
~ 

t~f! 
-~~ 

TISIS CON 
FALLA DE 01IBBN 

. _, .. ~·· ·-~~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL .Á(!TONOMA 
----- -- --------- -----º~-.M~~~º- .. -- . _·:·: ~~ ......... . 

FACULTAD DE CIENCIAS 

"HELMINTOFAUNA DE LA "CHEGUA" 
Allophorus robustus (PISCES: GOODEIDAE) DEL 
LAGO DE CUITZEO, MICHOACAN, MEXICO." 

T E s 1 s 
QUE PARA. OBTENER EL TITULO DE 

e I o L o G o 
p R E s E N T A 

ANGELICA PATRICIA SANCHEZ ALVAREZ 

MEXICO, D.F. 1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



·-"" 

"HELMINTOFAUNA DE LA "CHEGUA" AllCMJphorus robuttus (PISCES: 
GOODEIDAE) DEL LAGO DE CUITZEO, MICHOACÁÑ, MEXICO." 



1 

11 . .. 
. 
. 

V.Nl~DAll NAqaNA.L 
A'l/J>.N"MA. DJ: 

MJ:xac:p 

M. en C. Virginia Abrin Batule 
Jefe de la División de Estudios Profesionales de la 
Facultad de Ciencias 
Presente 

Comunicamos a usted que hemos revisado el trabajo de Tesis: 
11 Hel.mintof"auna de la 11 c:hegue 11 n11apharus robustus (Pl5ces: Gaod~id~e) 

del Lago de Cuitzeo, M\choec§n, M§~i~o''· 

realizado por nngf?lica PatriciFt S~nche.z n1v8ri:!z 

con número de cuenta 88356<'6-9 • pasante de la carrera de Biólogo. 

Dicho trabajo cuenta con nuestro voto aprobatorio. 

Director de Tesis 
PropÍC'l&l'ÍO 

Propiec.ario 

Propieuuio 

Suplente 

Suplente 

Atentamente 



DEDICATORIAS 

A .,,.¡, ~.Po"'~ J, ~d..~· Po"' 

""" f...clw, ~. """ 00/Wiña. 'f ~ ~-

A mA6. fwvmatno. ~ C"""" ?""' f-. ~ 'i""' ,,.,...._ 

~¡-J-. 

Á (}JQ,CIJ. ,,..,.. """ 00/Wiña., ..... a.r-r-~ 'f ?""' ,_ 

~'i""'~~¡-J-.. 

r=--------·-· ----·--·-· --



AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Antonio Lot Helgueras y Dr. Héctor Hernández, Ex Director y Director del Instituto 

de Biología de la UNAM., por el uso de las instalaciones. 

Al Dr. Harry Brailovsky y Dr. Fernando AJvarez, Ex Jef'e y Jef"e del Depanamento de 

Zoologia. 

Al Dr. Raf'ael Lamothe Argumedo por ser el director de este trabajo, por sus acenados 

comentarios .. así como por Ja ayuda prestada y por permitirme hacer uso de las instalaciones 

del Laboratorio de Helmintología. 

Al M. en C. Luis García Prieto por guiar este trabajo por el mejor camino, brindarme todo su 

apoyo, por f'ormar pane del sinodo y por brindarme su amistad. 

AJ Dr. Gerardo Pérez Ponce de León por f'ormar pane del sínodo, por sus acenados 

comentarios~ por su ayuda en Ja detern1inación taxonómica .. su apoyo y amistad. 

A la Dra. Virginia León Regagnon por la revisión de este trabajo, por sus acenados 

comentarios, su apoyo y amistad. 

Al M. en C. David Osorio Sarabia por la revisión de este trabajo, por su ayuda y disposición 

en las determinaciones taxonómicas y su amistad. 

A Ivan Rosado por su magnífica biología de campo, la cual ayudó en mi f'ormación, por la 

determinación taxonómica de los hospederos. así como por su amistad. 

Al Laboratorio de Ictiología del Instituto de Biología, por su apoyo en el préstamo de 

bibliografia. 

r---- .. -............. ---
, 



A Paco por su ayuda incondicional en la realización de este trabajo, así como en el manejo de 

programas de computo. 

A mis compañeros del Laboratorio de Helmintología: Agustín, Bere, Claudia, Coral, Cristina, 

David, Elizabeth C., Elizabeth M., Fernando, Georgina, Gerardo, Griselda P., Isabel, Jorge, 

Lucero, Luis, Luz María, Martín, Mely, Nancy, Paty, Rocío, Sol, Tony y Ulises por su 

amistad y apoyo durante mi estancia en el mismo. 

A mis amigos de la Facultad de Ciencias: Coral, Lucero, Claudia A., Bibiana, Elizabeth, 

Gabino, Liliana. Cecilia, Tomy. Gaby S., Jaime, July, Alejandra V. y todos los que me 

faltaron, por los momentos compartidos juntos. 

Muy especialmente a Coral y lucero por brindarme su amistad y apoyo en todo momento, a lo 

largo de todo este tiempo. 

A Karina, Martha, Mónica, Laura y Grisell por compartir los mejores momentos de mi 

juventud. 

A la familia Piña por permitir formar parte de la misma de alguna manera y por apoyarme. 

A la Sra. Agustina, Lulú, Cristina, Trini, Tere, Felipe, Lato, Gabriel. Sr. Pacheco, Tano, José 

y Miguel, por su apoyo. 

A las señoras de Cuitzeo que siempre me apoyaron con la obtención del material. 

Gracias. 



INDICE 

RESlJMEN ................................................................................................ 1 

1. INTRODUCCION. 

1.1 Generalidades................................................................................................. 2 

1.2 Aspectos sobre ecología de los helnúntos.. ......... .. .. .. ... . ...... .... .......... ...... ....... 3 

l .3 Biología del hospedero.................................................................................. 7 

2. ANTECEDENTES 
2.1 Generalidades ................................................................................................. 9 

2.2 Estudios helmintológicos en el Lago de Cuitzeo . ................. .. . ... . .. ...... .. . . .. .. .. 9 
2.3 Estudios helmintológicos en A/loophorus robustus ...................................... 10 

2.4 Estudios helnúntológícos que describen y caracterizan las helmintiasis a 
lo largo de un ciclo anual.............................................................................. 1 l 

3. AREADEESTUDIO .................................................................................. 13 

4. METODOLOGIA 
4.1 Trabajo de campo .......................................................................................... 16 

4.2 Revisión de hospederos ................................................................................. 16 
4.3 Trabajo de gabinete ....................................................................................... 16 

4.4 Estudio taxonómico...................................................................................... 17 
4.5 Caracterización de las infecciones................................................................. 17 

5.RESULTADOS 
5. l Registro helmintológico................................................................................ 19 
5.2 Redescripciones taxonómicas ........................................................................ 20 

5.3 Caracterización de las infecciones ................................................................. 70 

6. DISCUSION 
6.1 Registro helmintológico ................................................................................ 71 

6.2 Caracterización de la infección...................................................................... 73 

7. CONCLUSIONES 

8. BIBLIOGRAFIA 

APENO ICES 

79 

80 



RESUMEN 

Para la realización de este trabajo se revisaron un total de 360 ejemplares de Al/oophorus 

rohustus Bean. 1892, provenientes del Lago de Cuitzeo, Michoacán, durante el periodo comprendido 

entre enero y diciembre de 1995. 

El registro helmintológico de este pez comprende 12 especies de helmintos: tres tremátodos en 

estado de metacercaria (Dip/ostomum (Tylodelphys) (Diesing. 1850) Dubois, 1961; 

Posthodiplosto111um minimum (Mac Callum, 1921) Dubois, 1936 y Clinostomum con1planatun1 

(Rudolphi, 1814) Braun. 1899); tres céstodos (Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934; un 

plerocercpide del orden Proteocephalidea Mola. 1 928 y un cisticercoide de Cyclophyllidea Van 

Beneden in Braun. 1900); un acantocéfalo (Arhythmorhynchus hrevi.s· Van Cleave, 1916); cuatro 

nemátodos (Contracaecum Railliet y Henry, 1912; Eustrongylides Jiigerskiold, 1909; Spiroxys 

Schneider, 1866; Rhahdochona (Rhahdocho11a) (Railliet, 1916) Moravec, 1975) y un hirudíneo 

(Myzohdel/a par:cuarensis (Caballero, 1 940) Sawyer, Lawler y Overstreet 1975). 

Las metacercarias de P. mi11ilnun1 se constituyeron como Ja especie mas importante aJ registrar 

los valores más altos de prevalencia y abundancia en la muestra, con 97.22 y 8 1 .17 respectivamente, 

siguiendo en orden descendente Clinostomum compla11at11m y Arhythmorhynchu.s hrevis. 

Por su parte, Al/oophorus rohustus se ubicó dentro de los peces dulceacuícolas que presentan 

una riqueza considerable de especies de helmintos en una localidad, debido a sus hábitos alimenticios y 

conductuales, así como a la biología de los parásitos. 



1. INTRODUCCION 

1.1 Generalidades 

Los lagos mexicanos han sido asociados históricamente al desarrollo de culturas prehispánicas 

importantes. Esto se debe a que en algunas regiones de nuestro país, tales cuerpos de agua se localizan 

en cuencas cerradas, las cuales presentan una gran diversidad de recursos naturales, que han sido 

aprovechados por estos pueblos y aún hoy en día, constituyen una fuente importante de alimentación y 

materia prima para algunas comunidades aledañas. Como la pesca, que ha sido una de las actividades 

sociales que más se ha desarrollado en algunas de éstas zonas (Arredondo y Aguilar, 1987; Mejía, 

1987). 

La mayoría de los grandes lagos mexicanos se han originado a partir de eventos tectónicos y 

volcánicos que han ais1ado diversas cuencas. algunas de \as cuales han desaparecido y otras se 

encuentran en un avanzado grado de evolución o senectud. Tal es el caso de la cuenca del Río Lerma 

que se ubica en la Mesa Central, la cual es definida por Barbuor ( 1973) como una altiplanicie tropical, 

en la que los movinúentos volcánicos, las fallas y los levantamientos asociados al Terciario medio y al 

Plio-Pleistoceno medio, modificaron bruscamente el modelo básico del drenaje, lo cual condujo a la 

formación de una gran cantidad de lagos aislados por el flujo de la lava. De Buen (1943) nombró como 

"los lagos Michoacanos" a las cuencas endorréicas de Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo, que de acuerdo 

con las evidencias ictiofaunísticas aportadas por el mismo autor y Alvarez (1963), en una época 

estuvieron conectados a un afluente del Río Lenna. 

La f'auna presente en estos ecosiste1nas es rica en especies endémicas. que conforman una 

riqueza científica nacional, aún no bien estudiada., particularmente en el Lago de Cuitzeo. Sin embargo, 

dichas especies están sujetas a un grave deterioro mnbiental. ya sea por modificaciones en su hábitat o 

por la influencia antropogéníca constante, que incluye entre otras cosas, el excesivo aporte de desechos 

urbanos, agricolas e industriales, deforestación de la cuenca y el asolvamiento, favoreciendo de esta 

manera el proceso de hipertroticación. así co1no también la introducción de especies de peces exóticas. 

con la carga parasitaria correspondiente; en conjunto, estos factores limitan el desarrollo y 

supervivencia de las especies endémicas, ocasionando daños irreversibles al sistema (Arredondo y 

Aguilar, 1987; Alvarado fil fil .. 1985). Esto nos lleva a la necesidad de completar un estudio integral de 
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la fauna del lago, con la finalidad de encontrar medidas alternativas y así lograr la protección, 

conservación y desarrollo sustentable de Ja misma antes de que se presenten más alteraciones que 

conduzcan a su extinción. 

Los peces que son objeto de explotación comercial en Ja región están constituidos en su mayor 

parte por especies endémicas. El principal volumen de captura Jo coruorman miembros de la familia 

Atherinidae, comúnmente conocidos co1no 11charales1
\ de la especie Chirostomajordani~ le siguen en 

menor escala algunos godéidos pertenecientes a siete especies, llamados localmente "cheguas", Jos 

cuales en 1987 alcanzaron un volumen de producción de 525 toneladas (Ceballos fil fil., 1994) y cuyo 

representante más demandado es Alloophorus rob11st11s. 

La captura de especies nativas se ha visto afectada por la introducción de especies exóticas 

como la ºcarpa común" C."""ypri1111.">· c:arpio co1111n1111is~ la 11carpa espejo" C. c. specularis~ y la "mojarra 

tilapia" Oreochromis niloticus. Estas especies, al parecer, fueron introducidas en diferentes épocas, 

desde los años cincuenta hasta los ochenta; el incremento en su captura ha mostrado que estos 

organismos se han adaptado bien a este nuevo ambiente. Su presencia ha alterado desfavorablemente Ja 

fauna ictiológica endémica, la cual estaba representada por 13 especies (Chacón, 1980), de las cuales, 

según el último iruonne de la Colección de Peces del Laboratorio de Biología Acuática de la UMSNH 

1991, en la actualidad existen únicamente JO (Ceballos fil fil., 1994.). La población humana beneficiada 

por dichos recursos, consta aproximadamente de 1 050 pescadores, los cuales utilizan para esta 

actividad diferentes artes de pesca, como redes agalleras o chinchorros. 

La presencia de nu1nerosas especies de godéidos en el lago~ pertenecientes a diíerentes géneros 

y los distintos niveles tróficos que ocupan en el mismo, les confiere gran importancia en Ja cadena 

alimenticia como presas y depredadores; por ejemplo A. roh11st11s es un carnívoro estricto, Goodea 

atripinnis es un herviboro y ambos son consumidos por aves ictiófagas. 

1.2 Aspectos sobre Ecología de los helmintos 

El hábitat de los peces, las relaciones depredador-presa establecidas, así como Ja interacción 

ecológica parásito-hospedero, traen consigo Ja transmisión de eruermedades parasitarias que en algunos 
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casos afectan el crecimiento del hospedero o causan su muerte, además de regular a su vez dicha 

interacción (Vidal, 1988). 

Es por ello que la ecología de parásitos estudia su distribución y abundancia en espacio y 

tiempo, así como los factores que regulan las interacciones parásito-hospedero en distintos niveles, ya 

sea individual, poblacional o comunitario. Así, un parásito puede caracterizarse por cuatro rasgos 

básicos: 1) es fisiológicamente dependiente del hospedero; 2) presenta un mayor potencial reproductivo 

que éste; 3) puede llegar a matar al hospedero si la iníección es excesivamente fuerte y 4) el proceso de 

ínf'ección tiende a producir una distribución sobredispersa de parásitos dentro de la población de 

hospederos. Este tipo de distribución caracteriza a las poblaciones de parásitos y significa que la mayor 

parte de los parásitos, se encuentran en un reducido número de hospederos y la mayoria de éstos no 

aloja parásitos o lo hace en menor número (Kennedy, 1975). 

Las poblaciones de parásitos no comprenden exclusivamente el estado adulto, también incluyen 

a todos los estados de desarrollo del ciclo de vida en una área particular, no inlportando el hábitat que 

presenten en un momento dado~ con base en ésto~ se ha establecido una jerarquización.. con fines 

estrictamente operativos, que presenta tres niveles: 1) lnfrapoblación, que es aquella que incluye a 

todos los parásitos de una especie en un hospedero individual; 2) Metapoblación, el cual describe a 

todas las infrapoblaciones de una especie de parásito dentro de todos los hospederos de una especie en 

un ecosistema y 3) Suprapoblación, que abarca a todos los parásitos de una especie, en todos los 

estados de desarrollo. dentro de todos los hospederos de un ecosistema y (Esch !<! fil., 1975; Riggs y 

Esch, 1987; Riggs !<! ru .. 1987). 

Una población puede ser descrita por los siguientes parámetros: tasa de natalidad y mortalidad, 

reclutamiento, distribución, potencial biótico. dispersión. formas de crecimiento y densidad. Entre los 

agentes que pueden aJterar a las· poblaciones se encuentran factores externos e internos. En éste caso. el 

principal factor externo en poblaciones de parásitos es la dieta del hospedero. En cambio, los factores 

internos son más complejos, ya que incluyen comportamiento, genética del hospedero y del parásito, 

resistencia natural o adquirida. tie1npo de interacción. factores ontogénicos. sexo. f"ecundidad. etc. 

(Esch y Femández, 1993 ). 

Con base en lo anterior, Bradley ( 1972) menciona algunos métodos básicos para el control de 

las poblaciones de parásitos. en los que pequeños cambios en los procesos de transmisión. pueden llevar 



a grandes modificaciones en el tamaño poblacional del parásito; éste pueden ser alterado por factores 

independientes, como el clima, sin descartar la posibilidad de que el control por factores ambientales sea 

inestable y dependa del tamaño de la población. Al presentarse una transmisión efectiva del parásito, 

ésta puede incrementarse por reproducción asexual o nuevas transmisiones, hasta que se llega a una 

severa infección o a la muerte del hospedero; estos efectos se ven minimizados en ambientes naturales 

mediante la sobredispersión de los parásitos, resultando en un bajo indice de mortalidad en la población 

de hospederos. Por lo mismo, la mortalidad del hospedero y por lo tanto del parásito, pueden ser 

dependientes de la densidad de éste último y con ello tender a estabilizar el sistema. Dicha estabilidad se 

alcanza con la respuesta del hospedero, ct1ando los niveles de transmisión en la población de parásitos 

activan los mecanis1nos reguladores y el siste1na parásito-hospedero entra en operación (Kennedy. 

1975). 

Se ha observado que la forma de vida parásita ofrece obvias ventajas y es ta.cil ignorar los 

problemas que la envuelven. Estos existen en tres niveles principales: 1° la permanencia en los 

hospederos intermediario y definitivo, contrarrestando sus reacciones de defensa; 2" la transmisión de 

hospedero a hospedero y 3º los problemas a nivel evolutivo, causados por el hecho de que el medio de 

los parásitos abarca a otros organismos que evolucionan, los cuales interactúan con el mismo, dando 

como resultado una coevolución. Los parásitos que han estado asociados por largos periodos de su 

historia evolutiva con un grupo particular de hospederos pueden estar involucrados estrechamente con 

ellos, produciendo un tipo de especificidad hospedatoria fisiológica y una adaptación para vivir en un 

sitio particular dentro o sobre especies particulares de hospederos o de grupos de los mismos y 

progresivrunente son 1nenos capaces de adaptarse a nuevas condiciones en otras especies de 

hospederos. Por ésto, cada especie de hospedero tiende a tener sus propias especies de parásitos 

(Lyons, 1978; Esch y Fernández, 1993). 

Por el contrario. la especificidad ecológica muestra patrones en los que hospederos de 

diferentes familias, pero con una exposición similar a una detenninada especie de parásito, pueden 

llegar a estar inf'ectados por éste .. el cual es capaz de completar su desarrollo en un amplio número de 

hospederos, "perdiendo" especificidad. Lo anterior indica que la distribución del parásito es 

dependiente en gran 1ncdida de la "coexistencia" ecológica o hábitos alimenticios de los diversos 

hospederos. Por lo que ésta es ventajosa, debido a que si persiste el contacto, puede llegar a producirse 
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una estrecha adaptación entre parásito y hospedero, pero demanda un incremento en Ja especialización 

del parásito en un sentido morfológico y fisiológico, restringiendo el número de hospederos a través del 

tiempo (Lyons, 1978.). 

En consecuencia, un parásito en sus diferentes etapas de vida, debe ser capaz de adaptarse y 

resistir cambios en Ja ecologia de hospederos ectoténnicos y endoténnicos y tal vez a periodos de vida 

libre existente; no obstante, aquel que es capaz de establecerse por si mismo sobre o dentro de otro 

organismo vivo, gana un ambiente regulado, con alimento y metabolitos (Lyons, 1978). Los estados 

infectivos del parásito deben localizar un sitio específico u órgano particular, mediante estímulos 

quirnicos. "In situ" el parásito tiene que alimentarse sin perjudicar mucho el tejido del hospedero; sus 

secreciones no deben ser excesivamente tóxicas, tiene que dispersarse entre la población de sus 

hospederos y sincronizar su propio ciclo de vida con el de éstos. Algunas veces los parásitos presentan 

ciclos de vida muy complejos, los cuales tienen mayor probabilidad de completarse, debido a que éstos 

emplean las interacciones depredador-presa en orden de transmisión de un hospedero a otro 

(Mackiewicz, 1988; Shoop, 1988 ); estos ciclos de vida, representan una adaptación más para explotar 

las oportunidades transitorias o efimeras, reduciendo asi la competencia intraespecifica y asegurando la 

·dispersión en tiempo y espacio. Por Jo rnismo el rendimiento reproductivo o potencial biótico, aunado a 

los tiempos de generación, son muy importantes para obtener un gran éxito adaptativo (Lyons, 1978) 

Por otro lado, los parásitos son capaces de alterar la conducta de sus hospederos con el fin de escapar a 

la respuesta inmune, atraer a otros hospederos o al hospedero donde residen (Esch y Femández, 1993). 

De esta manera, los parásitos de organismos poiquilotennos son capaces de crecer, madurar y 

reproducirse todo el año o bien presentar ciclos estacionales. debido a que necesitan cienas condiciones 

favorables, como la temperatura que es un factor detenninante para el desarrollo del parásito, ya sea en 

un hábitat e><temo o dentro de los hospederos intennediarios (Cox, J 982). Asimismo, la presencia de 

honnonas del hospedero puede influir en la maduración del parásito, pero al parecer, también los ciclos 

de temperatura detenninan la maduración del hospedero. La acumulación y persistencia de larvas en 

los hospederos intennediarios, origina que los parásitos queden disponibles para ser ingeridos por el 

hospedero definitivo durante todo el año, eliminando así, los posibles "efectos negativos" de la 

maduración estacional (Kennedy, 1975.). Se ha observado que en general, los hospederos más viejos 

albergan un número mayor de gusanos con respecto a los jóvenes, lo que se atribuye entre otras 
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razones, a que los primeros han tenido un tiempo de exposición más prolongado a la infección, dada su 

mayor permanencia en el medio, así como por la longevidad de los estados infectivos (plerocercoides, 

metacercarias, cistacantos, etc.). 

Por lo tanto, la interacción parásito-hospedero y la relación que ésta guarda con el medio, son 

de gran interés en los estudios helmintológicos con enfoque ecológico, ya que de esta manera se puede 

llevar al cabo un análisis y proponer una explicación para dicha relación (Vidal, 1988). Además, permite 

un conocimiento más amplio del complejo antes mencionado en poblaciones silvestres de peces, 

proporcionando las bases para prevenir o controlar éstas infecciones en organismos de interés comercial 

y decidir sobre los traslados y siembras de los recursos pesqueros (Salgado y Osorio, 1987). 

1.3 Biología del Hospedero 

Alloophorus robustus (Bean, 1898) Hubbs y Tumer. 1939 pertenece a la familia Goodeidae del 

Orden Cyprinodontifonnes. que incluye 3 5 especies y 22 géneros. Esta f'arnilia de peces es originaria y 

endémica de la Mesa Central de México. Su centro de abundancia se encuentra en la cuenca del Río 

Lerma, en donde es la f'arnilía de peces dominante (Fitzsimons, 1972). A pesar que es una familia 

pequeña, se encuentra diversificada prácticamente en todo cuerpo de agua de la región central de 

nuestro país. Viven en una gran variedad de hábitats, desde aguas muy profundas hasta poco profundas 

y aún en hábitats perturbados. Incluyen a todo tipo de consumidores: carnívoros, herbívoros y 

ornnivoros (Chacón. 1980; Medina. 1993 ). 

Alloophon1s robustus es un pez ampliamente distribuido en la cuenca Lenna-Chapala-Saritiago 

(Figura 1). su nombre común en la lengua "purepecha11 es "chegua11
• Es un godéido que mide 18 a 20 

cm. de longitud promedio en su estado adulto; la altura máxima es de 3.3 veces en la longitud patrón. 

Su cuerpo es grande y robusto. boca bastante ancha con comisuras desarrolladas. Presenta dientes 

claramente cónicos, sin quilla y en hileras, 25 en cada mandíbula. dientes laríngeos poco desarrollados. 

El aparato digestivo es corto. n1ide aproxi1nadan1ente 19 cm. de longitud. tiene forma de "S" y en él se 

logra dif'erenciar el esófago. el estómago y el intestino. Las escamas son ctenoides y se encuentran 36 o 

más en una serie longitudinal; el número de branquiespinas varia de 15 a 21; la distancia interorbital es 
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Flsur• 1. Mapa de la distribución geográfica de la "chegua" Alloophorus robustus 
en la Cuenca Lenna-Santiago-Chapala 



menor de 2.5 veces la longitud cefülica. Su coloración es pardusca en la mayor parte del cuerpo. con el 

vientre más claro (Chacón. 1980; Medina, 1993) (Figura 2). 

Prefiere aguas lénticas templadas o semicálidas, neutras o alcalinas, claras o poco turbias de 

fondo lodoso con malezas acuáticas. Elige las partes del lago donde hay praderas sumergidas de 

potamogetonáceas y ceratofiláceas donde encuentra protección de sus depredadores (Chacón. 1980). 

Es vivíparo y de los godéidos es el que alcanza mayor talla. Presenta un ciclo reproductivo simple. 

desova durante todo el año. intensificando su reproducción en los meses más cálidos del año (mayo. 

junio y julio). El promedio es de 20 embriones por hembra y alcanza la madurez sexual a los dos años 

(Rosas. 1976)1
• 

Es canúvoro, insectívoro e ictiófago. a su vez sirve de alimento a los carnívoros mayores del 

lago. Su dieta comprende crias y adultos de la misma familia. El contenido estomacal de la "chegua" 

consiste de insectos odonatos y corixidos. anfipodos. ostrácodos. peces y materia orgánica en 

descomposición (Rosas. 1976) 1
• Al revisar nuestro material. también se observaron en al&>unos casos 

restos de hirudíneos y copépodos. 

Tiene importancia biológica y alimenticia., ya que se utílíza seco como complemento alimenticio 

para el ganado porcino (Medina, 1993 ). 

1 Estos datos se tomaron de estudios realizados en el Lugo de Pátzcuaro. 
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Figura 2. Dibujo de una hembra de la "chegua" Alloophorus robustus. 



2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades. 

Los estudios efectuados en el Lago de Cuitzeo, Michoacán, son escasos, la mayoría han sido 

realizados sobre características generales del cuerpo de agua. abarcando áreas diferentes como la 

descripción total de dicha cuenca. limnología. botánica. geología y zoología; además, se incluyen temas 

étnicos, económicos, sociológicos y pesqueros. Entre éstos trabajos destaca el realizado por De Buen 

(1943) en el que estudia a los lagos Míchoacanos, aportando los primeros datos sobre sus 

características generales, así como el de Cortéz fil fil., (1980), quienes analizan algunos aspectos 

fisicoquimicos y hacen consideraciones sobre la pesca en el Lago de Cuitzeo. 

2.2 Estudif>s Helmintológicos en el Lago de Cuitzeo. 

En general, los trabajos relacionados con helmintos en esta localidad son muy recientes y han 

sido enfocados hacia aspectos taxonómicos y ecológicos sobre la helmintofauna de los peces del Lago, 

siendo importante destacar que su difusión ha sido limitada. por tratarse de trabajos presentados en 

congresos nacionales. sin que existan publicaciones en extenso de los mismos. 

En el primero de ellos, Espinosa fil fil. ( 1992), llevaron al cabo una comparación acerca de la 

helmintofauna de Chirostoma spp. en los Lagos de Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo. En las tres especies 

de aterínidos que analizaron, se recolectaron un total de diez especies de parásitos: Posthodip/ostom11111 

minimun1. Diplostomum sp.. Allocreadi11111 111exica1111n1.. Proteocepha/us sp.. Bothriocepha/us 

acheilognathi, Arhythmorhy11ch11s brevis. Capillaria patzcuarensis Spi11itech1s caro/ini~ 

Contracaecum sp. y Myzobdel/a patzcuarensis; nueve estuvieron representadas en el "pescado blanco" 

de Pátzcuaro, tres en C~. atte1111at11111 de Zirahuén y dos en e:. jordani de Cuitzeo. Los autores 

concluyeron que la similitud entre las helmintofaunas de estos peces está dada por la metacercaría de P. 

minimum y en menor grado por el céstodo fJ. achei/og11athi y el nemátodo Spinilectus carolini. 

Alvarez y Lamothe (1994a). realizaron el estudio de la helmintofauna de Chirostornajordcmi (Pisces: 

Atherinidae). abordando algunos aspectos de su dinámica poblacional; éstos autores encontraron un 

total de seis especies de helmintos. de los cuales tres son nemátodos (larvas), un céstodo. un tremátodo 

(metacercaria) y un acantocéfalo (cistacanto). El céstodo Bothriocephalus acheilog11athi presentó una 
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abundancia y prevalencia mayor. Derivado de lo anterior. Alvarez y Lamothe (I 994b), efectuaron un 

estudio comparativo de la botriocefalosis en cinco especies de peces del Lago de Cuitzeo, Michoacán, 

observando que este parásito prevalece en los hospederos que incluyen en su dieta copépodos en 

épocas tempranas de su vida. aunado este factor a los cambios de temperatura del lago. 

