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RESUMEN 

El presente estudio constituye uno de los pocos trabajos orientados al análisis de la fauna de 

nematodos parásitos de Didelphis virginiana en México. El material utilizado para su 

realización, fue obtenido a partir de la colecta de 11 "tl~cuaches" en las localidades de San Pedro 

las Playas (durant~ los meses de marzo de 1999, junlo'jde 2000, julio y diciembre de 2001) y 

Taxco el Viejo (en enero y diciembre de 2001), del estado de Guerrero. El registro de nematodos 

establecido para el hospedero consta de nueve taxa: T;ic~"uris sp., Viannaiidae gen. sp., Viannaia 

viannai, Viannaia sp., Dide/phostrongylus hayesi; · Cruzia americana, Gnathostoma turgidum, 

Turgida turgida y Didelphonema longispiculata. Ambas localidades comparten ejemplares del 

género Viannaia, de C. americana, T. turgida y D .. hayesi. Viannaia viannai, D. hayesi, C. 

americana y D. /ongispicu/ata son nuevos registros para México. Sin embargo, para Guerrero, 

ninguno de los taxa, con excepción de G. turgidum, había sido recolectado anteriormente. Con 

este estudio, el número de taxa de nematodos parásitos de D. virginiana en nuestro país se 

incrementa de diez a catorce. 

, __ ,.... ________ , 
·-· ~-- -·-·· ··--·-

- -------------· -- -



l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades sobre el parasitismo. 

El parasitismo ha sido conceptualizado de distintas manerns, demostrándonos así la complejidad 

que existe en torno al significado preciso del término: Cada autor propone una definición, 
- _. -- , __ --..=-- - - --- - "º------=~·-=----~-7--=~-~--:---._·, .. ,._· -o_ 

resaltando io que considera importante para reconocer,a'unorganismo parásito. Para algunos por 

ejemplo, una. carac~~~ístic~ ~~incipal .· ~~Í pa·;¡~¡¡i:~in'~ ~~;Ia dependencia metabólica que existe 

entre el parásito y su hospedero, mientras que para otros, la capacidad del parásito de provocar 

daño e incluso causar la muerte del hospedero es el aspecto más relevante de esta asociación, ya 

que permite diferenciarla de otras simbiosis como el comensalismo, en donde al igual que en el 

parasitismo, un organismo recibe beneficios a expensas de otro pero no existe daño aparente. 

Estos puntos son las más comúnmente mencionados cuando se hace referencia al 

parasitismo, sin embargo, el término involucra aspectos todavía más complejos. Retomando lo 

anterior y complementándolo, podriamos entonces definir al parasitismo como una relación 

ecológica obligada entre dos individuos de diferente especie en donde el parásito es 

fisiológicamente dependiente del hospedero, del cual obtiene no sólo nutrientes, sino también 

hábitat y estímulos de desarrollo, causándole a cambio algún daño como morbilidad (debilidad), 

reducción de su adecuación (éxito reproductivo y sobrevivencia) y de su fecundidad, e incluso 

mortalidad en caso de presentarse en números muy elevados. Además, el parásito se caracteriza 

por tener un potencial reproductivo mayor al de .su 'ti6~pedero y exhibir generalmente una 

distribución sobredispersa en las poblaciones de estosúltimos, es decir que pocos hospederos se 

encuentran altamente infectados, mientras que la mayoría de ellos albergan pocos parásitos 

(Crofton 1971; Noble et al. 1989). 

El parasitismo ha surgido de manera independiente en diversos grupos. Encontramos 

representantes dentro de los virus, bacterias, protozoarios, hongos, mesozoarios, celenterados, 

ctenóforos, nemertinos, rotíferos, anélidos, moluscos, artrópodos, helmintos, entre otros. Este 

último, reune a organismos pertenecientes a diferentes Phyla como el Plathyhelminthes, 

Acanthocephala, Annelida y Nematoda, los cuales parasitan a diferentes tipos de vertebrados, 

desde peces hasta mamíferos e incluso plantas. Generalmente los helmintos de vertebrados son 

endoparásitos obligados, infectan una gran variedad de órganos y se transmiten por distintas vías 

dependiendo de su ciclo .de vida (Pérez-Iñigo 1976; Noble et al. 1989; Clayton & Moore 1997; 

Pérez Ponce de León & García-Prieto2001); 

