerpo; su diámetro es de 0.09 (0.09); la relación entre el 

diámetro de las ventosas es de 1:1.5. 

Los testículos se encuentran dispuestos en tandem en la 

región posterior del cuerpo, con dimensiones de 0.114 - 0.12 

(0.117) de largo por 0.09 - 0.12 (0.10) de ancho; la vesícula 

seminal es sacular y se conecta con la bolsa del cirro abriendo 

al poro genital que se encuentra en el borde anterior del 

acetábulo. 

El ovario es pretesticular e intercecal, de forma 

redondeada; mide 0.081 - 0.09 (0.85) de largo por 0.084 - 0.096 

(0.90) de ancho; no se observó receptáculo seminal, sin embargo, 

el canal de Laurer está presente a manera de un pequeño tubo 

dirigido hacia el extremo posterior; las glándulas vitelógenas 

se distribuyen desde la base de la bolsa del cirro hasta el final 

del cuerpo. El útero se ubica centralmente a nivel del acetábulo, 

alcanzando al ovario; los huevos son ovales y de tallas entre 

0.06 - 0.069 (0.061) de largo por 0.024 - 0.039 (0.268) de ancho. 
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Fig. 6. Dibujo do uno preporocián loto/ do eitudololled#D211:11.121g (Visto ventral/. 



nospedero: Harengula chrissina 

Lecalided: Bahía de Charnela, Jaroco. 

Habitat: Intestino, 

CUIJE: 2933. 

Discusion 

El género Pseudoacaenodera fue descrito por YamaguLi (1965) 

estableciendo como especie tipo a Pseudacaenodera cristata, 

colectada en el pez Conger marginatus en las Islas Hawaii. 

Hasta el momento, dos especies integrao a este género: P. 

cristata, registrada en las islas Hawaii (Yamaguti, 1965) y P. 

karachiensis en las costas de Pakistán (Bilqees, 1981) 

La morfometría de nuestros ejemplares corresponde. een le 

descripción realizada por Yamaguti (1965) para Pseudacaenodera 

cristata ya que exhiben una prefaringe muy larga, proyecciones 

cuticulares en la región anterior del cuerpo (entre la 

bifurcación cecal y el acetábulo) , carecen de esófago y presentan 

vitelógenas dispuestas a partir de la porción final de la bolsa 

del cirro, atributos que, además, la separan de P. kar¿ichiensis 

Bilqees, 1981, ya que ésta si posee esófago, su bolsa del cirro 

y vesícula seminal son de mayor tamaño y las vitelógenas están 

localizadas desde el borde de la vesícula seminal hasa el 

extremo posterior del cuerpo (Bilqees, 1981) 

En estado adulto, P. crístata parasita a carángido (Conger 

marginatus) , siendo éste el primer registro en peces de una 

familia diferente y el segundo a nivel mundial. Su ciclo de vida 

no se conoee; sin embargo, las rediez de la familia 

Acanthocolpidae parasitan moluscos y las metacercarias se han 

colectado en anélidos (Yamaguti, I975). 

Estos tremátodos representan un nuevo registro para la fauna 

helmintológica mexicana, ampliando la distribución de la especie 
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seblamilia: Stephanostominae Yamaguti, 1958 

.9ephanostomum sp. Looss, 1899. (Fig. 7), 

El estudio de un ejemplar ineaduro encontrado en el 

intestino de la "sardina" Harengula thrissina, permiió 

eetablecer la siguiente diagnosis: presenta un cuerpo pequeño. 

Tie mide 1.375 de largo por 0.237 de ancho, con manchas (.7ulare 

a nivel de la prefaringe y cubierto de espinas cueiculares 

arregladas uniformemente, que llegan hasta las dos Lercere 

partes del mismo; éstas se observan con mayor densidad en la 

región anterior hasta el nivel del acetábulo, a partir del cual 

disminuyen considerablemente; la ventosa oral es terminal, 

midiendo 0.081 de largo por 0.078 de ancho, con espinas 

peribucales alternadas en dos series continuas (no inteeeumpidas 

ventralmente) y en número aproximado a 28; tienen una longitud 

de 0.0108-0.0165 (0.0138) por 0.006-0.0144 (0.0302) de ancho; a 

continuación de la boca se localiza la prefaringe larga, a la 

cual le sigue una faringe piriforme y musculosa, que mide 0.i2 

de longitud; posteriormente se encuentran los ciegos, que se 

extienden hasta la región terminal del cuerpo; el acetábulo se 

sitúa a nivel de la bifurcación cecal, siendo mayor que la 

ventosa oral (0.144 de largo por 0.132 de ancho); la relación 

entre el diámetro de las ventosas es de 1:1.6. 

El aparato reproductor masculino se encuentra formado por 

dos testículos lisos y ovalados dispuestos en tandem; el primero 

de ellos mide 0.117 de largo por 0.15 de ancho y el segunee 0.102 

por 0.144; ambos se ubican cerca de la región posterior del 

cuerpo, sobre los ciegos. La pars-prostática contiene a le, 

vesícula seminal, la cual se conecta con una gran bolsa del cirro 

que abre al poro genital, dispuesto en el borde superior del 

acetábulo. 

El aparato reproductor femenino está. constituido por un 

ovario pretesticular y esférico, el cual posee contornos lisos, 

midiendo 0.042 de diámetro. Las vitelógenas se localizan en dos 

hileras, desde la base del acetábulo ast.a la región post:.eríoT 

del curpo. NO se observó la presenci! de huevos. 
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Hospedero: Harengula thrissina. 

Localidad: Bahía de Chamela, Jalisco. 

Habitat: Intestino. 

CNflE: 2932. 

Discusión. 

El género Stephanostomum fue descrito por Looss en 1899; sin. 

embargo, este mismo autor, en 1900, lo reemplazó poi. 

Stephanochasmus debido a una confusión con la denominuelón del 

díptero Stephanostoma Lenz, 1794; posteriormente Maní::,: 	(1940) 

lo restableció basándose en el Código Internaoinal de 

Nomenclatura Zoológica. y propuso a Stephanochasmus como su 

sinónimo. 

La especie tipo del género es S. cesticillum (Molín 1988) 

Looss, 1899, encontrada en los peces Lophius piscatorius y Zeus 

faber en los Mares del Norte, Mediterráneo, Adriático y Jónico 

(Caballero, 1952). 

Hasta el momento se consideran 77 especies válidas dentro 

del género Stephanostomum, con distribución cosmopolita; la; 

características típicas que presenta nuestro ejemplar son muy 

próximas a las descritas para S. casum (Linton, 1910) Mc Farlane, 

1934, particularmente en cuanto a las dimensiones aproxilas del 

ejemplar, la distribución de las vitelógenas, el tamaño y forma 

de la faringe, la ubicación de las gónadas y de la bolsa del 

cirro, la pars-prostática y la vesícula seminal, entre otras; sin 

embargo, el número de espinas peribucales es menor, le cual se 

puede atribuir por un lado a que el ejemplar se encontraba en 

estado inmaduro y aún no se desarrollaba el numero total de 

estas; o bien, a una pérdida durante los procesos de tinción. 

Las especies de Stephanostomum que como S. casum comparten 

características morfológicas con nuestro ejemplar son: S. 

hispidum (Yamaguti, 1931) Manter, 1940 y S. japonicum (Yamaguti, 

1934) Manter & Van 
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Cleave, 1951 en cuanto a la disposición de los testículos; S. 

elongatus (Park, 1939) Hanson, 1950 por presentar una 

distribución similar de las vitelógenas; S. californicum Manter 

& Van Cleave, 1951 por el tamaño de la faringe y el 

acetábulo y por último S. carangium (Yamaguti, 1951) Caballero, 

1952 por el tamaño y disposición de las gónadas, así como por la 

posición de la bolsa del cirro; no obstante, la diferencia 

principal que separa a nuestro ejemplar de todas estas Especies, 

es el número de espinas peribucales. 

El contar con un sólo ejemplar y en estado inmadura nos fue 

imposible su asignación específica. 

En estado adulto, este tremátodo parasita el intestino y 

estómago de diversos peces marinos; las metacercarias se 

localizan en gasterópodos marinos (Yamaguti, 1975); estos 

tremátodos presentan distribución cosmopolita; las especies 

registradas para México son: S. casum (Linton, 1910) Mc Farlane, 

1934, S. hispidum (Yamaguti, 1934) Manter, 1949, S. multispinosus 

Manter, 1940 y S. tenue (Linton, 1898) Linton, 1934, colectadas 

en las costas del Pacífico y del Golfo de México, registrándose 

por primera vez en este hospedero. 
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Lepocreadiidae (Odhner, 1905) Nicell, 1935 

Lepidapedinae Yamaguti, :958 

Neolepidapedon (Neolepidapedoidea) erachinoti 
(Siddiqi & Cable, 1960) Yamagut, 1971. (Fig. 8) 

La caracterización de esta especie se basa en uy ejemplar-
encontrado en el intestino de la "sardina" i'arengulp t- hrissinai 

presenta un cuerpo alargado 11.625 de largo por 0.4625 de ancho), 

espinoso (con excepción del extremo posteríor), con cúmulos de 

manchas aceleres situados a la izquierda de la. prefar:i_nge; mide 

1.625 largo por 0.4625 de ancho. 

La ventosa oral es subterminal, midiendo 0.129 de largo por 

0.15 de ancho; la prefaringe mide 0.024 de largo y se continúa 

con la faringe, que es esférica, con una longitud de 0.099; ésta 

se conecta con el esófago, el cual tiene una extensión de 0.069; 

a partir de él, se bifurcan los ciegos, que se extienden hasta 

la parte posterior del cuerpo. 

El acetábulo es circular y mide 0.147 de diámetro; está 

ubicado en el primer tercio del cuerpo, cercano a la bifurcación 

cecal; la relación entre el diámetro de esta ventosa y la oral 

es de 1:0.98. 	. 

El aparato reproductor masculino se encuentra formado por 

dos testículos lisos postováricos, situados en la región 

posterior del cuerpo; el primero de ellos mide 0.168 de largo por 

0.186 de ancho y el segundo 0.183 por 0.12 respectivamente; la 

vesícula seminal externa es pequeña y redondeada, sin ser 

membranosa; se encuentra inmediatamente después de la pars-

prostática, la cual contiene a la vesícula seminal interna que 

carece de proyecciones y a una gran cantidad de células 

glandulares; ésta se conecta con una bolsa del cirro pequeña y 

claviforme, localizada dorsalmente al acetábulo, que abre hacia 

el poro genital, situado en el extremo superior de dicha ventosa. 

El aparato reproductor femenino consta de un ovario 

.-edondeado con un diámetro de 0.09; el útero, que corre desde el 

extremo superior del acetábulo hasta el testículo anterior, 

contiene huevos, cuya longitud oscila entre 0.057-0.063 (0.058) 

vir 0.024-0.03 (0.025) de ancho. Las vitelágenas, a manera de 
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bandas laterales, corren junto con los ceclos 

distribuyendose desde la bifurcación de éstos hasta la para 

posterior del cuerpo, donde desemboca a su vez la vesícula 

excretora, a través de un esfinter. 

Hospedero: Harengula thrissina. 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Intestino. 

CNHE: 2931. 

Discusión 

El género Neolepidapedon fue descrito por Manter (1.54), con 

N. polyprioni, parásita de Polyprion oxygeneios, como especie 

tipo; este género, a diferencia del Lepidapedon (Linton, 1907) 

Manter, 1947 posee una cápsula membranosa que rodea a la. vesícula 

seminal (Manter, 1954); sin embargo, autores como Dray & Gibson 

(1989) consideran que el arreglo de la bolsa del cirro (pequeña, 

claviforme y subglobular en Neolepidapedon y engrosada en 

Lepidapedon) y la vesícula seminal interna (pequeña y con 

proyecciones en el interior de Lepidapedon y carente de ellas en 

Neolepidapedon) son diferencias marcadas entre estos tremátodos, 

que adicionan un mayor número de 	rasgos diagnósticos, 

simplificando su identificación, ya que generalmente la 

observación de la cápsula es sumamente difícil. 