2.3 Estudios Helmintológicos en Alluophurus rob11s111s. 

Con respecto al hospedero en estudio. Peresbarbosa. 1992 y Peresbarbosa ~ .a.!- ( 1994) 

establecieron su registro helmintológico en el Lago de Pátzcuaro. el cual consta de ocho especies: dos 

tremátodos (metacercarias). dos céstodos (adulto y metacéstodo). un acantocéfalo (cistacanto) y tres 

nemátodos (un adulto y dos larvas); asimismo. señalaron la imponancia del papel que tiene éste 

hospedero en la dinámica de transmisión de helmintos en el Lago; Peresbarbosa ( 1 992) también analizó 

la estructura de la comunidad de heln1intos en Cste hospedero. Recientemente Alvarez y Lamothe 

( 1995) estudiaron la comunidad de helmintos de dicho hospedero y de Goodea atripi1111is en el Lago de 

Cuitzeo~ encontrando que en an1bas especies la infección con n1ayor prevalencia era provocada por B. 

acheilognathi y que A. rob11st11s presentó 111ayor riqueza y diversidad de helmintos. 

Recientemente. Meléndez y Rosas ( ! 995) estudiaron algunos aspectos ecológicos de las 

especies de peces endémicas del Lago de Pátzcuaro, encontrando que A. robustus estaba parasitada por 

nueve helmintos: dos tremátodos (metacercarias). un céstodo (plerocercoide). cuatro nemátodos (un 

adulto y tres larvas) y un hirudíneo (adulto); los autores mencionaron que los mayores valores de 

prevalencia y abundancia fueron los de P. 111i11in111m con 82.5% y 47.8. respectivamente. 

Pérez-Ponce de León ~ fil .. ( 1996) realizaron un listado sobre los helmintos parásitos de peces 

continentales de México. encontrando que la "chegua" Al/oophoru.t;· rohustus se encuentra parasitada 

por 1 1 especies. Por último. Guzmán ( 1 997). analizó las principales tramatodiasis que afectan algunas 

especies de peces del Lago de Cuitzeo. incluyendo a A. roh11st11s y estableciendo el primer registro de 

las metacercarias de P. 111illi11111111. /...J1jJ/o .... ·1011111111. r1:) sp. y C~li11oston111n1 con1planatun1. 

En la (Tabla l.) se muestran todas las especies de helmintos registradas hasta el momento para 

A, rohusl/ls por Peresbarbosa ~ fil. ( 1994). Meléndez y Rosas ( 1995) y Pérez-Ponce de León fil fil. 

(1996). 
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Tabla l. Registro helmintológico de A. robustu.s (Peresbarbosa et fil., 19941
; Meléndez y 

Rosas, 19952
; Pérez-Ponce de León~ fil. 19963

). 

Especies Hábitat 
(Estado de desarrollo) 

TREMA TODA 

PosU1odiplostomwn minimwn (mctuccrcnriu) 1•
2 .3 Hígado. Mesenterio 

Clinostomwn complanntwn (mctncercurin) • .2.J .Hígado. Mesenterio 

Microphallidne (mctncercuriu) J Intestino 

Urorchiirmc (mctaccrcuriu) 3 Intestino 

CESTODA 

Protcoccphnlidac (pJcroccrcoidc) 1•2.J Higudo. Mesenterio 

Bolhriocephnlus nchcilognnthi (plcroccrcoi<.Jc) •.J h1tcstino 

ACANTHOCEPHALA 

Arhytlunorhynchus brevis (cistncunto) 1•2.l Mesenterio 

NEMA TODA 

Contracaecu1n sp. ;:..J. Mesenterio. Musculo 

Eustrongylidcs sp. (Larva) 1
•2.3 Mesenterio. Cuv. corporal 

Spiroxys sp. (Lar.·n) l,2..) Mesenterio, Intestino 

R.habdochona (Filochonn) millcri (adulto) 1.2.J Intestino 

HlRUDINEA 

Myzobdelln putzcunrcnsis 2 Superficie del cuerpo. aletus 



2.4 Estudios helmintológicos que describen y caracterizan las helmintiasis a lo largo de un 

ciclo anual. 

La mayor parte de los trabajos han sido efectuados en hospederos colectados en el Lago de 

Pátzcuaro; entre éstos se encuentra el realizado por Pérez-Ponce de León (1986), quien describió la 

dinámica poblacional de la infección causada por P. mi11im11m en C. estor analizando las caracteristicas 

epidemiológicas de ésta y registrando una prevalencia del 95.37%, un intervalo de intensidad de l a 683 

y una intensidad promedio de 70.5 metacercarias por hígado parasitado. 

Mejía ( 1987) estableció la helmintofauna del "Tiro" Goodea atripinnis (Jordan, 1880) y señaló 

algunas consideraciones ecológicas de las poblaciones de helmintos en sus hospederos, encontrando 

que la abundancia coloca a los endoparásitos de la siguiente 1nanera en orden decreciente: P. 111inimun1. 

Proteocepha/us pusillus, R. milleri y Capil/aria pat=cuarensis. 

Ramírez ( 1987) registró la helminto fauna de Micropterus salmoides, describiendo seis especies 

de parásitos, de los cuales el que presentó los valores más altos de prevalencia (23.92%), intensidad 

promedio (13.02) y abundancia (3.12) füe Crepidostomum cooperi, siguiendo en importancia A. brevis. 

Guillén (1989) llevó al cabo un estudio de la infección con B. acheilognathi en tres especies de 

peces; al analizar la dinámica poblacional del parásito, observó que los valores más altos, se presentaron 

en la 11carpa" Cyprinus ca17;io~ siguiendo en 1nagnitud el "pescado blanco" y la "lobina11
; asimismo, 

determinó el ciclo de maduración, reclutamiento y estacionalidad del parásito, asi como su distribución 

en la población de hospederos y la relación que se establece entre ambos. 

Mendoza (1994) y Mendoza ~ fil. ( 1996) estudiaron la helmintofauna de la "acúmara" 

A/gansea lacustris. Mendoza ( 1994 ), enfatizó algunos aspectos de la biologia poblacional de 

Octomacn1m mexicanum, señalando que la prevalencia de este monogéneo fluctúa entre 43% y 79%, 

mientras que la abundancia lo hace entre 1.2 y 6.7 monogéneos por pez revisado a lo largo de un ciclo 

anual. Además~ observó que (J. 111exicc11111111 presenta una distribución de tipo sobredisperso y no 

detectó un ciclo de variación ni de tnaduración estacional a lo largo del mismo periodo. 

Por otro lado, Pulido ( 1992 y 1 994) estudió a los helmintos de Rana d111111i Zweifel 1957, 

encontrandola parasitada por 1 O especies, de las cuales cinco son tremátodos, un céstodo y cuatro 

nemátodos; los helmintos que alcanzaron los valores más altos de prevalencia y abundancia para este 

hospedero son la metacercaria de Oc:he1oso11w sp. con 65.85°/o y 224.8 metacercarias por rana revisada, 
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mientras que el tremátodo Cephalogonimus americanus alcanzó valores de 60.98o/o y 9.26, 

respectivaJllente. 

OBJETIVOS 

* Establecer el registro helmintológico de Alloophon1s rob11stus en el lago de Cuitzeo, 

Michoacán. 

* Analizar el comportmniento de las infecciones detectadas en A. robust11s, con base en 

parámetros como: prevalencia. abundancia e intensidad promedio. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

El Lago de Cuitzeo pertenece a los Estados de Michoacán y Guanajuato; se localiza a 34 km. al 

norte de Morelia, dentro de la provincia fisiográfica del Sistema Volcánico Transversal y la 

subprovincia de las Sierras y Bajios M.ichoacanos. entre los paralelos 19º 53' 15" y 20º 04' 30" de latitud 

norte y entre los meridianos 100" 50' 20" y 101° 19' 30" de longitud oeste, a una altura de 1820 

m.s.n.m. (INEGI, 1985) 

Este lago es un gran cuerpo de agua salina. de forma alargada en sentido este-oeste (Rojas, 

1991), con un perimetro estimado en 170 km .. que ocupa una amplia extensión en la parte norte del 

Estado de Michoacán y una porción (periódicamente seca) del Estado de Guanajuato. Su longitud 

máxima según Cortéz ~fil. (1980) es de 51.3 km. en dirección oeste-este y de 12.3 km. de anchura 

máxima de norte a sur (Figura 3). 

El Lago de Cuitzeo representa uno de los lagos de mayor extensión superficial del estado de 

Michoacán e incluso del país. con un área estimada de 420 km2 y una profundidad media que oscila 

entre 50 cm. y 90 cm. (Rojas, 1991) y una máxima de 2. 25 m. (Cortéz, ~ .!!!. 1980). A causa de su baja 

profundidad, presenta elevadas pérdidas de agua por evaporación. ocasionando la desecación en 

dirección norte a sur y de oeste a este hasta en sus dos terceras partes. cada año. 

Diversas investigaciones (De Buen. 1943; S.R.H .• 1974; Cortéz ~ .!!!., 1980; INEGI, 1990) han 

sugerido la antigua integración de este lago con uno de mayores dimensiones que abarcaba a otros 

embalses naturales como Zirahuén, Pátzcuaro y Zacapu; de igual forma, han coincidido en postular que 

a consecuencia de fenómenos tectónicos y volcánicos, la cuenca de éste lago quedó aislada. Estas 

investigaciones concluyen que dada la evolución natural del lago, éste se encuentra en estado "maduro" 

y en vías de extinción. En la actualidad. junto con la Laguna de Yuriria, se ha integrado a un sistema de 

alimentación y regulación del Río Lerma. Tiene como principales afluentes al Río Grande de Morelia, 

Río Rectificado de Morelia. Río Queréndaro y Canal Central Queréndaro en la parte sur. además de 

algunos manantiales pequeños que se encuentran a la orilla del lago y como efluente en la parte norte, 

el dren "La Cinta11
• 
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Figura 3. Mapa de la República Mexicana que muestra la localización del Lago de 
Cuitzeo, Michoacán. 



Los suelos de la cuenca de Cuitzeo son vertisoles pélicos aunque se encuentran en algunas 

partes con litosoles, indicando suelos de baja intensidad de color y textura fina con abundante arcilla 

cementante (Orozco y Madinaveitia, 1941; DETENAL. 1979 y Ortega, 1985). 

El área que ocupa el Lago de Cuitzeo presenta un clima (B S 1 hw (w) (i) g), que esta entre los 

menos secos de los esteparios. con régimen de lluvias en verano y una oscilación térmica menor de SºC. 

el mes más cálido es mayo (Rojas, J 991 y García, J 976 y J 988). Presenta una isoterma de l 8°C, e 

isoyeta de 600 mm. 

Rzedowsky (1978) menciona que la vegetación de Cuitzeo corresponde a un tipo de matorral 

xerófito, cuyos géneros más representativos son: Acacia sp~ Pro.sopis sp .. Ipo1nea sp. y Pithece/lobi11111 

sp.; además es posible apreciar algunas cactáceas, pinaceas y especies propias de vegetación ruderal. 

El fitoplancton es más abundante en el vaso oeste del lago, está constituido por 42 géneros 

siendo las algas azul-verde, verdes y diatomeas los grupos dominantes, tanto numéricamente como en 

riqueza de taxa, observándose posterionnente una marcada disminución en el número de taxa y un 

donúnio casi absoluto del género Osc:il/atoria (Alvarado m fil., 1985). 

La vegetación acuática está representada principalmente por fbrmas sumergidas y flotantes 

(Ceballos m fil., 1994). Destaca Ja presencia del lirio acuático (Eichornia crassipes) ya que es 

considerado como una "plaga11
• La vegetación característica es la agrupación denominada 11 tule 11

• Sus 

representantes más importantes son 171ypha don1i11xe11si.\·. T. angustipho/ia, Scirp11s va/idus~ Scirpus 

americanos, Scirpus cal(fbr11ic11s y ( )peru.,· sp. (Rojas. 1991 ). Estas especies de tules pueden 

encontrarse mezcladas o formando asociaciones con tallas superiores a los dos metros. También están 

presentes malezas su111ergidas con10 1'01a1110.~e1011 pec:tinatus. P. ftlift>rmes y Ceratophyl/11n1 

demersum. 

La gran extensión que ocupa el Lago de Cuitzeo. así como las diversas condiciones 

ambientales, han resultado en una gran composición tloristica, constituida por 40 íamilias, 70 géneros y 

92 especies (Rojas, 1991). 

Con respecto a la fauna presente en el lago, el zooplancton, se destacó por presentar en el vaso 

oeste 13 géneros de rotiíeros y cinco de crustáceos (2 copépodos, 2 ostrácodos y un cladócero) siendo 

Diaptr01ms sp. y Cyclops sp. los crustáceos qu~ presentaron los valores más altos de densidad, éstos 

fueron sustituidos posteriormente por el cladócero Moina (Alvarado m fil., 1985). 
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Actualmente son 1 O especies las que conronnan el cuadro ictioraunístico (Tabla. 2). siendo el 

pez más abundante el "charal" Chirosto111ajorda11i. que pertenece a la familia 

Atherinídae; en menor importancia existen varias especies de godéidos llamadas "cheguas" cuyo 

representante más abundante es Al/oophorus robustus. 

Barbour (1973) menciona la existencia de Chirostoma compressum, como pez nativo y 

exclusivo del lago, considerándolo extinto a causa de la desecación total durante el invierno de 1 941 . 

Los anfibios están representados por Rana monte::umae (Ceballos fil fil., 1994) y se han 

registrado reptiles acuáticos tales co1110 7han111<Jphi.o,· sp .. Nerodia melanogaster canescens (Huacuz, 

1994) y Kinoslernon hirtipes (QQj; ~-). 

Entre las aves que ahí se encuentran~ las 1nas importantes son: Chen hiperhoreus, Fu/ica 

americana, Ardea cadidissin1a, A. tric:olor. A. 17!/i:t, l!.--_,,patulus clypeala, Pelecannus erythrorhynchus y 

Nycticorax griseus (Rojas. 1 991 ). i"..}<rella tlutla y ( ·a.wnerrxlius a/bus fueron observadas a lo largo del 

presente estudio. 

Los mamíferos registrados en el lago son: el "tejón" (Nas11a narica) y el "tlacuache" (Didelphis 

virginiana), ambos carnívoros (Rojas. 1991 ). 
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Tabla 2. lctiofauna del Lago de Cuitzeo, Michoacán. 

ESPECIE 

ATHERINIDAE 

Clúrostonna jordani • 1 2 3 

GOODEIDAE 

Alloophorus robustus • 1 2 3 

Xenotoca variata • 1 2 

Zoogeneticus quitzeoensis • 1 2 

Goodea atripinnis • 1 2 3 

Skiffia lennae • 2 3 

POECILIDAE 

Poeciliopsis iruans 2 

CYPRINYDAE 

Cyprinus carpio commurús • 2 3 

Cyprinus carpio specularis • 2 3 

Carassius auratus • 2 

CICHLIDAE 

Oreochromis niloticus • 2 3 

NOMBRE COMUN 

Charal 

Chegua 

Mora 

Mora 

Tiro 

Carangua 

Carpa de Israel 

Carpa espejo 

Trompo 

Mojarra tilapia 

• Especies con importw1cin comcn:iu) (Ccballos ~ fil .. 1994 ). 
1(Dc Buen 1943) 2 (Ccballos !:.!. fil. 1994)) (Alvarcz y Lwnotlle J 994u) 

ORIGEN 

Endémico 

Endémico 

Endémico 

Endémico 

Endémico 

Endémico 

Endémico 

Introducida 

Introducida 

Introducida 

Introducida 



4. METODOLOGIA 

4.1 Trab•jo de aampo. 

Se realizaron muestreos mensuales en el Lago de Cuitzeo, Michoacán. durante el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 1995; durante éste tiempo, se revisaron un total de 360 

hospederos (Alloophorus rob,.st,.s), obtenidos mediante la captura comercial que se realiza en el lago. 

Los peces se conservaron en refHgeración a 4"C hasta su revisión, en las instalaciones del Instituto de 

Biología de la UNAM. 

4.2 Revisión del Hospedero. 

A cada hospedero se le practicó un examen helmintológico externo e interno; en el primero se 

revisó la superficie del cuerpo, opérculos. branquias y aletas. Para la revisión interna. se realiZó la 

disección completa de los hospederos, colocando cada órgano en solución salina al 0.65%; cerebro, 

hígado, músculo y mesenterio fueron revisados por medio del método de compresión entre dos vidrios 

gruesos; los ojos, el estómago y ei intestino se desgarraron con ayuda de agujas de disección. Todo el 

examen helmintológico fue realizado bajo el microscopio estereoscópico. 

4.3 Tr•bajo de Gabinete (Fijación y Tinción). 

Los helnúntos fueron contados "ln situ", colectándose la mayor parte para ser fijados y 

preservados según el grupo al que pertenecen: 

... telmintos 

Se relajaron en agua caliente para evitar que el organismo se contrajera; posteriormente, se 

aplanaron entre porta y cubreobjetos. utilizando como fijador liquido de Bouin., durante 12 a 14 hrs.; 

transcurrido éste tiempo. se desmontaron y preservaron en alcohol al 700/o. 

Ac:amtocéf'alos 

Los cistacantos se colocaron en frascos homeopáticos pequeños con agua destilada y se 

11111ntµvieron en el refiigerador a 4ºC durante 12-24 hrs., con el objeto de que murieran con la proboscis 

evertida; posteriormente se fijaron en alcohol al 70%. 
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Nemátodos 

Se sacrificaron en alcohol al 70o/o caliente. con el fin de que murieran con el cuerpo distendido y 

íacilitar su posterior estudio; se conservaron en alcohol al 70%. 

Con excepción de los nemátodos. los parásitos se tiñeron con paracannín de Mayer y 

hematoxilina de Delafield (Apéndice A). posterionnente fueron aclarados con salicilato de metilo y 

montados con bálsamo de Canadá en preparaciones pennanentes. 

Los nemátodos se aclararon con lactofenol para llevar al cabo su determinación taxonómica~ 

una vez realizada ésta. se transfirieron a frascos de vidrio conteniendo líquido conservador. En al,b7Unos 

casos fue necesario efectuar cortes cefálicos bajo el microscopio estereoscópico y posteriormente 

elaborar preparaciones~ utilizando con10 111edio de 1nontaje una gota de gelatina glicerinada y poniendo 

calzas a los lados para evitar el maltrato de las estructuras. con el objeto de observar Ja región apical. 

4.4 Estudio taxonómico. 

Una vez que el material estuvo procesado. se efectuó su estudio morfométrico: 1) La medición 

de los helmintos se realizó con un ocular calibrado y un microscopio óptico; 2) la esquematización de 

los organismos de cada especie. fue hecha con ayuda de Ja cámara clara. 

Todas las medidas que se anotan en las redescripciones están dadas en milímetros. señalando el 

valor mínimo~ máximo y el prornedio entre paréntesis. 

Todos los ejemplares. se incorporaron a la Colección Nacional de Helmintos del Instituto de 

Biología de la UNAM. con el número de catálogo que se indica en cada una de las redescripciones. 

4.5 Caracterización de la infección. 

Los parán1etros ecológicos utilizados pan1 describir las inlecciones fueron utilizados de acuerdo 

con Margolis. m. fil. (1982): 

La prevalencia es expresada en porcentaje~ con10 el número de individuos de una especie de 

hospedero infectados con una especie de parásito. entre el nún1ero de hospederos revisados. 

La abundancia se expresa como el número total de individuos de una especie de parásito en 

una muestra de hospederos. entre el número total de hospederos en la muestra (número promedio de 

individuos de una especie de parásito por hospedero examinado). 
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La intensidad promedio es el número total de individuos de una especie de parásito en una 

muestra de hospederos. entre el número de individuos infoctados en la muestra (número promedio de 

individuos de una especie de parásito por hospedero inf'ectado en la muestra). 

El intervalo de i111e11sidad se expresa como el menor y el mayor número de helmintos de una 

especie regisrrados en el total de hospederos parasitados. 

Estos parámetros se calcularon de manera global para los 12 meses de muestreo. presentándose 

en una tabla, donde se caracterizan las distintas infocciones registradas. 
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5. RESULTAI:>C>S 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están divididos en tres secciones: 1) Registro 

helmintológico, donde se señala la situación taxonómica de las especies de parásitos, su estado de 

desarrollo, ubicación en los órganos del hospedero y su localización preferencial; 2) Redescripción 

morf"ométrica de las especies registradas en Alloophorus rob11st11s, con la esquematización de sus 

principales rasgos y la discusión taxonómica de los caracteres diagnósticos que permiten su 

detenninación, así como su distribución y registros previos en México; 3) Caracterización de las 

inf'ecciones de manera global en el hospedero. a partir de parámetros ecológicos definidos por Margolis 

m .1!!. (1982), tales como: prevalencia. abundancia e intensidad promedio. 

S.1 Registro Helmintológico. 

A partir de la revisión de 360 peces que se realizó durante un ciclo anual2 que comprendió de 

enero a diciembre de 1995, se estableció que el registro helmintológico de la "chegua" A/loophon1s 

robustus, está conformado por 12 especies de parásitos, pertenecientes a cinco grupos: Trematoda (tres 

especies en estado de metacercaria, f Jiplo.wom11111 ( 7j4odelphys) (Diesing, 1850) Dubois, 1 961; 

Posthodiplostom11171 mi11im11111 (Mac Callum. 1921) Dubois, 193 6 y Cfinostomum co171p/anatum 

(Rudolplú, 1814) Braun, 1899); Cestoda (un adulto, Bothriocephafus achei/ognathi Yamaguti, 1934 y 

dos metacéstodos determinados a nivel de orden: Proteocephalidea Mola, 1928 y Cyclophyllidea van 

Beneden In: Braun, 1900); Acanthocephala (un cistacanto, Arhythmorhynchus brevis Van Cleave, 

1916); Nematoda (un adulto, Rhahdocho11a (Rhahdochona) (Railliet, 1916) Moravec, 1975 y tres 

larvas: Contracaecum Railliet y Henry, 1 912, E11s1ro11gylides Jagerskiold, 1909 y Spirox:ys Schneider, 

1866) e Hirudinea (un adulto, My=ohc.le//a pat=c11are11sis (Caballero, 1940) Sawyer, Lawler y 

Overstreet, 1975) (Tabla. 3). 

De los grupos de helmintos antes mencionados, el mejor representado fue el de los nemátodos 

con cuatro especies~ mientras que Jos acantocéf'alos e hirudíneos solo presentaron una. Asimismo, el 

estado de desarrollo más frecuente en el hospedero en estudio fue la etapa larvaria., presente en 9 

2 Con el fin de lograr lu representación tot.al e.Je lu hclmintofounu Uc este hospedero en la zona de estudio. 
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Tabla 3 Registro helmintológico de A. robustus en el Lago de Cuitzeo, Michoacán. 

Especies Hábitat Carácter 

(Estado de desarrollo) Alogénica Autogénica 
··:rR:EMA:T'ooA:········································································ .. ···················································································································· 

Diplostomum (Tylodelphys) sp. (mctaccrcaria) 

Posthodiplostomwn minimwn (inetaccrcaria) 

Clinostomum complanatum (metacercariu) 

CESTODA 

Bothrioccphalus ucheilognnthi (adulto) 

Proteocephalidca (plcroccrcoidc) 

Cyclophylidea (cisticcrcoide) 

ACANTHOCEPHALA 

Arhyt.hmorhynchus brcvis (cistacanto) 

NEMA TODA 

Spiroxys sp. (larva) 

EWltrongylides sp. (larva) 

Contrac.o.ecum sp. (larva) 

Rhabdochonu (Rhnbdochonn) sp. (udulto) 

HIRUDINEA 

Myzobdella patzcuarensis (adulto) 

Ojo 

Hfgndo y Cavidad 

corporal 

Hígudo y Cuvidud 

corporal 

Intestino 

Hígado y Cavidad 

corporal 

Hígudo y Cavidud 

corporal 

Hfguc.Jo, Cavidad 

corporal y pared del 

intestino 

Hígado, Cavidad 

corporal y pared del 

intestino 

Músculo y Cavidad 

corporal 

Higm.Jo y Cavidad 

corporal 

Intestino 

Supcrficit: del cuerpo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



especies (75%), que utilizan a la ··chegua" como hospedero intermediario o paraténico, a la vez que 

solo se colectaron tres en estado adulto y que emplean a este pez como hospedero definitivo (Apéndice 

B). 

Por otro lado. las localizaciones más explotadas dentro de los peces fueron: el rugado y la 

cavidad del cuerpo. debido a que en ellos se encontraron seis de las 12 especies antes mencionadas; por 

el contrario, los ojos, la musculatura y la superficie del cuerpo son los sitios menos parasitados. 

alojando una especie cada uno. Finalmente. los helmintos más distribuidos en los órganos son: A. hrcvis 

y Spiroxys sp. que ocuparon tres de ellos. a la vez que Diplostomum (Ty/odelphys) sp .• B. 

acheilognathi sp .• Rhahdochona (Rhahdoduma.) sp. y M. patzcuarensis estuvieron presentes solo en 

uno. 

En cuanto a los ciclos biológicos. podemos mencionar que la mayoria de las especies de 

helmintos registradas en este trabajo. cierran su ciclo de vida dentro del ecosistema terrestre (alogénico) 

a excepción de B. acheilognathi .. larvas de Proteocephalidea., Spiroxys y los adultos de Rhahdochona 

{R.) sp. y Myzohcie/la patzcuarensi.\' que so11 auto¡:é11ica.•.i. 

5.2 Redescripciones Taxonómicas 

A continuación se presenta Ja redescripción y discusión taxonómica de cada una de las especies 

encontradas en el presente estudio. incluyendo Jos dibujos a escala de las mismas y sus medidas. 
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Phylum Platyhelmintes Gegenbaur, 1859. 

Clase Trematoda Rudolphi, 1808. 

Orden Strigeatoidea La Rue, 1957. 

Familia Diplostomidae Poirier, 1 896. 

Subfamilia Diplostominae Monticelli, 1892 

Género Diplostomum von Nordmann. 1832. 

Diplostomum (Tylodelphys) sp. (Diesing, 1850) Dubois, 1961. 

(metacercaria) (Figura 4) 

La redescripción de este material, está basada en 5 ejemplares en estado de metacercaria, 

recolectados en el ojo del hospedero. 

El cuerpo de la metacercaria tiene la típica forma Diplostomulum descrita por Hoffinan 

(1960), el cual se caracteriza por ser alargado y bisegmentado. El organismo mid~ 0.603-1.104 (0.876) 

de longitud total por 0.300-0.435 (0.361) de anchura máxima. El primero de los segmentos (anterior), 

es grande, ovalado y cóncavo ventralmente; mide 0.507-0.996 (0.722) de largo por 0.300-0.360 

(0.338) de ancho. El segmento posterior es pequeño y de forma cónica, se origina en la parte dorsal del 

segmento anterior y mide 0.135-0.171 (O. 151) de largo por O. 120-1.150 (0.130) de ancho. 

La ventosa oral es redonda, sobterminal y se localiza sobre Ja línea media; mide 0.039-0.057 

(0.046) de diámetro longitudinal por 0.030-0.048 (0.038) de diámetro transversal; posterior a dicha 

estructura, a la altura de la faringe. se encuentran dos pseudoventosas (una a cada lado del cuerpo); son 

de constitución musculosa y glandular y miden 0.084-0.099 (0.091) de largo por 0.021-0.045 (0.034) 

de ancho. La relación que existe entre la longitud del cuerpo y la de las pseudoventosas es de 1 :9.62. 

El acetábulo, de forma i1Tegular, es de tamaño similar a la ventosa oral y se localiza anterior al 

órgano tribocítico. Mide 0.033-0.075 (0.057) de diámetro longitudinal por 0.057-0.099 (0.067) de 

diámetro transversal. La relación qLJe hay entre arnbas ventosas en su diátnetro antera-posterior es de 

1: 1.22 y en su diámetro transversal es de 1 · 1 . 73. 

El órgano tribocitico es ovalado; se encuentra localizado en la parte terminal del segmento 

anterior en el espacio intercecal, mide 0.087-0. 156 (O. 1 19) de largo por 0.090-0.150 (0.109) de ancho. 
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Flpra 4. Dibujo de una preparación total de Ja larva de Diplostomum (T.) sp. 



El aparato digestivo se inicia en la boca. la cual se abre en medio de la ventosa oral; a 

continuación se localiza la prefaringe, que mide 0.027-0.039 (0.033) de longitud; posteriormente se 

ubica la faringe, que es musculosa y de fonna elíptica; mide 0.027-0.039 (0.033) de largo por 0.018-

0.024 (0.021) de ancho. El esófago es corto, mide 0.018 de largo y se bifurca para dar origen a los 

ciegos intestinales a 0.135-0. 186 (O. 157) del extremo anterior. Los ciegos se encuentran separados de 

los bordes laterales del cuerpo y corren a lo largo de éste, hasta rebasar el órgano tribocítíco. 