'-.-. -~_-':".._ ... ..,,!_!lllJ-·-----·-----~------------



---.... __ ._. ,-

Existen ciertas características de los hospederos como el tamaño del cuerpo, tipo de 

alimentación, grado de._ vagilidad; complejidad del intestino y longevidad, que han sido 

ampliamente reco_noé:idos ·como elementos que determinan la riqueza y abundancia de helmintos 

(Kennedy et al. 1986; Gregory et al. Í996) .. Seha generalizado que entre más grande sea el 

hospedero, éste ofrec~r~ un mayor nlímer~de ~itios de alojamiento para los helmintos y que una 

complejidad y gr~do de diferenciacióri ma;~r dei intestino, como el de los mamíferos, también 
' . -. . - ~. - -

influye~eri lavaí-iedad de sitios disponibles y p(>r.19 tan_to'enta riqueza. La alta tasa metabólica de 

losma.mífu~o~(que llega a ser hasta ochov~¿~~'-ri-u1y<lr.-~Iade los reptiles) implica una mayor 

ingestión de alimento y por lo tanto un a~mento~~n_la:. ~:;ob~blÍid~d de contagio; si además, el 
: .. _ - · ·.. . .. ,_~> :,:";_:·:_:~~:~-,::-,~;:~~}'-~,~::::~~ :í:L··,·<··/'. 

hospedero ingiere una amplia gama de alimento.(omnixoría) y?tiene gran vagilidad, éste estará 
. · -. ,., __ - •.·:····.:•.;;_·v•;,,v-:::,;·;; •• -.; · • . 

expuesto a una importante variedad de presás ·Y h?5pederoliYintermediarios potenciando un 

amplio espectro de infecciones. De igual man~r~~~~at~~~A:·¡~ll~~vidad favorece la acumulación 

de diversos parásitos en el aparato digestivo (K~~'~'e<lt;~í·~1:(i~986; Vaughan 1988; Gregory et al. 

1996). .·}'·~·"': . :': +y .. 
Los "tlacuaches", al ser mamíferos '.d~iinedi;i~o ·-t~maño, omnívoros y con relativa 

vagilidad, presentan una helmintofauna' muy1 'cii~¡;r~~~·.L:os estudios helmintológicos realizados 
' ¡:· ., 

hasta ahora con marsupiales de América y partiéutarme-nte con D. virginiana, establecen al 

Phylum Nematoda como ~I gru~o -~~ helmi~tos lTl~jor\:~~r~sentado (Tabla 1; Apéndice 1). Este 

patrón puede explicarse en parte por el hecho· de que algunas especies parásitas de "tlacuaches" 

tienen ciclo directo, lo que facilita su transmisión al hospedero, mientras que las especies de 

nematodos con ciclo indirecto que infectan a este marsupial, usan hospederos intermediarios 

terrestres como saltamontes, escarabajos y cucarachas, con los que el mamífero tiene mayor 

contacto y los que generalmente son más comunes y abundantes, que los moluscos y cangrejos 

que fungen como hospederos intermediarios de otros grupos de helmintos. 

A pesar de ser parásitos muy comunes en el "tlacuache", los nematodos de dicho 

hospedero aún no han sido totalmente estudiados, especialmente en México. Se siguen 

realizando nuevos registros conforme aumentan ·tos estudios, por lo que son un grupo que 

todavía puede brindar información valiosá_sobre~~u diversidad, distribución e incluso sobre la 

historia biogeográfica y evolutiva d~ sui;_ hg~pe~er6s~_E:n-~ste .trabajo abordaremos e1 estudio de 

los nematodos parásitos de "tlacuache~;, clédci's IÓ~~ilcláci~s del estado de Guerrero, por lo que 

daremos a continuación algunas' de sus ¿ar~C:terfstlC::~s~ar~ co~prender mejor a este grupo. 
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1.2 Biología de los nematodos 

a) Morfología externa 

El Phylum Nematoda, antes considerado como clase del phylum Aschelminthes, incluye especies 

parásitas tanto de plantas como de animales, así c~mo especies de vida libre. Los nematodos 
- -'- - · --- - ·=-o - - - --",'"'~ .- o---·- -- _,- ~- -- --· ·--= · - -

parásitos son gusanos _alargados, cilíndricos, no segmentados y adelgazados en sus extremos. Sus 

dimensiones son rhuy v~iiables; ~xistiendo ~sp~cies muy pequeñas como las del género 

Caenorhlibditfs quci:ell est~doadulto mide menos de 1 mm, hasta especies que alcanzan ocho 

metro~ cC:J:n{,f>¡'¿}(;~~/oj,,~níagigantisima (Cheng 1973; Schmidt & Roberts 1984). 