Posteriormente a la descripción del género Neolepdapedon, 

Yamaguti (1971) creó dos subgéneros: Neolepidapedon y 

Neolepidapedoides con base en ].a extensión que alcanza la 

vesícula excretora, agrupando en Neolepidapedoides aquellas 

especies cuya vesícula se localiza entre el testículo y el ovario 

y en Neolepidapedon a las que la presentan cerca de la 

bifurcación intestinal; este mismo autor, estableció como especie 

tipo del primer subgénero a Neolepidapedon (Neolepidapedoides) 

trachinoti, 

descrita por Siddiqi & Cable (1960) en e] pe:: Trachinous sp. de 

Puerto Rico. De acuerdo con Yamaguti (1971), este subgénero 
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incluye a siete especies, Lodas pec:ásitas de peces; 

recientemente, Bray y Gibson (1989) , realiHaron la revisión del 

mismo considerando a diez especies válidas. 

El ejemplar aquí estudiado presenta las características 

señaladas para Neolepidapedon (Neolepidapedoides) trachinoti por 

Siddiqi & Cable (1960), particularmente en cuanto a el arreglo 

de las glándulas vitelógenas, dispuestas desde la bjfurcaeión 

cecal hasta el extremo posterior del cuerpo, así como por la 

ubicación del poro genital, el tamaño de la prefaringe y de las 

gónadas; la especie que presenta un mayor número de 

características similares a Neolepidapedon (Neolepidapedoides) 

trachinoti es N. (N) epinepheli Siddiqi & Cable, 1960, 

especialmente en lo que se refiere a la disposición del poro 

genital (a la izquierda del margen anterior del acetábulo) y a 

la distribución de los testículos; pero a diferencia de nuestro 

ejemplar, las glándulas vitelógenas de N. (N.) epinepheli se 

distribuyen únicamente desde la mitad del cuerpo hasta el extremo 

posterior; además, el esófago es más corto, carecen de prefaringe 

y los testículos son considerablemente más pequeños. 

Los miembros del subgénero Neolepidapedoides se encuentran 

parasitando predominantemente a peces de la familia Serranidae 

en diversas partes del mundo como ]a. India, Israel, Florida, 

Jamaica y Puerto Rico (Vélez, 1979) siendo éste el primer 

registro para peces de la familia Clupeidae; el ciclo de vida no 

es totalmente conocido, sin embargo Hanson (1950), Ehimazu y 

Sahimura (1984) y Koie, (1985), mencionaron que es muy similar 

al de las especies de los géneros Lepidapedon Stafford, 1904 y 

Paralepidapedon Yamaguti, 1938 encontrándose sus metacercarias 

en poliquetos, ctenóforos, quetognatos, moluscos y equinodermos. 

Este registro representa una nueva. localidad para la 

especie, ampliando su distribución a nivel mundial. 
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Opecoelidae (Ozaki, 1925) 

Subfamilia: Opecoelinae Stunkard, 1931 

Opecoelina pharynmagna Annereaux, 1943. (Fig. 9) 

La presente caracterización se basa en 4 ejemplares 

encontrados en el estómago, intestino y ciegos de la "sardina" 

H. thrissina: presentan cuerpo alargado y liso. (3.56 - 3.82 

(3.68) de largo por 0.56 - 0.78 (0.63) de ancho), con una 

estrangulación. a nivel de la base del acetábulo; la ventosa oral 

es subterminai, con un diámetro de 0.11 - 0.17 (0.13); en ella 

se encuentra la boca, la cual abre directamente en una prefaringe 

corta, de 0.03 - 0.12 (0.06 de largo; ésta conduce a la faringe, 

que mide 0.06 - 0.11 (0.09) de longitud, para continuarse con el 

esófago. Inmediatamente después se localiza la bifurcacion cecal, 

a partir de la cual los ciegos corren paralelamente hacia el 

extremo posterior del cuerpo, donde confluyen en el recto, que 

finaliza en un ano situado ventralmente con relación al poro 

excretor. 

El acetábulo es de mayor tamaño en comparación con la 

ventosa oral (0.18 - 0.23 (0.20) de diámetro), careciendo de 

papilas en el margen del mismo. La relación entre el diámetro de 

ambas ventosas es de 1:1.5. 

Los testículos se encuentran ubicados en tandem, separados 

por glándulas vitelógenas; son lobulados, con una longitud de 

0.25 - 0.31 (0.27) por 0,3 (0.3) de ancho; la bolsa del cirro 

contiene a la vesícula seminal y al cirro, el cual abre 

directamente al poro genital, localizado en la base de la 

bifurcación cecal, ligeramente hacia el extremo izquierdo del 

cuerpo. 

El ovario es pretesticular y trilobulado con 0.06 - 0.12 

(0.09) de largo por 0.21 - 0.25 (0.23) de ancho; el canal de 

Laurer se ubica en la región media del cuerpo, corriendo hacia 

el extremo izquierdo; el receptáculo seminal es corto y dorsal, 

localizándose en el margen izquierdo del ovario (Fig. 9a); las 

glándulas vitelógenas se encuentran dispuestas en dos hileras 

longitudinales, desde la base del acetábulo hasta el extremo 

pesterior del. cuerpo; el útero se extiende desde el poro genital 
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hasta el ovario, llevando en su interior huevos de 0.04 - 0.05 

(0.04) de largo por 0.01 - 0.02 (0.01) de ancho. 

Hospedero: Harenguj.a thrissina 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Estómago, Intestino y Ciegos intestinales. 

CNHE: 2929, 2930. 

Discusión: 

El género Opecoeiina fue creado por Manter (1934) con base 

en la especie O. scorpaenae, parásita del serránido Scorpaena 

cristulata de Florida, E.U.A.. 

Actualmente, ocho especies integran este género, 

distribuidas en las costas de Estados Unidos (Florida, Washington 

y California), Ecuador (Islas Galápagos) y Japón (LLoyd, 1938; 

Yamaguti, 1971); los rasgos de los ejemplares estudiados en este 

trabajo coinciden con los descritos por Annereaux (1943) para O. 

pharynmagna en cuanto a la presencia de una prefaringe corta, una 

faringe grande (característica que da nombre a la especie) y un 

esófago corto, además de la disposición de los testículos y de 

las vitelógenas. 

Las especies que comparten un mayor número de 

características con O. pharynmagna son: O helicoleni Manter, 

1934 y O. theragrae Lloyd, 1938 particularmente en cuanto al 

tamaño aproximado del cuerpo y de la disposición del poro genital 

en esta última; sin embargo, la diferencia principal que la 

separa de todas las especies registradas, es la presencia de una 

faringe muy larga, de tamaño similar a la de la ventosa oral y 

la reducida dimensión del esófago. 

Esta especie ha sido colectada con anterioridad en el 

serránido Sehastes nebulosus en las costas de California 

(Annereaux, 1943), constituyendo H. thrissina un nuevo registro 

hospedatorio para el helminto y la Bahía de Charnela una nueva 

localidad. 

Las rodias y metacercarias de la familia Opecoelidae 

pa):asitan generalmente a moluscos, anfípodos y decápodos marinos, 

respectivamente (Yamaguti, 1971). 
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Opecoelus mexicanus Manter, 1940. (Fig. 10). 

Con base en 9 ejemplares encontrados en la "sardina" H. 

thrissina, se elaboró la siguiente redescripción: cuerpo 

alargado, con una ligera estrangulación a nivel de la base del 

acetábulo, que mide 1.9 -3.9 (2.74) de largo por 0.18 - 0.52 

(0.39) de ancho. La ventosa oral es semiesférica y subterminal, 

mide 0.07 - 0.16 (0.11) de diámetro; en el centro de ésta se 

encuentra la boca, que abre a la prefaringe corta y ésta a su vez 

a una faringe esférica y musculosa y se continúa con el esófago, 

del que parte la bifurcación intestinal. Los ciegos corren 

dorsalmente hasta antes de la región terminal del cuerpo, donde 

se unen y forman un recto que desemboca en el ano. El acetábulo 

tiene un diámetro de 0.012-0.23 (0.18) y está provisto de cinco 

pares de papilas distribuidas en los bordes (los tres pares 

centrales son de mayor tamaño que los laterales) (Fig. 10a). La 

relación entre el diámetro de las ventosas es de 1:1.6 . 

Los testículos, de forma redondeada, se encuentran 

dispuestos en tandem en la segunda mitad del cuerpo; miden 0.06 - 

0.31 (0.19) de largo por 0.18 - 0.27 (0.25) de ancho; la 

vesícula seminal es sacular y se dispone a la altura del 

acetábulo, desembocando en la bolsa del cirro, la cual, a su vez 

abre en el poro genital, situados ventralmente a nivel del borde 

inferior de la faringe, en el margen derecho del cuerpo 

El ovario es pretesticular y trilobulado, con una longitud 

de 0.015- 0.03 (0.04) por 0.01 - 0.02 (0.03) de ancho; el 

oviducto corre en dirección anterior para desembocar en el 

ootipo, sin que se presente receptáculo seminal, el canal de 

Laurer se sitúa en la región media del cuerpo, dirigiéndose hacia 

la porción izquierda; las glándulas vitelógenas están 

distribuidas desde la base del acetábulo hasta la región 

posterior del cuerpo, siguiendo dos líneas laterales, que tienden 

a unirse entre el espacio intertesticular; el útero se distribuye 

a partir del borde superior del ovario hasta desembocar en el 

poro genital; los huevos miden 0.040-0.048 (0.044) de largo por 

0.015-0.036 (0.024) de ancho. 
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Hospedero: Harengula thrissina 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Estómago, Intestino y Ciegos intestinales. 

CNHE: 2927, 2928. 

Discusión: 

El género Opecoelus fue descrito por Ozaki en 1925 con la 

especie tipo O. sphaericus parásita del pez Leptocephalus 

myriaster de Japón (Manter, 1940). 

Los miembros de este género, a diferencia de los de 

Opecoelina, carecen de receptáculo seminal, presentan 

proyecciones tentaculares en el borde del acetábulo y sus 

glándulas vitelógenas se extienden a partir de el acetábulo en 

dos hileras transversales (salvo en algunas ocasiones, donde se 

presentan a nivel de la bifurcación cecal). 

Actualmente 30 especies integran a este género, las cuales 

se distribuyen en las costas americanas del Pacífico, Hawaii, 

Japón, Nueva Zelanda, Australia, etc. (Yamaguti, 1971); sin 

embargo, la diferenciación entre las especies de este género es 

difícil, debido a que el establecimiento de alguna de ellas, se 

realizó con base en rasgos muy semejantes. 

Las características que presentan nuestros ejemplares 

corresponden con las referidas por Manter (1940) para Opecoelus 

mexicanus, especialmente, la presencia de un. acetábulo provisto 

de cinco pares de papilas (dos pequeñas y tres grandes, en la 

porción media) , además de la posición del poro genital en la base 

de la faringe, la distribución de la vesícula seminal, de los 

testículos y de las glándulas vitelógenas. 

Opecoelus xenistii Manter, 1940 comparte numerosas 

características con O. mexicanus, con excepción de la dimensión 

que alcanza la vesícula seminal (lo cual puede ser atribuido al 

mayor volumen de esperma contenido en su interior, condición que 

le confiere un mayor tamaño), una mayrIr longi[ul del rninrpo, así 
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come la dis.c.ribución de las glándulas vitelógenas en. cuatro 

hileras posteriores a la región testicular; sin embargo, pensamos 

que estas variaciones pueden ser efecto del procesamiento de los 

ejemplares o de su estado de desarrollo, por lo que es necesaria 

una revisión minuciosa de éstas y otras especies del género, que 

ponga de manifiesto si las diferencias que las separan son o no 

de peso para considerarlas diferentes. 

Otra especie que comparte características con O. mexicanus 

es O. parapristipomatis Yamaguti, 1934, especialmente en cuanto 

a la distribución de las papilas acetabnlares, el ovario y los 

testículos; sin embargo, la distribución de sus vitelógenas es 

distinta, encontrándose desde la bifurcación cecal; O. 

pentadactyla (Manter, 1940) Manter, 1954 es semejante a nuestra 

especie en la posición del poro genital, la bifurcación cecal y 

la ubicación de las vitelógenas posteriores a los testículos; no 

obstante, O. pentadactyla presenta cinco pares de tentáculos 

iguales, además de que el ovario y los testículos son de menor 

tamaño. 

Opecoelus mexicanus ha sido registrado en México en los 

peces Paranthias furcifer y Lutjanus viridis en las Islas 

Clarion, Colima (Manter, 1940) y Scorpaena mistes en el. Golfo de 

California (Lamothe et al., 1996). En Japón, se ha registrado en 

el serránido Paralabrax maculatofasciatus (Yamaguti, 1942), 

siendo ésta la primera colecta en peces de la familia Clupeidae, 

así como el primer registro para la Bahía de Charnela, Jalisco. 