En el segmento posterior se observaron primordios de los órganos reproductores, los cuales no 

están diferenciados, distinguiéndose únicamente una masa densa e irregular, que mide 0.015-0.054 

(0.034) de largo por 0.015-0.060 (0.035) de ancho, además del cono genital. 

Los corpúsculos calcáreos de fonna elipsoidal se distribuyen uniformemente desde la mitad del 

cuerpo hasta alcanzar el órgano tribocitico, llegando a rebasarlo algunas veces. 

Localización: Ojos 
Fecha de Colecta: 30/09/95. 

Ejemplares: Depositados en la Colección Nacional de Helmintos (CNHE) del Instituto 
de Biología de la U.N.A.M. con el número de catálogo 2857. 

DISCUSION: 

El género Diplostomum fue establecido por Van Nordmann en 1832, para incluir a las fbrmas 

larvarias de estrigéidos parásitos de los ojos de diferentes peces de agua dulce, con D. volvens como 

especie tipo (Dubois, 1961 ). 

Posteriormente, Diesing en 1850. creó al género Tylodelphys con el fin de agrupar dos 

especies: D. clavatum Van Nordmann, 1832 y IJ. rhachiaeum Henle, 1833. Este autor realizó dicha 

agrupación con base en la presencia de un cono genital en ambas especies, así como en la disposición 

simétrica de sus testículos. a ditCrcncia de los rasgos exhibidos por los miembros del género 

Diplostom11m (Dubois, 1961 ). Considerando lo anterior, Baer en 1957 (In: Dubois, 1970) describió una 

forma intermedia entre Diplusto11111111 y 'l)./oclelphys, provista de un testículo anterior asimétrico, con la 

división intersegmentaría bien marcada (característica de Diplostom11m), pero provista de un cono 
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genital (caracteristica de Tylodelphy ... '). A partir de ésto, propuso que los dos géneros fueran 

considerados como subgéneros de Dip/osto11111111, nombrando a Ja nueva especie como D. (Tylodelphys) 

marahoueense. 

Dubois (1961), realizó una revisión de los géneros Dip/ostomum y Tylode/phys. Al observar las 

caracteristicas de las especies descritas por Baer. concordó con éste en considerarlos como subgéneros. 

Además, propuso Ja creación de un nuevo subgénero D.(Dolichorchis), con base en la especie descrita 

por Baer, a la que estableció como especie tipo del subgénero, incluyendo a cinco especies más que 

comparten sus características: cuerpo netamente seg1nentado~ testículo anterior asimétrico y posterior 

bilobulado, estando unidos por un istmo dorsal. generalmente anterior y una bolsa copuladora 

conteniendo un cono genital. 

Más adelante, el género fue dividido por Dubois ( 1968), en seis subgéneros: D. (Diplostomum) 

Von Nordmann, 1832; D.(Tylodelphys) Diesing. 1850; D. (Adenodip/ostomum) Dubois, 1937; D. 

(Glossodiplostomoides) Bhalerao. 1942; D. (A 11strodip/ostomum) Szidat y Nani. 1951 y D. 

(Dolichorchis) Dubois. 1 961. 

Dentro del subgénero D. ( 7j.>/ode/phys) Dubois ( 1968) enlistó a 12 especies de distribución 

cosmopolita. de las cuales cuatro son americanas; no obstante, Y amaguti ( 1 971) consideró a 

Tylodelphys como un género independiente de Dip/osto11111m y reconoció a una especie más 7: 
mashonensis Beverly-Burton. 1963. 

Posteriores al trabajo de Yamaguti. se han descrito tres especies más para éste subgénero: D. 

(T.) lucknowensis Pandey. 1973. D. (7:) chandrapali Jain y Gupta, 1970 y D. (T.) aegypticus El 

Naffar, 1980. 

Las metacercarias descritas en el presente trabajo. fueron incluidas en el género Diplostomum 

de acuerdo con la diagnosis presentada por Dubois ( 1970) y por parasitar los ojos de peces 

dulceacuícolas. Además. cabe mencionar que sus caracteres y medidas coinciden con las descritas para 

las metacercarias de este género por Osorio f:! fil .. ( 1986) y Vilchis del Olmo. 1985, quienes señalaron 

su presencia en peces del Lago de Pátzcuaro (Tabla. 4). Este material, se asigna al subgénero 

Tylode/phys, por exlúbir los rasgos que señaló Dubois ( 1968; 1970) como propios del núsmo: 

segmento posterior del cuerpo poco diferenciado y concreciones calcáreas elipsoidales, las cuales Jo 

düerencian del resto de los subgéneros referidos anterionnente. Apoyan dicha asignación. el registro 
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Tabla 4: Características morfométricas de las metacercarias de D. (Tylodelphys) sp., 

registradas por diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres 

-Cuerpo 

- Ventosa ordl 

L 

A 

L 

A 

- Distancia del Acetabulo a 

la Region Anterior. 

- Acetábulo L 

A 

- Organo Tribocitico L 

A 

- Prefaringe 

- Faringe 

-Esófago 

- A. reproductor 

-Hospedero 

L 

A 

L 

A 

Vilchis, 1985 

0.895-1.519 

0.294-0.407 

0.5262-1.0045 

0.043-0.086 

0.0392-0.056 

0.1 136-0. 1695 

0.072-0.098 

0.0284-0.0980 

U.0235-U.OJUJ 

Chiroston1a estor 

Osorio, ~ fil., 1 986 

1.110-1.803 (1.265) 

0.289-0.644 (0.380) 

.033-U.056 (0.041) 

0.030-0.048 (0.039) 

0.611-1.127 (0.707) 

0.056-0,093 (0.064) 

0.052-0.112 (0.065) 

0.093-0.187 (0.120) 

0.041-0.112 (0.055) 

O.O 11-0.022 (O.O 1 O) 

o.u 16-0.037 (0.027) 

O.O 15-0.022(U.O18) 

0.030-0.037 (0.034) 

U.O l 8-0.030 (0.025) 

o.o 18-0.037 (0.023) 

Chirosto1na estor 

Presente Estudio 

0.603-1. 104 (0.876) 

0.300-0.435 (0.361) 

U.039-0.057 (0.046) 

0.030-0.048 (0.038) 

0.306-0.600 (0.486) 

0.033-0.075 (0.056) 

0.057-0.099 (0.066) 

0.087-0. 156 (0.119) 

0.090-0.150 (0.109) 

0.027-0.039 (0.033) 

0.027-0.039 (0.033) 

O.O 18-0.024 (0.021) 

0.018 

0.015-0.054 (0.034) 

0.015-0.060 (0.035) 

Alloophorus robustus 



previo del adulto Diplostomum (T.) americanum (León. 1990) procedente de localidades cercanas al 

Lago de Cuitzeo, así como los registros de metacercarias de Diplostomum (T.) spp en los lagos de 

Pátzcuaro y Zirahuén (Vilchis del Olmo. 1985; Espinosa. 1993). 

No obstante. la determinación a nivel de especie no fue posible, ya que la taxonomía del grupo 

se basa estrictamente en formas adultas (Dubois. 1970). Para la identificación plena del parásito en la 

zona, es necesario efectuar infecciones experimentales o recolectar las formas adultas en sus hospederos 

definitivos (aves de la familia Podicipedidae). IP g¡.¡e resulta de gran interés debido a que éstos 

organismos presentan una amplia distribución y tienen gran impacto sobre los distintos hospederos a los 

que parasitan, como señalaron Osario. ~ l!l. ( 1986). 

En México se han estudiado y registrado dos especies de di1;ho género: Diplostomum 

(Austrodiplostomum) compact11m (Lutz, 1928) Dubois, 1970 (Ramos. 1994; Pérez-Ponce de León fil 

fil., 19963
) y D. (Tylode/phys) america1111111 (Dubois, 1936) Dubois, 1937 (León. 1990). 

En el país se tienen registros previos de LJ. ífy/odelphys) sp. en los estados de Michoacán y 

Tabasco; las familias de peces a las que p>1rasita son: Atherinidae (dos especies) e Ictaluridae (una) 

(Pérez-Ponce de León~ fil. 1996 y Pineda, 1985), por lo que este estudio representa un nuevo registro, 

tanto de localidad como de hospedero para dicho helminto. 

3 Osario (1982) registró u lo cs¡x.-cic /J. ,,·patlmc·cmm (Gubcrlcl. 1923) Hughcs. 1929. In cual fue reestudiada por Pércz-Ponce 
de León. S!Jü. ( 1996) e incorporudn u la especie V. (.-lutrcxliplos1onmm) compaclum. 



Familia Neodiplostomidae Shoop. 1989. 

Subfiunilia Cnusiphialinae Shoop. 1989. 

Género Posthodiplostomum Dubois, 1936. 

Posthodip/os1omum minimum (Mac Callum. 1921) Dubois. 1936 

(=Nea.scus vanc/eavei Agersborg, 1926) (Hughes. 1927). 

(metacercaria) (Figura 5) 

La presente redescripción se basa en 1 9 ejemplares que fueron encontrados enquistados en el 

lúgado y cavidad del cuerpo del hospedero en estudio. 

El cuerpo es de forma ovoide y alargada. mide en su totalidad 0.666-1.068 (0.823) de largo por 

0.195-0.276 (0.232) de anchura máxima. Se divide en dos regiones bien definidas, un segmento anterior 

y uno posterior; el primero es alargado, su superficie dorsal es cóncava y presenta una longitud mayor. 

(de dos a cuatro veces más) que el segmento posterior; mide 0.528-0.897 (0.650) de largo por 0.198-

0.273 (0.291) de ancho. El segmento posterior se caracteriza por presentar los primordios genitales y 

mide 0.156-0.231 (O. 194) de longitud por O. 150-0.237 (0.183) de ancho. 

La ventosa oral es subterminal y redondeada: se localiza sobre la línea media y mide 0.036-

0.048 (0.039) de largo por 0.018-0.033 (0.027) de ancho. El acetábulo es redondo. ligeramente mayor 

que la ventosa oral y se encuentra localizado en la región ecuatorial del cuerpo; mide 0.036-0.048 

(0.042) de largo por 0.033-0.048 (0.040). La relación que existe entre estas ventosas es de 1: 1.07 en su 

diámetro anteroposterior y de 1 : 1 .40 en su diámetro transversal. 

El órgano tribocitico, ubicado en el último tercio del segmento anterior. tiene f'orma irregular y 

en la parte central presenta una hendidura longitudinal: a su alrededor se observan células de naturaleza 

glandular; mide 0.054-0.087 (0.073) de largo por 0.060-0.093 (0.076) de ancho. Enseguida del órgano 

tribocítico y casi al final de la constricción intersegmentaria. se presentan un par de glándulas 

proteolíticas. las cuales son bilobuladas, compactas y se tiñen intensamente; sus medidas son 0.009-

0.024 (0.015) de longitud por O.OS 1-0.090 (0.071) de anchura máxima. 

El aparato digestivo se inicia en Ja boca. que se abre en medio de la ventosa oral; se continúa 

con una pequeña faringe que mide 0.021-0.039 (0.028) de largo por 0.015-0.024 (0.017) de ancho. A 

partir de ésta. se origina un esófago. que mide 0.015-0.078 (O.OSI) de largo y de éste surgen dos ciegos 
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Fisura 5. Dibujo de una preparación total de la larva de Posthodiplostomum minimum 



intestinales que corren paralelos a lo largo del cuerpo, rodeando al órgano tribocítico, hasta alcanzar al 

segmento posterior y llegar a los costados de la bolsa copuladora, donde terminan. 

El aparato reproductor masculino se sitúa en el segmento posterior y consta de dos testículos 

asimétricos; el anterior es amorfo, alargado, dispuesto transversalmente y mide 0.027-0.057 (0.042) de 

largo por 0.060-0.108 (0.081) de ancho. El testículo posterior es ligeramente más grande, curvado en 

su borde anterior y muestra una forma arriñonada. Se 'localiza irunediatamente detrás del testículo 

anterior y mide 0.033-0.072 (0.047) de largo por 0.066-0.141 (0.092) de ancho. 

El aparato reproductor femenino consta de un ovario con forma irregular (algunas veces tiende 

a ser ovalado), que se sitúa intertesticularmente, sobre la linea media; mide 0.036-0.063 (0.045) de 

largo por 0.015-0.036 (0.021) de ancho. La bolsa copuladora es evertible y presenta dos pliegues en 

sus paredes; mide 0.051-0.078 (0.063) de longitud por 0.030-0.066 (0.053) de anchura. 

Cabe mencionar, que los aparatos reproductores se observan en un estado de diferenciación 

avanzado y bien defuúdo, aún estando los ejemplares en etapa larvaria. 

El sistema nervioso y el aparato excretor no fueron observados. 

Localización: Hígado y cavidad del cuerpo 
Fecha de Colecta: 30/09/95 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.AM., con el 
número de catálogo 2854, 2885. 

DISCUSION: 

El género Posthodip/ostomum fue creado por Dubois (1936), estableciendo corno especie tipo 

a P. cuticola, e incluyendo en él a los miembros de la Familia Diplostomatidae parásitos de Ardeidos. 

La especie Diplostomum mínimum de MacCallurn fue incorporada en este nuevo género como 

Posthodiplostomum mínimum (MacCallurn, 1921) Dubois, 19364
• 

• PCrcz-Poncc de León (1992) reconoce como sinónimos de esta especie a Diplostomum minimum MacCallwn, 1921; 
Neodiplo.stomum minimum (MacCallum, 1921) Dubois, 1935; Ncodiplostomum orchilongum (Noble, 1936) Dubois, 1937); D. 
vonc/eavei Agcrsborg, 1925; Po.Jthodiplostomum obes11m (Lutz, 1928) Oubois. 1977 y P. nanum Oubois, 1937. 
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Hasta l 991, el género estaba constituido por 2 l especies; no obstante, Pérez-Ponce de León 

(1992) realizó un estudio sistemático sobre el mismo, concluyendo que solo l O especies son válidas' y 

considerando a las demás como sinórúmos. 

Los ejemplares recolectados en A. robustus corresponden al tipo larvario Neascus de acuerdo 

con Hoffinan (1960) o bien al tipo Posthodiplostomulum de acuerdo con la clasificación de Dubois 

(1970); ambos tipos están defirúdos por presentar Jos segmentos anterior y posterior bien desarrollados 

y separados por una constricción y por carecer de pseudoventosas. 

Al comparar morfométricamente nuestros ejemplares con los descritos por Pérez-Ponce de 

León ( 1986); Osario ~ ª1. ( l 986) Mejia ( 1987); Ramos ( 1989), León ( 1990) y Pérez-Ponce de León 

(1992) como P. minimum (Tabla. 5), se observó que existe una gran semejanza entre las medidas de 

nuestro material con las presentadas en redescripciones de Jos trabajos antes mencionados en peces de 

la cuenca. Además, el presentar una distribución similar y el amplio conocirrúento de Ja especie en la 

región, particularmente en el Lago de Pátzcuaro (Pérez-Ponce de León, 1986 y 1992), nos perrrútió 

incluirlos en dicha especie. 

Pérez-Ponce de León ( 1992) observó que las metacercarias de P. minimum presentan gran 

variabilidad, no solo en la forma y el tamailo, sino también en el estado de desarrollo y disposición de 

algunas estructuras de este parásito en siete especies de peces del Lago de Pátzcuaro. Por ejemplo, Ja 

longitud total oscila de 0.542 a 1.393 entre Ja metacercaria más grande y la más chica, existiendo una 

diferencia de 0.851. Asimismo, el análisis de componentes principales realizado por este autor (1995), 

sobre la variabilidad morfológica del helrrúnto en hospederos del Lago de Pátzcuaro y el registro de 

Pérez-Ponce de León ~ ª1. ( 1996) que consideran a P. 1ninimum como la única especie del género en 

México, son elementos que apoyan aún más, la identificación de nuestro material. 

Sin embargo, se considera conveniente obtener el estado adulto en el intestino de aves 

piscivoras en el área, así como realizar iruecciones experimentales para corroborar la identidad 

específica de éste estrigeido. 

Es importante señalar que Jos ejemplares que estudiamos, exhiben un alto grado de madurez, 

debido a que sus esbozos gerútales están bien diferenciados, incluso el testiculo posterior muestra el 

s Pércz-Poncc de León. (1992) enHstó 1 I especies válidas. ya que consideró que el material australiano que estudió podría 
pertenecer a una nueva especie. que nombró como P. pearsoni-., sin embargo. ésta no fue publicada. 
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Tabla 5: Caracteristicas morfométricas de las larvas de P. minimum, registradas por 

diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres 

-Cuerpo L 

A 

-Seg. Ant. L 

A 

-Seg. Post. L 

A 

-V. oral L 

A 

-Acetabulo L 

A 

-Org. Trib. L 

A 

-Faringe L 

A 

-Eso fago 

-Test. Ant. L 

A 

-Test. Post. L 

A 

-Ovario L 

A 

-Bolsa L 

Copulo.dora A 

-Hospedero 

Osorio ~fil .• 1986. 

O.S79-0.772 (0.667) 

0.161-0.332 (0.2S3) 

0.434-0.SIS (0.476) 

o. 161-0.289 (0.246) 

0.144-0.257 (O. 190) 

0.161-0.322 (0.230) 

0.037-0.045 (0.040) 

0.026-0.045 (U.032) 

0.04S-0.063 (0.054) 

0.045-0.067 (O 054) 

0.063-0.112 (0.088) 

0.067-0. 1 12 (lUJ95) 

0.033-0.04S (0.038) 

0.018-0.041 (0.023) 

O.OIS-0.018 (0.017) 

0.037-0.082 (0.048) 

O.OS6-0. l 12 (0.076) 

0.037-0.082 (0.0S6) 

0.04S-0.101 (0.074) 

0.026-0.037 (0.033) 

0.037-0.0S6 (0.047) 

0.037-0.063 (0.049) 

0.04S-0.071 (0.0S4) 

Chirostomu estor 

Pt!rez Ponce. de: León. 

1986. 

O.S79-0.772 

0.161-0.322 

0.434-0.S 1 s 
O. )61-0.289 

O. 144-U.257 

0.161-0.322 

0.037-0.045 

0.026-0.04S 

0.045-0.063 

o 045-0.067 

0.063-0. l 12 

0.067-U. 1 12 

0.033-0.045 

o.o 18-0.04 1 

o.o 1S-0.018 

0.037-0.082 

O.OS6-0. I 12 

0.037-0.082 

0.04S-O.IOI 

0.026-0.037 

0.037-0.0S6 

0.037-0.063 

0.04S-0.07 I 

Chirostoma estor 

Mcjia~ 1987. 

0.71-1.11 (0.78) 

0.41-0.71 (O.SS) 

0.23-0.37 (0.31) 

0.1 S-0.3S (0.26) 

0.20-0.33 (0.29) 

O.O 19-0.046 (0.031) 

O.Ol2-0.0S8 (0.031) 

O.OS8-0. l 36 (0.094) 

O.OS8-0. I 17(O.101) 

O.OS8-0. l 36 (0.094) 

0.0S8-0.l l 7 (0.101) 

0.019-0.041 (0.028) 

0.012-0.027(O.O16) 

0.039-0.097 (0.066) 

O.OS4-0.089 (0.070) 

Goodc.o. a.tripinnis 

Ramos. 1990. 

1.43 

0.676 

0.740 

0.676 

0.386 

0.483 

O.OS6 

0.04S 

0.060 

0.060 

0.131 

0.12S 

0.0S2 

0.037 

0.07S 

0.071 

0.112 

0.320 

0.210 

0.373 

0.04S 

0.22S 

0.086 

Orcochrom.is 

aureus 



Continuación Tabla 5. 

Caracteres León~ 1990. 

-Cuerpo L 

A 

-Seg. Ant. L 0.885 

A 0.370 

-Seg. Post. L 0.531 

A 0.499 

-V. ornl L 0.045 

A 0.048 

-Aceta bulo L 0.048 

A 0.048 

-Org. Trib. L 0.150 

A 0.112 

-Faringe L 0.030 

A 0.026 

-Eso fago 0.052 

-TesL Ant. L 0.052 

A 

-Test. Post. L 

A 

-Ovario L 

A 

-Bolsa L 

Copuladora A 

-Hospedero Notropis suJJei 

0.853 

0.370 

0.354 

0.354 

U.(J3U 

0.037 

0.049 

0.052 

U.139 

0.112 

0.026 

0.022 

0.056 

0.056 

Girurdinicthys 

multiradiutus 

Pércz Poncc de León .. 

1992. 

0.640-1.200 (0.960) 

0.500-0.830 (0. 740) 

0.140-0.280 (0.190) 

o. 140-0.320 (0.230) 

0.120-0.270 (0.190) 

0.020-0.040 (0.040) 

0.020-0.040 (0.030) 

0.030-0.060 (0.050) 

0.040-0.060 (0.050) 

0.007-0.1 1 o (0.090) 

0.060-0.110 (0.080) 

o.o 10-0.030 (0.020) 

O.O 10-0.020(O.O1 O) 

Chírostoma estor 

Cuitzeo. 

0.666-1.068 (0.823) 

0.195-0.276 (0.232) 

0.528-0.897 (0.649) 

0.198-0.273 (0.231) 

0.156-0.231 (0.194) 

0.150-0.237 (0.183) 

0.03~i-0.048 (0.039) 

o.o 18-0.033 (0.027) 

0.036-0.048 (0.042) 

0.033-0.048 (0.040) 

0.054-0.087 (0.073) 

0.060-0.093 (0.076) 

0.021-0.039 (0.028) 

0.015-0.024 (0.017) 

0.015-0.078 (0.051) 

0.027-0.057 (0.042) 

0.060-0. I06 (0.081) 

0.033-0.072 (0.047) 

0.066-0.141 (0.092) 

0.036-0.063 (0.044) 

0.015-0.036 (0.020) 

0.051-0.078 (0.063) 

0.030-0.066 (0.053) 

Alloophorus robustus 



aspecto renif'orme propio del estado adulto, al igual que la presencia de las glándulas proteolíticas y de 

la bolsa copuladora bien definidas. 

P. mínimum es un tremátodo ampliamente distribuido en el Continente Americano, que en 

estado adulto parasita normalmente el intestino de aves piscívoras, teniendo como primer hospedero 

intermediario a gasterópodos; sus metacercarias han sido encontradas en peces de agua dulce (Palrnieri, 

1976 y Pérez-Ponce de León, 1986). 

En México, esta especie se ha registrado en los estados de: Campeche, Cofuna, Edo. de 

México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasc"o, Veracruz y Yucatán; en las siguientes familias de peces: 

Cichlidae (ocho especies), Atherinidae (seis especies), Goodeidae (cinco especies), Cyprinidae y 

Poecilidae (dos especies cada una) y por último Centrarchidae y Eleotrididae con una especie 

respectivamente (Pérez-Ponce de León~ fil., 1996). 

Supeñarnilia Clinostomatoidea Dollfus, 193 1. 

Familia Clinostomatoidea Lühe, 1901. 

Subfamilia Clinostomatinae Pratt. 1902. 

Género Clinostomum Leidy, 1856. 

Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899. 

(metacercaria) (Figura 6) 

La presente redescripción, se basa en los datos merísticos obtenidos de 23 ejemplares 

recolectados en lúgado y cavidad del cuerpo. 

Los quistes de forma esférica presentaban un color blanco amarillento y las metacercarias libres 

de su cubierta eran blanquecinas y mostraban una gran movilidad. 
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Fizura 6a. Detalle del esófago de 
C. comp/anatum 

Fisura 6. Dibujo de W"la preparación total de la 
larva de C/inoston111n1 con1p/anatu111 

... 



El cuerpo es espinoso, lingüifbnne y cóncavo ventralmente; su longitud total es de 3.075-5.90 

(5.258) y presenta un ancho máximo de 0.537-1. 125 (0.868) en la región preacetabular. En la parte 

anterior del primer tercio del cuerpo. se observa un pequeño pliegue caracteristico. descrito como un 

coUar cefiíli co. 

La ventosa oral es redonda y musculosa; mide 0.162-0.30 (0.245) de largo y 0.175-0.312 

(0.253) de ancho y se encuentra rodeada por el collar ceralico. Posteriormente a Ja ventosa oral. se 

observa el acetábulo, localizado preecuatorialmente; éste se identifica por ser circular. muy musculoso y 

mostrar una abertura caracteristica en forma de V; mide 0.475-0.837 (0.654) de largo por 0.412-0.825 

(0.635) de ancho. La relación entre ambas ventosas es de 1 :2.67 en su eje anteroposterior y 1:2.51 en 

su eje transversal. 

El aparato digestivo se inicia con la boca, que se encuentra en medio de la ventosa oral; es de 

f"orma ovoide y mide 0.062-0.162 (0.121) en sentido transversal. No presenta faringe. Se observa un 

esófago bulboso que mide 0.112-0.175 (0.142) de largo por 0.087-0.187 (0.137) de ancho en su región 

glandular; en la parte central de éste se presenta una estructura circular y musculosa que mide 0.063-

0.09 (0.072) de largo por 0.045-0.069 (0.058) de ancho, cuya apariencia es la de una faringe, pero no 

es considerada como tal (Yamaguti 1971; Lo~ fil. 1981 y 1982) 6
• 

A partir de la región central del esófago nacen los ciegos intestinales, los cuales recorren toda la 

longitud del cuerpo cercanos a sus márgenes. hasta llegar al extremo posterior, en donde cada uno 

presenta un pequeño conducto que desemboca a la vesicula excretora. Los ciegos se caracterizan por 

tener paredes sinuosas con pequeñas proyecciones digitffonnes que se inician en Ja región 

postacetabular. Los conductos excretores se unen por detrás de Ja ventosa oral y recorren todo el 

cuerpo. paralelamente a los ciegos intestinales, hasta conectarse con Ja vesícula excretora, que se 

encuentra en la región posterior, tiene f"onna de V y en su vértice se localiza el poro excretor, que se 

abre dorsalmente. 

Los aparatos reproductores se observan en un estado de dfferenciación avanzado y bien 

definido, aún estando los ejemplares en etapa larvaria. Los testículos se sitúan desde el inicio hasta Ja 

mitad del tercio posterior del cuerpo, uno posterior al otro. El testículo anterior tiene fbnna ligeramente 

6 Cabe mcndonnr. que algunos autor-es indicruJ la pn:scnciu de una faringe. evidentemente consideraron ul esófago como una 
prcfaringe y a Ja expansión de éste como lllringe {Agurwal. 1959~ Ywnnshitu. 1972 (In: Lo g! !!!-. 1982) y Yrunaguti, 1933). 
(FI •. 6.•). 
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triangular, con pequei'las lobulaciones y mide 0.112-0.387 (0.264) de largo por 0.137-0.437 (0.278) de 

ancho. El testículo posterior, también de fonna triangular, con lobulaciones más evidentes, mide 0.150-

0.462 (0.305) de largo y 0.125-0.537 (0.294) de ancho. La bolsa del cirro se localiza lateralmente, entre 

el testículo anterior y el ciego intestinal a la derecha de la línea media; mide 0.150 a 0.330 (0.219) de 

longitud por 0.075 a 0.165 (0.117) de ancho; dentro de ésta estructura se encuentra la vesícula seminal 

yel cirro. 

El ovario es intercecal e intertesticular, de forma ovalada, con bordes irregulares; mide 0.1-0.2 

(0.139) de largo por 0.037-0. l (0.074) de ancho; se dispone a la derecha de la línea media, entre el 

ciego y el útero, que se pliega entre ambos testiculos para ascender por el lado izquierdo del testículo 

anterior hasta un poco más de la mitad de la distancia que hay entre el acetábulo y éste testículo; 

posteriormente desciende del lado derecho, para desembocar en el poro genital. 

La región postacetabular del cuerpo tiene gran cantidad de corpúsculos calcáreos, con 

excepción de la zona en la que se encuentran las estructuras genitales y la parte terminal del cuerpo. 

Cabe mencionar que en la mayoria de los ejemplares revisados el ovario se observa casi 

maduro, no así los testículos. 

Localización: Hígado y cavidad del cuerpo 
Fecha de Colecta: 27/05/95 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 
número de catálogo 2855, 2856. 

DISCUSION: 

El género Clinostomum fue establecido por Leidy en 1856, a partir de metacercarias enquistadas en 

la piel de Poniotis vu/garis y Eupomotis gibbosus y en el intestino de Esox sp.; estos ejemplares en un 

principio fueron incluidos en la especie C. graci/e Leidy, 1856, que posterionnente fue sinonimizada 

por Braun. en 1901 con C. complanatum (Rud., 1814), estableciéndola como especie tipo (Nigrelli, 

1936). 
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Por otro lado, Yamaguti (1971) designó a C. gracile Leidy, 1856 y a C. heterostomum Rud., 

1809 como especies tipo del género, ya que reconoció a la primera como el tipo designado por Stiles y 

Hassall, en 1894 y a la segunda como el tipo designado por Looss en 1899. Las dos especies fueron 

consideradas como idénticas por autores americanos, pero Braun en 1899 dudó de la sinonimia y 

Looss las reconoció como distintas (Yamaguti 1971). Ukoli (1966a) enlista a C. heterostomum entre 

las especies del género Clinostomum, sin embargo, en su análisis la excluye de las especies válidas, no la 

integra en su clave y tampoco la sinonimiza con otra especie, sin aclarar su situación, proponiendo a 20 

especies como sinónimos de C. complanatum. 