Se encuentran cubiertos por una cutícula generalmente lisa, aunque ésta puede presentar 

distintas estruétura~ ~orno espinas, cerdas, papilas y estriaciones, entre otras. La cutícula cubre, 

además de la superficie externa, la cavidad bucal, faringe, recto, cloaca, vagina y poro excretor. 

Durante la ontogenia del nematodo, la cutícula muda cuatro veces, separando así cada una de las 

cuatro fases larvarias hasta la adulta. La hipodermis es la responsable de secretar cada nueva 

cutícula (Cheng 1973; Schmidt & Roberts 1984). 

b) Morfología interna 

Debajo de la hipodermis se encuentra< la ,musculatura, compuesta exclusivamente de 
' ' 

músculos dispuestos lon~itudiJ1al,lllente que.enci~rranal pseudoceloma. Esta cavidad contiene 

hemolinfa que funciona :fº~º {es~~~i~t~{hidrosiáti~o~ y transportador de solutos como 

electrolitos, proteína~, g~asás-:{c~;b6hi~~~t~; J~ h~teJido al otro. En ella se encuentran los 

órganos reproductores, ~I aJar~to'~i~~~Íi~~ ~:·~,idi~i~'~.~~í como el sistema nervioso (Schmidt & 

Roberts 1984). 
.-,-~-,-: ,··-~-~--~:-;o -,-t;:: \::;_~~ <.~-,::_·,:-:-~}~~:.- .. 

-:o. . ~ .. , 

La mayoría son dioi~os y ;;¡ue~tr~J1 di~6~fismo sexual. Los machos generalmente más 

pequeños que las hembras, presentan-~! extremo posterior curvado ventralmente y ornamentado 

con estructuras como papilas, bursa y alas.·s~ aparato reproductor consta de uno o dos testículos. 

Cada testículo da lugar a un conducto eferente o espermaducto que desemboca en una vesícula 

seminal donde se almacena el esperma. A ella se unen el vaso deferente y el conducto eyaculador 

para finalmente desembocar a la cloaca. Casi todos los nematodos presentan además, un par de 

espículas acelulares y esclerotizadas dirigidas por el gubernáculo que permiten sostener la vulva 

abierta mientras los músculos eyaculadores inyectan el esperma en su conducto reproductor. No 
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obstante, algunas especies difieren de este patrón por presentar únicamente una espícula o por 

carecer_ de gubernáculo. En algunos grupos se presentan además un telamon que funciona 

también como ·guía de las espículas cuando se encuentran evertidas; éste se encuentra situado 

ventralmente en las paredes de la cloca (Cheng 1973; Schmidt & Roberts 1984). 

Por su p~~~-; las hembras poseen generalmente dos ovarios aunque pueden tener desde 

uno hasta seis. Su nú~ero~ 'a.sí como el de los úteros, permite clasificarlas en monodelfas si 

presentan un sólo ov~-~i; y _,-út~~-º· ·;~n di~elf¡¡s cua~do existen dos ovarios y dos úteros, o 

polidelfas en caso de pr¿;e~f~r-~á;· dJ;d'~~ Ü~er<Js y ovarios. La posición de los úteros con 

respecto a la vagina también permite hacer _una diferenciación entre las que poseen úteros que 

convergen de direcciones opuestas a la unión de la vagina, en cuyo caso son denominadas 

anfidelfas; las que poseen úteros paralelos y que convergen en la dirección anterior de la vagina, 

llamados prodelfas y las opistodelfas cuyos úteros convergen en la dirección posterior. De los 

ovarios parten oviductos donde se realiza la fertilización; éstos se conectan a los úteros, cuyas 

terminaciones: los ovoyectores, se unen para formar la vagina que se abre por la vulva. Los 

huevos resultado de la fertilizaqión, son variables en cuanto a tamafio, forma y estructura de 

acuerdo con la especie. El cascarón puede ser sencillo o doble, con cubierta lisa o rugosa, 

operculado en uno o dos polos y el contenido del huevo puede estar segmentado o no, según el 

estado de desarrollo (Cheng 1973; Schmidt & Roberts 1984; Yamaguti 1961). 

Su aparato digesti\,() 'es ~onipletC>, con boc_a i::n el extremo anterior, esófago muscular 

trirradiado,. que puede.pre~e~tár,'~llsanch~n1.ient~s'~llarn~dos butb<Js, e intestino no muscular, el 

:~a~:::::::~:-i:~~tsf tJi1~~~:~i~g!]ji}1i[-f JJt~1:::'.~:i::::o:ee:n;:r:::r;o:::: ::: 
labios y en ~u6ha~ e~~~ci~s no ~~pr~s~!lt~~~al~s~structuras (Cheng 1973; Schmidt & Roberts 

1984). 