En estado larvario, los miembros de la familia Opecoelidae 

parasit:an a moluscos, anfípodos y decápodos marinos (Yamaguti, 

1975). 
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Opegaster lutjani Bravo & Manter, 19-7 (Fi 3. 11), 

La siguiente caracterización morfológica se basa en 7 

ejemplares encontrados en la "sardina" Harengula thrissina: 

cuerpo lanceolado, con los extremos redondeados, que mide 1.9 - 

2.4 	(2.1) 	de largo por 0.14 - 	0.56 (0.49) de ancho; posee una 

ventosa oral que mide 0.08 - 	0.12 (0.10) de 	diámetro, 	en 	el 

centro de la cual se abre la boca, esta se comunica directamente 

con la faringe grande y musculosa, de (0.05 - 0.12 (0.07) de 

largo; esta se conecta con el esófago el que desemboca 

directamente en la bifurcación cecal, localizada a corta 

distancia del acetábulo. Los ciegos recorren todo el cuerpo, 

hasta unirse en el extremo posterior, donde desembocan en un ano 

corto. 

El acetábulo es grande, con un diámetro de 0.15 - 0.21 

(0.18); está provisto de cinco pares de papilas en sus bordes, 

todas de tamaño similar (Fig. 11a); la relación entre el diámeLro 

de esta última estructura y la ventosa oral es de 1:1.8. 

El aparato reproductor masculino se encuentra formado por 

dos testículos grandes dispuestos uno de tras de otro, que miden 

0.1 - 0.18 (0.14) de largo por 0.16 - 0.32 (0.23) de ancho; la 

vesícula seminal sacular, se encuentra dispuesta dorsaimente al 

acetábulo y se conecta con la bolsa del cirro, la cual es 

cilíndrica y glandular en su extremo posterior; el cirro, que es 

inerme, se abre al poro genital, ubicado en el lado izquierdo de 

la base de la faringe. 

El aparato reproductor femenino está integrado por un ovario 

pretesticular y trilobulado, que mide 0.003- 0.021 (0.01) de 

largo por 0.003- 0.02 (0.009) de ancho. Anteriormente a esta 

estructura se localiza el oviducto, mismo que desemboca 

directamente en el ootipo; no presenta receptáculo seminai; 

glándula de Meblis se dispone anteriormente sobre el margen 

derecho del ovario. 

Las glándulas vitelógenas se localizan en dos hileras a 

partir de la bifurcación cecal, hasta el extremo posterior del 

cuerpo. 

El útero se ubica entre el extremo posterior de la faringe 
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y el borde imsterior del ovario, llevando en su interior huevos 

de 0.03 - 0.04 ( 0.03) de ancho por 0.01 - 0.03 (0.02) de largo. 

Hospedero: Harengula thrissina. 
Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Estómago, Intestino y Ciegos intestinales. 

CNHE: 2924, 2925, 2926. 

Discusión 

El género Opegaster fue descrito por Ozaki (1928), con 

Opegaster ovata como especie tipo, encontrada parasitando el 

intestino del pez Parapercis =natura en las costas de Japón; no 

obstante, este mismo autor señaló la gran similitud que existe 

entre los géneros Opegaster y Opecoelus Ozaki, 1925, 

diferenciándose principalmente por la distribución que presentan 

las glándulas vitelógenas, puesto que para Opegaster, éstas se 

disponen a partir de la bifurcación cecal, alcanzando el extremo 

posterior del cuerpo y en el género Opecoelus, únicamente desde 

el borde anterior del acetábulo hasta el extrema posterior del 

mismo; además, en Opegaster, es mayor el tamaño de la vesícula 
seminal y el grado de desarrollo de las papilas del acetábulo es 

homogéneo. 

Múltiples autores han considerado la subjetividad de estas 

diferencias, entre ellos Manter (1940, 1945); Crowcroft (1947); 

Banerjee (19G5) y Prudhoe F Bray, (1973); más recientemente, 

Cribb (1985) mencionó que estos géneros "podrían" ser 

considerados sinónimos, tomándose como válido a Opecoelus poi. ser 

el más antiguo, aún cuando no realizó tal movimiento. 

El género Opegaster se encuentra integrado por 29 especies 
distribuidas en las costas del Pacífico americano, Japón y el 

Atlántico. Las características que presenta nuestro ejemplar son 

compatibles con las descritas para O. lutjani Bravo y Manter 

(1957), básicamente en cuanto a la presencia de una faringe muy 

grande, un poro genital ubicado en la base de la faringe 

ligeramente hacia el extremo izquierdo, papilas acetabulares 
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dispuestas homogeneamente y testículos alargados. 

Este helminto comparte algunas características con la 

especie O. ditrematis Yamaguti, 1942, especialmente en cuanto a 

la longitud del cuerpo, la disposición de las vitelógenas y de 

los testículos, característica, esta última también común a O. 

cameroni Caballero y Caballero, 1969; sin embargo, a diferencia 

de ambas especies, O. lutjani presenta el poro genital 
ubicado en el margen izquierdo do la faringe y el acetábulo de 

menor tamaño. 

O. lutjani fue descrito por Bravo y Manter (1957) en el 
lutjánido Lytjanus aratus colectado en las costas de La Paz, Baja 
California Sur, México, representando el nuestro el segundo 

registro de la especie en una familia de hospederos diferente. 

Las redias de este género parasitan a moluscos y sus 

metacercarias se encuentran en crustáceos (Cribb, 1985). 
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Superfamilia: Hemiuroidea Faust, 1929 

Hemiuridae Lühe, 1901 

Derogeninae Nicoll, 1910 

Myosaccium ecaude Montgomery, 1957. (Fig. 12). 

La redescripción de esta especie se basa en 5 ejemplares 

encontrados en el estómago, intestino y ciegos intestinales de 

las "sardinas" O. libertate y H. thrissina, material que fue 

revisado previamente por León (1996): cuerpo pequeño, 

subcilíndrico, con una longitud de 0.62 - 1.0 (0.79) por 0.17 -

0.27 (0.22) de ancho, sin ecsoma. Poseen una cutícula con 

plicaciones, distribuidas desde la parte anterior del cuerpo 

hasta las dos terceras partes del mismo; la ventosa oral es 

subterminal con una longitud de 0.034 - 0.057 (0.051) por 0.051 

0,066 (0.059) de ancho; la boca se encuentra ubicada en el 

centro de esta estructura, abriendo directamente a la faringe 

esférica que, mide 0.024 - 0.042 (0.033) de diámetro; (.fla se 

conecta con un esófago corto de donde se bifurcan los ciegos, que 

se extienden hasta la parte posterior del cuerpo, permaneciendo 

separados. El acetábulo mide 0.10- 0.48 (0.18) por 0.08 - 0.18 

(0.11) de ancho; la relación entre esta estructura y la ventosa 

oral es de 1:3.5 de largo por 1:1.8 de ancho. 

El aparato reproductor masculino se encuentra integrado por 

dos testículos simétricos, cuya longitud es de 0.03- 0.06 (0.05) 

por 0.04 - 0.08 (0.06) de ancho; la vesícula seminal se conecta 

con el complejo prostático, el cual es esférico y musculoso. De 

él parte el saco hermafrodita tubular y que termina en el poro 

genital, localizado ventralmente al nivel del borde inferior de 

la ventosa oral. 

El aparato reproductor femenino está formado por un ovario 

postesticular, esférico, con 0.03 - 0.07 (0.05) de largo por 0.03 

- 0.07 (0.05) de ancho; posee un receptáculo seminal y dos masas 

compactas de vitelógenas ubicadas diagonalmente rodeando al 

ovario, cuyas medidas son: 0.06 -0.09 (0.07) de largo por 0.06 

0.08 (0.06) de ancho; el útero se extiende desde la vesícula 

seminal hasta la parte posterior del cuerpo, llevando en su 

interior huevos romboides que miden 0.01 - 0.02 ( 0.02) de largo 
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por 0.004 - e.008 (0.008) de ancho, en cuyos extremos se presenta 

un filamento corto y una más largo. 

Hospedero: Qpisthonema libertate y Harengula thrissina 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat. Estómago, intestino y ciegos intestinales. 

CNHE: 2791 al 2797. 

Discusión: 

El género Myosaccium fue descrito por Montgomery (1957), a 

partir de M. ecaude, colectada en el clupeido Sardinops caerulea 

de las costas de California E.U.A. 

Hasta el momento, se ha descrito únicamente otra especie del 

género: M. opisthonemae Siddiqi & Cable, 1960 (colectada en el 

clupéido Opisthonema oglinum), la cual es considerada como 

sinónimo de la especie tipo por autores como Overstreet (1969), 

quien señaló que las diferencias entre ellas están dadas 

básicamente por dos características: por un lado, el nivel que 

alcanzan las plicaciones y por otro, la presencia de filamentos 

en los huevos de M. ecaude; al revisar los paratipos de ambas 

especies, detectó que tanto los huevos de M. ecaude como los de 

M. opisthonemae lo poseen, señalando que su observación se 

facilita en los huevos que se encuentran colapsados. La presencia 

de plicaciones a un nivel más posterior en el caso de M. 

opisthonemae es atribuido por este autor a que dicha especie 

representa una forma organogenética de M. ecaude; sin embargo, 

al revisar los holotipos de ambas especies (USNPC 38185 y 39393), 

pudimos percatarnos que difieren en la forma y disposición de los 

huevos, (siendo romboide para el caso de M. ecaude y ovoide en 

M. opisthonemae) y en la forma y constitución del complejo 

prostático, ya que en M. ecaude, dicho complejo es esférico y 

muscular en comparación con M. opisthonemae quien lo posee de 

forma sacular y poco musculoso, y los filamentos no fueron 

observados en O. opisthonemae por lo que consideramos que M. 

opisthonemae no debe ser sinonimizada con M. ecaude. 

El material descrito en nuestro estudio corresponde a la 
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especie N. ecaude de acuerdo con los criterios de Montgomery 

(1957) y Yamaguti (1971), presentando las características típicas 

que definen a esta especie tales como las dimensiones del cuerpo, 

la presencia de un complejo prostático redondeado y musculoso y 

de huevos pequeños, con filamentos y romboides. 

Este helminto ha sido registrado anteriormente en la Jolla, 

California (Montgomery, 1957), Puerto Rico (Siddigi y Cable, 

1960), Brasil (Travassos et al, 1963) y Florida (Overstreet, 

1969) en peces pertenecientes a la familia Clupeidaé; sus 

metacercarias se encuentran parasitando a quetognatos como 

Sagitta sp. y las radias a copépodos marinos (Koie, 1990). 
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i.11;t amiba: Hemiurinae Looss, 18q9. 

Parahemiurus merus (Linton, 1910 Manter, *.940. (Fig. 13). 

La siguiente redescripción se elaború a partir de seis 

ejemplares encontrados en el estómago e intestino de las 

"sardinas" 0.1ibertate y H. thrissina , cuyo material fue 

estudiado previamente por León (1996): cuerpo ovalado, que mide 

0.325-2.06 (1.522) de largo por 0.3-0.67 (0.67) de ancho, con un 

ecsoma protráctil bien desarrollado i0.2-0.712 (0.479) de largo 

por 0.03-0.312 (0.190) de ancho), localizado a una distancia de 

0.125-1.347 (1.03) con respecto a la región anterior; asimismo 

poseen proyecciones cuticulares (plicaciones) a lo largo del 

cuerpo, excepto en el ecsoma; la ventosa oral es pequeña y 

subterminal, con un diámetro de 0.39-0.57 (0.044); carecen de 

prefaringe, la faringe es globular con un diámetro de 0.027-0.039 

(0.032) y se conecta con un esófago corto, del cual parte la 

bifurcación cecal; el diámetro del acetábulo es de 0.084-0.141 

(0.114); los ciegos corren dorsalmente, pudiendo extenderse a 

nivel medio del ecsoma. La relación entre los diámetros de las 

ventosas es de 1:2.5. 

Los testículos semicirculares, ubicados en el primer tercio 

del cuerpo, miden 0.057- 0.129 (0.09) de largo por 0.075-0.156 

(0.104) de ancho. La vesícula seminal es secular; de ella parte 

el complejo prostático, con dimensiones similares a i.as de la 

vesícula, alojando en su interior a una gran cantidad de células 

glandulares para desembocar en la bolsa del cirro, que es tubular 

y musculosa y se abre en el poro genital, a la altura de la 

ventosa oral, ligeramente hacia el margen izquierdo. 