El número de especies válidas de este género es muy variable y ha sido problemático de 

establecer, debido a que sus características varían considerablemente, por ejemplo: Ukoli, (1966a) en 

sus trabajos sobre la sistemática del género Clinostomum y el estudio de las larvas y adultos de C. 

tilapiae (Ukoli, 1966b), concluyó que los rasgos más confiables por su constancia para diferenciar a las 

especies son: 1) la extensión y distribución de las vitelógenas a lo largo del cuerpo y 2) la presencia de 

evaginaciones laterales en el saco uterino. Todas las demás características (posición de las gónadas, 

forma de los testiculos, posición del poro genital, extensión del poro uterino, posición de la bolsa del 

cirro, etc.) están sujetas a variaciones debido a influencias externas como : la fijación, el estado de 

contracción o expansión del gusano o el estado de desarrollo en el que éste fue examinado. Con base en 

ésto, reconoce a 13 especies válidas de las 39 que habían sido incluidas en el género previamente: C. 

complanatum (Rudolphi, 1819) Braun 1899; C. detn1ncatum Braun., 1899; C. heluans Braun, 1899; C. 

intennedialis Larnont, 1920; C. kassimovi Vaidova y Feizullaev, 1958; C. lambitans Braun, 1899; C. 

macrosomum Jaiswal, 1957 (larva); C. ophicepha/i Tubangui y Masilungan, 1944 (larva); C. 

phalacrocoracis Dubois. 193 1; C. pseudohererosfomum Tubangui. 1933 (larva); C. sorhens Braun, 

1899; C. attenuatum Cort, 1913 y C. rilapiae Ukoli, 1966. Posteriormente, Yamaguti (1971), 

consideró en 45 especies la composición del género. aún cuando tomó en cuenta el estudio de Ukoli 

(1966a), al citar en su listado las posibles sinonimias de algunas especies con C. complanatum y de 

otras especies. Recientemente se han descrito dos especies más: Clinostomum magadha1111n Singh y 

Prasad, 1980 y C. sindensis Khan y Bilqees. 1986 (Singh y Prasad, 1980; Khan y Bilqees, 1986). 

De las 47 especies que comprenden al género, C. heterostomum, Looss, 1899; C. detn1nca111m 

Braun., 1899; C. dimorphum (Diesing, 1850) Braun, 1899; C. dubium Leidy, 1856; C. heluans Braun., 
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1899, C. attenuatum Corti, 1913; C. intermedia/is Lamont, 1920 y C. complanatum (Rud. 1814) 

Braun 1899, son las únicas registradas en hospederos del Continente Americano (Yamaguti, 1971). 

Algunos autores incluyen en este grupo a C. marginah1m; sin embargo, de acuerdo con Nigrelli 

(1933). Yamaguti (1933) y Ukoli (1966a). dicha especie es sinónimo de C. complanatum. No obstante, 

autores americanos prefieren nombrar a la "yellow grub" como C. marginahlm y otro grupo. 

incluyendo a los europeos, optan por la designación de C. compla11ah11n (Dowsett y Lubinsky. 1980). 

Braun. 1901 (In: Dowsett y Lubinsky. 1980), diferenció ambas especies por el tamaño y la 

anchura del cuerpo, posición del acetábulo y del poro genital. además de la disposición de las ventosas. 

Por otro lado, Baer 1933 (In: Dowsett and Lubinsky, 1980). designó a C. marginahlm como 

sinónimo de C. complanatum. con base en que no pueden distinguirse morfblógicamente una de otra. y 

en que en estado de metacercaria.. parasitan a peces relacionados taxonómicamente y el adulto al mismo 

género de aves (Ardea). Este autor no consideró la distribución como un argumento suficiente para 

separar a ambas especies y atribuyó las diferencias que cita Braun a la variación intraespecífica. 

Yamaguti (1933) confirió poco valor taxonómico a la posición relativa de las ventosas y a la 

extensión de las vitelógenas en un organismo que varia tanto en dimensiones, concluyendo que los 

ejemplares de C. complanatum de Rudolphi probablemente se encuentren en un estado de contracción 

mayor que los descritos como C. marginatum. por lo que propuso que se incluyeran en la misma 

especie. Agarwal (1959) y Ukoli (1966b), señalaron que ambas especies comparten caracteres tales 

como: posición y tamaño de las ventosas. forma y posición de los testículos, de la bolsa del cirro y poro 

genital, etc .• sin embargo se ha encontrado que estos exhiben una marcada variabilidad morfológica, lo 

cual les permitió considerar la sinonimia de C. marginatum con la primera especie. 

De igual forma. Dowsett y Lubinsky ( 1 980). estuvieron de acuerdo con Baer. al considerar a C. 

margi11atum como sinónimo de C. con1pla11a1un1 y señalaron que esta última nominación tiene 

prioridad sobre la primera. ya que fue asignada con anterioridad. 

Recientemente Lo~ ª1- (1982) confirieron gran peso taxonómico a la posición del poro genital 

para separar ambas especies. apoyándose en el estudio de 100 ejemplares de C. marginatum, en los 

cuales el poro genital se encontró en la región central del cuerpo y no en posición submedia como en C. 

complanatum; estos autores señalaron que debido a que el cuerpo de los tremátodos es plano. los 

cambios artificiales en la desembocadura del poro son casi imposibles. 
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En el presente trabajo se sigue el criterio de Baer, 1933 <!!!: Nigrelli, 1936), Ukoli (1966a), 

Yarnaguti (1971) y Dowsett and Lubinsky (1980), asumiendo que C. complanatum es una especie 

válida y C. ,,,arg;natu,,, su sinónimo. Por lo tanto, nuestro material se asignó a la citada especie y se le 

comparó con las redescripciones realizadas para ésta por Lo, fil fil. (1982); Mejía, (1987) y Ramos, 

(1989) (Tabla. 6), coincidiendo en los rasgos principales que definen a esta especie como son: forma y 

dimensiones del cuerpo; presencia del collar ceralico; posición relativa, dimensiones y distancia entre las 

ventosas; f"onna y posición de los testículos; posición de la bolsa del cirro y el poro genital, así como la 

forma y posición del ovario (intenesticular). 

Es imponante señalar que las metacercarias de esta especie companen caracteristicas 

morfológicas con los adultos (salvo que los órganos reproductores no han madurado, carecen de 

huevos y su talla es menor) (Yarnaguti, 1933; Agarwal, 1959; Szidat, 1969; Lo, fil fil., 1981, 1982), por 

lo cual se pudo realizar la detenninación a nivel especifico; además. se les comparó con las formas 

larvarias obterúdas en trabajos anteriores en el Lago de Pátzcuaro, con lo cual se confirmó que se trata 

de C. complanatum, ya que en dicha localidad se ha reponado también al adulto (Ramos, 1994). 

En México se han registrado cuatro especies: C. intermedia/is, C. heluans, C. attenuatum7 y C. 

co,,,planatu,,,; de las cuales las dos primeras solo se han encontrado en estado adulto y su metacercaria 

no ha sido descrita. Clinostomum intermedia/is Lamont, 1920, difiere de esta última, debido a que no 

presenta una cutícula provista de espinas, ni una constricción a nivel del acetábulo; su talla va de 6 a 1 1 

mm. y como caracteristica principal, la bolsa del cirro se localiza intenesticularmente (Bravo. J 947). 

C/inostomum he/uans Braun 1899, puede separarse de C. complanatum, puesto que no tiene 

espinas cuticulares a lo largo del cuerpo; los aparatos reproductores se ubican casi al final del 

tercio posterior del mismo; además, el tamaño que puede alcanzar va de los 12 hasta los 26 mm. y la 

bolsa del cirro y el poro genital se localizan a la izquierda de la linea media (Bravo, 1947). 

C/inostomum allenuatum Coni, 1913, se distingue de C. complanatum en la forma del cuerpo, 

que es constante (delgado y con un ancho y grosor uniforme a lo largo del mismo), en cambio C. 

co,,,p/anatu,,, presenta un adelgazamiento en la región postacetabular; C. a1te1111at11m tiene espinas 

cuticulares más largas y anchas que las de esta última especie (Ukoli, 1966a), además de que se 

7 Descrita a partir de mctacercarins. 
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Tabla 6. Caracteristicas morfométricas de las metacercarias de C. complanatum, 

registradas por diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres Lo et al.. 

1982 

- Ancho cuerpo 1-2 

- Ventosa oral L 

- Acetábulo 

A 

L 

A 

- Tcsticulo anterior 

- Tcsticulo posterior 

A~ 

-Ovario 

- Bolsa cirro 

-Hospedero 

L 

A 

L 

A 

0.5 

Nycticornx nycticornx 

Mejía. 

1987 

1.15-2.3(1.18) 

0.273-0.48(0.354) 

0.279 

0.71-0.86(0.77) 

U.74-U.86(0.83) 

U.45-0.56(0.52) 

0.35-0.58(0.49) 

0.11 

0.09-0.11(0.10) 

0.24 

0.11 

Ooodcu utripi1mis 

R.runos, 

1992 

1.127 

0.209 

0.193 

0.531 

0.499 

0.241 

0.257 

0.47 

0.80 

Cichlnsomu 

urophlhuhnus 

Cuitzco 

0.537-1.125(0.868) 

0.162-0.30(0.245) 

0.175-0.312(0.253) 

0.475-0.837(0.654) 

0.412-0.825(0.635) 

0.137-0.437(0.278) 

0.150-0.537(0.305) 

O. l-U.2(0.138) 

0.037-0.1 (0.073) 

0.15-0.339(0.219) 

0.75-0.065(0.116) 

AJ1oophorus robustus 



enquista comúnmente en anfibios. que actúan como segundos hospederos intermediarios (Yamaguti. 

1971; Etges, 1990). 

Las metacercarias de algunas de estas especies parasitan a ranas. salamandras, peces. caracoles 

(Lo. ~fil. 1982) y algunas culebras (Nigrelli, 1936). En el caso de los peces, éstas se han registrado en 

un gran número de especies de Norte, Centro y Sudamérica. siendo C. complanatum la que parasita 

comúnmente a peces de agua dulce de todo el mundo (Baer. 1933 In: Dowsett y Lubinsky, 1980). 

Los Estados de la República Mexicana en los que se ha registrado a C. comp/anat11m son: 

Campeche, Michoacán., Nuevo León. Oaxaca. Jalisco, Tabasco, Veractuz y Yucatán (Pérez-Ponce de 

León fil fil .• 1996). 

Entre las familias de peces a las que ha parasitado. en nuestro país se encuentran: Cichlidae (11 

especies); Eleotridae y Goodeidae (3 especies); Centrarchidae (2 especies); Ariidae, Poecilüdae, 

Cyprinidae, lctaluridae, Characidae, Gobiesocidae, Pimelodidae y Centropornidae (1 especie) (Pérez

Ponce de León fil fil .• 1996). 

Cabe mencionar que Hirai fil fil. ( 1987) han reportado seis casos en que C. complanatum utiliza 

como hospedero definitivo accidental al hombre. provocando irritación y dolor en la parte posterior de 

la faringe. Más recientemente. Isobe fil fil. (1994) citaron 12 casos de infección por C/inostomum sp. en 

Japón. 
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Clase Cestoidea Rudolphi, 1808. 

Subclase Eueestoda Southwell, 1930. 

Orden PseudophyUidae Carus, 1863. 

Familia Botrioeephalidae Blanchard, 1849. 

Género Bothriocephalus Rudolphi, 1808. 

Bothriocephalus achei/ognathi Yamaguti, 1934. 

(adulto) (Figura 7., 7a., 7b; 8., 8a.) 

El estudio taxonómico de esta especie se basa en las medidas obtenidas de siete ejemplares 

grávidos, colectados del estómago e intestino de la "chegua". 

Los organismos en vivo son de color blanco y muestran gran actividad; fijados miden 14.274-

113.423 (53.378) de largo por 0.875-1.487 (1.302) de anchura máxima. 

El escólex de éste céstodo se caracteriza por su íorrna acorazonada visto lateralmente y 

rectangular en posición dorsoventral; mide 0.562-1.775 (0.929) de largo por 0.562-1.462 (0.886) de 

ancho; presenta dos botrios profundos, de los cuales uno es dorsal y el otro ventral; no tiene cuello y 

sus proglótidos son por lo regular más anchos que largos, aunque varían de acuerdo con su estado de 

desarrollo y el estado de contracción del material. 

La segmentación es craspedota e inicia inmediatamente después del escólex, observándose 

seginentación secundaria; los proglótidos inmaduros miden 0.137-0.325 (0.201) de largo por 0.387-

1.425 (0.809) de ancho; los maduros O. 162-0.337 (0.244) por 0.675- l .587 (1 .Ol O) respectivamente y 

los grávidos 0.250-0.812 (0.459) de largo por 0.525-1 .450(1.106) de ancho. 

Los testículos son pequeños y esíéricos; miden O.O 18-0.042 (0.030) de diámetro. Se encuentran 

en número de 5 1 a l 06 (70) por proglótido; se distinguen de las glándulas vitelógenas por ser 

ligeramente más grandes y estar distribuidos en el parénquima medular, ocupando las regiones laterales 

del seginento. 

La bolsa del cirro es musculosa y piriíorrne; está "situada en la linea media, anterior al ovario y 

mide 0.057-0.105 (0.077) de largo por 0.045-0.081 (0.065) de ancho máximo. En su interior se 

disúngue el cirro que es inerme y desemboca en el poro genital común, que se sitúa dorsalmente sobre 

Ja línea media y anterior del proglótido. 
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Figura 7. Escólex de Borhriocephalus acheilognathi. 
7a. Proglótido maduro de B. achei/ognathi. 

7. 



1 

8. 

~1 
8a. 

f'isur• 8. Proglótido grávido de B. achei/ognarhi. 
8a. Huevos de B. acheilognathi. 



El aparato reproductor femenino está constituido por un ovario bilobulado y alargado 

lateralmente, que se ubica centralmente. cercano al extremo posterior del segmento; mide 0.025-0.054 

(0.037) de largo y 0.138-0.330 (0.219) de ancho. El oviducto se extiende hacia la parte anterior del 

proglótido, continuándose con la vagina, que desemboca en el atrio genital, que a su vez se abre 

dorsalmente en el poro genital común. Las gándulas vitelógenas presentan forma elíptica y se localizan 

en el parénquima conical en las regiones laterales, sobrelapándose con los testículos; miden 0.012-

0.020 (0.016) de diámetro máximo. 

El conducto uterino ocupa la región media del proglótido; es sinuoso y se abre ventralrnente en 

el poro uterino, que se encuentra en la porción submedia de cada segmento. 

Los huevos son ovalados y operculados en un extremo; miden 0.039-0.051 (0.046) de longitud 

por 0.018-0.033 (0.022) de anchura máxima. 

Los cuatro canales osmoreguladores ondulados y hialinos, recorren longitudinalmente al 

estróbilo, disponiéndose en los márgenes laterales de cada segmento. 

Localización: Estómago e intestino 

Fecha de Colecta: 30/09/95 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 2858, 2859. 

DISCUSION: 

El género Bothriocephalus fue erigido por Rudolphi en 1808; sin embargo, en los últimos 50 

años se ha observado que las especies que integran a este género presentan gran variabilidad 

intraespecifica, por lo cual se han dado casos de sinonimias, especialmente con B. achei/ognalhi. 

Hasta 1995, el número de especies que conf'orrnaban a dicho género ascendía a 77. No 

obstante, Scholz ~ fil. ( 1 996) describieron una especie nueva parásita del intestino de Cichlasoma 

urophthalmus de los cenotes de la Península de Yucatán, México, a la que denominaron B. pearsei. 
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Con base en lo anterior el número de especies que constituyen al género es de 78, principalmente 

parásitas de peces marinos, dulceacuícolas y raramente de anfibios (Schnúdt, 1986). 

Bothriocephalus acheilognathi fue descrito por Yamaguti (1934), en el intestino de 

Acheilognathus rhombea en el Lago de Ogura en Japón; dicho autor describió al mismo tiempo a B. 

opsariichthydis parasitando el intestino de Opsariichthys uncirostris y diferenció ambas especies 

tomando en cuenta la morfología de sus escólices y a sus hospederos. 

Yeh (1955), describió a B. gowkongensis, recolectado en la región anterior del intestino de 

Ctenopharyngodon idellus en China. Al mismo tiempo, consideró a B. opsariichthydis como sinónimo 

de B. acheilognathi. Un rasgo caracteristico que diferenció a B. gowkongensis de estas dos últimas 

especies, es que sus huevos, al ser expulsados, están completarnente embrionados. 

Yamaguti (1959) aceptó la sinonimia de B. opsariichthydis con B. acheilognathi y reconoció a 

B. gowkongen,,.·is como una especie diferente. 

Posteriormente, Molnar (1968), describió a B. phoxine, encontrándola en el intestino de 

Phoxinusphoxinus de Hungria; este autor no solo marcó las diferencias existentes entre su especie y las 

especies europeas, sino también con B. opsariicthydis. Molnar y Murai (1973) estudiaron la morfología 

detallada de B. gowkongensis y B. phoxini y concluyeron que éstas eran muy similares, señalando que 

B. phoxini podria ser sinónimo de B. gowkongensis. Más adelante, Molnar (1977) realizó un estudi.o 

sobre las especies del género Bothriocephalus presentes en Europa, analizando aspectos 

epizootiológicos y morfológicos, llegando a la conclusión de que B. opsariichthydis, B. gowkongensis y 

B. phoxini eran sinónimos de B. acheilognathi, al comprobar experimentalmente que la influencia que 

ejerce el hospedero sobre la morfología de este parásito, puede llevar a establecer especies "nuevas" a 

partir de variantes intraespecificas de una misma. 

Dubinina (1982) señaló los problemas existentes para diferenciar a las especies del género 

Bothriocephalus que parasitan a peces de a_b'Ua dulce, debido a las semejanzas que presenta la 

configuración del aparato reproductor; consideró que el elemento más confiable para el diagnóstico de 

las especies era la constitución del escólex, en cuanto a su morfología, dimensiones, forma y 

profundidad de los botrios y del disco terminal. 

Pool y Chubb (1985) realizaron estudios de microscopía electrónica de barrido para observar 

las variaciones del escólex de B. acheilognathi, de acuerdo con la técnica de fijación empleada. Los 
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autores concluyeron que B. opsariichthydis, B. gowkongensis, B. phoxini y Schystocepha/11s.fl11viatilis 

eran sinónimos de B. achei/ognati y que las variaciones en el escólex, que llevaron a otros autores a 

considerarlas como especies diíerentes, eran inducidas por los distintos métodos de fijación empleados. 

León ( 1990) concordó con el criterio de Pool y Chubb, ( 1985) y Pool, ( 1987), al considerar a 

dicha especie como la única válida entre los botriocefiilidos parásitos de peces de agua dulce. Más 

adelante, Guillén !:l! fil., (1991), realizaron la revisión histórica de Ja taxonorrua de B. achei/ognathi y 

reconocieron a ésta especie como la única del género registrada hasta esa focha en peces dulceacuícolas 

de México; asimismo, aceptaron Ja sinonimia de B. gowkongensis, B. opsariichthydys y B. phoxini con 

B. acheilognathi. 

El material del presente trabajo se incluyó en Ja especie B. acheilognathi, con base en que la 

redescripción del material concuerda con las caracteristicas diagnósticas de la especie (forma del 

escólex. disposición de los aparatos reproductores y presencia de huevos operculados) y por coincidir 

su moñometria con la referida en la descripción realizada por Yamaguti ( 1934) y en las redescripciones 

elaboradas por López (1981), Osario_!<! fil. (1986}, Guillén (1989) y León (1990) (Tabla. 7). 

Cabe mencionar que Bothriocephalus acheilognathi se diforencia de B. pearsei, la otra especie 

del género registrada en México, por presentar un escólex en forma acorazonada o esf'érica, con un 

débil desarrollo en el disco apical y dos botrios cortos y muy profundos y poseer un número mayor de 

testículos (40-100). En cambio, B. pearsei presenta estróbilo pequeño; un escólex en forma de clava en 

su ápice y de cinta hasta su región posterior, con disco apical poco deasarrollado, dos surcos laterales y 

dos botrios cortos, anchos, bien marcados y profundos anteriormente, que llegan a Ja mitad del escólex; 

los testículos varian en número (26-5 1) y los huevos son pequeños, además, de parasitar 

exclusivamente a Cichlasoma urophthalmus en cenotes del estado de Yucatán. 

Originalmente, la distribución geográfica de B. achei/ognathi se encontraba restringida al 

sureste de Asia (China y Japón), de donde era considerada endémica; sin embargo, la transferencia 

indiscriminada de varias especies de peces, sobre todo ciprinidos, a varios países del mundo ha 

determinado que su área de distribución sea cosmopolita (López, 1981 ). 

Bothriocepha/us achei/ognathi fue introducida a México en 1965, junto con la "carpa 

herbívora" Ctenopharyngodon idel/us proveniente de China, la cual se cultivó en el Centro Piscícola de 
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Tabla 7: Características morfométricas de B. acheilognathi, registradas por diferentes 

autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres 

-Escólex L 

Yamaguti. 

1934 

A 0.5 

-Segmentos L 

inmaduros A 

..Segmentos L 

maduros A 

-Scgrncnt<>11 L 

gr•vidos A 

-# Testiculos 

-Diametro 

Test. 

-Bolsa del L 

cirro A 

-Ovario L 

A 

-Huevos L 

A 

-Cuerpo LT 

AM 

-Hospedero 

80-100 

0.16 

0.08 

0.051-0.054 

0.033-0.037 

80 

Ache1lognalhus 

rhombc• 

LT - Longitud Total. 

AM - Ancho Máximo 

López. 

1981 

0.805-1.610 

0.692-1.529 

0.103-0.236 

0.414-0.828 

0.310-1.258 

0.547-1.154 

0.325-1. 1 39 

0.562-1.440 

62-76 

0.0328-0.0656 

0.094-0. 1 1 u 

0.065-0.077 

0.236-0.399 

0.059-0. 133 

0.048-0.057 

0.045 

35.076-130 

o 355-1.44 

Ci.cnophanngoJon 

1Jcllu:. 

Osorio 

~!!!... 1986 

0.853 0.483 

0.982 0.483 

0.080-0.370 

0.209-0.788 

O. 177-0.386 0.450 

0.483-1.110 0.741 

0.225-0.418 0.483 

1.324-1.661 0.982 

63-69 

0.037 

0.082 

0.064 

0.097 

0.289 

0.(l-:i2-0.046 0.045 

0.032-0.035 0.026 

3-60 

0.209-1.661 

ChirustunH\ G1rad1me\.h)"" 

mulluadiatus 

León. 

1990 

0.563 

0.676 

0.562 

0.922 

0.644 

1.368 

60-72 

0.041 

0.093 

0.064 

0.081 

0.306 

0.045 

0.028 

Notropis 

snllci 

0.546 

0.598 

0.488 

0.843 

0.549 

1.143 

64-74 

0.041 

0.094 

0.066 

0.089 

0.320 

0.045 

0.026 

Cyprinu:; 

ca.rpio 

Cuitzeo. 

1996 

0.562-1.775 (0.929) 

0 . .562-1.462 (0.886) 

0.137-0.325 (0.201) 

0.387-1.425 (0.809) 

0.162-0.337 (0.244) 

0.675-1.587 (l,010) 

0.250-0.812 (0.459) 

O.S2S-1.4SO (1.106) 

51-106(70) 

o.o 18-0.042 (0.030) 

0.057-0. los (0.077) 

0.045-0.081 (0.065) 

0.025-0.QS4 (0.037) 

0.138-0.330 (0.219) 

0.039-0.0S 1 (0.046) 

o.o 18-0.033 (0.022) 

14.270-113.42(53.370) 

0.875-1.4875 (l.301) 

Alloophon.as robustus 



Tezontepec de Aldama, Hidalgo, para su reproducción y de ahí fueron distribuidas a diferentes Centros 

Piscícolas y cuerpos de agua del país, diseminando consigo al parásito (López, 1981 ). 

De 1978 a la fecha, se han realizado estudios en los cuales se registra un gran número de 

localidades y hospederos para este céstodo en el país (López, 1981; Osorio, 1982; Osorio m fil., 1986; 

Salgado !l! fil., 1986; Aparicio, !l! ;!!., 1988; Guillén, 1989; Sanabria y Sánchez 1989; León, 1990; 

García y Osario, 1991; Mendoza, 1 994 y Meléndez y Rosas, 1995). 

Los Estados de la República en los que ha sido registrado la especie son: Campeche, Coahuila, 

Edo. de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla. Tlaxcala y Yucatán. De acuerdo con Pérez

Ponce de León~;!!. (1996), B. acheilognathi se ha encontrado parasitando a peces de las familias: 

Cyprinidae (diez especies), Atherinidae (seis), Goodeidae (cuatro), Cichlidae (tres) y Centrarchidae 

(una). Cab.e mencionar que también se ha registrado parasitando a un anfibio de la familia 

Ambystomatidae (Alcolea, 1987; García-Altamirano m fil .• 1993) 

Orden Proteocephalidea Mola, 1928. 

(Plerocercoide) (Figura 9.) 

La redescripción de estos organismos se basa en los datos meristicos obtenidos de 14 

plerocercoides de proteocef'alidos. Estos organismos se encontraron libres o rodeados por un quiste en 

el hígado y cavidad del cuerpo. 

Su cuerpo es ligeramente cilíndrico, filiforme y de color blanco; el escólex mide O. 175 a 0.375 

(0.250) de longitud y 0.300 a 0.562 (0.382) de anchura máxima; éste presenta cuatro ventosas 

dispuestas en pares, dos ventrales y dos dorsales, que miden 0.087 a 0.132 (0.105) de largo por 0.084 a 

39 



1 

Figur• 9. Dibujo de una preparación total de la 
larva de Proteocepbalidea 



0.141 (0.112) de ancho y un órgano apical de tipo glandular, con una longitud de 0.102 a 0.240 (0.167) 

y una anchura de 0.111 a 0.267 (0.185). Los plerocercoides tienen un cuello corto, que por lo general, 

no es evidente, debido a que los organismos se encuentran contraidos. 

En el parénquima de estos ejemplares se observó gran cantidad de corpúsculos calcáreos y una 

pared del cuerpo notablemente gruesa. 

Localización: Hígado, Cavidad del cuerpo 

Fecha de Colecta: 27/02/95. 
Ejemplares: Depositados en la CNl-IE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 2860, 2861. 

DISCUSION: 

El Orden Proteocephalidea Mola, 1928 incluye céstodos caracterizados por presentar un 

escólex con cuatro ventosas, ocasionalmente con órgano apical y cuello (Schmidt, 1986; Rego, 1994). 

Debido a que generalmente la determinación de estos organismos al nivel específico se lleva al 

cabo mediante caracteristicas del adulto y particularmente en los Proteocephalidae se basa en la 

disposición que presentan algunos órganos internos con respecto a los paquetes musculares 

longitudinales, nuestro material solo pudo ser asignado al Orden Proteocephalidea, lo cual se realizó 

con base en los rasgos del escólex. referidos anteriormente. 

Existen algunos registros previos efectuados en el Lago de Pátzcuaro por autores como: Mejía 

(1987) que encontró al adulto de Proteocepha/us pusillus, en el intestino de "tiro" Goodea atripinis, 

colectando también rases larvarias, las cuales no identificó por carecer de evidencias que confirmaran 

que correspondían con el material adulto. En el mismo año, Rarnírez (1987) registró la presencia de 12 

céstodos inmaduros en el intestino de la "lobina" M. salmoides, a los que incluyó en el género 

Proteocephalus. Peresbarbosa ~ fil. (1994) colectaron formas larvarias del mismo organismo en A. 

robusms, sugiriendo que pudieran pertenecer a la especie P. pusi//us. Posteriormente, Mendoza (1994), 

registró los plerocercoides del orden ya mencionado en el intestino de A/gansea /acustris. 
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Su distribución en México abarca los estados de Michoacán, Tabasco y Yucatán, parasitado 

peces de las familias: Goodeidae (con tres especies), Atherinidae y Cichlidae (con dos especies cada 

una), Cyprinidae y Centrarchidae (con una respectivamente) (Pérez-Ponce de León~ fil., 1996). 

Orden Cyclophyllidea van Beneden in Braun, 1900. 