El apar~to excretor está constituido por una o dos células glandulares llamadas "renetes" 

que recolectan los desechos del pseudoceloma para ser expulsados fuera del cuerpo por medio 

del poro excretor, generalmente localizado.anteriormente, aproximadamente al nivel del anillo 

nervioso periesofágico. Los "renetes" _puede~ variar en forma y disposición según la especie. El 

principal producto nitrogenado _de desech_o es el amoniaco, pero pueden excretar también 

aminoácidos, péptidos, ~minas, C02•yv~ti:edadde ácidos grasos, así como sustancias antigénicas 

para sus hOs-pederos. NC> .todos Jos\ne:-Ü~tbc:fcis 'parásitos presentan un aparato excretor; por 
' ' . ·. . ·· .... ·.' '' _-, .. ,.-·, '•"' .,_. '. .. 

ejemplo, lo~ Íni~Ínbros de las'süpe~familiáS~Trfohuroidea y Dioctophymoidea carecen de éste en 
' . ' - , '- ". ;.· -· _., - /-. ., " . - -- -·· . -- -:- ' - :·~ : -~ .. -

su etapa a~ult~.· En'Jas. especies·~~arerifes '.de: un sistema excretor estructurado, los desechos 

metabólicos ~on e~Ju1~ad~~:·P6~'1;f ~uií~~¡~-~ ~I ano (Cheng 1973). 
. - . - .. .· . .· - ... 
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El anillo nervioso periesofágico es una de las dos concentraciones más importantes de 

elementos nerviosos. Tanto en la parte anterior de esta estructura, como en la posterior, se 

conectan numerosos ganglios y nervios, los cuales de acuerdo a su posición, inervarán la porción 

correspondiénte. del nematodo. De los nervios posteriores, el principal es el nervio ventral que 

corre posteriormente como una cadena de ganglios. El último ganglio (el preanal), es el que da 

Iuga·r a dos ·r~ITias que circundan el recto formando la otra concentración nerviosa: el anillo 

ner~lC>so p¡;~te;i~r~ comisura recta.1 (Cheng 1973).•. 

Los órganos sensoriah::s principales son las papilas cefálicas y caudales, los anfidios, que 
. . 

se abren a cada lado de)a cabeza y que tienen función quimiorreceptora; y los fasmidios 

localizados en la parte p¿·st~rim (Schmidt & Roberts 1984). Estas últimas estructuras se usan 

para separar el Phylum Nematoda en dos clases: Phasmidea (con fasmidios) ahora llamada 

Secementea, la cual comprende los órdenes Rhabditida, Strongylida, Oxyurida, Ascaridida y 

Spirurida, y Aphasmidea (sin fasmidios) ahora Adenophorea, con los órdenes Chromadorida (no 

parásito) y Enoplida (Anderson 2000). 

Dentro de éstos, los órdenes que incluyen representantes parásitos de Didelphis 

virginiana son el orden Strongylida, Ascaridida, Spirurida y Enoplida (Tabla I ). 

c) Ciclo de vida 

Los nematodos pasan a lo largo de su desarrollo por cuatro estadios larvarios y el adulto, cada 

uno separado por una mÚda de la cutícula.o ~cdisis. Los estadios que preceden al adulto se 

conocen como larvas y adqi.iier~n el ~~tribre de primer, segundo, tercer y cuarto estadio, 

dependiendo del número de mudas por las'que hayan pasado. La larva de tercer estadio es en 

general la etapa infectiva para el hospedero definitivo, el cual es casi siempre un vertebrado. Sin 

embargo, en los nematodos pertenecientes a la clase Adenophorea, la fase infectiva puede ser la 

larva de primer estadio, como en los representantes de la superfamilia Trichinelloidea, o la larva 

de tercer o cuarto estadio como en la superfamilia Dioctophymatoidea (Anderson 2000). 