El ovario, esférico y postesticular, Liene 0.09- 0.177 

(0.11) de largo por 0.09-0.15 (0.110) de ancho; las vitelógenas 

se ubican inmediatamente después de éste, constituyendo dos masas 

compactas que miden 0.09-0.18 (0.126) de largo por 0.09-0.15 

(0.102) de ancho; el. útero se extiende hasta la región del 

ecsoma, llevando huevos en su interior de 0.015 - 0,021 (0.022) 

de largo por 0.009-0.045 (0.027) de ancho. 
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Fig /3. Dibujo de una preporccián tolo/ de Porahomiurus moras IVistovenfro/1. 



Hospedero: Opisthonema libertate y Harengula thrissina 
Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Estómago, intestino y ciegos intestinales. 

CNHE: 2633 al 2641. 

Discusión: 

El género Parahemiurus fue descrito por Vaz y Pereira (1930) 

con base en la especie P. parahemiurus parásita del clupeido 

Sardinella anchovia, más tarde, Manter (1940) la sinonimiza con 

P. merus a la que establece como especie tipo. 

Bray (1990) efectuó una revisión del género Parahemiurus 

(integrado por 22 especies), señalando que las diferencias que 

las separan, se encuentran sustentadas por características 

variables, tales como el nivel que alcanzan las plicaciones, la 

dimensión de los huevos, de la bolsa del cirro, la pars-

prostática y la vesícula seminal, así como la localidad y el 

hospedero; por tal razón, realizó un estudio morfométrico de cada 

una, considerando un grado de variación mayor y estableciendo 

así, algunas sinonimias. A partir de este estudio, este autor 

consideró que el género Parahemiurus se encuentra integrado por 

seis especies "inquerendae" y siete válidas, entre ellas 

Parahemiurus merus, especie a la que incorporamos nuestro 

material, ya que coincide con sus principales rasgos, 

especialmente por presentar un ecsoma bien desarrollado, carente 

de plicaciones, así como por las medidas del aparato reproductor 

masculino y la relación entre las ventosas y la faringe (Bray, 

1990); algunas de los sinónimos que propone este mismo autor para 

P. merus son: Hemiurus merus Linton, 1910, P. parahemiurus Vaz 

y Pereira, 1930, P. sardinae Yamaguti, 1934, P. seriolae 

Yamaguti, 1934, P. platichthyi Lloyd, 1938, P. atherinae 

Yamaguti, 1938, P. harengulae Yamaguti, 1938 y P. noblei King, 

1962. 

Este helminto ha sido registrado con anterioridad por Manter 

(1940) en la "sardina" O. libertate en las Islas Galápagos, 

Ecuador; su distribución está restringida a áreas cuyas 

temperaturas del agua van de subtropicales a tropicales, por lo 

r8 



que son utilizados como marcadores biológicos (Awakura y Nomura, 

1983), parasitando en su mayor parte a peces de importancia 

comercial de las familias: Clupeidae (3001, Carangidae (21%), 

Salmonidae (9 %), Engraulidae (6.8%), etc. 

En México, se cuenta con tres registros previos de P. merus, 

el primero en el clupeido Sardinops caeruleus en la Bahía de San 

Quintín, Baja California (King, 1962), registrado como P. noblei 

y el segundo, en un "lenguado" (no identificado) procedente de 

Ensenada, B.C.N. (Lamothe et 	1996) . 

Esta especie presenta distribución restringida al área 

tropical y subtropical, alrededor de todo el mundo; Overstreet 

(1969) mencionó que sus metacercarias se alojan en quetognatos 

(Sagitta hispida); sus redias se localizan en copépodos marinos 

(Koie, 1990). 

Clase: Cestoidea Rudplphi, 1808. 

Subclase: Eucestoda Southwell, 1930 

Orden: Proteocephalidea Mola, 1928 (Fig. 14). 

La presente caracterización se basa en tres larvas 

encontradas en el intestino y estómago de la "sardina" Harengula 

thrissina: presentan el cuerpo sólido liso, de forma lanceolada, 

con una longitud de 0.73-0.8 (0.77) y un ancho máximo de 0.28-

0.35 (0.32); el escólex está provisto de cuatro ventosas sésiles, 

las cuales tienen una longitud de 0.075-0.111 (0.0935) por 0.082-

0.12 (0.105) de ancho. 

Hospedero: Harengula thrissina 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Intestino y estómago. 

CNHE: 2936, 2937. 
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Fio, /4, Dibujo de una preparacion total de un Plerocercolds de protrocepholidea 
(Vista ventral), 



Discusión 

Estos céstodos presentan un escólex con cuatro ventosas 

sésiles y una quinta apical, característica principal del orden 

Proteocephalidea (Schmidt, 1986); no obstante, la determinación 

taxonómica de estos ejemplares no pudo ser realizada a nivel más 

específico por encontrarse en estado inmaduro (plerocercoides). 

Los proteocefálidos adultos parasitan el intestino de peces 

duiceacuícolas, anfibios y reptiles; sus hospederos 

intermediarios son generalmente copépodos y su distribución 

cosmopolita (Khalil et al., 1994). 

Orden: Cyclophyllidea Van Beneden in Braun, 1900. 

Este cisticercoide fue encontrado en el estómago de la 

"sardina" Harengula thrissina; su inclusión en el orden 

cyclophyllidea en las características referidas por Schmidt 

(1986) para el mismo, presentando un escólex provisto de cuatro 

ventosas simples y redondas, así como un rostelo armado con 

ganchos. La dentificación se realizó en vivo, por lo que no se 

colectó material. 

En estado adulto, son parásitos de anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos, con una notable ausencia en peces y una gran 

variedad de invertebrados como hospederos intermediarios, 

presentando distribución cosmopolita (Jones, et al,, (1994), 

Schmidt, (1986)). 

Hospedero: Harengula thrissina 

Localidad. Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Estómago. 

Material no depositado. 
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Phylum: Nemataoda Rudalphi, 1808. 

Clase: Secernentea (Phasmidia) (V. Linstow, 1905), Dougherty,1958 

Orden: Ascaridida Skrjabin & Schulz, 1940 

Superfamilia : Ascaridoidea Raillet & Henry, 1915 

Familia: Anisakidae (Raillet & Henry, 1912.) Skrjabin y 

Karokhin,1945. 

Subfamilia: Anisakinae Raillet & Henry, 1912. 

Anisakis sp. Dujardin, 1845 (Fig. 15). 

La siguiente redescripción se basa en una larva de nemátodo 

encontrada en el mesenterio de la "Sardina" Harengula thrissina: 

presenta cuerpo filiforme, que mide mide 14.31 de longitud total 

por 0.23 de anchura, cubierto por una cutícula con estriaciones 

irregulares, presenta un diente prominente que se inserta en el 

esófago y se proyecta cerca de la abertura bucal; ésta se 

encuentra rodeada por tres pseudolabios (uno dorsal y dos 

ventrolaterales), los cuales son redondeados en su porción 

anterior; a su vez, la abertura se continua con el esófago 

muscular, que es recto y mide 1.66 de longitud, conservando su 

anchura (0.18) hasta conectar directamente con un vertículo 

cilíndrico que posee una longitud de 0.42 y que termina 

oblicuamente en la región de unión con el intestino; éste carece 

de ciego llevando en su interior células glandulares; desemboca 

en el recto y este a su vez al ano localizado a una distancia de 

0.032 con respecto al extremo caudal; en él se observan dos pares 

de glándulas, así como un mucrón terminal. 

El anillo nervioso se encuentra a una distancia de 0.213 con 

respecto al extremo anterior. El poro excretor no se observó. 

Hospedero: Harengula thrissina. 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Mesenterio. 

Material no depositado. 
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Fig 15 

Fig,15, Dfkio de la región anterior de Anisofris sp. 

150. Región posterior. 



Discusión 

Debido a los problemas taxonómicos existentes entre algunos 

de los miembros de la subfamilia Anisakinae, múltiples autores 

tales como Hartwich (1957), Yamaguti (1961), Berland (1961), 

Gibson (1983) y más recientemente Ishii et al. (1989), revisaron 

la clasificación de los Ascaroideos, señalando particularmente 

la dificultad de observación de las características propias de 

cada género y estableciendo varias sinonimias entre sus miembros. 

La larva del nemátodo estudiada en este trabajo posee la 

morfología propia del género Anisakis sp., caracterizado por la 

ausencia de ciego intestinal y la presencia de un ventrículo, 

atributos que lo separan de los demás géneros que forman parte 

de la subfamilia Anisakinae, de acuerdo con el criterio de 

Anderson et al., (1974-1983). 

Anderson (1992) consideró a tres especies válidas dentro del 

género; sin embargo, la determinación taxonómica de nuestro 

ejemplar fue únicamente a nivel genérico debido a su estado 

inmaduro (larva), ya que se requiere de la presencia del adulto 

(machos y hembras) para su identificación a nivel específico, lo 

cual se realiza con base en el aparato reproductor 

principalmente. 

De acuerdo con Davey (1971) las especies del género Anisakís 

spp. parasita en estado adulto a pinípedos (elefantes y leones 

marinos, etc.) y cetáceos (delfines, ballenas, etc.); sus larvas 

han sido colectadas en el mesenterio de una gran cantidad de 

peces teleosteos marinos y calamares, habiendo registros 

específicos para Clupeidos en el Pacífico y el Atlántico (Arthur 

y Aray, 1980a y b, Khalil, 1969); además, numerosos casos del 

padecimiento ocasionado por estas larvas (conocido como 

Anisaquiasis) se han detectado en el estómago e intestino de 

humanos, por el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida 

de peces y moluscos portadores de dichas larvas. Este nemátodo 

comúnmente se encuentra en el mesenterio del hospedero, migrando 

hacia la musculatura cuando el pez es capturado como lo han 

señalado estudios realizados en clupeidos por Young, (1972) y 

Smith y Wootten, (1975). 
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Se han registrado numerosos casos de Anisaquiasis en países 

de: Europa (Alemania, Francia, Noruega, etc.), Asia (Japón, 

Corea, Rusia, etc.) y América (Brasil, Chile, Uruguay, E.U.A., 

etc. )incluyendo a Hawaii (Myers, 1975, Sakanari, 1990, Anderson, 

1992, Williams & Jones, 1994). 

El género Anisakis tiene distribución cosmopolita (Anderson, 

1992); en México, la larva ha sido identificada previamente en 

el pez Euthynnus lineatus, en esta misma localidad por Castillo 

(1994). 
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Pseudoterranova sp. Mosgovoy, 1950. (Fig. 16), 

La diagnosis de este helminto se basa en una larva 

encontrada en el mesenterio de la "sardina" O. libertate: el 

cuerpo de este nemátodo es cilíndrico, con los extremos 

redondeados; mide 0.355 de largo por 0.078 de ancho; la cutícula 

presenta estriaciones irregulares; posee un diente en la parte 

anterior del cuerpo, la boca se conecta un esófago muscular 

recto, de 0.513 de longitud y anchura uniforme (0.098), que 

desemboca en un pequeño ventrículo redondeado de 0.096 de largo 

y éste, a su vez, en, el intestino, el cual presenta un ciego 

cilíndrico, ubicado laterodorsalmente, mismo que se dirige 

anteriormente a nivel del divertículo y mide 0.41 de longitud; 

el intestino mide 0.684 de largo y termina en el ano, situado a 

una distancia de 0.161 del extremo caudal del cuerpo, en el que 

se observa un mucrón. 

El anillo nervioso se localiza en la región anterior del 

cuerpo, a una distancia de 0.186, misma a la que se sitúa el poro 

excretor. 

Hospedero: Opisthonema ltbertate y Harengula thrissina 

Localidad: Bahía de Charnela, Jalisco. 

Habitat: Mesenterio. 

CNHE: 2938. 

Discusión 

Como se mencionó anteriormente, la taxonomía de la 

subfamilia Anisakinae es compleja, ya que muchas de las 

características morfológicas necesarias para distinguir a un 

género de otro son difícilmente observables; tal es el caso del 

género Pseudoterranova, el cual es incluido comúnmente corno 

miembro de los géneros: Porrocaecum, Terranova y Phocanema, ya 

que en estado larvario, la morfología típica de cada uno es 

similar; autores como Gibson, (1983) proponen la sinonimia entre 

los géneros Pseudoterranova y Phocanema, atribuyendo validez al 

primero por ser el más antiguo; contrario a lo anterior, autores 
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Fig. 16 

Fig. /6. Dibujo de la región anterior de Pseudoterranova sp. 