(Cisticercoide) (Figura 10., IOa; 11) 

La redescripción de este metacéstodo, se apoya en las medidas obtenidas de 13 ejemplares 

encontrados en hígado y cavidad del cuerpo. 

El quiste del cisticercoide es esférico, grande, de color amarillo y con pequeños puntos negros; 

se encuentra por Jo regular entre los corpúsculos de grasa. La larva, libre de su cubierta, presenta gran 

movilidad y un color blanquecino. 

El cuerpo es aplanado dorsoventralmente, con forma acorazonada y una pared gruesa. El 

escólex bulboso, mide 0.250 a 0.387 (0.300) de largo por 0.337 a 0.412 (0.350) de ancho; presenta 

cuatro ventosas, dos dorsolaterales y dos ventrales, las cuales tienen una longitud de 0.072 a 0.126 

(0.095) por 0.060 a O. 105 (0.091) de ancho; en la parte apical del núsmo, se localiza el rostelo, que se 

encuentra armado con una corona de 12 ganchos robustos, de color amarillo, cuya longitud varia de 

0.090 a 0.111 (O. 102). A la altura de las ventosas se puede apreciar la bolsa del rostelo. con forma 

triangular. 

En seguida del escólex, se ubica el cuello, no diferenciado, de forma cilíndrica y alargada. 

Ambas estructuras forman un complejo que es evaginable. 

Localización: Hígado, Cavidad del cuerpo 

Fecha de Colecta: 29/05/95. 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 2862-2863. 
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Figur• JO. Dibujo de una preparación total de la larva de Cyclopbyllidea. 
lOa. Ganchos del rostelo 



Fisura 11. Detalle del escólex de la larva de Cyclophyllidea 



DISCUSION: 

El orden Cyclophyllidea fue erigido por van Beneden. en 1900. Sus miembros se caracterizan 

por tener un escólex con cuatro ventosas generalmente, rostelo que puede o no estar presente y si lo 

está, ser armado o inerme (Schmidt, 1986). 

Los ejemplares recolectados en el presente trabajo, se encontraron en estado de metacéstodo, 

por lo tanto no fue posible identificarlos a un nivel interior al de orden. Se incluyeron, en el orden antes 

mencionado, por coincidir con la diagnosis presentada por Schmidt (1986) para el mismo y 

mencionadas anteriormente. 

El desconocimiento de la fauna parasitaria de las aves de la región, que son hospederos 

definitivos potenciales de los céstodos de este orden, fue un impedimento más para su identificación a 

un nivel taxonómico interior, ya que de existir un registro previo, podria establecerse una correlación 

entre las especies conocidas y los cisticercoides, debido a que la morlometria de los ganchos se 

mantiene constante a partir de este estadio. 

En México los metacéstodos de este grupo solo se han registrado en el estado de Michoacán 

(Lago de Pátzcuaro). en C. attenuatum (Pérez-Ponce de León fil ª1., 1996). 
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Phylum Acanthocephala Rudolphi, 1801. 

Orden Palaeacanthocephala Meyer, 1 93 1. 

Familia Polymorphidae Meyer, 193 1. 

Género Arhythmorhynchus Lühe, 1911. 

Arhythmorhynchusbrevis Van Cleave, 1916. 

(Cistacanto) (Figura 12., 12a.) 

El material en el que se basa la presente redescripción, consta de quince ejemplares colectados 

del hígado, cavidad del cuerpo y pared del inte~tino. 

El quiste del cistacanto presenta fonna ovoide y color blanquecino, por lo núsmo,. es fücil 

confundirlo entre los corpúsculos de grasa en los que a veces éstos se encuentran agregados, formando 

grandes masas. 

El organismo ya procesado y con la proboscis evertida, presenta íorma ovoide en la región del 

tronco, ensanchándose ligeramente en la parte posterior y reduciéndose en su parte ternúnal; núde 

2.325 a 2.662 (2.502) de largo, siendo su anchura máxima de 0.562 a 0.825 (0.710). 

La proboscis es cilíndrica; en su región media presenta un ligero ensanchamiento, que es muy 

importante como carácter taxonónúco; tiene una longitud de 0.537 a 0.637 (0.587) por O. ISO a 0.237 

(0.212) de ancho y en su extremo apical se observa una protuberancia muy pequeña. Los ganchos se 

encuentran dispuestos en 18 hileras longitudinales, con 13 o 14 ganchos cada una, más frecuentemente 

13. 

El tamaño y íonna de los ganchos varia según su disposición a lo largo de la proboscis. Los 

ganchos apicales núden 0.030 a 0.045 (0.036) de longitud por 0.006 a 0.010 (0.008) de extensión 

máxima en su base. Los ganchos más robustos se localizan en la región media y más amplia de la 

proboscis, núdiendo de 0.036 a O.OSI (0.029) de largo y 0.012 a 0.021 (0.035) de ancho. Por último, la 

longitud de los ganchos basales va de 0.030 a 0.04S (0.03S) por 0.006 a 0.012 (0.009) de ancho. Estas 

medidas son muy similares a las registradas en los ganchos apicales, solo que la íonna de ambos varia 

ligeramente. 

A continuación de la proboscis se localiza el cuello, que es bastante evidente y sin ganchos; 

núde 0.180 a 0.285 (0.224) de longitud por 0.255-0.28S (0.266) de ancho máximo, dando lugar 
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Fi¡:ura 12. Dibujo de una preparación total del . 
cistacanto de Arhythntorhynchus brev1s. 

J2a. Ganchos de Ja proboscis 
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inmediatamente después, al tronco; éste en su inicio, está armado con pequefias espinas cuticulares, que 

se extienden hasta el primer cuarto del mismo, fonnando hileras longitudinales de cinco a seis espinas 

cada una. 

El receptáculo de la proboscis se encuentra muy desarrollado; se inicia en la base de ésta, 

recorriendo toda la longitud del cuello y alcanza por lo menos la mitad del tronco; mide 0.725 a 1.037 

(0.840) de longitud por O. 175-0.250 (0.215) de ancho. 

Los lemniscos en la mayoría de los ejemplares se observan con claridad y a veces rebasan la 

longitud del receptáculo de la proboscis. En cuatro de los organismos procesados se notó un par de 

pequeños testículos circulares e inmaduros. 

Localización: Hígado, Cavidad del cuerpo y pared del intestino 

Fecha de Colecta: 28/05/95, 29105195. 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.AM. con el 

número de catálogo 2864. 2865. 

DISCUSION: 

Lühe, en 1911. creó al género Arhythmorhynchus a partir de la revisión de la especie 

Echinorhynchus.frassoni Molin. 1858, a la que transfirió al nuevo género, renombrándola A . .frassoni, 

especie tipo del mismo (Van Clave, 1916; Anún. 1985). 

Yainaguti (1963) reconoció 24 especies dentro de dicho género; sin embargo. Petrochenko 

(1971) aceptó como válidas solo a 13. Más tarde, Arnin (1985) reconoció a 21 especies, de las cuales 

cuatro han sido registradas en América, siendo A. brevis la única especie encontrada en México. Esta 

especie fue descrita por Van Cleave (1916) al colectarla parasitando el intestino de Botaurus 

/entiginosus en Baltimore, EUA. 

A partir de su establecimiento. la ubicación taxonómica de A. brevis en el género ha originado 

controversias. Por ejemplo. Travassos ( 1926) la transfirió al género Polymorphus, debido a la afinidad 

existente entre los géneros. quedando la nueva combinación como Polymorphus brevis (Van Cleave, 

1916) Travassos, 1926. De igual forma, Meyer (1932). basándose exclusivainente en la morfología de 
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la proboscis esquematizada en el trabajo de Van Cleave (1916), confirmó su inclusión en el género 

Polymorphus; este autor justificó el cambio taxonómico, con base en la fonna ovoide o cónica de la 

proboscis esquematizada, similar a la que caracteriza a este último género. Posteriormente, Van Cleave 

(1945) rechazó la sinorúmia propuesta por Meyer, ya que este último no tomó en cuenta que la 

probaseis estaba parcialmente invaginada, sin que se pudiera apreciar el ensanchamiento que exhibe a Ja 

mitad de su longitud, el cual es un rasgo diagnóstico del género Arhythmorhynchus; así, Van Cleave Ja 

reubicó como A. hrevis Van Cleave, 1916. 

Posteriormente Amin ~1985) realizó un estudio taxonómico de los acantocéfalos, en el que 

ubica a la especie en estudio dentro del género Arhythmorhynchus. Sin embargo, Amin y Heckmann 

(1991) incluyeron de nuevo a dicha especie en el género Polymorphus, sin dar argumentos que 

fundamentaran el cambio, mencionando que el estado taxonómico de este género presenta muchas 

inconsistencias, por lo que sugiere una revisión del mismo. Posteriormente, al llevar al cabo Ja revisión 

del género Polymorphus, Amin (1992) propone la transferencia taxonómica de A. hrevis a éste, con 

base en varios puntos: 1) la diagnosis del género Arhythmorhynchus exhibe inconsistencias desde que 

fue erigido; 2) A. hrevis no presenta los ganchos más robustos en Ja parte ensanchada de Ja región 

media de la proboscis en posición ventral (rasgo diagnóstico del género); 3) algunas especies que no 

exhiben las caracteristicas diagnósticas del género Arhythmorynchus (probaseis y región anterior del 

tronco ensanchada) fueron incluidas en éste, siendo que sus cuerpos eran cilíndricos y filiformes 

(Schmidt, 1973), lo que afectó el criterio con el cual se distinguía a ambos géneros, aún estando 

relacionados estrechamente; 4) por último, la presencia de núcleos subcuticulares en la zona del tronco 

ha creado controversia y confusión, por lo que este rasgo no se usa para diferenciar a los dos géneros, 

ya que los núcleos pueden presentarse en la región anterior en algunas especies de Arhythmorhynchus, 

estar ausentes o localizarse en la zona posterior de esta estructura, como se menciona en Ja diagnosis 

del género Polymorplms. 

Cabe mencionar que hay especies de Polymorphus que presentan el ensanchamiento en el nivel 

medio de la probaseis, rasgo característico del género Arhythmorhynchus, Jo que nos da la pauta para 

pensar que la clasificación todavía es confusa y que Amín ( 1992) no logró el objetivo de esclarecer los 

problemas taxonómicos de estos géneros. 
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Nuestro material se detemúnó como A. b,.evis, debido a que sus datos meristicos coinciden con 

los señalados por Van Cleave. (1916) en los EUA, asi como por Osario fil fil .• (1986). Mejia, (1987) y 

Salgado ( 1981) en el Lago de Pátzcuaro. Particularmente por la presencia de una formación bulbosa en 

la parte media de la probaseis y la localización de ganchos de mayor tamaño en ella, por las 

dimensiones de la probaseis. así como las de los ganchos de su armadura (Tabla. 8). Cabe mencionar 

que de acuerdo con Salgado ( 1985) los caracteres de la probaseis y su armadura. pueden ser utilizados 

para la identificación de los cistacantos. debido a que sus dimensiones permanecen invariables, desde 

este estado, hasta alcanzar la madurez en el hospedero definitivo; por lo tanto, no existe correlación 

entre el crecimiento del twnaño del cuerpo y las dimensiones tanto de la probaseis como de los 

ganchos. 

Debido a lo anterior. preferimos adoptar una posición mas conservadora. asignando nuestro 

material al género Arhythmo,.hynch11s, hasta que no se realice un estudio profundo y comparativo de 

ambos géneros. 

Las especies del género Arhythmorhynchus se encuentran parasitando en estado adulto el 

intestino de aves. los cistacantos a hospederos paraténicos como anfibios. reptiles y peces. en los cuales 

se localizan en la cavidad del cuerpo, mesenterio, hígado y pared del intestino; por último, las acantelas 

irúectan a crustáceos que son sus hospederos intermediarios. 

Arhythmorhynchus brevis se encuentra distribuida en los Estados Unidos de América 

(Baltimore, Dlinois y Minnesota); en la República Mexicana se ha registrado para los Estados de: 

Michoacán y Veracruz (Pérez-Ponce de León fil fil .• 1996). 

Entre las familias de peces que han sido mencionadas como hospederos del acantocéfalo se 

encuentran: Atherinidae (4 especies). Goodeidae (3 especies). Cichlidae (2 especies), Cyprinidae (2 

especies). Pimelodidae ( l especie) y Centrarchidae (1 especie) (Pérez-Ponce de León~!!! .• 1996). 
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Tabla 8: Medidas promedio de las características monométricas de A. brevis, 

registradas por diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Carcartcrcs Osario Q! fil .. 1986 Mejía. 1986 Cuitzco 

··:·c;;C";:p;:;····· ................ 'L .......................................... 'i:42ii"""""''"""""""""""""''''i'.'44:·¡'.'9:S"('i'.'6'7j"""'""'"""""""'2:'i"25::i:'i;'62''(2:5oi')""''""'" 
A 0.826 0.50-1. ISO (0.67) 0.562-0.825 (0.710) 

- Probaseis L 0.540-0.663 (0.60) 0.600-0.624 (0.612) 0.537-0.637 (0.586) 

A 0.224-0.295 (0.267) 0.192-0.816 (0.552) 0.150-0.237 (0.212) 

-Ganchos L 0.039-0.044 (0.041) 0.022-0.054 (0.040) 0.030-0.045 (0.035) 

apicales A 0.007-0.013 (0.090) 0.003-0.009 (0.007) 0.006-0.0IO (0.008) 

-Ganchos L 0.031-0.052 (0.041) 0.035-0.054 (0.044) 0.036-0.051 (0.043) 

robustos A 0.015-0.018 (0.016) 0.006-0.016(0.011) 0.012-0.021 (0.034) 

-Ganchos L 0.044-0.052 (0.043) 0.032-0.054 (0.038) 0.030-0.045 (0.034) 

basales A 0.007-0.013 (O.OJO) 0.006-0.016 (0.007) 0.006-0.012 (0.009) 

- Cuello L 0.357-0.448 0.300-0.420 (0.360) o. 180-0.285 (0.224) 

A 0.240-0.320 (0.260) 0.255-0.285 (0.266) 

- Receptáculo L 0.816-1.350 0.620-J .200 (0.800) 0.725-1.037 (0.840) 

A 0.2 14-0.3 1 G o. 190-0.530 (0.340) 0.175-0.250 (0.215) 

-Hospedero Chirostomu c.stor Goodea atripinis AJloophorus robustus 



Phylum Nematoda Rudolphi, 1808. 

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

Orden Ascaridida Railliet et Heruy, 191 5. 

Suborden Ascaridata Railliet, 1914. 

Super-familia Anisakid- Mozgovoi, 1950. 

Fanúlia Anisakidae Skrjabin y Karokhin. 1950. 

Género Contracaecum Railliet et Heruy, 1912. 

(Larva) (Figura 13., 13a., 13b., 13c.) 

La redescripción de estas larvas se basa en el estudio morfométrico de 13 ejemplares, 

encontrados en la cavidad del cuerpo e hígado. 

Son nemátodos cubiertos por una capa de naturaleza quística pigmentada, que presenta paredes 

gruesas y resistentes. Estos organismos, sin la cubierta, son de color pardo muy claro y con algunas 

zonas rosadas, pero después de la fijación, presentan un color blanco amarillento. 

El cuerpo es verrnif"orme, cilíndrico y su cutícula presenta estriaciones transversales a lo largo 

del mismo; su longitud varia de 8.850-31.575 (21.886) y su anchura máxima es de 0.337-0.812 (0.617). 

En la región cef"'alica se ubica Ja boca, la cual está rodeada por tres labios, uno dorsal con dos 

papilas biumbilicadas y dos ventrolaterales con una papila cada uno; entre estos últimos se encuentra un 

diente larvario que mide 0.009-0.018 (0.013) de largo por 0.015-0.021 (0.019) de base. La boca se 

continua con un esófago, el cual mide 1.716-3.00 (2.165) de longitud por 0.045-0.078 (0.065) de 

anchura en su inicio y 0.045-0. l 08 (0.088) en su parte final; posteriormente, se conecta con un 

ventriculo pequeño y bien definido, que mide 0.078-0.174 (0.129) de largo por 0.081-0.126 (0.098) de 

ancho, que presenta un apéndice ventricular posterior, sólido y de naturaleza glandular, que mide 

0.330-0.540 (0.403) de largo por 0.072-0.105 (0.080) de ancho. A Ja altura del ventriculo se proyecta 

un ciego intestinal hacia la región anterior, que mide 1.290-2.571 (1.808) de largo por 0.075-0.243 

(0.167) de ancho, el intestino se dirige a la región caudal; mide 0.210-0.525 (0.370) de anchura 

máxima. El ano se encuentra a 0.096-0.135 (0.111) del extremo posterior del cuerpo y presenta dos 

pares de glándulas que desembocan en el recto, el cual está asociado a fibras musculares que lo fijan a Ja 

pared del cuerpo. El aparato excretor está constituido por una glándula que se ubica detrás del 
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Figura J3. Dibujo de la región anterior de la larva de Contracaecun1 sp. 

t3a. Corte ceralico 
13b. Detalle de la región anterior 
13c. Detalle de la región posterior 
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divertículo esotagico, del cual se proyecta hacia el extremo anterior un tubo delgado y fino, que 

desemboca en el poro excretor, situado entre los labios ventrolaterales, por debajo del diente cuticular. 

El arúllo nervioso se localiza rodeando al intestino, a 0.225-0.435 (0.342) del extremo anterior. 

Localización: Cavidad del cuerpo e hígado 

Fecha de Colecta: 30/01/95. 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 2867, 3007. 

DISCUSION: 

El género Contracaecu"1 fue establecido por Raillet y Henry en 1912, describiendo a C. 

spiculigeru"1 como especie tipo (Yamaguti, 1961). A partir de su establecirrtiento, el género ha 

suscitado grandes controversias9 ya que géneros descritos posterionnente, presentan caracteristicas 

morfológicos sinülares siendo sus diforencias mínimas; es por ésto, que frecuentemente se han 

establecido sinonirrtias y han surgido dudas en cuanto a la validez de los mismos. 

Debido a lo anterior, Yamaguti (1961) basó su esquema de clasificación principalmente en la 

presencia de un divenículo intestinal y uno ventricular, reconociendo a Contracaecum como el único 

género e incorporando a los géneros Hysterothy/acium, Cerascaris, Kath/eena, Amphicaecum e 

Iheringa.scaris como sus sinónimos. Más tarde, Chabaud, ( 1965), aceptó a Thynnascaris y 

Contracaecum como válidos y los colocó en diforentes tribus de la subfarnilia Anisakinae; 

subsecuentemente Hartwich (1974) ubicó a Thynnascaris en Raphidascariinae y a Contracaecum en 

Anisakinae. Por otro lado, Soleim (1984) rechazó la sinonimia de Cera.scaris con éste último y lo 

reconoció como un género válido; lo mismo sucedió con Hysterothy/acium cuando Deardorff y 

Overstreet ( 1980, 1981) lo separaron de Contracaecu"1, aceptándolo como un género independiente. 

Cabe señalar que algunas especies de Contracaecum, son confundidas frecuentemente con las 

de Hysterothy/acium, especialmente las formas larvarias, ya que algunos autores aceptan las 

caracteristicas del primer género en su sentido más amplio. En cambio, Deardorff y Overstreet ( 1981) 
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utilizan un concepto más estricto, por lo cual, las larvas pueden ser distinguidas basándose en la 

abertura del poro excretor cerca del interlabio ventral en Contracaecum y por que el adulto madura en 

aves o mamíferos; en crunbio, las especies de Hysterothylacium presentan el poro excretor a la altura 

del anillo nervioso y maduran en peces. 

Por otro lado, Contracaecum difiere de otros géneros como Anisakis y Raphidascaris, por que 

éstos carecen del ciego intestinal proyectado anteriormente; se distingue de Multicaecum por la 

ausencia de apéndices multiventriculares y de Thynnascaris, Hysterothylaciwn y Heterotyphlum por 

que éstos presentan la abertura del poro excretor a nivel del anillo nervioso. 

Hasta 1961, el género Contracaecum se encontraba representado por 149 especies, parásitas de 

peces, de aves y mamíferos (Yamaguti, 1961 ); sin embargo, éste número ha aumentado, ya que se han 

descrito doce especies nuevas: Contracaecum rectum Yamaguti, 1961; C. hapalogenyos Yamaguti, 

1961; C. synpapil/us Bilquees, Khanum y Jehon, 1971; C. kashmirensis Fotedar, Raina, Mahajan y 

Dhar, 1972; C. forta/e::ae Klein, 1973; C. assi Parukhin, 1973; C. mirounga Nikol'skii, 1974; C. 

echenei Parukhin, 1976; C. otolithii Bilquees y Rashid, 1982; C. engrau/isi Gupta y Srivastava, 1985; 

C. equalai Gupta y Srivastava, 1985 y C. nifai Gupta y Juhri, 1989, con lo cual, su número asciende 

actualmente a 161. No obstante, en los últimos 15 ailos, algunos autores como Deardorff y Overstn;et 

(1981) entre otros, han transferido algunas de estas especies a Hysterothy/acium, como por ejemplo: C. 

assi, C. forta/ezae, C. magnum, C. tasmaniense, C. ::enis, etc. Con base en una revisión bibliográfica 

retrospectiva ( 1970-1996) y en el análisis de los trabajos de Deardorff y Overstreet ( 1981) y Bruce 

(1990), determinamos que 39 especies fueron transferidas al género Hysterothylacium, por lo cual, 

podemos mencionar que el número actual de especies descritas para el género Contracc1ec11n-1 asciende 

a 122; sin embargo, debido a la taxonomía tan problemática que presenta, es dificil establecer con 

certeza el número de especies que comprende. 

De las especies descritas, 17 se han registrado en América y nueve en México: C. hoffmani 

(Caballero, 1935; Caballero-Deloya 1960), C. spiculigerum y C. caballeroi (Bravo, 1939), C. 

microcephalus, C. bancrofti y C. rodhani (AJencaster, 1948); C. mexica1n1m (Flores, 1957), C. 

multipapil/atum (Amaya, 1990) y C. rudolphii (Amaya, 1990; Ramos, 1994). 

De acuerdo con las caracteristicas que presenta nuestro material, se incluyó en el género 

Contracaecum, ya que coincide con los principales rasgos taxonómicos que lo definen, como son: poro 
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excretor situado a Ja altura de los interlabios ventrales y su característico tubo digestivo (presencia del 

ventrículo, apéndice ventricular y ciego intestinal proyectándose anterionnente). Para apoyar la 

detenninación, se realizó un análisis moñométrico del material, comparando los resultados obtenidos 

con los de Osorio, (1982) (Tabla. 9), a partir del cual, confinnamos la ubicación de las larvas dentro 

del género Conrracaecum. Además, nuestros resultados se contrastaron con los de Salgado y Barquín 

(1978) que registran a dicho género en peces marinos y con los de García (1991), quien encontró 

ejemplares de éste tipo en cocodrilos. Sin embargo, no fue posible situarlos a nivel específico, ya que la 

taxonomía de anisákidos se basa en los caracteres del adulto, particularmente en los de la región 

celalica. el aparato digestivo y la región caudal (en las hembras, la posición de la vulva.y en los machos, 

el arreglo y número de las papilas y la morf'ometría de las espículas y del gubemáculo). 

Los nemátodos del género en estudio, desarrollan parte de su ciclo de vida en peces teleosteos 

(Soleim, 1984 y Anderson, 1992); su distribución es cosmopolita, con un amplio número de hospederos 

definitivos e intennediarios, siendo muy patógenos para los mismos (Mozgovoi, 1968; Huizinga, 1971). 

Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que el hombre pueda adquirir las larvas de 

Contracaecum al comer pescado crudo o mal cocido, ya que se han registrado casos con larvas de 

otros géneros que pertenecen a la misma subfiunilia (Anisakinae) y algunas especies del género 

parasitan a manúfüros (Huang y Bussieras, 1988; Pereira, 1992; Kato fil fü., J 992). 

Los estados de la República en los que dichas larvas han sido registradas en peces son: 

Coahuila, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán. Dentro de los peces que parasita, se encuentran miembros de las familias: 

Cichlidae (14 especies); lctaluridae y Eleotrididae (4 especies); Atherinidae y Cyprinidae (3 especies); 

Poeciliidae y Mugilidae (2 especies) y Goodeidae, Scianidae, Lepisosteidae, Ariidae, Centrarchidae, 

Pimelodidae y Achiridae ( l especie) respectivamente (Perez-Ponce de León, ~fil., 1996). 

Con este estudio se amplia el registro en cuanto a hospedero y localidad del nemátodo en 

estado larvario. 
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Tabla 9: Medidas promedio de las caracteristicas rnorfornétricas de las larvas de 

Contracaecum, rebristradas por Osorio (1982) y las obtenida en el presente 

trabajo. 

Caracteres Osorio, 1982 Cuitzeo 

··:·c:üe-¡:¡;o··································¡::·····················································-¡-3:640:2-s·:¡¡a·················································¡¡-:¡¡5::ff:s?s·c2T:ss·;;>"··················· 
A 0.530-0.853 0.3375-0.8125 (0.617) 

-Diente L IUJ30-U.360 0.0090-0.0180 (0.013) 

- Esófago 

- Ciego intestinal 

L 

A 

L 

A,.. 

- Divcrticulo csofügico L 

A 

- Apéndice ventricular L 

A 

- Intestino 

- Dist. Región anterior al anillo 

nervioso 

- Dist. Región anterior al poro 

excretor 

.. Dist. Región posterior al ano 

-Hospedero 

Ae - Anchura Basal. 

A11.t - Ancho Máxi1no. 

u.u 18-U.U26 

3.070-3.420 

0.350-0.470 

2.830-3.UIO 

U.310-0.360 

0.820-0.974 

U.748-0.984 

ll.196-0.239 

ll.370 

0.086 

0.220-1. 1 16 

Cichla.soma istlnnwn 1 

1 Me/anin·.!I balsa11us. Sarothcn:x/011 aun."Us, Ti/apio ::illi y C'ypri11us catpio especularis. 

O.O 150-0.021 O (O.O 19) 

1.716-3.00 (2.165) 

0.0450-0.1080 (0.088) 

1.290-2.5710 ( 1.808) 

0.0750-0.2430 (O. 167) 

0.0780-0. 1740 (0. 129) 

0.0810-0. 1260 (0.098) 

0.330-0.540 (0.403) 

0.0720-0.1050 (0.080) 

0.210-0.525 (0.370) 

0.2250-0.4350 (0.342) 

0.0960-0.1350 (0.111) 

Alloophorus robustus 



Suborden Dicthophymatina Skrjabin, 1 91 7. 

Familia Diocthophymatidae Railliet, 1916. 

Género Eustrongylides Jitgerskióld, 1909 

(Larva) (Figura 14., 14a., 14b.) 

El material del cual fueron obtenidas las medidas y en el que se basa la presente redescripción, 

consta de 14 ejemplares en estado larvario, recolectados enquistados en la cavidad del cuerpo y 

músculo. 

Estos organismos se caracterizan por presentar un cuerpo robusto, cilíndrico y vermiforme; de 

color rojo cuando se encuentran vivos; la superficie es estriada transversalmente a todo Jo largo del 

cuerpo; mide 73-161 (119.280) de largo por 0.650-0.962 (0.809) de anchura.máxima a Ja altura de Ja 

región media. 

La región cefiílica está rodeada por 12 papilas, que de acuerdo con su disposición rorman dos 

círculos concéntricos; el primero, que es interno, está compuesto por seis de eUas que se disponen en 

tres grupos: dos laterales, dos subventrales y dos subdorsales con bases estrechas y ápices en rorma de 

espina; el segundo círculo (externo), presenta la misma disposición papilar que en el primero, pero 

varian en su rorma. presentando bases anchas y ápices mamelonados, las papilas labiales laterales del 

circulo externo son dobles y se localizan ligeramente anteriores a las papilas subventral y subdorsal. 

Entre los círculos y por encima de las papilas dobles del círculo externo se localizan cuatro pequefias 

papilas aplanadas. El circulo interno se encuentra a 0.042-0.075 (0.060) de la región ceralica y el 

externo a 0.075-0.135 (0.116). A partir de éste último, se continúan dos hileras de papilas que recorren 

lateral y longitudinalmente al cuerpo, hasta que desaparecen en la parte media del mismo y reaparecen 

en la región posterior. 

La boca o abertura bucal es estrecha y quitinizada; mide 0.072-0.090 (0.082) de largo por 

0.015-0.024 (0.019) de ancho, se continúa con la cavidad bucal. que mide 0.162-0.210 (0.180) de largo 
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Figura 14. Dibujo de la región amerior de la larva Eustrongylides sp. 
14a. Cone cefiílico 
14b. Detalle de la región posterior 



y se conecta a un esófago glandular que mide 13.50-22.475 (17.473) de largo, éste se adelgaza al unirse 

con el intestino, presentando una válvula muscular que se proyecta dentro del mismo. El anillo nervioso 

es periesolagico y se ubica en la parte anterior del mismo, a una distancia de 0.300-0.405 (0.340) de la 

región celalica. 