Para completar su desarrollo, las etapas larvarias pueden requerir del paso por hospederos 

intermediarios que suelen ser invertebrados en las primeras etapas. En este caso se dice que el 

nematodo tiene un ciclo heteroxeno o indirecto. Este tipo de ciclo es común en los 

Metastrongiloidea del orden Strongilida; Seuratoidea, Ascaridoidea y Subuluroidea del orden 

Ascaridida, Spirurida y los Dioctophymatoidea del orden Enoplida. Algunas ventajas que 

presenta, es que la~ .. etapas preinfectivas quedan de alguna manera aisladas de las condiciones 

adversas del medio arribie.~te/además de que les permite dispersarse y crecer adecuadamente en 
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un ambiente rico en nutrientes. En este tipo de ciclo de vida, la infección del hospedero 

definitivo se realiza poringestión de la larvainfectiva contenida en el hospedero intermediario 

(Anderson 2000). · 

Existen otros ó~ci~ries·:y;·farltilias como los Rhabditida, Strongylida (excepto los 
·-." ~·, . , , .. - --,-; e-:-, ·. (: • -·'- ·'· 

Metastrorigyloidéa),::.:.cc>srriocércoidéa; }'.(Heterakoidea, que no requieren de hospederos 

interme~iari6s·pi~a·l~fe6iai-F'h~s~ed~io'd~finitivo, por lo que su ciclo se conoce como directo o 

mo~o~~~~:·é;tes~~ ~~~b"ltrnf~cTÓri''~;J~'re¡li~rse por penetración directa de la larva por la 

piel, po~ ing~~tlÓ~:d¿·h~~~b~·;cl~r':~~. ~ia t~an~~lacentaria o transmamaria (Anderson 2000). 

Un~ ~~z d~nt~C> 'd~I hospedero definitivo, el nematodo empieza a madurar, a desarrollar 

plenarriente los ÓrgariC>s:· reproductores y caracteres sexuales secundarios que le permiten 

reproducirse. Ya.·m~~uros, se aparean y las hembras empiezan a producir huevos que serán 

liberados al intestino del hospedero para ser finalmente expulsados al medio ambiente y así 

repetirse eCciclo .. 

En el transcurso de éste, pueden surgir cambios en donde por ejemplo un parásito llegue a 

un hospedero no adecuado por canibalismo o depredación (parasitismo postcíclico); o 

complicarse ;~1 ,intervenir un hospedero diferente como los paraténicos, los cuales sirven 

únicamente como transporte del parásito ya que no existe desarrollo de la larva en ellos 

(Anderson 2000). 
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2. BIOLOGÍA DEL HOSPEDERO 

2.1 Clasificación 

Gardner (1993) clasifica a Dide/phis virginiana de la siguiente manera: 

Clase: Mammalia Linnaeus 1758 

Orden: Didelphimorphia Gill 1873 

Familia: Didelphidae Gray 1821 

Subfamilia: Didelphinae Gray 1821 

Género: Didelphis Linnaeus 1758 

Especie: Dide/phis virginiana Kerr 1 792 

2.2 Características generales de Didelphis virginiana. 

El género Dld~lphis Linneo 1758 agrupa cuatro especies de marsupiales, una principalmente 

norteamericana: __ Didelphis virginiana y tres sudamericanas: Didelphis marsupialis, Didelphis 

albivenlris y Dide/phis aurita (Mé Manus 1974; Nowak & Paradiso·l983; Nowak 1999; Gardner 

1993). 

Dide/phis marsupialis, al 'igual que Dide/phis a/biventris, emigró hacia el norte del 

continente con la fbrmación del Istmo de Panamá hace aproximadamente tres millones de años. 

Didelphis a/biventris se desplazó hasta Centroamérica y D. marsupialis habría ampliado su 

distribución desde el norte de Argentina hasta México, dando ahí origen a una nueva especie: 

Didelphis virginiana, objeto del presente estudio (Tyndale-Biscoe 1973; Gardner 1973 in Me 

Manus 1974). En la actualidad, D. virginiana se distribuye del noroeste de Costa Rica, gran parte 

de México y Estados Unidos, hasta Ontario y Columbia Británica en Canadá (Chapman & 

Feldhamer 1987; Me Manlls 1974). De las cuatro subespecies que existen para D. virginiana, en 

México sólo se distribuyen dos: D. v. ca/ifornica que se encuentra en la mayor parte del país y D. 

v. yucatanensis restringida a la península de Yucatán (Me Manus 1974) (Mapa 1). 

Los individuos pertenecientes a esta especie se encuentran a altitudes que van desde el 

nivel del mar hasta elevaciones superiores a los 3000 m.s.n.m. Se distribuyen preterentemente en 

lugares boscosos o arbustivos asociados a corrientes.de agua, aunque también se les ve en 

pastizales, praderas y zonas relativamente áridas (Chapman & Feldhamer 1987; Hunsaker 1977; 

Mac Manus 1974). 
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Se caracterizan por tener dos tipos de pelo: uno corto, pardo oscuro o negro de base 

blanca, entremezclado con otro más largo de color blanco con puntas negras, conocido como 

pelo de guardia y que le da un apariencia grisácea. Tienen patas negras y dedos de color blanco, 

provistos de uñas, excepto el primer dedo de las patas traseras que carece de ella y es oponible. 