/60. Rillk;f1 paslorior, 



como Cheng, (1976) y Myers, (1975) consideran a todos los géneros 

antes mencionados como válidos, por cerrar su ciclo de vida en 

hospederos vertebrados diferentes y adoptar una morfología 

característica en ellos; sin embargo, creemos necesaria una 

revisión exhaustiva que ponga de manifiesto la validez de los 

diversos géneros que componen la subfamilia Anisakinae, abordando 

aspectos morfométricos de los parásitos en los distintos 

hospederos que involucra su ciclo biológico. 

Hasta el momento, se consideran 24 géneros válidos dentro 

de la subfamilia Anisakinae (Myers, (1975); Cheng, (1976)); de 

acuerdo con estos mismos autores, la morfología del nemátodo 

estudiado en este trabajo corresponde con la descrita para 

Pseudoterranova sp., por presentar un ciego intestinal, un 

ventriculo pequeño y el poro excretor a nivel del anillo 

nervioso, características que lo separan de los otros géneros, 

incluyendo a Anisakis sp. 

El género Pseudoterranova contiene tres especie válidas 

(Berland, 1989 y Anderson, 1992); sin embargo, la determinación 

taxonómica de nuestro material únicamente se pudo realizar a 

nivel de género debido a que se colectó en etapa larvaria. 

En estado adulto, las especies de este género son parásitas 

de pinípedos y cetáceos, especialmente de regiones polares, 

presentándose como larvas en las vísceras y musculatura de 

numerosos teleosteos marinos, muchos de ellos con importancia 

comercial, causando cuantiosas pérdidas en lugares como Canadá 

(Marcogliese, 1993). 

Además, Pseudoterranova sp., ha sido señalado como uno de 

los agentes etiológicos causantes de Anisakiasis humana en los 

mismos países mencionados para el género Anisakis, por lo que 

está considerada como una especie con riesgo potencial para la 

salud (Sakanari, 1990). 

Este nemátodo, representa el primer registro para México y 

para la Bahía de Charnela, Jalisco. 
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5.3 Biología de las especies de helmintos parásitos de 

Opisthonema libertate y Harengula thrissina. 

La mayor parte de las especies registradas en ambos 

hospederos se encontraron en estado adulto, con excepción de los 

plerocercoides de Proteocephalidea, los cuales completan su ciclo 

de vida en peces dulceacuícolas, anfibios y reptiles; así mismo, 

los cisticercoides de Cyclophyllidea, que parasitan en estado 

adulto a anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Schmidth, 1986), 

y las larvas de los nemátodos de los géneros Anisakis sp. y 

Pseudoterranova sp., que culminan su desarrollo en mamíferos 

marinos (Anderson, 1992); en los dos primeros casos, las 

"sardinas" actúan como hospederos accidentales para los 

helmintos, adquiriendo a los plerocercoides cuando estos peces 

se acercan a la desembocadura de los ríos para alimentarse de 

diversos organismos (Bussing, 1987), entre ellos copépodos y a 

los ciclofilideos al consumir artrópodos marinos parasitados con 

cisticercoides. 

Por su parte, en el caso de los nemátodos, ambas especies 

de "sardinas" actúan como hospederos intermediarios para 

Pseudoterranova sp. y H. thrissina únicamente para el caso de 

Anisakis sp. (Apendice B.) 

Los ciclos biológicos y la dinámica de transmisión de los 

helmintos de ambas especies de "sardinas" nos indica que todos 

los parásitos encontrados, con excepción de los plerocercoides 

de Proteocephalidea y los cisticercoides de Cyclophyllidea, 

cierran su ciclo de vida dentro del ecosistema acuático marino 

(especies autogénicas); posiblemente en la Bahía de Charnela, los 

ciclofilídeos completan su ciclo de vida en pelícanos y gaviotas, 

los cuales se alimentan directamente de las "sardinas"; por el 

contrario, los proteocefálidos no disponen de hospederos 

definitivos en el medio marino, por lo que su permanencia en las 

"sardinas" será definitiva. 

Con respecto a la especificidad hospedatoria, la mayor parte 

de los helmintos registrados para O. libertate y H. thrissina se 

sitúan dentro del rubro de los generalistas, ya que parasitan a 

una amplia variedad de hospederos no relacionados 
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Eilogenéticamente (Esch y Fernández, 1993); sin embargo, previo 

a este registro, las especies M. ecaude, N. (N) trachínoti, P. 

cristata y los monogéneos: P. manteri y Kuhnia sp..; eran 

considerados especialistas para peces de la familia Clupeidae, 

Serranidae, Carangidae, Lutjanidae y Scombridae respectivamente; 

la única especie que mantiene esta categoría es M. ecaude, quien 

parasita exclusivamente peces de la familia Clupeidae. 

5.4 Caracterización de las infecciones en las "sardinas" 

Opisthonema libertete y Harengula thrissina. 

La Tabla 3 muestra la caracterización de las infecciones 

causadas por los helmintos que parasitan a la "sardina" O. 

libertate, siendo Pseudoterranova sp., la especie que registró 

la mayor prevalencia (11.62k) y abundancia (0.13), al estar 

presente en cinco de los 43 hospederos revisados, de los que se 

colectaron 6 helmintos; a continuación se encuentra el tremátodo 

M. ecaude cuyos valores de prevalencia y abundancia son 6.97 

y 0.13 respectivamente. El resto de las especies presentaron 

valores menores a cinco para el primer parámetro y de 0.05 para 

el segundo. 

Por otra parte, las infecciones más intensas fueron 

ocasionadas por P. manteri y M. ecaude, aunque el nivel de 

infección alcanzado fue muy reducido. 

Para el caso de H. thrissina, la caracterización de las 

infecciones, presentada en la Tabla 4, establece que la especie 

que registró la mayor prevalencia (49.1 %) y abundancia (1.39) 

fue P. merus, parasitando a 30 de los 61 hospederos revisados, 

de los cuales se colectaron 85 helmintos; a continuación se 

encuentra M. ecaude, cuyos valores de prevalencia y abundancia 

son de 27.8 % y 0.52 respectivamente, estando presente en 17 de 

sus 61 hospederos; sin embargo, cabe destacar que las larvas de 

proteocefálidos tuvieron un valor de abundancia relativamente 

mayor al de M. ecaude (0.54), exhibiendo una prevalencia reducida 

(13.1). Los demás helmintos presentaron valores menores a 27 % 

para el primer parámetro y 0.05 para el segundo, Las infecciones 

más intensas fueron ocasionadas por O. lutjani y los 
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plerocercoides de proteocefálidos, siendo más intensas en 

comparación con O. libertate. 
Las cuatro especies de helmintos compartidas por ambos 

hospederos, registraron parámetros de infección más elevados en 

H. thrissina, con excepción de las larvas de Pseudoterranova sp., 
quien además, constituyen la especie de nemátodo más importante 

para ambos hospederos. 

Considerando a las dos especies de "sardinas", el grupo de 

los tremátodos es el que alcanza los niveles de infección más 

altos, en comparación con los demás grupos de helmintos. 
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Tabla 3 Caracterización de las infecciones causadas por helmintos 

que parasitan a la "sardina" 0pi2thonema libertate de la Bahía 

de Charnela, Jalisco. 

Especie HR HP #P % Ab IP II 

Kuhnia sp. 43 1 2 2.32 0.04 2 

Polymicrocotyle 

manteri 

43 1 3 2,32 0.02 3 

Parahemiurus merus 43 2 2 4.65 0.04 1 

Myosaccium ecaude 43 3 6 6,97 0.13 2 1-4 

Proteocephalidea 43 2 3 4.65 0.06 1.5 1-2 

Pseudoterranova sp. 43 5 6 11.6 0.13 1.2 

1-2 

HR Número de hospederos revisados. 

HP Número de hospederos parasitados. 

#P Número de helmintos colectados. 

% 1 de hospederos parasitados. 

Ab Abundancia. 

IP Intensidad promedio. 

II Intervalo de intensidad. 
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Tabla 4 Caracterización de los helmintos que paras tan a la 

"Sardina" Harengula thrissina de 2a Bahía de Charnela, Jalisco. 

Especie HR HP fip % Ab IP II 	1 

Opecoelina 

pharynmagna 

61 5 7 8.19 0.11 1.4 1-3 

Opecoelus mexicanus 61 16 14 26.2 0.22 0.8 1-4 

Opegaster lutjani 61 8 32 13.1 0.52 4.0 1-3 

Parahemiurus merus 61 30 85 49.1 1.39 2.8 1- 

22 

Pseudacaenodera 

crístata 

61 1 2 1.63 0.03 2 

Myosaccium ecaude 61 17 32 27.8 0.5 1 1-6 

Neolepidapedon (N) 

trachinoti 

61 1 1 1.63 0.01 1 

Stephanostomum sp. 61 1 2 1.63 0.01 2 

Cyclophyllidea 61 1 1 1.63 0.01 1 

Proteocephalidea 

61 8 33 13.1 0.54 4 14- 

20 

Anisakis sp. 61 1 1 1 0.01 1 

Pseudoterranova sp. 61 2 2 3 0.03 1 

HR Número de Hospederos revisados. 

HP Número de Hospederos parasitados. 

IP Número de helmintos colectados. 

% % de hospederos parasitados. 

Ab Abundancua. 

IP Intensidad Promedio. 

II intervalo de intensidad. 
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5.5 Análisis de la comunidad de helmintos de Opisthonema 

tibertate y Harengula thrissina. 

Este fue realizado en dos niveles ce organización: 

Infracomunidad y Componente de comunidad para ambas ellJecies de 

"sardinas". 

T. infracomunidad 

En el análisis a este nivel, mostrado en la Tabla 5, puede 

observarse que el número promedio de especies de parásitos que 

albergó O. libertate fue de 0.32, con valores oue oscilan entre 

1-3 especies de helminto por hospedero revisado; lo anterior es 

reflejo de que tan solo el 23,2% de las "sardinas" se encotraron 

parasitadas, el 18.696 con una sola especie de parásito y el 4.6% 

con infecciones mixtas. 

El número promedio de individuos colectados en cada 

hospedero fue de 0.51, siendo uno el número mínimo de helmintos 

y cuatro el máximo. 

El nemátodo Pseudoterranova sp. fue el helminto que se 

encontró con mayor frecuencia en la muestra, apareciendo como 

única especie en cinco infracomunidades, sin presentarse en las 

infecciones mixtas; este tipo de infecciones únicamente fueron 

registradas en dos infracomunidades, las cuales estuvieron 

dominadas por M. ecaude y los plerocercoides de proteocefálidos, 

respectivamente; de esta manera, podemos considerar que las 

infracomunidades de O. libertate se encontraron poco parasitadas, 

puesto que el 95.3 % de las mismas alojaron entre 0 y 1 especies 

de helmintos, lo cual se refleja en los bajos valores de 

diversidad (0.042) y equidad (0.043) que registraron. 

En. el caso de la "sardina" H. thrissina, el promedio de 

riqueza específica por infracomunidad fue de 1.49, variando el 

número de especies alojadas por este pez entre uno y cinco; del 

total de infracomunidades, el 83.61 se encontraron parasitadas, 

no obstante, 62.2, % de éstas presentaron entre 0 y 1 especies 

de helmintos y únicamente 37.7% registraron infecciones mixtas. 

El número promedio de helmintos colectados por cada 
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!lospedero fue de 3.45, con un intervalo que varía de L a 22. 

La dominancia numérica a es:,e nivel fue ejercida por el 

tremátodo P. merus con un valor de 0.11 para el índice de Berger-

Parker, habiendo dominado en 18 de las infracomunidades en las 

que se presentó este helminto. El valor promedio de equidad 

obtenido para este nivel fue de 0.32, siendo determinante del 

reducido nivel alcanzado por la diversidad (0.27). 

El análisis de similitud para ambas especies de "sardinas" 

a este nivel arrojó los siguientes resultados: 

Cuantitativamente, la semejanza entre el número de 

individuos colectados en cada infracomunidad de O. libertate es 

sumamente reducida, ya que únicamente un par de infracomunidades 

pudieron ser confrontadas al estar parasitadas por más de una 

especie de helminto, alcanzando un valor de similitud de 0.39; 

por lo tanto el 100 % de los pares de infracomunidades comparadas 

de esta especie de "sardina" presentan valores para el índice de 

Sorensen menores a 0.4. 