La extremidad posterior se expande dentro de una ventosa muscular provista de una gran 

cantidad de protuberancias en la superficie, en su perimetro se observan pequeños dobleces o flecos 

cuticulares y las papilas se encuentran embebidas en la cutícula. El ano abre en posición terminal. 

Localización: Cavidad del cuerpo y músculo 
Fecha de Colecta: 30/12/96. 
Ejemplares: Depositados en la CNIIE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 3008, 3009. 

DISCUSION: 

Jagerskiold en 1909, estableció el género Eustrongylides para contener un grupo de nemátodos 

encontrados en el estómago o proventriculo de aves acuáticas, designando a Strongylus tuhifex8 como 

tipo (Y amaguti, 1961 ; Fastzkiet y Crites, 1977). Este nemátodo pertenece a la familia 

Dioctophymatidae Railliet, 1915 y es el único género de ésta, que parasita el músculo y cavidad del 

cuerpo de peces, anfibios y reptiles como segundos hospederos intermediarios (Yamaguti, 1961; 

Karmanova, 1968; Gibson y Mckiel, 1972; Panesar y Beaver l 979). 

La historia taxonómica del género ha tenido complicaciones, debido a que algunos autores no 

han descrito las especies a partir de los adultos; por esto, Yamaguti (1961) reconoció 17 especies 

válidas y Karmanova, (1968) consideró solo siete dentro del género: E. tuhifi!x; E. elegans; E. 

papillosus; E. qfricanus; E. excisus; E. ignotus y E. perpapillatus. Posteriormente, Fastzkie y Crites 

(1977) mencionan 16, de las cuales tres se caracterizaron con base en fbrmas larvarias, una a partir de 

• ~scrita originalmente por Nitzsch en una publicación de Rudolphi en J 8 J 9 
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un fragmento de un macho y dos de ellas con dos ejemplares (hembra y macho). Sin embargo, 

Measures (1988) llevó al cabo una revisión del género. a partir de adultos obtenidos experimentalmente 

y de ejemplares de colección. reconociendo únicamente tres especies: E. tubifex Jagerskiold. 1909 

como la especie tipo; E. ignotus Jagerskiold. 1909 y E. excisus Jagerskiold. 1909. 

En el presente estudio, el material recolectado fue asignado al género Eustrongylides por 

exhibir las características diagnósticas del mismo: cuerpo cilíndrico. doce papilas cefiilicas rodeando la 

boca, de las cuales seis son pequeñas y forman un círculo interno y las restantes son alargadas y 

constituyen el circulo externo; cutícula estriada a lo largo del cuerpo, esófago muy largo y carencia de 

espinas cuticulares (Yamaguti, 1961; Panesar y Beaver. 1979). 

Para confirmar la detemúnación del material. se realizó una comparación morfométrica con los 

ejemplares descritos por Gibson y Mckiel (1972) y los estudios realizados por Ramírez (1987). Mejía 

(1987) y Pulido (1992) en el Lago de Pátzcuaro. Michoacán. (Tabla. 10). La identificación no pudo 

realizarse a nivel especifico, debido a que ésta se basa en las caracteristicas del adulto (morfometria de 

la bolsa copuladora y de la espícula). 

En cuanto al ciclo de vida de estos organismos. Panesar y Beaver (1979) mencionaron que no 

han sido bien estudiados en las especies del género Eustrongylides. por lo que se desconocen detalles 

importantes sobre sus hospederos. ya que puede parasitar accidentalmente a mamíferos (Gibson y 

Mckiel, 1972). Al parecer. estas larvas causan gran mortalidad cuando migran en hospederos 

accidentales. como en el caso de los siguientes: Mergus serrator (Locke ~ fil.. 1964); Rana 

catesbeiana (Modzelwski y Culley. 1974) y 7hamnophis sirtalis parietal is (Líchtenfols y Lavies. 1976). 

Las especies de Eustrongylides parasitan a cinco órdenes de aves (Pelecanilonnes. 

Ciconiifonnes, Anseriformes, Gaviifonnes y Podicipedifonnes). Cada una de ellas. puede encontrarse 

en dos y hasta en cuatro diferentes órdenes de aves. Sin embargo, más de una especie de 

Eustrongylides han sido encontradas en el mismo hospedero Karmanova ( 1968); por lo que se obseiva 

la ausencia de especificidad hospedatoria. 

En cuanto a Ja distribución, E11.stro11gylide~·i excisus presenta una runplia distribución geográfica~ 

salvo por su ausencia en el Continente Americano; sin embargo, Measures ( 1988) propone que si se 

llevaran al cabo estudios en Phalacrocorax carba en las costas de Norte América, podria encontrarse 

tal especie. De acuerdo con este último autor se han registrado en América a Eustrongylides tubifex y 
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Tabla 10: 

Caracteres 

-Cuerpo L 

A 

-Esófago L 

A 

- Dist. Región 

anlerior al anillo 

nervioso 

-Dist. Región 

anterior al circulo 

inlcrno 

- Abertura oral L 

A 

- Cavidad buCAJ 

- Diámetro 

circulo interno 

- Diámetro 

circulo externo 

-Hospedero 

Caracteristicas morfométricas de )as Jarvas de Eustrongylides, registradas 

por diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Gibson y Mckiel. 

1972 

27.4-41.3 

0.314...0.416 

8.2-11.J 

0.081-0.J l.S 

OndalTA zibcthicn 

Rnmircz. 1 987 

83 

0.750 

15.480 

Micropteru.s snlmoides 

Mejía. 1987 

72.37-139.8(97.3) 

0.170-1.0(0.660) 

12.70-17. 70(1 .S.60) 

0.350 

0.090-0.130(0.12) 

O.JJ0-0.190(0.1.50) 

0.060-0. 120(0.080) 

0.160-0.170(0.J 70) 

Ooodcn ntripinnis 

Pulido. 1 992 

79.711 

0.80.S 

14.76 

0.3.SO 

J.849 

Ra.nn dunni 

Cuitzeo 

73.0-161.0 (119.280) 

0.650-0.9625 (0.809) 

0.30-0.40.S (0.340) 

0.042-0.07.S (0.060) 

0.0720-0.090 (0.082) 

0.0J!i0..0.024 (0.0J 9) 

0.1625-0.210 (O. J80) 

O. 1 29-0.156 (O. J 42) 

o. J 80-0.2460 (0.21.S) 

AJloophontll robu5tus 



E. ignotus; al parecer, esta última especie tiene una amplia distribución en las regiones Neánica, 

Neotropical y Australiana. No obstante, E. tubifex está restringida únicamente a las zonas Holánica y 

Neotropical. 

En México, los estados en los cuales se ha encontrado este parásito en su f'orrna larvaria son: 

Guanajuato, Michoacán, Morelos y Puebla. Las fantilias de peces que han sido parasitadas con dicha 

larva son: Atherinidae y Poeciliidae (4 especies); Goodeidae (3 especies) y Centrarchidae y Cyprinid.ae 

(1 especie) respectivamente (Pérez-Ponce de León~!!!., 1996). 

Cabe mencionar que Abram y Lichteruels (1974), registraron un caso en el que un hombre 

expectoró una larva de este género, al parecer del cuarto estadio; por otro lado, Arias ( 1989) y 

Eberhard m ;i!. (1989), registraron algunos casos humanos en los que una larva, identificada como 

Eustrongylides sp. fue la causante de intensos dolores abdominales, diagnosticados erróneamente como 

apendicitis y descubriéndose al llevar al cabo la operación de los pacientes, que los síntomas eran 

producidas por éstos nemátodos; al parecer los pacientes habían ingerido ostiones, carne de pato y 

pescado crudos. 

Orden Spirurida Diesing, 1 861 . 

Suborden Spirurina Railliet, 1914. 

Supeñamilia Spiruridea Railliet et Henry, 1915. 

Familia Spiruridae Oerley, 1885. 

Género Spiroxys sp. Schneider, 1866 

(larva) (Figura 15., 15a., 15b.) 

La siguiente redescripción se fundamenta en el estudio moñométrico de 13 ejemplares en 

estado inmaduro (larvas), obtenidos del hígado, cavidad del cuerpo y pared del intestino del hospedero 

en estudio. 
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Figura lS. Dibujo de la región anterior de la la1va de Spiroxys sp. 

1sa. Corte cefálico 
lSb. Detalle de la región posterior 



Su cuerpo es hialino y cilíndrico con la cutícula estriada transversalmente a todo lo largo; mide 

3.50-6.237 (4.559) de longitud total por 0.087-0.125 (0.106) de anchura máxima. La boca tiene 

paredes pseudoquitinizadas y no presenta vestíbulo; lateralmente se localiza un par de pseudolabios 

trilobulados, los cuales están constituidos por un lóbulo central y dos laterales; el central mide 0.021-

0.030 (0.024) de largo por 0.021-0.027 (0.023) de ancho y de su cutícula surge una proyección en 

forma de diente; debajo de ésta se localiza un par de pequeñas papilas; los lóbulos laterales presentan en 

su parte posterior una papila submedia bilobulada, a una distancia de 0.021-0.027 (0.023) con respecto 

a la región cefiílica. La boca se abre en el esófago, el cual está conformado por dos regiones bien 

diferenciadas: la primera musculosa y la segunda de constitución glandular. La musculosa mide O. 189-

0.276 (0.227) de largo y la glandular 0.975-1.326 (1.144). El esófago glandular se continúa con el 

intestino, el cual desemboca en el recto, que presenta células glandulares a los costados y se ubica en la 

región caudal; ésta tiene forma córúca, con la punta redondeada y mide 0.060-0.099 (0.074) de largo; el 

ano se encuentra a una distancia de 0.069-0.117 (0.095) de la región terminal y por debajo de éste se 

observa un par de fasmidios marginales de fonna renifonne que se ubican a 0.048-0.096 (0.077) del 

área antes mencionada; además, casi al final de esta misma zona, a una distancia de 0.024-0.042 (0.032) 

se localiza un par de fasmidios pequeños situados ventralmente. 

El anillo nervioso, se localiza a la altura de la urúón de las regiones del esófago, se observa a 

una distancia de 0.234-0.321 (0.268) a partir del extremo anterior, y el poro excretor dista 0.265-0.396 

(0.285) de esta misma zona. 

Localización: Hígado, cavidad del cuerpo y pared del intestino. 

Fecha de Colecta: 25/06/95. 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 

número de catálogo 301 O, 301 1. 
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DISCUSION: 

De acuerdo con Hedrick (1935), Rudolphi en 1819 fue el primero en describir un nemátodo 

perteneciente al género Spirox:ys, bajo el nombre de Spiroptera contorta, parásito del estómago de 

Emys orhicu/aris. Posterionnente, Schneider, en 1866, estableció el género Spirox:ys, incluyendo 

únicamente a una especie: S. contortus, a Ja que separó del género Spiroplera. 

Hedrick (1935) reconoció nueve especies en el género Spirox:ys, las cuales fueron descritas de 

Ja India, Malasia peninsular, Japón. China, Europa , Argelia y EUA. Subsecuentemente, una de ellas, S. 

torquatus Karve, 1928, fue sinonimizada por Baylis (1939) con S. annulatus Baylis & Daubney, 1922, 

por Jo que Ja composición del género se restringió a ocho especies. Después de éste trabajo, han sido 

descritas siete especies más, procedentes de la parte este de la URSS, EUA. México, Brasil e India. 

Recientemente Berry (1985) describió una nueva especie en Australia, que al parecer parasita 

exclusivamente a quelonios dulceacuícolas del género Che/odina. Por lo tanto, actualmente se 

reconocen 16 especies, las cuales en estado adulto parasitan normalmente el estómago y duodeno de 

quelonios dulceacuícolas; sin embargo. frecuentemente han sido encontradas como adultos en ranas, 

salamandras y culebras. 

Cabe mencionar que en algunos trabajos taxonómicos antiguos, el género Spiroxys fue 

sinonimizado con: Ascaris, Spiroptera y Physaloptera, y relacionado con Harteria y Protospin1ra 

(Hedrick. 1935), ya que éstos dos últimos son muy similares al género en estudio, excepto porque los 

machos de ambos carecen de gubernáculo. 

El material recolectado fue asignado al género Spiroxys, debido a que sus características 

concuerdan con las descritas por Ramirez ( 1987) y Mejía ( 1987) en Micropterus salmoides y Goodea 

atripinnis, respectivamente (Tabla. 11). Los rasgos diagnósticos en que nos basamos füeron: región 

cefülica con dos prominentes pseudolabios trilobulados. el lóbulo medio usualmente con una proyección 

anterior en f'orma de diente no afilado; lóbulos ventral y dorsal que tienden a oponerse; labios provistos 

de dos papilas submedias y dos pequeñas papilas laterales; esófago dividido en dos regiones, una 

anterior, corta y muscular, unida dentro de la parte glandular. que es alargada. Su determinación a nivel 

especifico no se efoctuó, debido a que las caracteristicas diagnósticas se observan en las f'ormas adultas, 

panicularmente: número y disposición de papilas en la región caudal del macho y f'orma y tamaño de las 

espiculas. 
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Tabla 11: Caracteristicas rnorfornétricas de las larvas de Spiroxys, registradas por 

diferentes autores y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres Rarnirez. 1987 Mejía. 1987 Cuitzeo 

-Cuerpo L 2.849 2.90 3.500-6.237(4.559) 

A 0.064 0.060-0.090(0.070) 0.087-0.125(0.106) 

- Labio medio L 0,020 0.021-0.030(0.024) 

A 0.020 0.021-0.027(0.023) 

- Dist. Región anterior 0.016 0.021-0.027(0.023) 

a papilas submedias 

- Esófago muscular L 0.092 0.014 0.189-0.276(0.227) 

- Esófago glandular L 0.525 0.200 0.975-1.326(1.144) 

- Dist. Región anterior 0.092-0.225 0.234-0.321(0.268) 

al anillo nervioso 

- Dist. Regióll anterior 0.214 0.265-0.396(0.285) 

al poro excretor 

-Cola L 0.017 0.080 0.060-0.099(0.074) 

- Dist. Región posterior 0.069-0.117(0.095) 

alano 

- Dist. Región posterior 0.048-0.096(0.077) 

a los fasmidios 

marginales 

- Dist. Región poslcrior 0.024-0.042(0.032) 

a los fasmidios 

ventrales 

- Hospedero Microptcnis sulinoi<.lcs Uoodcu utripinnis Alloophorus rubustus 



La distribución de las especies del género Spiroxys es amplia, ya que se han encontrando en 

todas las regiones zoogeográficas. En el Continente Americano han sido descritas nueve especies, de 

las cuales en México se han estudiado cuatro; tres de ellas en reptiles: S. susane Caballero, 1941, S. 

triretrodens Caballero y Cerecero, 1943 y S. contortus Seurat. 1918 (Caballero, 1939; Caballero, 1941; 

Caballero y Cerecero, 1943) y una especie en anfibios S. corti Caballero, 1935 (Caballero, 1935). 

Los estados de la República en los que se ha registrado a la larva de dicho género son: 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla. Tabasco y Veracruz, en peces de las familias Cichlidae (8 

especies), Atherinidae (4 especies), Goodeidae (3), Cyprinidae (2) y Centrarchidae, Characidae, 

Eleotrididae y Poecilüdae ( 1 especie cada una) (Pérez-Ponce de León ~fil., 1996). 

Familia Rhabdochonidae (Travassos, Artigas et Pereira, 1928) 

Skrjabin. 1946. 

Género Rhabdochona Railliet, 1916. 

Subgénero Rhabdochona (Rhabdochona) Moravec, 1975. 

Rhabdochona (R.) sp. 

(Adulto) (Figura 16., 16a., 16b.; 17., 17a., 17b.; 18., 18a., 18b., 18c.) 

La redescripción de esta especie se basó en doce ejemplares en estado adulto (cuatro hembras y 

ocho machos"), recolectados del intestino del hospedero. 

Son nemátodos pequeños, de cuerpo muy delgado y con la cuticu\a lisa con excepción de la 

región anal, en la que se observan estriaciones transversales muy tenues; el grosor del cuerpo se 

mantiene constante a todo lo largo hasta la región caudal, donde sufre una reducción considerable; esta 

región termina en forma cónica. En el extremo cetalico se encuentra la boca, que es hexagonal; el borde 

9 Seis de estos ejemplares forman parte de un muestreo adicional. que se realizó con el fin de obtener un nÚJnero mayor de 
organismos pnra llevar al cabo una mejor descripción taxonómica de esta especie. 
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Fisura 16. Dibujo de la región anteiim· de una hembra de Rhabdochona (R.) sp. 
16a. Corte cefiílico de una hentbra 
16b. Huevo 



l7b. 

t7b. 

Flaura 17. Dibujo de la región posterior de un macho de Rlwbdochonn (R.) sp. 
l7a. Detalle de la región caudal del macho. 
l7b. Espicula más larga (izquierd:i) lm:icho). 



17b. 

17b. 

Fisur• 17. Dibujo de la región posterior de LU1 macho de Rhnbdochonn (R.) sp. 
17a. Detalle de la región caudal del macho. 
17b. Espicula más larga (izquierda) (macho). 
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18. 

18a. 
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Figura 18. Detalle de la .-egión apical de la espicula izquierda (macho). 
18a. Espícula mas pequeiia (de.-echa) (macho). 
l8b. Vulva de la hembra. 0.2 1un1. 

Ulc. Detalle de la regió11 poste,;or de la hembra. 

18b . 



externo, que está quitinizado, presenta un par de pseudolabios rudimentarios, alrededor de los cuales se 

localizan dos anfidios laterales y cuatro pequeñas papilas ceflílicas submedias. Posterior a la boca se 

inicia el prosterna, con paredes delgadas y forma de embudo. En su interior están alineados los dientes 

basales y su margen anterior se encuentra annado con l O dientes dirigidos hacia el exterior, de los 

cuales cuatro son anchos, están arreglados en pares (2 laterales en cada lado) y su bifurcación está 

acentuada en el ápice; los 6 restantes son delgados, la bifurcación en su ápice es inconspicua y se 

disponen tres en posición dorsal y tres ventralmente. El vestíbulo es largo y estrecho. Los deiridios son 

pequeños (dificilmente observables), bifurcados y se sitúan ligeramente antes de la mitad del vestíbulo. 

El extremo caudal en ambos sexos tentúna en forma cónica. 

Macho (ocho ejemplares): Su cuerpo mide 6.750- 8.525 (7.566) de largo por 0.057-0.069 

(0.064) de anchura máxima. El prostoma presenta un largo de 0.018-0.022 (0.020) y un ancho máximo 

de 0.010-0.012 (O.OJO). El largo del vestíbulo, incluyendo el prosterna, es de 0.095-0.101 (0.099); el 

esófago muscular mide O. 174-0.214 (0. J 90) de largo y es de menor tamaño que el glandular, el cual 

mide 1.015-1.260 (1.161) de largo; la proporción entre el largo de las regiones del esófago muscular y 

glandular es de l :6.096. El largo de la región esoragica (incluyendo vestíbulo y las dos secciones del 

esófago) representa el 19.163% del largo de todo el cuerpo. Presenta un anillo nervioso periesotagico, 

localizado ligeramente atrás del inicio del esófago muscular, a O. 162-0. 180 (0.174) de la región anterior 

del cuerpo; el poro excretor dista O. 197-0.222 (0.21 O) de esta misma estructura y los deiridios 0.03 5-

0.036 (0.035). En Ja región caudal se localizan las papilas preanales subventrales, al nivel del inicio de la 

·espícula mayor (izquierda), con una disposición variable de 7 + 7, 7 + 8, 8 + 8 y 8 + 9 (siete pares 

subventrales y un par de papilas laterales, presentes a nivel del segundo y tercer par de papilas 

subventrales, contando a panir de la abertura cloacal). Las papilas postanales son seis, el segundo par es 

lateral y algunas veces se ubica por debajo del primer par subventral o ligeramente por detrás de éste. 

La espícula más larga (izquierda) mide 0.363-0.405 (0.373) de largo por 0.009-0.012 (O.OJO) de ancho 

a la mitad de su longitud; se encuentra bien esclerosada, con su parte distal moderadamente ensanchada 

y bifurcada, de esta bifurcación se originan dos ramas que están cubiertas por una membrana cuticular, 

la más larga y robusta de ellas sobresale considerablemente de dicha membrana, la otra es muy delgada. 

ligeramente más pequeña y sobresale poco de la membrana cuticular. Todo el complejo que constituye 

la parte apical de Ja espícula izquierda, tiene la rorma de un "alcatraz" por el corte sagital que presenta 
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la membrana. El largo de la porción acanalada de esta espícula mide 0.219-0.264 (0.241) y representa el 

64.80% del largo total de la misma. La espícula pequeña (derecha) es robusta y sin púa, pero presenta 

un pequeño engrosanüento en Ja punta; mide 0.084-0.096 (0.090) de largo. La proporción en cuanto a 

la longitud de las espículas es de 1 :4.127. La región caudal es cónica y mide 0.180-0.219 (0.198) de 

largo. 

Hembra (4 ejemplares): El largo del cuerpo de las hembras grávidas es de 10.787-14.875 

(13.308) por 0.105-0.111 (0.108) de ancho máximo. El prostoma mide 0.028-0.030 (0.028) de 

longitud y 0.014-0.018 (0.016) de anchura máxima, presenta 10 dientes bifurcados ligeramente en su 

ápice; la medida del vestíbulo, incluyendo el prostoma, es de 0.098-0.112 (0.105) de largo; el esófago 

muscular núde 0.240-0.261 (0.249) de largo y la región glandular del mismo tiene una longitud de 

1.254-1. 770 (l.573), la proporción entre el largo de las regiones del esófago muscular y glandular es de 

1 :6.317. El largo de la región esoragica (incluyendo vestíbulo y las dos secciones del esófago) 

representa el 14.478% del largo de todo el cuerpo. El anillo nervioso es periesoíagico y se encuentra a 

0.161-0.187 (0.172) de la región anterior; el poro excretor dista 0.228-0.236 (0.232) de esta zona y los 

deiridios 0.042-0.052 (0.050). La región caudal presenta un par de pequeños íasmidios en Ja región 

terminal y mide 0.207-0.210 (0.208). La vulva es postecuatorial, se localiza a 6. 750-8.300 (7. 704) de la 

región posterior del cuerpo y presenta una vagina muscular. Los huevos son ovalados y miden 0.030-

0.0324 (0.030) de largo por 0.014-0.015 (0.015) de ancho, los larvados están provistos generalmente 

de 1 ó 2 filamentos en cada polo, que miden 0.360. 

Localización: Intestino 
Fecha de Colecta: 27102195, 27111195. 

Ejemplares: Depositados en Ja CNHE del Instituto de Biología de la U.N.AM. con el 
número de catálogo 3012, 3013. 
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DISCUSION: 

El género Rhabdochona fue erigido por Raillet (1916). al transferir a Ja especie Dispharagus 

denudalUs Dujardin, 1845 parásita de Scardinius erythrophtha/mus a dicho género, estableciendo 

como especie tipo a Rhabdochona denuda/a (Choquette, 195 l; Y arnaguti, l 96 l; Moravec l 972a). 

El número de especies que se han incluido en este género, ha variado considerablemente en los 

últimos 20 años, de acuerdo con el criterio de cada autor; por ejemplo, Moravec {1972a) enlistó 61 

especies; en cambio, Margolis m; fil .. , (l 975) no aceptaron a dos de ellas como válidas, R. pe/lucida 

Gustafson, 1949 sinónimo de R. cascadi//a Wigdor, 1918 (Rashed, 1965; Moravec y Arai, 1971), y R. 

macro/aima Gendre, 1922 specie inquirendae (Moravec, l972b), y adicionaron nueve especies al 

listado de Moravec {l972a), sumando un total de 68. No obstante, Moravec (1975) redujo el número 

úrúcamente a 45 especies, aunque posterionTiente este mismo autor integró 20 especies de origen 

Asiático (Moravec, 1983). 

Moravec y Coy Otero (1987) de retornaron al listado de 45 especies válidas, pero adicionaron 

otras que han sido descritas recientemente, llegando a ser 75, de las cuales 12 se distribuyen en 

América. Subsecuentemente, Moravec y Huffinan ( 1988) registraron 84 especies conocidas para el 

género Rhabdochona, describiendo una más en ese trabajo, por lo que el número de especies señaladas 

para éste en peces dulceacuicolas del Continente Americano asciende a 13. A partir de 1988 y hasta Ja 

fecha, se han descrito por Jo menos una docena de especies nuevas: R. ensenidae Mashego, 1989; R. 

(Globochona) equispiculata Moravec, 199 l; R. simi/is Moravec, Ali y Abul-Eis, 199 l; R. (R.) putitora 

Kaur y Khera, 1991; R. (R.) moraveci Katoch y Ka!ia, 1992; R. ca/iforniensis Maggenti, Abdel

Ralunan y Cid del Prado, 1992; R. paxmani Maggenti, Abdel-Rahrnan y Cid del Prado, 1992; R. 

salmonis Maggenti. Abdel-Rahman y Cid del Prado, 1992; R. guptii Chishti y Baksin, 1992; R. 

rotundicaudatum Byrne, 1992; R. versterae Boomker y Petter, 1993 y R. fotedari Kiran Katach y 

Kalia, 1994; finalmente, Rhabdochona moraveci Ougal y Kaer, 1987 y R. (R.) moraveci Katoch y 

Kalin, 1992, son homónimas de R. moraveci Poylaer, 1973, por Jo que es necesario asignarles un nuevo 

nombre específico. Con base en lo anterior~ podemos mencionar que actualmente el género está 

confonnado por 99 especies. 

De acuerdo con Moravec y Coy Otero ( 1987) las especies americanas del género son: R. (R.) 

cascadi//a Wigdor, 1918; R. ::acconis Yamaguti, 1936; R. (R.) kidderi Pearse, 1936; R. (F.) 
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ovifi/amenta Weller, 1938; R. (R.) decaturensis Gustaíson., 1949; R. (F.) cotti Gustaíson., 1949; R. (F.) 

mil/eri Choquette, 1951; R. acuminata Molin., 1960; R. uruyeni Díaz-Ungría, 1968; R. (F.) canadensis 

Moravec y Arai, 1971; R. kisutchi Margolis, Moravec y Macdonald, 1975; R. catostomi Kayton., 

Kritsky y Tobías, 1979 (que puede ser coespecífica con R. zacconis Yamaguti, 1936 de acuerdo con 

Moravec y Coy Otero, 1987) y R. cubensis Moravec y Otero, 1987. Posteriormente, Moravec y 

Huffinan (1988) describieron a R. longleyi del Norte del Continente; Maggenti ~fil. (1992) enlistan 

tres especies más: R. ca/iforniensis, R. paxmani y R. sa/monis y por último, Byrne ( 1992) describe otra 

especie, R. rotundicaudatum Byrne, 1992 de Canadá. Por otro lado, Moravec ~ fil., 1995, mencionan 

que si se efectuara un estudio profundo de la subespecie R. kidderi texensis, podrian establecerse las 

bases para afirmar que se trata de una especie diferente a R. kidderi y por lo tanto de una especie nueva, 

lo que aumentaría el número de ellas en América (que actualmente asciende a 18) y la composición 

genérica total. 

Por otro lado, Saidov (1953) dividió al género Rhabdochona en dos subgéneros, con base en 

las características de la superficie del huevo (presencia o ausencia de filamentos), resultando los 

subgéneros Rhabdochona (huevos lisos) y Filochona (huevos filamentados). Sin embargo, a partir de la 

presencia de filamentos en los huevos, Janiszewska (1955) estableció una subfamilia nueva 

(Rhabdochonoidinae) y un género nuevo Rhabdochonoides, para las especies que presentaban este 

carácter. Posteriormente, Campana-Rouget ( 1961) consideró a Rhabdochonoides como un sinónimo 

del género Rhabdochona. Por su parte, Yamaguti (1961) concedió mayor peso a los filamentos, 

elevando al subgénero Filochona a nivel de género, el cual fue aceptado por autores como Skrjabin ~ 

fil. (1967) y Barus y Coy Otero (1968). No obstante, Rasheed (1965), Moravec (1968) y Moravec 

(1972a) entre otros autores, no reconocieron a Filochona como un género independiente, por lo que 

Moravec (l 972a) realizó una división preliminar de los miembros del género Rhabdochona en tres 

subgéneros: Rhabdochona, cuyos huevos maduros presentan la superficie lisa o con una fina y débil 

pelusa en la cubierta; Filochona, con huevos provistos de filamentos a lo largo de toda la superficie o 

en los polos y Globochona, con huevos que poseen glóbulos hemisféricos laterales o capas polares. 