Su cola es prensil, escamosa, poco peluda, con la base negra y el último tercio rosa. Poseen 

orejas negras, cortas y redondeadas, con un pequeño borde rosa; están casi desprovistas de pelo. 

Las'tlembras presentan un marsupio bien desarrollado. Su rostro es fino y puntiagudo, de color 

bla~coc; gris pálido y puede presentar franjas de pelo oscuro que .corren al lado de cada mejilla y 

otra ,en la ~arte-superior. Su fórmula dental es 1 5/4, C 1/1, P 3/3, M 4/4 (Chapman & Feldhamer 

1987; Mac Manus 1974). 

Son animales de hábitos nocturnos. Durante el día ocupan madrigueras en árboles huecos, 

montones de piedra, casas abandonadas e incluso hoyos que hayan sido cavados por otros 

animales. Cada madriguera es ocupada generalmente por una sola familia o por una hembra con 

sus crías, pues son solitarios y cuando son adultos es raro verlos juntos, excepto en Ja época de 

reproducción (Mac Manus 1974; Leopold 1982). 

En la mayoría de las poblaciones, el apareamiento ocurre desde enero o febrero hasta 

junio-julio. Doce a 13 días después de éste, nacen las crías cuyo número varía entre 6 y 9. Las 

crías recién nacidas se dirigen al marsupio donde se l()calizan · de nueve a 1 7 tetillas, 

generalmente 13. Ahí permanecerán por otros 60 ó 70 días para co~pletar su desarrollo. Su peso 

al ingresar al marsupio. es de tan solo 0.13 gramos, pero una vez adultos alcanzarán de dos a 

cinco kilos y medio y de 580 h~sta 1035 mm de longitud total, siendo los machos de mayor 

tamaño que las hembras (Chapman & Feldhamer 1987; Mac Manus 1974, Hunsaker 1977). 

La madurez sexual es alcanzada en las hembras a los seis meses de edad, mientras que en 

los machos a los ocho meses y medio. Al año presentan dos camadas, ocasionalmente tres, lo que 

los hace una especie relativamente abundante. El promedio de vida en estado silvestre se estima 

de 1.33 años, raramente dos (Chapman & Feldhamer 1987; Hunsaker 1977). 

Su .alimentación variada es otro factor, además de su alto potencial reproductivo y 

versatilidad en cuanto a hábitats, que determina su éxito. Ésta varía de acuerdo a la estación y al 

tipo de ambiente que frecuenten y consiste principalmente.de carroña, hongos, huevos, anfibios, 

reptiles (lagartijas y víboras), aves, pequeños mamíferos como ratones y conejos, insectos 

(escarabajos, saltamontes, cucarachas etc.), caracoles, cangrejos, !~!'"brices y otros pequeños 

invertebrados. La materia vegetal como tallos, hojas, frutas: y .semillas también son un 

componente importante de su alimentación, así como los desperdicios de comida disponibles en 

Jos basureros (Chapman & Feldhamer 1987; Hunsaker 1977;Leopold 1982). En la revisión del 
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contenido estomacal de los hospederos recolectados en , las áreas de estudio, se observaron 

además, restos de lagartijas, ranas, caracoles, hormigas;~bejás;,,hojas y tallos. 

Sus hábitos alimenticios hacen del "tlacuache'~ un reserVorio potencial de parásitos y 

enfer~edades como toxoplasmosis, sarcocisi:osis, '.tricolllbhiasis; tripanosomiasis, coccidiosis, 

histoplasmosis, salmonélosis, l~ptospir~si~; ~ábi~.~fl~hiJ>~rri~ri,Úa y virus del herpes entre otras. A 
- ,. . . ; .· \· . '··;. .. - ~ '... . . ·:·<:": '.' '.,_,' .·.- '" 

pesar. de esa, característica, Jos "tlacúach~s"~s6n : coin'únmente consumidos y usado con fines 

::~:¡:··+:~re:a~~Ei~~:~~;;.if~~$~~1Rd!~i~:~:,~ =~.::n:e a~e::.:::0: 
carnív~ros cd1n;' ~¡ :' ~~~~tb'; se. ~Üm~ilt~~. J~ éL(Hurisakér 1977). Además son ampliamente .· ·,·: ... ·-- .,... .··-. - . ''" ··- ·_:;·-- .-----' ... -... 