De la misma forma, el análisis cualitativo muestra que a 

este nivel, las infracomunidades son escasamente similares, 

puesto que el 98.8% de los pares comparados poseen valores 

menores a 0.5 y tan sólo el 1.2 % registra índices superiores a 

0.6. 

Por otro lado, para el caso de la "sardina" H. thríssina, 

la mayor parte de los valores calculados para el análisis de 

similitud a nivel cuantitativo (98.5 %) son muy reducidos, ya que 

oscilan entre O y 0.5; no obstante, en el análisis a nivel 

cualitativo, se registró una alta similitud, puesto que el 61.7 

% de los pares de infracomunidades comparadoS registraron entre 

0.6 y 1, lo que revela una elevada semejanza en cuanto a la 

composición de la helmintofauna de individuo a individuo. 
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Tabla 5. Análisis de la infracomunidad 	helmintos de las 

"sardinas" Opisthonema /11)ex-tate y Rarengula thrissina de la 

Bahía de Charnela, Jalisco. 

PARÁMETROS O. libertate H. 	thrissina 

Número de peces 
revisados 

43 61 

Número de peces 
parasitados 

10 51 

X de especies por 
hospedero (intervalo) 

0.32 	(1/3) 1.49 	(1/5) 

X de helmintoa por 
hospedero (intervalo) 

0.51 	(1/4) 3.45 	(1/22) 

Especies dominantes 
Indice de Berger- 
Parker BP 

Myosaccium 
ecaude BP= 0.02 

Parahemiurus 
merus 	BP= 0.11 

% en que domina 2.3 18 

Infracomunidadea con 
0-1 especies de 
helmintos 

95.3 62.2 

X Brillouin 
(intervalo) 

0.042 0.27 

Equidad de Brillouin 
(intervalo) 

0.043 0.32 
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II Componente de comunidad. 

En el análisis a nivel de componente de comunidad para ambas 

esnecies de "sardinas" mostrado en la Tabla 6, podemos observar 

Que el pez que albergó la mayor riqueza específica y abundancia 

es H. thrissina, registrando un total de 212 helmintos 

representados por 12 especies, en comparación con O. libertate, 

la cual únicamente alojó seis especies de helmintos, con una 

abundancia total de 22 gusanos. 

Los valores de equidad obtenidos para cada componente (0.94 

para O. libertate y 0.69 para H. thrissina) así como los de 

diversidad (O. libertate con 1.99 y H. thrissina con 2.3), son 

producto de la reducida dominancia presente en ambos sistemas, 

guardando una relación directa con la riqueza y abundancia 

registrada en ambos, aspecto que se discutirá posteriormente. 

En cuanto al análisis de similitud a nivel de componente de 

comunidad, los resultados obtenidos las establecen como dos 

asociaciones muy diferentes en cuanto a su composición específica 

(índice de Sorensen 0.4) y con respecto al número de individuos 

de cada especie albergados por ellas (porcentaje de similitud 

0.2) . 
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Tabla 6. Análisis del componente de comunidad de los helmintos 

presentes en las "Sardinas" Opisthonema libertate y Narengula 

thrissina. de la Bahía de Charnela, Jalisco. 

r 	PARÁMETROS O. 	libertate H. 	thrissina 

Número de peces 

revisados 

43 61 

Número de peces 

parasitados 

10 51 

Número de especies 

de helmintos 

6 10 

Número de helmintos 22 212 

Especies dominantes M. ecaude Parahemiurus 

merus 

Dominancia (Indice 

de Berger-Parker) 

0.27 0.4 

Indice de Brillouin 1.99 2.3 

Equidad de Brillouin 0.94 0.69 	1 
I 

75 



VI. DISCUSION 

En este trabajo se establece el registro helmintológico de 

las "sardinas" Opisthonema libertate y Harengula thrissina en la 

Bahía de Charnela, Jalisco; O. libertate se encuentra parasitada 

por seis especies de helmintos, cuatro de ellas en estado adulto; 

los grupos mejor representados corresponden al de los monogéneos 

(Kuhnia sp. y P. manteri) y los tremátodos (M. ecaude y P. 

merus); por su parte, H. thrissina está parasitada por doce 

especies de helmintos, siete en estado adulto, siendo el grupo 

de los tremátodos el mejor representado, con P. cristata, 

Stephanostomum sp., 	(N.) trachinoti, O. mexicanus, O. 

pharynmagna, O. lutjani, M. ecaude y P. merus. 

Estos peces comparten cuatro especies de helmintos (P. 

merus, M. ecaude, plerocercoides de proteocefálidos y larvas de 

Pseudoterranova sp.), reportándose en total 14 especies parásitas 

entre ambos hospederos. 

De estas especies, las registradas con anterioridad en 

nuestro país son: Polymicrocotylemanteri (Lamothe, 1967 y Bravo, 

1981b); Parahemiurus merus (King, 1962; Lamothe et al.,  1996 y 

León, 1996); Opecoelus mexicanus (Manter, 1940 y Lamothe et al., 

1996); Stephanostomum sp. (Caballero, 1952); cisticercoides de 

Cyclophyllidea (Perez-Ponce de León et al., 1994)15; 

plerocercoides de Proteocephalidea (Pérez-Ponce de León et al.,  

1996)" y Anisakis sp. (Castillo, 1994). 

La presencia de los helmintos compartidos por ambas especies 

de "sardinas" se puede explicar con base en la coexistencia de 

estos peces en la zona; además, existe una relativa similitud en 

sus hábitos alimenticios, tal como el consumo de copépodos que 

son hospederos intermediarios potenciales de dichos helmintos, 

ya que de acuerdo con Jacob-Cervantes et al., (1992), las 

15 Registrados parasitando peces dulceacuicolas del lago de Pátzcuaro, por lo que probablemente 
representen especies distintas. 

16 Registrados parasitando peces dulceacurcolas del lago de Pátzcuaro, por lo que probablemente 
representen especies distintas. 
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"sardinas" en general, son forrajeras oportunistas, estando su 

alimentación limitada únicamente por el tamaño de la presa; 

posiblemente esta característica es aún más marcada para el caso 

de H. thrissina, ya que la riqueza que registra es más elevada; 

no obstante, la naturaleza oportunista de la alimentación de 

ambos hospederos, determina los reducidos niveles de infección 

con los que se encontró a la mayoría de las especies, alcanzando 

valores de prevalencia y abundancia que no superan el 11.6 y 0.13 

para O. libertate y 49.1 y 0.54 para H. thrissina, 

respectivamente. 

Los monogéneos, cuyo ciclo de vida no requiere de la 

participación de hospederos intermediarios, pudieron ser 

adquiridos por el contacto de la coexistencia de las "sardinas" 

con otros peces tales como: lutjánidos, serránidos, etc., los 

cuales las depredan (Mendizabal, 1992), pudiendo transferir sus 

helmintos al cardumen; tal es el caso de P. manteri, quien 

parasita comúnmente a peces de la familia Lutjanidae (Lamothe, 

1967 y Bravo, 1981b), siendo éste el primer registro del 

monogéneo para un clupéido. Por su parte, Kuhnia sp., representa 

un nuevo registro a nivel mundial, ampliando a su vez la 

distribución del género en peces de la familia Clupeidae, ya que 

anteriormente sólo se había registrado parasitando a escómbridos 

(Sproston, 1965 y Rhode & Watson, 1985a). Es probable que la 

presencia de este monogéneo (que difiere notablemente de las 

especies descritas para el género y que consideramos podría 

representar una especie nueva) sea debida a la colonización de 

algunas de las especies congenéricas parásitas de escómbridos 

hacia un hospedero de la familia Clupeidae, especiando 

posteriormente en estos últimos. 

Dos de las especies de tremátodos (P. merus y M. ecaude) han 

sido reportadas previamente para clupeidos por Bray (1990) y 

Arthur & Arai (1980 a y b), no siendo extraña su presencia en 

estas "sardinas"; asimismo, las larvas de Anisakis sp., 

Pseudoterranova sp., los plerocercoides de proteocephalidea y los 

cisticercoides de Cyclophyllidea, son generalistas, utilizando 

una gran cantidad de peces teleosteos como hospederos 

intermediarios, incluyendo a las "sardinas" (Sakanari, 1990 y 
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Schmidt, 1986). Esta relación es particularmente importante en 

el caso de Anisakis sp. y Pseudoterranova sp., cuyo potencial 

zoonotico es ampliamente conocido en diversas partes del mundo, 

tales como Europa, Asia y América, donde producen la anisaquiasis 

en el hombre, padecimiento que afecta órganos como páncreas, 

hígado, pulmones, o bien estómago e intestino, ocasionando 

úlceras e incluso apendicitis aguda (Sakanari, 1990). 

De acuerdo con el criterio establecido por Holmes (1990), 

las comunidades de peces marinos poseen un alto número de 

especies de helmintos generalistas, confiriendole a la 

especificidad hospedatoria un papel poco importante como 

estructurador de la comunidad; lo anterior se ve sustentado en 

nuestro estudio, ya que la mayor parte de los helmintos que 

parasitan a ambas especies de "sardinas" se ubican en el rubro 

de las generalistas, parasitando así a una gran variedad de 

hospederos no relacionados filogenéticamente (Esch y Pernandez, 

1993); dentro de este rubro deben incluirse a las especies de 

tremátodos N. (N.) trachinoti y P. cristata y los monogéneos P. 

manten y Khunia sp., previamente registradas como exclusivas de 

carángidos, lutjánidos y escómbridos respectivamente, el único 

helminto especialista para O. libertate y H. thrissina es M. 

ecaude, cuyos reportes se restringen a clupeidos (León, 1996). 

Por otra parte, en ambas comunidades de peces no fue 

registrada la presencia de especies principales, tomando en 

consideración el criterio establecido por Hanski (1982), puesto 

que no existe una relación directa entre los parámetros de 

prevalencia y abundancia de las especies de helmintos; esto puede 

ser explicado con base en la dieta que presentan los hospederos, 

siendo ésta de tipo forrajero-oportunista, sin existir una 

selectividad marcada hacia sus presas, por lo que se encuentran 

propensas a ser parasitadas por un gran número de especies de 

helmintos pero con una escasa abundancia de los mismos, 

reflejándose esto último en la reducida similitud presente en las 

comunidades, como se discutirá más adelante. 

Como ya se señaló previamente, la posición que guardan las 

"sardinas" dentro de la cadena trófica (peces consumidores de 

primer orden de acuerdo con Ceballos y Ecardi (1993), haría 
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esperar que estos peces alojaran una gran cantidad de fases 

larvarias, las cuales son transmitidas hacia otros eslabones de 

la cadena trófica, además de que su larga sobrevivencia, permite 

su acumulación en el tiempo, producto de continuas reinfecciones 

. Contrario a esto, los tremátodos encontrados en ambas especies 

de "sardinas" se encuentran en estado adulto, y para otros grupos 

sólo para el caso de las larvas de Proteocefálidos, 

ciclofilideos, Anisakis sp. y Pseudoterranova sp., se colectó un 

número muy reducido, por lo que podemos concluir que la 

estructura de las comunidades de helmintos de ambas especies de 

"sardinas" está conformada por especies autogénicas y 

generalistas. 

El análisis ecológico a nivel de infracomunidad en ambos 

hospederos muestra que la mayor riqueza específica se presenta 

en H. thrissina con 1.49 especies de parásitos por hospedero 

revisado y tan solo 0.32 para el caso de O. libertate; esta misma 

situación se observa en el promedio de helmintos colectados por 

hospedero (3.45 en H. thrissína y 0.51 en O. libertate) así como 

en el de la diversidad (0.042 para O. libertate y 0.27 para H. 

thrissina) y equidad (0.043 y 0.32 respectivamente), siendo esto 

el reflejo de los reducidos niveles de infección que se 

registraron en las especies de "sardinas"; además, en O. 

libertate, influye de manera determinante la gran cantidad de 

hospederos no infectados (76.8 %), sin que exista una dominancia 

claramente establecida, ya que únicamente se presentaron dos 

infracomunidades con infecciones mixtas, las cuales estuvieron 

dominadas alternadamente por M. ecaude y los plerocercoides de 

proteocefálidos. 