Moravec (1975) en su análisis del género Rhabdochona, observó una gran heterogeneidad en el 

grupo, detectando cuatro principales tipos morfológicos (subgéneros), a partir de las diferencias en la 

estructura de la boca, como el número de dientes y el arreglo o disposición que presentan en el 
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prostoma; presencia de ala cervical; forma del ápice de la región caudal en la hembra; forma de los 

deiridios y rasgos de los huevos, al igual que los patrones de distribución geográfica. De tales caracteres 

se obtuvieron los siguientes subgéneros: Rhabdochona (Sin. Filochona), que presenta tres grupos, con 

10 a 14 dientes prostomales, raras veces 16: Grupo A (huevos con superficie lisa o con fina pelusa); B 

(huevos filamentados) y C (huevos con capas polares o flotadores); G/obochona con dos grupos que 

tienen de 8 a 12 dientes en el prostoma: A (huevos lisos) y B (huevos con flotadores laterales); 

Globochonoides con ocho dientes prostomales y huevos lisos y por último Sinonema que tiene de 20 a 

22 dientes anteriores y cuya superficie del huevo no se conoce. Apoyándose en su estudio, Moravec 

(1975) concluyó que la división de los subgéneros basada exclusivamente en la morfología de los 

huevos, no siempre refleja las relaciones actuales entre las especies; por lo tanto, la clasificación es de 

cierta forma artificial, ya que algunas especies asignadas al subgénero Rhabdochona, exhiben más 

afinidades con los miembros de G/obochona. que con las de su grupo. 

Este autor mencionó que al parecer, los rasgos de los huevos son una característica 

"considerablemente adaptable", cambiando rápidamente en el proceso de especiación, como se observa 

en especies con morfología idéntica y hospederos relacionados estrechamente, diferenciándose cada una 

por el tipo de huevo. 

Cabe mencionar que algunos autores como Margolis ~fil., (1975) y recientemente, Maggenti 

~!!l. (1992) no concuerdan con el establecimiento de los subgéneros de Rhabdochona a partir de los 

rasgos que presentan los huevos, coincidiendo con el criterio de Moravec (1975). Sin embargo, la 

división en subgéneros se ha mantenido. quizá por la facilidad con que se pueden determinar las 

especies, a partir de esta base. 

El material recolectado en Alloophorlls robllstus del Lago de Cuitzeo , Michoacán, fue 

asignado al género Rhabdochona, por exhibir las caracteristicas propias del mismo (prostoma en forma 

de embudo soportando hileras longitudinales que terminan en dientes; mesostoma largo y estrecho; 

deiridios conspicuos y bifurcados; esófago compuesto por dos regiones; espículas de diferente forma y 

tamaño; cola cónica; en la hembra, la vulva situada aproximadamente a la mitad del cuerpo; huevos 

elípticos y embrionados con o sin filamentos, parásitos de peces dulceacuícolas (Raillet, 1916; 

Choquette, 1951; Yamaguti, 1961 y Moravec, 1975). 
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Debido a lo mencionado con anterioridad, en este trabajo se optó por mantener el uso de los 

subgéneros, bajo el criterio de Moravec (1975). Así, los ejemplares en estudio, se incluyeron al 

subgénero Rhabdochona con base en las caracteristicas diagnósticas mencionadas por este autor, como 

son: el número y la disposición de los dientes en el prosterna (10), además de los huevos filamentados 

en las regiones polares. 

A partir de la revisión bibliográfica que se realizó sobre algunas especies del género 

Rhabdochona, en especial de las que han sido registradas en América hasta la focha (Moravec y Arai, 

1971; Margolis ~fil., 1975; Moravec y Coy Otero, 1987; Moravec y Huffinan, 1988; Maggenti ~fil., 

1992; Byrne, 1992 y Moravec ~ fil.. 1995), se estableció que en México han sido colectadas solo dos 

especies de este género: Rhahdoc:hona (F.) kidderi y R.(F.) milleri. Esta última fue registrada por 

primera vez en nuestro país por Mejía ( 1987) en el godéido Goodea atripinnis del Lago de Pátzcuaro 

Michoacán; el autor incluyó su material en dicha especie con base en los trabajos de Choquette (1951) y 

Moravec y Arai (1971); de este análisis moñométrico, Mejía concluyó que los rasgos de su material 

coincidían considerablemente con los datos de éstos dos trabajos, salvo por presentar 1 O dientes en el 

prosterna y por la f"orma de las espiculas en su parte distal. Cabe mencionar que Mejía (1987), con base 

en los comentarios de Moravec y Arai (1971) (quienes mencionaron la posibilidad de que las hembras 

más viejas presenten dientes que hayan sufrido divisiones adicionales) llegó a la conclusión de que 

posiblemente este proceso estuviera ocurriendo con sus ejemplares, razón por la cual, justificó el 

número menor de dientes que observó en su material (JO y no 14 corno en la descripción original de 

Rhahdochona (F.) mi/leri). 

Comparando nuestro material con el registro de Rhabdochona (F.) mil/eri reali::ado por Mejía 

(1987), observamos que las caracteristicas rnoñornétricas y su distribución geográfica coinciden 

totalmente; sin embargo, cuando se realizó la comparación con los registros de Choquette ( 195 J) y 

Moravec (1971) (Tabla 12, 13) se observaron dif"erencias imponantes. Con base en esta disparidad 

entre los rasgos de nuestro material y los de R. (F.) milleri y apoyándonos en algunos comentarios del 

Moravec (com. pers.) con respecto a la distribución geográfica del material, la relativa especificidad 

hospedatoria de Rhabdochona spp. a nivel de f"arnilia10
, la irnponancia taxonómica que tiene el número 

y disposición de los dientes prostornales, además de las dif"erencias que hay en otros caracteres como: 

10 R. (F.) n1il/eri parasita exclusivamente peces de Ja Familia Cntostomidae (Morocec y Arai~ 197 J ). 

63 



Tabla 12. Medidas de las características morfométricas de los machos de 

Rhabdochona (F.) mi/leri registradas por diferentes autores y las obtenidas 

en el presente trabajo para Rhabdochona (R.) sp. 

Caracteres R. rnilleri R. n1illcri R. 1niUeri Rhabdochona (R.) 
Choqucttc Moravec y Arai J 971 Mejia~ 1987. sp . 

........................................................................... t~~--~·-················································································P.~.~S:.~~-r.Q .............................. !;.H.iJ~~9 ................ . 
Cuerpo 

Dientes basales 
No. de dientes 

L 
A 

No. de papilas R. Cef. 
Prostoma L 

A 
Prostoma y vestíbulo 
Esófago muscular 
Esófago glanduJar 
Ef. Mus. VS Ef. Gld. 1 :? 
% Rt. Ef. VS L. cuerpo 
Dist. anillo ner. R. Ant. 
Dist. poro exc. R. Ant. 
Dist. Dciridio . R. Ant. 

Cola 

Dist. poro anaJ R. Post. 
Espfcula izquierda 

Espicula derecha 

% Esp. Izq. VS Esp. der. 
No. De papilas 
(disposición) 

13.39 6.94 
0.166 

Si 
No dctcnuin.ado 

2+4 
0 .. 25 0.018 

0.012 
0.014 

3.7-4.3 0.3 
1.360 

l:IO 

Poco antes Poro ex.e. o. 168 
0.30-0.37 0.237 

0.063 pcqucllos y 
bifurcados 

-- el espina 0.3 el espina 

0.3-0.4 
0.598 bifurcada en 0..402 ronm y 
el apicc ligeramente 

bifurcada 
0.202 O.J29 pm1 en cJ 

apice 

1:3.12 
11 + (5) 8 + 9 (6) 

R. Cef. - Región Cefálica. 

Ef. Mus. - Esófago Muscular 

Ef. Gld. - Esófago Glandular 

5.76-7.86 
0.048-0.093 

IO 
2+4 

o.o 19-0.025 

0.090-0.120 
o. 180-0.270 
1.040-1.740 

0.150-0.30 
0.190-0.270 

0.05-0.090 
peq uc1los y no 
bifurcados 
0.14-0.25 el espina 

0.32-0.416 delgada, 
lnnccoludu y muy 
bifrucudu 

0.06-0. J2 

1:3.6 
7 + 8, 8 + 9 (6) 

6.75-8.525 
0.057-0.069 

Si 

2 +4 
o.o 18-0.022 
O.OI0-0.012 
0.095-0.101 
0.174-0.214 
1.0 15-1.260 

1:6.096 
19.163% 

0.162-0.180 
0.197-0.222 

0.035-0.036 muy 
pequeftos 

0.180-0.219 el 
espina 

0.366-0.405 delgada, 
lunceoludu y el mcrnb. 
cuticular en el upicc 
0.090-0.096 pua 
incons-picua en cJ 
apicc 

1:4.10 
7 + 7. 7 + 8, 8 + 8, 

8 + 9. (6) 

% Rt. Et: VS L. Cuerpo - Relación entre el largo total del esófago VS la longitud dcJ cuerpo (expresada en %). 

R. Ant - Región Anterior 

R. Post. - Región Posterior 

% Esp. Izq. VS Esp. Der. - Porcentaje de Ja cspicula izquierda VS el de In espiculo derecha 



Tabla 13. Medidas de las características morfométricas de las hembras de 

Rhabdochona (F) milleri registradas por diferentes autores y las obtenidas 

en el presente trabajo para Rhabdochona (R.) sp. 

Caracteres R. milJeri R. n1i1Jeri R. 1ni1Jeri Rhabdochona (R.) 
Choqueue Moravec y Arai 1971 Mejia. 1987. sp . 

........................................................................... !.?.~.~ ................................................................................... ~~-~-~~#:!.~ .............................. ~.!-!-.i.~C:-:9 ................ . 

Cuerpo L 17.9 
A 

Dientes basaJcs 
No. de dientes 
No. de papilas R. Cef. 
Prostorn.a L 

A 
Prosto1na y vcstibulo 
Esófago 1nuscuJar 
Esófago glandular 
Ef. Mus. VS El'. Gld. 1 :? 1:11-12 
o/u Rt. Ef. VS L. cuerpo 
Dist. anillo ncr. R. Ant. 
Dist. poro cxc. R. Ant. 
Oist. Dciridio R.A 

Cola 

Dist. poro anal R. Post. 

Dist. Vulva a R. Post. Aprox. ecuarorial 

Huevos L 0.028-0.030 
A 0.019-0.020 

No. de filamentos 
Obsen-aciones huevos 

Tamallo del filamento 
Localidad R.io Otawa y Quebcc 

Cana da 
Hospedero Moxos101na 

aureolum 

R. Cef". - Región Cefálica. 

Ef. Mus. - Esófago Musculur 

Ef. Gld. - Esófago Glandular 

--r -··---- -·-

I0.91-12.IO 3.18-14.15 I0.787-14.875 
0.136-0.163 0.076-0.112 0.105-0.111 

Si Si 
14 10 el 4 bifurcados 10 el 4 bifurcados 

2+4 2+4 2+4 
0.021-0.024 0.025-0.086 0.028-0.030 
0.015-0.018 0.014-0.018 
0.111-0.138 0.09-0.138 0.098-0.112 
0.27-0.297 0.23-0.26 0.240-0.261 
1.59-2.35 1.15-1.49 1.254-1.770 

1:6.317 
14.478•Yu 

0.186-0.189 0.397 0.161-0.187 
0.261 0.27-0.29 0.228-0.236 

0.063-0.081 0.07-0.09 reducidos 0.038. reducidos y 
bifurcados y no biCurcados bifurcados 
0.21-0.243 el espina 0.25-0.69 el espina 0.042-0.052 el un 

par de fasmidios 
1nuy pcqucilos 
0.207-0.210 tennina 
en f'onna cónica 

Lig. PosrccuatoriaJ Poslccuatorial 2-7. 7 Posrccuatorial 6. 750-
5.03-6.12 8.300 

0.030-0.036 0.032-0.037 0.030-0.0324 
0.018-0.021 0.015-0.018 0.014-0.015 

Muchos 1-2 J -2 ó O en inrnaduros 
Jisos. el fiJ. en polos En Jos polos y son En los polos y son 
o en fonna de liston largos largos 

0.360 
Rio Shcnandoah EUA. Lago de Patzcuaro. Lago de Cuitzco. 
01.uwu y Eric Canuda México México 
Mo.~osto1n.a Goodca atripi~nis AJoophonas robustus 
1nacrolc~idouu11 

H.. Ant - Región Anterior 

R. Posr. - Región Posterior 



largo y forma de la espícula izquierda, fonna de la espícula derecha y las características de los huevos 

filamentados, consideramos que se trata de una especie distinta y que los ejemplares de los registros 

previos detenninados como R. (F.) mil/eri CNHE (Colección Nacional de Helnúntos con No. de 

catálogo 2278, 2279, 2280 y 2281) tampoco corresponden a ésta. 

Cabe mencionar que para corroborar el número de dientes en la hembra, se lúcieron cortes 

cefiílicos en las de mayor talla, (carácter que podría reflejar la edad); sin embargo, en hembras jóvenes o 

maduras (de mayor talla y con huevos embrionados y fiJamentados totalmente) el número de dientes es 

el mismo (10), aunque es importante señalar que su fonna varia ligeramente, puesto que en las hembras 

mas grandes, todos los dientes se observaron ligeramente bifi.arcados, a diferencia de los dorsales y 

ventrales en las jóvenes. 

Con base en lo anterior, preferimos realizar la determinación de nuestro material únicamente a 

niveles genérico y subgenérico en espera de efectuar un estudio mas profundo, que incluya su 

observación en microscopio electrónico de barrido, para confirmar la posibilidad de que se trate de una 

especie nueva. 

Los nemátodos pertenecientes a este género son parásitos intestinales de peces dulceacuícolas. 

Sus representantes se distribuyen en todos los continentes, con excepción de Australia (Moravec, 1975, 

Moravec y Huffinan, 1988). 
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Phylum Annelida Lamarck, 1809. 

Clase Hirudinea Lamarck, 1818. 

Orden GloHiphoniiformes Caballero, 1952. 

Familia Pisdcolidae Johnston, 1865. 

Género Myzobde/la Leidy, 1851. 

Myzobdella patzcuarensis Caballero 1940 (Sawyer, Lawler y Overstreet 1975) 

(Adulto) (Figura 19. 19a.) 

La presente caracterización se basó en cinco ejemplares, colectados de las aletas y superficie del 

cuerpo del hospedero en estudio. 

Por lo general, las sanguijuelas se encontraron adheridas a la superficie del cuerpo y a las aletas 

de su hospedero por medio de la ventosa oral. El cuerpo es cilindrico, blanco o ligeramente amarillento, 

con el tegumento transparente y liso, aunque se observaron manchas endodénnicas, que son de color 

pardo amarillento, restringidas generalmente a la parte anterior, llegando hasta el nivel de los ovarios. El 

cuerpo se encuentra dividido en dos regiones: la anterior, que es estrecha (traquelosoma) y la posterior 

mas ancha (urosoma), la cual se vuelve a reducir sutilmente cerca de la ventosa posterior. 

La longitud de las sanguijuelas es de 7.875-12.325 (9.453) por 1.037-1.337 (1.150) de anchura 

máxima y presentan una proporción de 1 :9.210 entre ellas. El cuerpo no presenta vesículas pulsátiles, 

branquias, papilas segmentarias, tubérculos o ninguna otra marca que pueda emplearse como distinción 

metamérica. El clitelo en algunos ejemplares está diforenciado del resto del cuerpo y en su parte final se 

presenta un engrosamiento que marca el inicio de Ja región posterior y que podria considerarse como 

un pliegue prepucial. 

Las ventosas están débilmente desarrolladas; Ja anterior es pequeña. de forma circular y 

sobresale de la constricción que Ja separa del cuerpo; tiene un diámetro de 0.337-0.662 (0.472). 

Presentan un par de ojos en forma de "virgulilla", que se sitúan en Ja parte posterior de la ventosa. cerca 

de la constricción. La ventosa posterior tiene forma de embudo, se encuentra ligeramente dirigida hacia 

la región ventral, es más ancha que la parte ·adyacente y está separada del resto del cuerpo por una 

constricción; su diámetro es de 0.562-0.837 (0.672). 
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19a. 

Flgur• 19. Dibujo de una preparación total de Myzobdella patzcuarensis. 
19a. Detalle de los poros genitales rnasc_ulino y f"emenino (divididos por una 

mei:áinera). -



El aparato digestivo comienza con la boca, la cual es un pequeño orificio en el centro de la 

ventosa oral; a continuación se encuentra la proboscis musculosa, con el ápice terminando en punta y 

libre en la parte anterior; la base de esta estructura se encuentra localizada a 1.100-1.562 (1.284) de esa 

misma zona. Las glándulas salivales están constituidas por células de forma variable y de tamaño 

reducido, con un diámetro de 0.027-0.048 (0.037). Entre la proboscis y los conductos eyaculadores 

destacan cuatro pares de células glandulares evidentemente mas grandes que el resto, las cuales rodean 

la base de la proboscis y al esófago; miden 0.090-0.0.177 (0.131) de diámetro. El esófago es un 

conducto corto y delgado, el cual presenta un par de pequeños diverticulos esolagicos esféricos y poco 

diferenciables de las glándulas salivales; se encuentran en contacto con el esófago, sin que se aprecie un 

conducto que los una. El estómago presenta ensanchantientos entre un testículo y otro, que asemejan la 

forma de un rombo, adelganzándose hacia el extremo posterior del cuerpo. Se observó un ciego 

intestinal sacular ventral, que se extiende hacia atrás, el cual es amplio y se prolonga un poco mas allá 

del nivel del intestino. Este último, posee en su inicio dos sacos cortos y muy amplios, que se dirigen 

hacia el extremo anterior por los costados, abarcando completamente el ancho del ciego intestinal; el 

intestino después de dar origen a estas estructuras, sigue un curso sinuoso hasta continuarse con un 

recto amplio, el cual se prolonga hacia la región posterior, de~embocando al exterior por medio del ano, 

que se sitúa a una distancia de 0.775-1.012 (0.878) del borde de la ventosa posterior y en posición 

dorsal. 

El aparato reproductor masculino está conformado por cinco pares de testículos de forma 

ovoide o esférica, que miden O. 187-0.375 (0.313) de largo por 0.187-0.362 (0.282) de ancho máximo. 

Los conductos eferentes salen de cada testículo por la parte lateral del cuerpo, dirigiéndose hacia la 

región anterior, donde se unen para formar un conducto deferente, que va aumentando de diámetro y 

forma el epididimo, el que a su vez se engrosa para dar origen a los bulbos eyaculadores; éstos, en su 

región más anterior, forman los cuernos atriales que desembocan en el atrio; éste último se conecta con 

la bursa, que sigue una trayectoria ascendente, abriéndose al exterior por medio del orificio genital 

masculino. Las glándulas prostáticas se localizan ·rodeando al atrio en su parte anterior. 

El aparto reproductor femenino presenta un par de ovarios de forma acintada e irregular, 

plegados sobre si mismos. los cuales se unen en la parte media para formar un pequeño conducto que 
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desemboca al poro genital femenino. Los ovarios se ubican entre el atrio genital y el primer par de 

testículos. 

Los gonoporos están separados entre si por un anillo. a una distancia de 0.156-0.225 (0.187). 

El gonoporo masculino se observa como una hendidura transversal, musculosa y débilmente engrosada 

a su alrededor; en cambio, el femenino es ligeralltente mas pequei\o y de forma ovalada, abriéndose 

ambos en la región ventral. 

Las glándulas clitelares son de forma esférica y miden 0.090-0.117 (0.103) de diámetro; de cada 

una de ellas sale un conducto deferente que se unen formando otro de mayor grosor para dirigirse a la 

región anterior. Por lo general, las glándulas clitelares no son abundantes, salvo en ocasiones; se 

encuentran presentes a todo lo largo del cuerpo y acumuladas en mayor grado en la región media del 

mismo. Este fenómeno quizá pueda atribuirse al estado reproductivo de los organismos. 

Localización: Superficie del cuerpo y aletas 

Fecha de Colecta: 28/05/95. 

Ejemplares: Depositados en la CNHE del Instituto de Biología de la U.N.A.M. con el 
número de catálogo 2866. 

DISCUSION: 

El género Myzobdel/a fue creado por Leidy en 185 J con M. lugubris como especie tipo, al 

encontrarla parasitando al cangrejo Lupa dicantha de aguas salobres, que actualmente se conoce como 

Cal/inectes sapidus (Moore, J 946; López, 1985). 

Hasta la fecha, este género.está constituido por tres especies: Myzobde//a lugubris Leidy, 185 1; 

M. patzcuarensis (Caballero, 1940) Meyer ~ ª1- 1975 y M. un1guayensis Mañe-Garzón y Montero, 

1977 (Ringuelet, 1982; Sawyer ~fil. 1986). 

La historia taxonómica del género es compleja y frecuentemente se le ha relacionado con otros 

géneros, como Illinobde//a, descrito por Meyer ( 1940) para incluir en él cuatro especies nuevas de 

sanguijuelas parásitas de peces de agua dulce: Illinobde//a alba (tipo), J. e/ongata, I. richardsoni y J. 
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moorei. En ese nüsmo año, Caballero describió una especie, a la que denomimó I. pat:cuarensis, 

recolectada en el "pescado blanco" Chirostoma grandocule del Lago de Pátzcuaro Mkhoacán 

(Caballero, 1940). Este último se basó en el trabajo de Meyer (1940), para incluir a su especie en el 

género I//inohde//a. Sin embargo, Sawyer ~fil. (1975) lo sinonimizaron con el género Myzobde//a 

Leidy, 1851 con base en características fisiológicas, particularmente en las dif"erentes tolerancias a la 

variación de salinidad; además, consideraron a las cuatro especies descritas por Meyer (1940) 

conespecíficas de Myzobde//a lugubris, no así a la especie erigida por Caballero (1940), a la que 

reconocen como válida. transfiriéndola al género Myzobdel/a. En este sentido, Caballero (1940) 

mencionó la necesidad de realizar estudios mas detallados de M. patzcuarensis y Sawyer ~ fil. ( 1975), 

señalaron la gran sinülitud morfológica entre ésta y M. /ugubris, dif"erenciándose por la presencia de 

glándulas prostáticas accesorias en la especie de Leidy, así como por exhibir glándulas clitelaies, las 

cuales están reducidas en M. pa1zc11are11sis; además, se distinguen por parasitar dif"erentes hospederos y 

por su distribución. 

Posteriormente, López (1985) discutió la importancia de realizar un trabajo acerca de la 

biología y morfología de las especies descritas por Meyer (1940) de sanguijuelas dulceacuicolas, con el 

fin de corroborar su sinonimia con M. /ugubris y precisar las dif"erencias entre ésta y M patzcuarensis, 

con base en un criterio consistente que resuelva y defina la posición taxonómica entre ambas especies. 

En el presente estudio se realizó un análisis morfométrico del material recolectado, 

comparándolo con los datos obtenidos por Caballero (1940), Osorio (1982) y López (1985) (Tabla. 

14), incorporándolo a la especieMyzobdel/apatzcuarensis, ya que sus principales rasgos coinciden con 

los señalados por estos autores, excepto por el número de metámeras que separan a los gonoporos, ya 

que los dos últimos autores registraron tres segmentos, no obstante, Caballero (1940) señaló solo uno 

en la descripción original, al igual que en este trabajo. Cabe mencionar que se llegó a este número, con 

base en la observación de los ganglios (Figura J9a), ya que este rasgo muestra la metamerización 

(Sawyer m fil., 1 975). 

El género My::ohdel/a se encuentra ampliamente distribuido a todo lo largo del continente 

Americano; en México se ha registrado en los estados de M.ichoacán y Yucatán11
, parasitando a peces 

11 En esta Joca.Hdad. el mulcrinl fut! n:gistrndo como Piscico/a platense. per-o RiugucJct. J 982, Jo lrmtsficrc n Ja especie 
Myzohde//a lugubris. 
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Tabla 14: Medidas promedio de las caracteristicas morfométricas de Myzobdella 

patzcuarensis, registradas por diferentes autores y las obtenidas en el 

presente trabajo. 

Caracteres Caballero, 1940 Osorio, 1 982 López, 1985 Cuitzeo 

-Cuerpo L 8.0-12.0 5 .60-1 o .064 7.875-12.325 (9.453) 

AM l.0-2.0 0.991-1.70 J .037-1.337 ( J.150) 

- Diámetro de ventosa 0.507 U.525-0.630 0.547-0.754 0.337-0.662 (0.472) 

oral L 

- Diámetro de ventosa 0.663 0.769-1.302 0.562-0.837 (0.672) 

post. L 

- Diá.mctro de 0.042 0.027-0.048 (0.367) 

Glandulas salivales 

-Glándulas L 0.154 u. 128-0.179' 0.090-0.0. J 77 (0.131 )9 

pcricsofágicas AM 0.115 

-Tcsticulos L U.175 U.475-0.513 0.251-0.518 0.187-0.375 (0.313) 

A 0.234 0.207-0.488 0.187-0.362 (0.282) 

- Distancia L O. 1 R7-0.235 o. 1 10-0.233 O. 156-0.225 (O. 187) 

entre gonoporos 

- Dislancia del ano a 0.457-0.756 0.799-1.2 0.775-1.012 (0.878) 

la Región posterior 

- Glándulas L 0.029-0.097 0.090-0.117 (0.103) 

clitcralcs 

... Hospedero Chirostoma grundocule Snrothcrodon uurcus3 Chirostoma estor" Alloophoms robustus 

2 Esta medida com:sponde al diámetro t.Jc lo. gláncJulu. 

'Melonin3 babanu,s y Tilapia :il/i, 

4 Microptenu salmoides y A/gansea /acu.stris. 



de las Fanillias: Atherinidae y Cichlidae (con 4 especies cada una); Centrarchidae, Cyprinidae y 

Goodeidae (con una especie respectivamente) (Pérez-Ponce de León~ fil., 1996). 
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5.3 Caracterización de las infecciones. 

La Tabla. 15 muestra Ja caracterización de las irúecciones causadas por los helmintos que 

parasitan a A//oophorus robustus; el análisis de los parámetros ecológicos penn.itió reunir las 

infecciones en tres grupos: 1) con valores de prevalencia por arriba del 70%; 2) con prevalencia 

estimada entre 20 y 40 % y por último 3) con prevalencia reducida, que oscila entre 1 y 4%. 

En el primer grupo, Ja especie que registró Jos valores más altos fue Posthodiplostomum 

minimum, que parásito a 350 de Jos 360 peces revisados (97.22%), recolectándose un total de 29,223 

helmintos, con una abundancia e intensidad promedio de 81.17 y 83.49, respectivamente. En orden 

descendente le siguen Clinostomum complanatum y Arhythmorhynchus brevis cuyos valores de 

prevalencia y abundancia son para la primera especie de 90.27% y 19.76 y para segunda de 70.27% y 

7.74 (Figura 20.). 

En el segundo grupo, el organismo que presentó la prevalencia más alta fue Eustrongylides sp., 

ya que se encontró parasitando al 36.38% de Jos hospederos de Ja muestra, siguiéndole en orden 

descendente las larvas de Proteocephalidea, Contracaecum sp. y Cyclophyllidea, además de 

Bothriocephalus acheilognathi. Con respecto a la abundancia e intensidad promedio, la ubicación de 

las especies cambia considerablemente, siendo B. achei/ognathi la que presenta un número mayor de 

gusanos por pez revisado (3.11) y por pez parasitado (11.313), siguiendo las larvas de 

Proteocephalidea y de Spiroxys sp. Las irúecciones del resto de los helmintos presentan valores bajos 

con respecto a las ya descritas, observándose una abundancia que oscila entre 0.68 y 1.53 y una 

intensidad promedio que va de 1.809 a 2.275 (Figura 21). 

En el último grupo se reunieron los helmintos que registraron los valores de iníección más 

reducidos: Rhabdochona (R.) sp. se encontró parasitando 5 de Jos 360 peces revisados (I.38o/o), 

recolectándose un total de 6 helmintos, con una abundancia de 0.016 e intensidad promedio de 1.2; le 

siguen en orden ascendente My:obdel/a pal:cuarensis y Diplostomum (T.) sp., este último con una 

prevalencia de 3.61 y una abundancia e intensidad promedio de 0.061 y 0.69, respectivamente. Los 

valores que se presentan en este grupo, sugieren que las irúecciones producidas por dichas especies son 

accidentales, como se discutirá mas adelante (Figura 22). 
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Tabla 15. Caracterización de las infecciones de Helnúntos registrados en Alloophon1s 

robustus en el Lago de Cuitzeo a lo largo del ciclo anual. 

Helminto 
n-360 

GRUPO l. 
P. mínimum 
C.camplanatum 

A. Brevia 

GRUP02. 
B. -=bei1-U>i 
J'rolenreplutlidea 

C,clophyllidea 

Spyroxy11 sp. 

Conv.caecum sp. 

E.......,_lides sp. 

GRUPO J. 
Dipl-..num (T). sp. 

Rhabdochona (R.) sp. 