usados cO,n ,finés :c:1e',iny~stigación :por~ s~r /resitentes al veneno de víbora y presentar 

características aÍÍatÓrriicá's/fisiológicas y conductuales únicas (catatonia) que los convierten en 
. ' '. <'....:. - . ,. '. ·- .·-··: -,. ·--· ··'.i" ;'-.. ;. ' . - ' . > ~ •• 

un modelo ideal delaboratorio. También son excepcionales las peculiaridades que posee con 

respecto a su,des~~~ollo y. p~sición filogenética (Hunsaker 1977). ,, 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Estudios parasitológicos en Didelphis virginiana en México. 

Los estudios parasitológicos realizados en México con Didelphis virginiana iniciaron hace poco 

más de 20 años y los esfuerzos por incrementar el conocimiento parasitológico en este hospedero 

han sido constantes a través" dé l~s años, aunque insuficientes. A continuación se presenta una 

breve recapitulación de la foformación que ha sido generada al respecto: 

Uno de los primeros,~e~istros que puede mencionarse sobre fauna endoparásita de D. 

virginiana en México, fu~ re~lizad~ por Bravo y Caballero-Deloya ( 1979) quienes recolectaron 

en un individuo de la subespecie D. virginiana californica de Chamela, Jalisco, dos ejemplares 

adultos (un macho y una hembra) de Gnathostoma spinigerum Owen 1836, material que fue 

redeterminado como Gnathostoma procyonis Chandler, 1942 por Lamothe-Argumedo (l 997b) y 

recientemente como G. turgidum Stossich 1902 (Osorio-Sarabia com. pers.). 

Al año siguiente, Pineda-López señaló la presencia de Paragonimus mexicanus Miyasaki 

& Ishii 1968 en un "tlacuache" proveniente de Los Tuxtlas, Veracruz y un año más tarde, la del 

tremátodo Duboisella proloba Baer 1938 en Playa Escondida, Veracruz y de Brachylaima 

virginianum Dickerson 1930 en Tequesquinahuac, Estado de México (Lamothe-Argumedo et al. 

1997). ,'·,· .•. 

En 1981, Lamothe-Argume8'o reportó la presencia de P. mex;gfmus en dos "tlacuaches" 

(D. v. ca/ifornica) capturados e~··~'.f~:de'ta Barragana, en Comala, Coli~a. A partir de esa fecha, 

se han recolectado en otras J()c•~¡¡d'ides de los estados de Colima (Madrid) y Michoacán (Agua 

Blanca), marsupiales infei:::t~~os•~o~ esta especie de tremátodo (Lamothe-Argumedo 1981). 

Posteriormente, L'a:rit~th~-Argumedo et al. (1981) examinaron 18 ejemplares de la 

subespecie D. v. californica provenientes del arroyo de la Barragana, La Esperanza y del ojo de 

agua cerca de Madrid en Colima, registrando la presencia en el pulmón de 16 hospederos, al 

tremátodo P. mexicanus. Además de esta especie, fueron identificadas cuatro más: dos 

nematodos (Cruzia lentaculata (Rudolphi, 1819) y Physaloptera /urgida (Rudolphi, 1819)); un 

acantocéfalo (Pachysentis gethi (Machado, 1950) Schmidt 1972) y entre los céstodos, una 

especie de ciclofilidio (Anoplocephalata) no identificada. 

En 1 983, se realizó el segundo. registro de acantocéfalos al recolectar a 

Oligacanthorhynchus tortuosa (Leidy 1850) Schmidt 1972, en el intestino de un ejemplar 

capturado en Progreso, Morelos (Lamothe-Argumedo et al. 1997). 

JO 
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Seis años después, Abad-lbarra1 realizó un estudio sobre fa histopatología producida por 

Paragonimus mexicanus en púlmónes de '.'tlacuaches" de Colima con la finalidad de comparar 
--- ---- ·------. -- ·-; - - - '" ... ' 

las alteraciories producidas por e~ta esp~cie, con otras principalmente asiáticas citadas en la 

literatura. Encontró que las varia~lones.se basan en la morfología de las lesiones, edad de las 
- .. - . ~ ' - . --- . - ~'-- .. - . ; - - - - - ·' - - -- . ·-. -

mismas y daño general de Íos pulÍríone·s producidos por el parásito. De igual manera, registró la 

presencia de microfiiarias no'iJ~riÚfi6~dasen el interior de los alveolos y vasos sanguíneos. Un 

estudio similar fue lievai:lctita:lie>"-e1t1995 por Prado-Rebollado2
, al describir las alteraciones 

micro y macroscópicas del pul~ón,producidas por P. mexicanus en "tlacuaches" capturados en 

la misma localidad. 