Al analizar los resultados obtenidos en ambas especies de 

peces a nivel de componente de comunidad, encontramos que la 

misma especie de helminto (P. merus) domina en los dos sistemas, 

aún cuando este efecto es mayor en el caso de H. thríssina (0.4 

vs 0.2 en O. libertate). Una interpretación a priori de estos 

resultados, haría suponer que los valores más elevados de equidad 

y diversidad serían registrados en el componente de comunidad de 

O. libertate, ya que generalmente una comunidad menos dominada, 

exhibe niveles más elevados de equidad y por lo mismo de 
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diversidad, al estar más homogeneamente distribuidas las 

abundancias proporcionales de las especies; no obstante, aún 

cuando el valor de equidad obtenido para O. libertate (0.94) es 

mayor que el de H. thrissina (0.69), esta ultima alcanza un mayor 

nivel de diversidad (1.99 vs 2.3); consideramos que lo anterior 

puede ser explicado con base en la mayor riqueza (12) y 

abundancia (212) de helmintos encontrados en esta especie de 

hospedero en comparación con O. libertate (6 y 22 

respectivamente), ya que ambos atributos son los componentes 

principales de la diversidad, existiendo un gran diferencia de 

los mismos en nuestros sistemas, lo que determina la inversión 

de sus valores. Esta situación es resultado de posibles 

diferencias en cuanto a los hábitos alimenticios de cada especie 

de "sardina", pudiendo ser H. thrissina un depredador más voraz 

en comparación con O. libertate. 

Por otra parte, la similitud observada en ambas comunidades 

de "sardinas", tanto a nivel de infra como de componente, es 

sumamente reducida, lo cual indica la poca estabilidad y la gran 

heterogeneidad presentes en la composición de ambas comunidades, 

siendo estas características menos marcadas en H. thrissina, 

particularmente a nivel de infracomunidad, donde se registra un 

valor mayor de similitud entre los pares comparados en el 

análisis cualitativo, lo cual nos permite deducir que existe un 

grado de selectividad por el alimento ligeramente mayor entre los 

miembros de esta especie; así mismo, es probable que los niveles 

de infección registrados por ambas especies de peces sea 

reducida, por la existencia de numerosos peces libres de 

infección o con una sola especie de helminto. 

Como ya se ha referido anteriormente, las comunidades de 

helmintos en peces marinos han sido escasamente estudiadas, 

estando su conocimiento limitado únicamente a pocos trabajos, 

entre los que podemos citar al de Kennedy et al., (1986), quienes 

mencionan que estas asociaciones son sumamente interesantes, ya 

que los peces marinos generalmente presentan una mayor 

distribución que los dulceacuícolas, en algunos casos traducida 

en migraciones que incrementan la riqueza de especies de 

helmintos a nivel de componente de comunidad, al estar expuestos 
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a una gran variedad de invertebrados que son hospederos 

potenciales de un gran número de parásitos. Por otra parte, 

Holmes (1990) señaló que los peces marinos poseen 

infracomunidades de helmintos gastrointestinales variables en 

cuanto al número de individuos (abundancia) y de especies 

(riqueza), aunque en general son más complejas que las 

infracomunidades de peces de agua dulce, coincidiendo con Kennedy 

et al., (1986), al atribuir lo anterior a la mayor dispersión de 

estos organismos, así como a la poca especificidad hospedatoria 

que poseen los helmintos gastrointestinales en teleosteos 

marinos; además, mencionó que la similitud en el número promedio 

de individuos de las infracomunidades de los peces en general 

(marinos y dulceacuícolas) y su respectiva diferencia en cuanto 

a aves y mamíferos, sugiere que un factor que limita el número 

de helmintos en peces es la ectotermia, para la cual se requiere 

un menor consumo de alimento (presas) y por tanto se reduce la 

exposición a los estados infectivos de los parásitos (Kennedy et 

al., 1986 y Sousa, 1994). 

Comparando los resultados obtenidos en este trabajo con los 

desarrollados previamente para peces marinos (Arthur & Arai, 1980 

a y b; Kennedy et al., 1986; Kennedy & Williams, 1989; Holmes y 

Bartoli, 1992; Thoney, 1993), encontramos que a nivel de 

componente de comunidad, tanto O. libertate como H. thrissina, 

presentan valores de riqueza (6 y 12) menores a los registrados 

en hospederos tales como Sebastes nebulosus (27), Micropogonias 

ondulatus (26) y Leiostomus xanthurus (23); la riqueza que 

exhiben estas comunidades es muy elevada, no obstante, su 

análisis ecológico ha sido realizado en diversas localidades, 

como en el caso particular de Sebastes nebulosus, donde la 

riqueza específica que alberga por localidad no supera a las 13 

especies, siendo este valor relativamente similar al registrado 

para H. thrissina; por lo mismo, sería interesante realizar 

muestreos a lo largo de los lugares donde las "sardinas" se 

distribuyen (desde California hasta Punta Sal, Perú en O. 

libertate y desde el Golfo de California hasta el Callao, Perú 

en H. thrissina) (r?A0, 1985), ya que ello nos dará una idea más 

clara del papel de las migraciones en el incremento de la riqueza 
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específica de helmintos a nivel de componente de comunidad. Por 

otro lado, debe considerarse que la Bahía de Charnela, Jalisco, 

forma parte de una zona de surgencia donde convergen las 

corrientes provenientes de California y del Golfo de Tehuantepec; 

por tal motivo, es posible que encontremos cardúmenes de una u 

otra corriente, pudiendo nuestras muestras ser una mezcla entre 

"sardinas" de diferentes procedencias y con ello, alojar faunas 

parasitarias distintas que incrementen la riqueza de especies de 

helmintos en la población de hospederos. 

La dieta exhibida por las diferentes especies de peces 

citados anteriormente, determina la composición de las 

comunidades de helmintos, ya que los peces que poseen hábitos 

carnívoros (de segundo o tercer orden) tienen generalmente una 

mayor riqueza en comparación con las "sardinas", que son 

carnívoros de primer orden; además, S. nebulosus registra la 

riqueza más elevada debido a su condición de organismo bentónico, 

ya que en este ambiente existe generalmente una mayor cantidad 

de hospederos intermediarios de parásitos potencial para los 

peces (Holmes, 1990); para esta especie de pez, la ingestión de 

hospederos intermediarios, representa la principal vía de entrada 

para sus helmintos, compartiendo esta. misma condición con O. 

libertate y H. thrissina, donde el 66 % y el 100 % de las 

especies de helmintos que los parasitan respectivamente, entran 

vía ingestión de sus formas larvarias. 

Las especies de peces Mullus surmuletus (8), Raja batís (7) 

y Sarpa sarpa (7), estudiada por Bartoli (1990), Kennedy y 

Williams (1989) y Bartoli (1987) respectivamente, poseen valores 

de riqueza menores a los presentes en H. thrissina y 

relativamente similares a los de O. libertate; por su parte 

Sciena timbra (estudiada por Holmes y Bartoli, 1992) posee los 

valores de riqueza más bajos en comparación. con las comunidades 

de helmintos en peces marinos registradas hasta el momento (4 

especies); sin embargo, encontramos que estos estudios únicamente 

fueron realizados en el aparato digestivo de los peces e incluso 

únicamente es considerada la riqueza de digéneos, lo cual explica 

las menores riquezas presentes en cada una de las especies de 

hospederos. 
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Al comparar la riqueza de especies de nuestras comunidades 

con la registrada en los trabajos elaborados por Arthur & Arai 

(1980a y b), los cuales constituyen un buen punto de contraste 

debido a que se efectuaron con una especie de clupeido (Clupea 

harengus pallasi) de las costas del Pacífico Americano, 

encontramos que tanto las comunidades de O. libertate como las 

de H. thrissina exhiben una menor riqueza a la registrada por 

estos autores, que oscila entre 7 y 24 especies de helmintos 

según la localidad muestreada; no obstante, la información 

presente en dicho trabajo incluye además parásitos de grupos 

tales como protozoarios, crustáceos, etc., que no incluimos en 

nuestro estudio. 

Consideramos que la mayor riqueza presente en este clupeido, 

en comparación con las especies estudiadas en este trabajo, puede 

ser atribuida a la mayor amplitud de la zona de estudio, a la 

diferencia en. cuanto a las edades promedio de los peces 

(juveniles y adultos, los cuales al poseer diferentes hábitos 

alimenticios incrementan la riqueza de especies parásitas), a las 

distintas características ambientales de las localidades de 

colecta, así como la mayor distribución de hospederos 

intermediarios que permitan cerrar los ciclos de vida de los 

parásitos y la disponibilidad de parásitos que infectan en un 

momento dado a los peces. 

Por otra parte, en cuanto a la diversidad y riqueza promedio 

de especies a nivel de infracomunidad, los valores registrados 

tanto para O. libertate (0.043 y 0.32) como para H. thrissina 

(0.32 y 1.49) son relativamente bajos en comparación con los 

registrados hasta el momento para otros peces marinos, en los que 

la diversidad puede alcanzar valores de hasta 0.9 (S. nebulosus) 

y la riqueza promedio de especies por hospedero alcanza un valor 

de 3.7 (L. xanthurus; M. undulatus y Raja batís). 

Comparando el único trabajo sobre comunidades de helmintos 

en peces marinos en esta misma localidad (Castillo, 1994) 

encontramos que a nivel de componente de comunidad, el 

"barrilete" exhibe valores de riqueza mayores (7) a los 

registrados para O. libertate (6) e inferiores a los de H. 

thrissina (12); sin embargo, las "sardinas" registraron valores 
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reducidos de abundancia (22 en O. libertate y 212 en H. 

thrissina) en comparación con el "barrilete", puesto que este 

último albergó 1689 helmintos en la muestra total. Lo anterior 

puede ser explicado con base en los hábitos alimenticios del 

"barrilete", puesto que según Collette y Naven (1983), estos 

peces son oportunistas, siendo depredadores voraces que se 

alimentan principalmente de peces pequeños como "sardinas" y 

"anchovetas" (Engraulis mordax mordax); sin embargo, en la 

revisión de estas especies de peces en la zona, como parte del 

proyecto de investigación "Helmintos parásitos de peces con 

importancia comercial de la Bahía de Charnela, Jalisco", ninguna 

de ellas aloja un número importante de formas larvarias que 

culminen su desarrollo en el "barrilete"; lo cual explica los 

valores reducidos de riqueza registrados para la comunidad de 

helmintos de este pez. 

No obstante a lo anterior, los valores de diversidad 

alcanzados por la "sardina" O. libertate son equivalentes a los 

registrados por E. lineatus (1.99) ; sin embargo, H. thrissina 

registra los valores más elevados de diversidad en comparación 

con las especies de peces antes mencionadas (2.3), lo cual puede 

ser atribuido a la menor riqueza de especies presentes en E. 

lineatus en contraste con el elevado número de helmintos 

colectados (particularmente en la especie dominante: larvas de 

tetrafilídeos), aspecto que incidió en el valor calculado de 

equidad y por tanto de diversidad presente en este hospedero. 

De la misma manera, al comparar las infracomunidades de 

helmintos de la "sardina" con la del "barrilete", encontramos que 

la riqueza promedio de especies, la equidad y diversidad son 

mayores en el caso de este último (4.16, 0.63 y 0.83 

respectivamente contra 0.32, 0.04 y 0.04 en O. libertate y 1.49, 

0.32 y 0.27 en H. thrissina respectivamente); lo anterior nos 

sugiere que las infracomunidades de helmintos del "barrilete" 

poseen valores más elevados de dichos atributos debido a la 

ingestión constante, voraz y no selectiva del alimento, que 

determina que existe un alto número de infracomunidades con 

infecciones mixtas, mientras que en las "sardinas" se presentaron 

elevados porcentajes de infracomunidades con cero a una especies 
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de helmintos (95.3 para O. libertate y 62.2 para H. thrissina). 

Al contrastar nuestros resultados con los obtenidos en peces 

de ambientes de agua dulce en México, encontramos que el promedio 

de especies por hospedero revisado para O. libertate (0.32) es 

menor y para H. thrissina (1.49) menor o relativamente mayor, a 

los registrados para peces dulceacuícolas cuyos valores oscilan 

entre 1.36 - 3.90 (Peresbarbosa, 1992; Espinosa, 1993; León, 

1993; Salazar, 1994; Ramos, 1994 y Jiménez, 1996); de la misma 

manera, el promedio de helmintos por hospedero revisado es 

reducido para ambas "sardinas" (0.51 para O. libertare y 3.45 

para H. thrissina) puesto que la única especie que registra 

valores menores con respecto a H. thrissina es Chiristoma. 

grandocule, procedente del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, con 

valores de 2.36 a 5.7 para este parámetro, alcanzando el máximo, 

el pez Chirostoma attenuatum, con valores de 144,13 helmintos por 

hospedero revisado. 