M. Patzcuarcnsis 

PP--puasi-
NH - Número de Helminlos 

% - Prewlencia 
AB - Abundancia 
IP- Imensidad promedio 

1-1- lnlervalo de inlcnsidad. 

pp NH 

350 29223 

325 7115 

253 2788 

99 1120 

128 790 

JOS 190 

77 551 

116 264 

131 248 

13 22 

6 

6 8 

% AB IP 

97.22 81.175 83.494 

90.27 19.76 21.892 

70.27 7.74 11.019 

27.50 3.11 11.313 

35.55 2.19 6.171 

29.16 0.527 1.809 

21.38 1.53 7.155 

32.22 0.73 2.275 

36.38 0.68 1.893 

3.61 0.061 1.69 

1.38 0.016 1.2 

1.66 0.022 1.33 

1-1 

1-463 

1-272 

1-331 

1-145 

1-68 

1-7 

1-66 

1-20 

1-6 

1-4 

1-2 

1-2 
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Figura 20. Valores de Prevalencin y AblUldnncia para las especies 
del gn1¡x:» l (P. minimum, C. complanatum y A. brevis ). 
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Figura 22. Valores de Prevalencia y Abundancia para las especies del 
gn1po 3. 
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6. DISCUSION 

6.1 Registro helmintológico. 

El presente estudio representa el primer registro helmintológico formal para Alloophorus 

robustus en el Lago de Cuitzeo, considerando que los trabajos previos efectuados en la zona solo se 

han presentado en congresos (Espinosa, fil fil. 1992, Alvarez y Lamothe l 994a, l 994b y 1995), sin citar 

a todas las especies encontradas y sin publicarse en extenso. 

La fauna helmintológica del hospedero en estudio, consta de 12 especies, que pertenecen a 

cinco grupos de helmintos; de ellos, el de los nemátodos es el mejor representado con cuatro, siguiendo 

los tremátodos y céstodos con tres; en contraste, de acantocéfalos e hirudineos solo se registró una. 

Cabe mencionar que del total de especies identificadas, nueve se encontraron en estado larvario, lo cual 

indica la importancia del papel que este godéido tiene corno hospedero intermediario, actuando como 

una vía exitosa en la transmisión de los parásitos en el lago de Cuitzeo, similar a la descrita por 

Peresbarbosa fil fil. (1994) para el pez, en el Lago de Pátzcuaro. 

Sin embargo, la presencia o ausencia de los parásitos en el hospedero no depende 

exclusivamente de éste, sino de un conjunto de factores como: la interacción ecológica parásito

hospedero, las relaciones depredador-presa establecidas, así como el hábitat que ocupa el pez. 

Con respecto a la interacción parásito-hospedero, se observó que el 58.3% de las especies 

descritas, completan su ciclo de vida en vertebrados de ecosistemas terrestres (alogénicas) y el 

porcentaje restante lo hace en el ambiente acuático (autogénicas). En el primer caso, se incluye a los 

tremátodos Diplostomum (Tylodelphys) sp., P. minim11m, C. complanatum, a las larvas del Orden 

Cyclophyllidea, al acantocéfalo A. brevis y los nemátodos Contracaecum sp. y Eustrongylides sp., Ja 

mayoria parásitos de aves, en especial de ardéidos. En el segundo caso, podemos mencionar a B. 

acheilognathi, larvas de Proteocephalidea, Spiroxys sp., Rabdochona (R.) sp. y M. patzcuarensis, las 

cuales infectan a peces, anfibios y reptiles. 

Debido al porcentaje de especies alogénicas y autogénicas encontradas y tomando en cuenta Ja 

biología del hospedero, podemos ratificar la idea propuesta por Mejía (1987), quien sugirió que los 

godéidos son organismos que se encuentran en varios niveles de Ja cadena trófica. Así, A. robustus 

actúa como presa y depredador, rasgos que a su vez, determinan su papel como hospedero 
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intennediario, paraténico o definitivo para las diferentes especies de helnúntos. Aunado a ésto, se puede 

mencionar que las caracteristicas propias de Jos parásitos como fbnnas de reclutantiento, longevidad de 

los estados infectivos y del adulto, asi como la maduración estacional 12
, pueden influir sobre la 

presencia de los vennes en sus hospederos (Kennedy, 1975) y es probable que alguno o alguna 

combinación de éstos determinen la helmintofauna. Además, Ja susceptibilidad que parece mostrar este 

godéido a las infecciones, se ve amplificada por Ja baja especificidad hospedatoria que exhiben la 

mayoria de los helmintos encontrados en el presente estudio. No obstante, C. complanatum y 

Rhahdochona (R.) sp. son especialistas a nivel de hospedero intennediario la primera y definitivo Ja 

segunda. ya que infectan exclusivamente a Jos miembros de la familia Goodeidae en el Lago de 

Pátzcuaro (Meléndez y Rosas, 1995), fonómeno que al parecer también se observa en los peces de 

Cuitzeo. 

Bothriocepha/us acheilognathi, las larvas de Proteocephalidea y Cyclophyllidea. A. brevis, 

Contracaecum sp., Eustrongylides sp., Spiroxys sp. y Rhabdochona (R.) sp. imectan a la "chegua" via 

la ingestión del hospedero intennediario; por su parte, Diplostomum (T.) sp., P. minimum y C. 

complanatum utilizan a la penetración como vía de entrada a este hospedero. El único helminto 

ectoparásito es M. pat::cuarensis, que se ad hiere a Ja superficie del cuerpo de A. robustus. 

La "chegua" posiblemente adquiere a los tremátodos, cuando encuentra protección de sus 

depredadores entre las praderas sumergidas (Rosas, 1 976), siendo éstas muy comunes en el Lago de 

Cuitzeo (Ceballos !;! fil, 1994); este sitio reúne las condiciones necesarias para que se desarrolle el 

primer hospedero (caracol), por lo que este godéido, al permanecer gran parte de su vida dentro de la 

maleza acuática, tiene mayor probabilidad de adquirir a los parásitos. 

Alloophorus robustus es un pez carnivoro con tendencia a Ja omnivoria (Rosas, 1976; Chacón, 

1980), pero su alimento está limitado por las dimensiones de su boca, lo cual es deternúnante para la 

entrada de céstodos, acantocéfalos y nemátodos, que son transmitidos en forma pasiva, cuando la 

"chegua" ingiere algún artrópodo (crustáceo o insecto) o anélido (oligoqueto o hirudineo), que pueden 

encontrarse parasitados por el primer estadio infectivo del helminto. Sin embargo, también llega a 

adquirir algunos vermes de manera accidental, al consumir la fauna asociada a su alimento habitual 

(acociles, copépodos y otros peces). Este fenómeno se acentúa cuando los parásitos presentan patrones 

12 Fac1or que parece no tener un papel importante en Jos lagos de Pátzcuaro (Gullén. 1989; Mcndoza. 1994) y 
Cuitzco. 
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de transmisión muy complejos, como los registrados entre los miembros del género Rhabdochona, que 

exhiben infección postcíclica (Moravec, 1975), aumentando así la capacidad de dispersión en el tiempo 

y el espacio. Con el mismo fin, algunas especies integran en su ciclo de vida a un hospedero paraténico, 

con lo cual pueden saltar una barrera ecológica, alcanzando otro nivel en la cadena trófica, pudiendo 

parasitar a otros organismos que normalmente no incluyen al primer o segundo hospedero 

intermediario habitual dentro de su dieta; tal es el caso de las larvas de Proteocephalidea, A. brevis, 

Contracaecum sp. y Spiroxys sp. 

Por su parte, Cuitzeo es considerado como un lago hipertrófico y en vías de extinción 

(Alvarado, fil !!!. 1985; Ceballos, fil fil. 1991); debido a ésto, la distribución y abundancia de los 

hospederos intermediarios puede variar y por consiguiente la de las especies de helmintos. Por lo que el 

deterioro ambiental que presenta este lago y su baja profundidad, con un nivel medio que oscila de 50 a 

90 cm. (Rojas, 1991), tavorece simultáneamente la transmisión de algunos helmintos, con lo que se 

aumenta la probabilidad de contacto del hospedero con el parásito e influye directamente en las 

helmintiasis, como en el caso de P. minimum y C. complanatum. 

6.2 Caracterización de las Helmintiasis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las helmintiasis fueron agrupadas en tres secciones, a 

partir de los valores obtenidos para la prevalencia. En el primer grupo, dos especies de tremátodos, P. 

minimum y C. complanatum, rebasan el 90o/o de peces parasitados en la muestra, lo cual puede 

explicarse con base en las estrategias de transmisión que presentan estos helmintos, que les confieren 

ciertas ventajas con respecto a otros parásitos: entre ellas, podemos mencionar la presencia de 

reproducción asexual en su pri111er hospedero intermediario, que amplifica el número de fases infectivas, 

aumentando la posibilidad de parasitar al siguiente hospedero, así como a la acumulación de 

metacercarias en los peces, debida a las continuas reinf'ecciones y al tiempo en el que pueden 

permanecer en él. En el caso de P. minimum, estas formas ínf'ectivas pueden vivir entre 16 y 18 meses; 

además, el tiempo en que alcanza la madurez sexual en el hospedero definitivo es muy corto, oscilando 

entre 48 y 72 horas (Hoffinan, 1960). Algo similar ocurre con C. complanatum, salvo que su tiempo 

prepatente es de ocho dias (Galaviz, fil fil, 1992); sin embargo, la especificidad hospedatoria que C. 

complanatum exhibe a nivel de segundo hospedero intermediario en Pátzcuaro y Cuitzeo (exclusivo de 
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godéidos), propicia una barrera ecológica. ocasionando que la distribución sea restringida y por 

consiguiente que las abundancias de las fases infectivas sean menores que las de P. minimum, viéndose 

reflejado en la densidad relativa de parásitos en la muestra, que en este caso es de 19.76 helmintos 

contra 81.17 de P. minimum. Esto coincide con lo registrado por Guzmán (1997), quien estudió el 

comportamiento de estas helmintiasis en peces de Cuitzeo. 

Los niveles de infección alcanzados por A. brevis (organismo que obtuvo el tercer sitio de 

importancia en este grupo), se atribuyen a que al igual que los tremátodos, el hospedero puede 

reinfectarse constantemente por dos vías: al íngerir crustáceos parasitados o adquiriendo los cistacantos 

de sus presas (peces), ya que en este grupo es frecuente la paraténesis; sin embargo, el no presentar 

reproducción asexual dentro de su primer hospedero intermediario como los digéneos, además de que 

la infección dependa indirectamente de la alimentación y conducta del pez, disminuye 

considerablemente la posibilidad de contagio. 

Por otro lado, al comparar los datos obtenidos en este trabajo con los realizados por otros 

autores en el Lago de Pátzcuaro, se observó que los parámetros no variaron considerablemente para P. 

minimum, ya que Peresbarbosa ( 1992) y Meléndez y Rosas ( 1995) obtuvieron una prevalencia de 92. 7 

y 82.53 respectivamente, no muy diferente a lo registrado en este trabajo (97.22). En cambio, este 

patrón no se mantuvo en la abundancia, registrándose valores más elevados en Cuitzeo (81. 175 

helmintos por pez en la muestra, en contraste con lo observado por Peresbarbosa (1992) con 38.8 y 

Meléndez y Rosas (1995) con 47.87). Estas diferencias tan drásticas pueden deberse principalmente a 

tres factores: 1) a la baja profundidad del lago, 2) al estado de hipertroficación en el que se encuentra 

Cuitzeo, que como ya se mencionó con anterioridad promueven la interacción parásito-hospedero y 3) 

a la distribúción diferencial de los hospederos intermediarios que posiblemente favorece las elevadas 

prevalencias y abundancias de un helminto en una localidad y la baja en otra (Prudhoe y Bray, 1982). 

En lo que concierne a C'. co111p/a11a111111 y A. brevis~ se puede mencionar que los parámetros 

registrados en diferentes estudios en el Lago de Pátzcuaro, presentan ligeros cambios, aunque fueron 

considerados por Meléndez y Rosas (1995) como infecciones estables. Sin embargo, al comparar los 

resultados con los registrados en Cuitzeo. se observó que para las dos especies, la prevalencia es 

considerablemente mayor; lo anterior se puede atribuir en parte a las continuas desecaciones que 

ocurren en Cuitzeo (Al varado ~ !!!. 1 985; Ceballos, ~ !!.!. 1 991 ), las cuales dan origen a pequeñas pozas 
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aisladas, que promueven el encuentro parásito-hospedero; al restablecerse el nivel del agua, las 

poblaciones de peces se mezclan y los organismos más parasitados penniten que se mantengan los 

niveles de infección en esta localidad. 

En el segundo gnipo, podemos ubicar a los helmintos que alcanzan una prevalencia entre 21 y 

36%. La especie que registró la prevalencia más alta fue Eustrongylides sp. con 36.38o/o, siguiéndole en 

orden descendente las larvas de Proteocephalidea., Contracaecum sp., larvas de Cyclophyllidea., el 

adulto de B. acheilognathi y Spiroxys sp.; todas estas especies tienen la característica de parasitar a su 

hospedero mediante la transmisión pasiva, por lo cual las infecciones dependen totalmente de los 

hábitos alimenticios de los hospederos. 

Se puede señalar que las larvas de Eustrongylides alcanzan valores muy altos, debido a que el 

desarrollo de su primer hospedero intermediario (oligoqueto) se ve favorecido por ambientes muy 

contaminados (Rosas ~ fil., 1985). Con base en ésto, podemos mencionar que los rúveles de infección 

de estos parásitos, pueden ratificar indirectamente el grado de perturbación del medio donde se 

encuentren. que en este caso está mas acentuado que en el Lago de Pátzcuaro. Lo anterior puede 

concluirse considerando que en Cuitzeo se obtuvo una prevalencia de 36.38o/o y una abundancia de 

1 . 893, valores que constituyen el doble que los registrados por Peresbarbosa ( 1992) y Meléndez y 

Rosas (l 995). Aunque, sería necesario realizar un análisis en todos los hospederos de la localidad. 

Por su parte, los niveles de infección del resto de los hehnintos, están dados por las 

características que posee cada parásito, ya que la mayoria ocupan casi a los mismos hospederos 

intermediarios y definitivos para cerrar su ciclo, por lo que las ligeras diferencias observadas en los 

parámetros ecológicos. pueden deberse a la disponibilidad de los hospederos intermediarios en el 

medio. De acuerdo con Al varado E fil. ( 1985), en este lago se ha observado una sucesión de especies 

en el zooplancton, disminuyendo su riqueza (representada inicialmente por 2 especies de copépodos, 2 

de ostrácodos y un cladócero, siendo Diaptronus sp. y Cyclops sp. los crustáceos que presentaban los 

valores mas altos de densidad, sustituidos posteriormente por el cladócero Moinia), con lo cual pueden 

justificarse las diferencias entre los grupos en que se dividió nuestro análisis y entre las infecciones de 

este conjunto de especies, al verse reducido el número de organismos, pudiendo presentarse además, 

una especificidad hospedatoria en cuanto al primer hospedero intermediario (crustáceo), lo que actuaria 
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directamente sobre la presencia del parásito (en este caso la abundancia) al reducirse la población del 

copépodo. 

Si observarnos las abundancias exhibidas por los helmintos del segundo grupo, el orden cambia, 

siendo B. acheilognathi la especie que tiene los valores más altos, con 3.11 vermes por pez revisado; 

esto se atribuye a que el helminto es considerado como un organismo generalista (Guillén, 1989; 

Meléndez y Rosas, 1995) lo que ayuda a cerrar su ciclo de vida en un número mayor de especies de 

peces, aumentando su dispersión y la posibilidad de irüectar a otros hospederos, incluyendo anfibios 

(García y Osorio, 1991 ). 

La inf"ección de Contracaecum sp. en peces de Pátzcuaro es registrada por Mendoza (1994) y 

Meléndez y Rosas ( 1995) como accidental, al encontrar cada uno, un solo ejemplar; estos autores 

atribuyen sus resultados a que las aves (hospederos definitivos del nemátodo) posiblemente adquieran la 

infección en otra localidad, transportándola a Pátzcuaro durante su migración y encontrándose 

actualmente en una etapa inicial de colonización en los hospederos intermediarios del lago. Lo anterior 

nos. Ueva a pensar que el Lago de Cuitzeo, se encuentra en una etapa más avanzada y que se está 

estabilizando la irüección, ya que la prevalencia y abundancia alcanzadas en el presente estudio tienen 

valores de 32.22% y O. 73, respectivamente. 

En el caso de las infocciones accidentales, podemos mencionar que el hospedero las adquiere al 

ingerir un recurso que no utiliza comúnmente en su dieta o al establecerse por poco tiempo en un 

ambiente que no es el usual; lo anterior explica la presencia de las especies del tercer grupo en A. 

rohustus, ya que sus prevalencias y abundancias son bajas. D. (Tylodelphys) sp., que utiliza las mismas 

estrategias de transrnisión que las dos especies de tremátodos incluidos en eJ primer grupo, registró 

niveles de prevalencia y abundancia muy reducidos, lo cual se atribuye a la especificidad hospedatoria 

que parece tener este parásito con respecto a los miembros de la f"aJTliJia Atherinidae en la zona 13
; 

sumada a los patrones conductuales que poseen los godéidos. Al parecer, ambos rasgos no permiten 

que haya interacción entre estos organisrnos y por consiguiente, la presencia de bajos niveles de 

infección, considerándose a esta helmintiasis como accidental. Es imponante señalar que es el segundo 

13 Guzmán ( 1997)~ registro a Diplostonwm (T.) sp. en c:I godéido Gooclea atripinnis en el Lago de Cuitzeo. Mjchoacá.n; sin 
embnrgo. los niveles de cstn infección fueron muy reducidos (6.6 y 0.06 de prevalencia y abundancia. rcspectivanicnlc). además 
de que en ninguno de los trabajos n:ulizndos con wucrioridad. mencionan a cslas meLD.cercarins como parásito de godéidos. en 
especial de A. robusru.s en los Lagos de Mkhoacá..n (Mcjiu. 1987; Pen:sbarbosa. 1992~ Pcresbarbosa ~ fil. 1994~ Mc:lCndez y 
Rosas, 1995). 
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registro de las metacercarias de Diplostomum (T.) sp. en un godéido y el primero en Alloophorus 

robustus en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; por lo que su presencia se atribuye a las condiciones 

características del Lago de Cuitzeo, pero no se descarta la posibilidad de que este helminto utilice a la 

"chegua" como una alternativa para continuar su ciclo de vida en la localidad. 

Por su parte, Rhabdochona (R.) sp. también es considerada como una infección accidental, al 

presentar una prevalencia y abundancia de 1.38 y 0.016, respectivamente. Esto se puede explicar con 

base en infecciones postcíclicas comunes en el grupo, de acuerdo con Moravec (1975), ya que hemos 

obsetvado a este nemátodo parasitando masivamente a los 11 tiros" Goodea atripinni.s (con hábitos 

alimenticios herbívoros) (APENDICE C) en los Lagos Michoacanos, lo que índica que la "chegua" A. 

robustus adquiere a este nemátodo al depredarlos (Rosas, 1976; Chacón, 1980; obs. pers.), 

estableciéndose así la infección. o bien cuando se alimenta esporádicamente de insectos (hemípteros) 

que son sus hospederos intem1ediarios. 

En el caso de M. pat::c11are11sis. se piensa que los niveles infección que se obtuvieron en este 

estudio, se deben principalmente a que estos ectoparásitos se desprenden en el momento que el 

hospedero muere o posteriormente durante el manejo del pescado para su comercialización (Meléndez 

y Rosas, 1995), así como al transportarlos para su revisión. 

Por otro lado, podemos mencionar que la fauna helnúntológica de la "chegua" en el Lago de 

Pátzcuaro, es muy similar a la registrada en el presente estudio, ya que si reunimos los resultados 

obtenidos por Peresbarbosa (1992); Meléndez y Rosas (1995) y Pérez-Ponce de León~ fil. (1996) el 

listado de especies asciende a 12, casi todas ellas presentes en este trabajo, con excepción de las 

metacercarias de la familia Microphallidae y de la Subfamilia Urorchiinae. Sin embargo, en este trabajo 

se adiciona el registro de Dip/ostomum (T) sp. y las larvas del Orden Cyclophyllidea. con los cuales el 

listado de A. robustus asciende a 14 especies. 

El haber encontrado 12 especies en este godéido y no un número menor (8 ó 9 como en los 

trabajos ya mencionados), se atribuye al número de muestreos realizados y a la continuidad de los 

núsmos. En este caso, se realizaron colectas mensuales y a lo largo de un ciclo anual, no puntuales o en 

dos épocas del año como en las investigaciones previas. Por lo tanto, el tiempo de muestreo fue un 

factor detenninante sobre la presencia o ausencia de las especies, ya que de esta manera, se registraron 

las infecciones esporádicas o accidentales, que de otro modo no hubiera sido posible establecer, mas 
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aun para especies que presenten un ciclo estacional o cuyos hospederos intennediarios sigan este mismo 

patrón. viendo restringida su presencia a cienos periodos. 

Et registro helnúntológico de la "chegua". está constituido por un número considerable de 

especies (14). estableciéndola dentro de los peces dulceacuícolas que presentan un número medio de 

riqueza. de acuerdo con Pérez-Ponce de León ~ !!!. (1996). No obstante, al compararlo con el de 

hospederos como el ciclido Cich/asoma urophthalmus (parasitado por 48 especies de helmintos), el 

listado de A. robustus pareceriá pobre. Lo anterior puede atribuirse a dos factores: 1) esta especie de 

cíclido ha sido estudiada en diferentes localidades, no así el godéido, que con este estudio suma apenas 

dos; sin embargo, el registro helmintológico más amplio para C. urophthalmus en una sola localidad 

ascendió a 11 especies (Vidal, 1988); 2) la distribución de la familia Cíclidae y de esta especie es 

amplia. encontrándose en la zona denominada Neotropical, que de acuerdo con Mac Arthur ( 1972). 

Begon (1988) y Kricker ( 1989) es la que presenta mayor riqueza de especies, que aumenta hacia el 

Ecuador. En cambio, la "chegua" se encuentra en una zona de transición entre la región Neártica y 

Neotropical y su distribución esta restringida únicamente a la Cuenca del Lerma-Chapala-Santiago. 

Con base en lo anterior. se propone un estudio mas exhaustivo de los diferentes cuerpos de 

agua de dicha zona. con el fin de observar si el número de especies de helmintos en este hospedero 

aumenta. además de comparar si en otras localidades la "chegua" está jugando un papel tan exitoso en 

la transmisión de los helmintos parásitos como en los Lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo. 
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7. CONCLUSIONES 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE U 

Ntt nm 
Bl~li8TECA 

• El registro helmintológico de la "chegua" Alloophorus robustus en el Lago de Cuitzeo, 

Mchoacán, México, está f"onnado por 12 especies. 

• El grupo de helnüntos mejor representado en el pez fue el de los nemátodos con cuatro 

especies, siguiendo los tremátodos y céstodos con tres cada uno. 

• Se registró por primera vez las larvas de Diplostomum (T.) sp., Contracaecum sp. y 

Cyclophyllidea parasitando a A. robustus. 

• El lago de Cuitzeo representa una nueva localidad para todos los helmintos, con excepción de 

Posthodiplostomum minimum, Clinostomum complanatum y Diplostomum (T.) sp. 

• El parásito que obtuvo la mayor prevalencia y abundancia en la "chegua" A. robustus fue la 

metacercaria de P. minimum. debido a su carácter alogénico, generalista y su reproducción asexual. 

• El número de especies que conf"onnan la helrnintofauna de A. robustus, la ubican dentro de 

los hospederos que presentan una riqueza considerable. en una sola localidad. 

• La helmintofauna de A. robustus, está determinada por sus hábitos alimenticios y 

conductuales, así como por los ciclos de vida de los parásitos. 

• Se ratifica el imponante papel que tiene A. robustus en la transmisión de parásitos como 

hospedero intermediario, al intervenir· en varios eslabones de la cadena trófica, como presa y 

depredador. 
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APENDICE "A". 

Liquido de Bouin: 

- Solución acuosa saturada de ácido picrico ----------- 75 mi. 

- Formol comercial---------------------------------- 25 mi. 

- Acido cético glacial -------------------------------------- 5 mi. 

Las técnicas de tinción utilizadas fueron: 

Paracarmín de Mayer. 

- Acido carmínico -------------------------------------- 1 . O g. 

- Cloruro de aluminio hidratado ------------------------- O. 5 g. 

- Cloruro de calcio anhidro------------------------------- 4.0 g. 

- Alcohol al 70% --------------------------------------- 100. O mi. 

Técnica 

- Lavar a los organismos en alcohol al 70%. 

- Posteriormente en alcohol al 96% durante 1 O minutos. 

- Teñir con Paracarrnin de Mayer de 1 a 8 minutos dependiendo del organismo. 

- Lavar en alcohol del 96o/o hasta quitar el exceso de colorante. 

- Diferenciar el alcohol al 96o/o acidulado al 2% (con HCI), hasta que los bordes se observen de color 

pálido y los órganos internos sean visibles al microscopio. 

- Lavar en alcohol al 96% durante 1 a 2 minutos, para eliminar el exceso de alcohol acidulado. 

- Deshidratar en alcohol al 100% durante 20 a 25 minutos. 

- Aclarar con aceite de clavo o salicilato de metilo. 

- Montar en bálsamo de Canadá y etiquetar las preparaciones. 



Hematoxilina de Delafield. 

- Hematoxilina al 3.5% en alcohol absoluto-------------- 100 mi. 

- Alumbre de amonio al 6.5% acuoso--------------------" 320 mi. 

- Glicerina QP ------------------------------------------------ 80 mi. 

La maduración de esta mezcla se realiza durante tres meses y debe filtrarse antes de ser 

utilizada. 

Tinción 

- Lavar en alcohol al 70%. 

- Hidratar a los ejemplares pasándolos através de alcoholes graduados sucesivos desde 50 hasta 25% y 

por último en agua destilada ( 1 O minutos). 

- Teffir con hematoxilina durante algunos segundos hasta 2 a 3 minutos (dependiendo del organismo). 

- Lavar con agua acidulada (HCL al 2%) hasta que los parásitos tomen un color rosa pálido. 

- Lavar en agua destilada durante 1 O minutos para eliminar el exceso de ácido. 

- Virar con agua de la llave agregando 1 O gotas de carbonato de litio hasta obtener una coloración azul. 

- Lavar en agua destilada 5 minutos. 

- Deshidratar en alcoholes graduales hasta llegar a absoluto. Considerando el tamaño y grosor de 

ejemplar. 

- Aclarar utilizando aceite de clavo o bien cambios graduales de salicilato de metilo. 

- Montar y etiquetar fas preparaciones. 



APENDICE B. Biología de las especies de helmintos que parasitan a la "chegua" Alloophorus robustus en el Lago de Cuitzeo. 

Especie ler. Hospedero 2do. Hospedero Hospedero paraténico Hos pedero definitivo Distribución geográfica 

intermediario intermediario 

Diplostomum (f.) sp. Gasterópodos 1 Peces Aves ii Cosmopolita 2 

Posthodip/oslomum Gasterópodos 3 Peces Peces Ares Amcrica 

minimum 

C/inostom11111 Gasterópodos ' Peces anfibios y reptiles. A 1·es )' mamíferos 5 
. Cosmopolita "1 

comp/anatum 

Bothriocepha/11s Copépodos 6 Peces Asia (Cosmopolita) 

acheilognalhi 

Proteocephalidea Copépodos Peces Peces, anfibios y reptiles. Cosmopolita 

(Pleroccrcoide) 

C)clophyllidca Copépodos' Peces Anfibios, reptiles, ares y Cosmopolita 

(Cisticercoide) mamíferos 

Arh,1·thmorh_1-nch11s Copépodos 8 Peces, anfibios y reptiles. Peces)' anfibios '. Al'es Americana 

bre1•is 

Conlracaecum sp. Copépodos 1º· 11 Insectos Peces Am Cosmopolita 

Eustrong¡·/ides sp. Oligoquetos 12 Peces Ares Cosmopolita 

Spiroxys sp. Copépodos ii Peces Anfibios y reptiles. Cosmopolita 

Rhabdochona (R.) sp. Insectos u Peces Cosmopolita 1" 11 

Myzobdel/a directo 16
'
17

· Peces México 

palzcuarensis 



Citas del Apéndice B. 

1 Ostrowsld. (1978). 

2 Dubois, ( 1968). 

3 Palrnieri, (1976) 

4 Ukoli. ( 1966) 

5 Lo!:! fil. (1982) 
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9 Boydy Fry. (1971) 
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1 O Anderson ( 1 992) 

11 Huizinga, ( 1967) 

12 PanesaryBeaver (1979) 

13 Hedrick, ( l 975b) 

14 Moravec (1975) 

15 Yamaguti, ( 1961) 

16 Sawyer ~!!J.. (1975) 

17 López ( 1985). 

Parámetros ecológicos de Goodea arripinnis en el Lago de Pátzcuaro 
Michoacán (Mejia, 1987) 

Especie n=l78 Hospederos Número de Prevalencia Abundancia Intensidad 

Rhabdochona 
(F.) milleri 

parasitados helmintos promedio 

14 109 7.86 0.61 7.78 
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