En cuanto a la diversidad, solamente las especies de peces 

de agua dulce: Ch. attenuatum (0.35) del lago de Zirahuén, 

Michoacán y Ch. estor (1.09) de Pátzcuaro registraron valores más 

elevados a los presentes en las "sardinas" O. libertate (0.042) 

y H. thrissina (0.27) y tan sólo la especie Ch. grandocule (0.24) 

de Pátzcuaro para O. libertate. 

En contraste con lo anterior, la "sardina" H. thrissina 

posee los valores más elevados en cuanto a la riqueza a nivel de 

componente de comunidad, tanto para peces de ambientes de agua 

dulce como para los ambientes marinos en nuestro país, puesto que 

la única especie que se acerca a los valores presentes en tal 

hospedero es Cichlasoma fenestratum del lago de Catemaco, 

Veracruz, cuya riqueza es de 11 especies, seguida por Ch. estor 

con tan sólo 10; estas especies, también superan a los valores 

presentes en O. libertate (6), acompañadas por Rhamdia 

guatemalensis (7) (Jimenez, 1996), Cichlasoma fenestratum (León, 

1993) y Ch. attenuatum del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. 

Lo anterior nos indica que las comunidades de helmintos de 

peces marinos, no siempre son más ricas que las encontradas en 

peces de ambientes de agua dulce, contradiciendo lo señalado 

previamente por Holmes (1990); consideramos que la estructura de 
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estas asociaciones está formada por una gran conjunción de 

elementos (especie de pez, nivel tráfico, hábitos alimenticios, 

conductuales, etc.) y no necesariamente condicionada al ambiente 

donde viva el hospedero. 

Finalmente, queremos resaltar la necesidad de elaborar 

estudios de este tipo, que nos permitan tener una idea más 

certera de la forma en la cual se estructuran las comunidadades 

de helmintos en peces marinos, profundizando en la comparación 

entre especies de estas latitudes, habitats, niveles tróficos, 

etc., lo cual aporta una mayor información sobre la naturaleza 

de tales asociaciones. 
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VII CONCLUSIONES 

Se establece el registro helmintológico de las "sardinas" 

Opisthonema libertate y Harengula thrissina en la Bahía de 

Charnela, Jalisco, México; el primero formado por seis especies 

de helmintos y el segundo por doce especies. 

Las especies que comparten. ambos hospederos son: 

Parahemiurus merus, Myosaccium ecaude, plerocercoides de 

Proteocephalidea y larvas de Pseudoterranova sp. registrándose 

en ambas "sardinas" un total de 14 especies de helmintos. 

Se registra por primera vez en México a los helmintos Kuhnia 

sp., Opecoelina pharynmagna, Pseudacaenodera cristata, 

Neolepidapedon (Neolepidapedoides) trachinoti y Pseudoterranova 

sp. 

La Bahía de Charnela, Jalisco, representa una nueva localidad 

para todos los helmintos con excepción de Parahemiurus merus, 

Myosaccium ecaude y las larvas de Anisakis sp., las cuales fueron 

referidas previamente. 

El parásito que tuvo la mayor prevalencia y abundancia en 

la "sardina" O. libertate fue el nemátodo Pseudoterranova sp.; 

por su parte P. meros obtuvo los valores más elevados en H. 

thrissina para ambos parámetros. 

A nivel de infracomunidad y componente de comunidad la 

dominancia se encuentra ejercida por los hemiúridos M. ecaude (en 

O. libertate) y P. meros (en H. thrissina). 

Comparativamente, los valores de diversidad y equidad 

registrados a nivel de infracomunidad para O. libertate, son 

menores que los obtenidos para Euthynnus lineatus (único 

hospedero analizado a este nivel en la zona hasta el momento); 

no obstante H. thrissina registra los niveles más elevados para 

estos atributos. 
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A nivel de componente de comunidad, los valores de 

diversidad son similares (O. libertate) y mayores (H. thrissina) 

en comparación con los registrados en el "barrilete" E. lineatus, 
patrón que se mantiene al compararlos con las comunidades de 

helmintos de peces dulceacuícolas. 

Hasta el momento, las comunidades de helmintos de la 

"sardina" H. thrissina, son las más rica de todas las estudiadas 
hasta el momento en peces tanto marinos como dulceacuícolas en 

México. 

La similitud cualitativa y cuantitativa de las comunidades 

(infra y componente) es reducida, ocasionanado por la poca 

estabilidad en cuanto a su estructura, ya que la composición de 

su helmintofauna y la abundancia de las especies que la componen 

es muy heterogénea. 

Harengula thrissina registró una mayor similitud en 

comparación con O. libertate tanto cualitativa como 

cuantitativamente en los niveles de infracomunidad y componente 

de comunidad. 

En H. thrissina, la similitud a nivel cualitativo entre las 

infracomunidades mostró una cantidad elevada de pares comparados 

semejantes, lo cual sugiere que sus estructuras podrán 

predecirse, de mantenerse constantes las condiciones (bióticas 

y abióticas) del sistema estudiado. 

En términos generales, podemos señalar que las estructuras 

comunitarias de 0.1ibertate y H. thrissina se encuentra 

determinada por la dieta que poseen estos hospederos, la 

convivencia entre ambas especies de "sardinas", la procedencia 

de los cardúmenes (migración), así como por los ciclos de vida 

y biología de los parásitos; para O. libertate además, interviene 

el contacto con otros peces (atúnes, huachinangos, etc.) que al 

alimentarse de algunas de ellas, transfieren sus parásitos al 

resto del cardumen. 
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Con este trabajo se amplia el conocimiento de los helmintos 

que parasitan a peces marinos mexicanos. 
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Apéndice B. Biología de las especies de helmintos aue parasitan a las "Sardinas" ppristhonema ifbertate y Harengula 
thrissina de la Bahía de Charnela, jalisco. 

ESPECIE ler. hospedero 	intermediario 2o. hospedero 	intermediario Hospedero 
paratenico 

Hospedero 
definitivo 

Distribución 
geográfica 

Kuhnia sp. D I R E 	C 	T O Scombridos (1) Cosmopilita (2) 

Palmicrocoo,le manneri D I R E 	C 	T O Lutjanidos y 
Serranidos (3) 

México. (3) 

Pseudacaenodera cristata Moluscos (4) Anélidos (4) Desconocido Carángidos (5) Hawaii (6) 

Stephanostamum sp, Moluscos (4) Moluscos (4) Desconocido Peces teleosteos 
marinos 	(7) 

Cosmopolita (7) 

Neolepidapedon (X) trachinoti Moluscos (8) Poliquetos, Ctenóforos. (9) 
quetognatos y copépodos 

Desconocido Serránídos (10) Mar Indico, Florida, 
Jamaica y Puerto 
Rico. 	(11) 

Opegaster mexicanus Moluscos (4) Anfipodos (4) Desconocido Serránidos y 
Lutjánidos (12) 

México (12) 

Opecaelina pharynmagna Moluscos (4) Artfrpodos (4) Desconocido Serránidos 	(13) California, EUA 
(13) 

Opega.ster tutjani Moluscos (4) Anfipodos (4) Desconocido Lutjánidos 	(14) México (14) 

Myosaccium ecaude Copépodos (4) Chaetognatha: Saggitta sp. 
(15) 

Desconocido Clupéidos 	(16) California, Florida 
E.U.A. y Puerto Rico. 

(17) 

Parahemiurus merus Copépodos (18) Chaetognatha: Saggita hispida 
(19) 

Desconocido Clupéidos, Carangi 
dos, Salmonidos y 
Engraulidos (20) 

Aguas tropicales a 
subtropicales. 	(21) 

Proteocephalidea (Plerocercoide) Copépodos (23) Peces (23) 
dulceacuicolas, 
anfibios y reptiles 

Cosmopilita 	(23) 

Cyclophyllid ea (Cisticercoide) Artrópodos (22) Peces y 23 
calamares 

Anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos 

Cosmopolita 	(23) 

1 
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~ralea sp. Copépodos (24) Peces y calamares (25) Desconocido Pinípedos y 
Cetáceos 	(26) 

Cosmopolita (25) 

Pseudoterranova sp. Copépodos y Anflpodos 
(27) 

Peces teleosteos marinos 
(25) 

Desconocido Pinipedos y 
Cetáceos 	(25) 

Cosmopolita (25) 
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2.- Rohde & Watson, 1985. 
3.- Lamothe, 1967. 
4.- Yamaguti, 1975. 
5.- Yamaguti, 1965. 
6.- Bilciees, 1981. 
7.- Caballero, 1952 
8.- Koie, 1985. 
9.- Shimazu y Sahimura, 1984. 
10.- Bray & Gibson, 1989. 
11.- Veléz, 1979. 
12.- Manter, 1949. 
13.- Annereaux, 1943. 
14.- Bravo-Hollis & Manter, 1957. 
15.- Koie, 1990. 
16.- Montgomery, 1957. 
17.- Siddiqui & Cable, 1960. 
18.- Koie, 1989. 
20.- Awakura & Nomura, 1983. 
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Apéndice A 

Liquido de Bouin: 

- Solución acuosa saturada de ácido pícrico 

- Formol comercial 	  

   

75 ml. 

  

25 ml. 

   

- Acido acético glacial 	  5 ml. 

Las técnicas de tinción fueron realizadas por los colorantes tales corno: 

a) Hematoxilina de Ehrlich. 

b) Paracarmh de Mayer. 

c) Tricrómica de Gomori. 

a) Hematoxilina de Ehrich. 

- Hematoxilina al 2% en alcohol absoluto 	  100 ml. 

- Alumbre de potasio al 2.5% acuoso 	  100 ml. 

- Glicerina Q P 	  100 ml. 

- Acido acéticoglacial 	  10 ml. 

La maduración de esta mescla se realiza durante tres meses y debe filtrarse 

antes de ser utilizada. 

Técnica. 

- Hidratar a los ejemplares pasandolos atraves de alcoholes graduales sucesivos 

desde 50 % hasta 25 % y por último en agua destilada. 

- Teñir con hematoxilina durante ocho a diez minutos. 

- Lavar con agua acidulada (HCL al 2 %) hasta que los parásitos tomen un color 

rosa pálido. 

- Lavar con agua destilada. 

- Virar con agua de la llave hasta obtener una coloración violácea. 

- Deshidratar en alcoholes graduales hasta llegar a absoluto. 

Considerando el tamaño y grosor del ejemplar. 

- Aclarar utilizando aceite de clavo o bien cambios graduales de salicilato de Metilo. 

- Montar y etiquetar las preparaciones. 



b) Paracarmin de Mayer. 

- Acido Carmínico 	  

- Cloruro de Aluminio hidratado 

- Cloruro de Calcio Anhidro 	 

   

1.0 g. 

	 0.5 g. 

   

   

    

4.0 g. 

    

Técnica. 

- Lavar a los organismos en alcohol del 70 %. 

- Lavarlos en alcohol al 96 % durante 10 minutos. 

- Teñir con paracarmin de Mayer durante 8 a 10 minutos. 

- Lavar en alcohol del 96 % hasta quitar los restos de colotante. 

- Diferenciar en alcohol al 96 % acidulado al 2 % (con HCL), hasta que los bordes 

del ejemplar se observen de un color palido y los órganos internos sean visibles al 

microscopio. 

- Lavar en alchol al 96 % durante 1 a 2 minutos. 

- Deshidratar en alcohol al 100 % durante 20 a 25 minutos. 

- Aclarar en aceite de clavo o Salicilato de Metilo. 

- Montar y etiquetar las preparaciones. 

c) Tricrómica de Gomirl. 

- Cromotropo 2R 	 0.6 g. 

- Fast Green FCF 	  0.3 g. 

- Acido Fosforico 	  0,7 g. 

- Agua Destilada 	  100 ml. 

- Acido Acético 	  1 ml. 

Tecnica. 

- Lavar a los organismos en alcohol al 70 %. 

- Teñir con colorante diluido de Tricromica de Gomori (3 gotas de solucion madre 

por cada ml. de alcohol) durante 10 a 15 minutos. 
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