Estos dos trabajos histopatológicos son los únicos que han sido realizados en México para 

el hospedero, siendo la mayoría de los estudios de tipo taxonómico y raramente ecológicos. El 

primer estudio ecológico que involucra datos de prevalencia y abundancia de los helmintos, fue 

efectuado hasta 1990 por Ortiz-Villaseñor et a/3
• Estos autores trabajaron con la helmintofauna 

de hospederos procedentes de Tepoztlán y Cuernavaca,:Morelos. Los helmintos obtenidos de 16 

de los 20 hospederos capturados, fueron idenÚflC:ados cdm~: Physa/optera turgida que exhibió 

una prevalencia de 75% y se 'cC>teéi6 .~F+~~~~i!i~~o;'}-fot~stiho ·delgado, tráquea x cavidad 

peritoneal; Cruzia tentacu/ata · ÓO~) i'd~ '.Íos _int~~i:íilós''g~u~so y delgado, conductos biliares y 

cavidad peritoneal, y Gnathost~';,,a'pr~~y~~i;(l So/o)d.e coÜductós biliares, estómago y cavidad 

peritoneal. El promedio de ~~rá~iicis p~r h6spedero f~e de lJ.6, 81.6 y 8.0 respectivamente. Se 

registró además en el intestino de dos "tlacuaches", al acantocéfalo Hamannie/la sp. con una 

prevalencia de 10% y abundancia de 2.5 parásitos por hospedero. 

En 1993 fueron registradas por Prado-Ancona4
, tres especies más de acantocéfalos en 

diferentes subespecies de D. virginiana: Oncico/a luehei (Travassos 1917) Schmidt 1972 y 

O/igacanthorhynchus tortuosa, que fueron colectados de D. virginiana virginiana en Los 

Tuxtlas, Veracruz. Esta última especie de acantocéfalo, también fue señalada en Agua Blanca, 

Michoacán y Agua Azul, Chiapas en D. v. californica. La descripción de la tercera especie, 

Longisoma marsupialis Prado-Ancona, 1993 proveniente de D. v. ca/ifornica, de Agua Azul, 

1 Abad-lbarra C. 1989. Estudio histopatológico de los pulmones del .. tlacuache" Didelphis virginiana californica 
con Paragonimus mexicanus en Colima, México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México, 
D.F.47 pp. 
2 Prado-Rebollado O. F. 1995. Descripción del parásito y alteraciones macro y microscópicas del pulmón del 
"tlacuache'· (Didelphis virginiana) producida por el tremátodo (Paragonimus mexicanus) en Madrid, Colima, 
México. Tesis de Licenciatura (Médico Veterinario Zootecnista). Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Universidad de Colima, México. 39 pp. 
3 Ortiz-Villaseñor, A., A. Sánchez-Albarrán & S. Santillán-Alarcón. 1990. Helmintofauna del "tlacuache" Didelphis 
virginiana en los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán, Morelos. In: Mems. 111 Congreso Latinoamericano de 
Medicina Tropical y IX Congreso Nacional de Parasitología. 20-24 mayo 1990. México D.F. 
4 Prado-Ancona J. D. 1993. Estudio taxonómico de diez especies de acantocéfalos (Acanthocephala Rudolphi, 1801) 
de vertebrados de México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 156 pp. 
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Chiapas, no fue publicada, por lo que Salgado-Maldonado & Cruz-Reyes (2002) la redescriben 

como Porrorchi.!.: nickoli, nueve años más tarde. 

Al" ~ño sl~uiente;. Rangel-Ruiz (in Lamothe-Argumedo 1997b) encuentran gusanos 

adultos del .género-,Gnathostomá en el intestino de un "tlacuache" de Villahermosa, Tabasco; y 
-- . -.-----.·.:."!_: ... _,_ .. ,- _,- ___ .. ,- -.. : 

para el 1nesde_octüf:>redéesie Mismo año, se colectaron en Jiutepec, Morelos, 50 especímenes 

del tre~IÍtoáo~h;;;t7//~s:clJ;t'.)11a~~s(Rudolphi 1819) Stiles & Hassal 1898 alojados en la primera 

POcdÓW;~J~~~~f ~Y~~d[f~~5i~f t:~~~ ;~~;z~ -;;~;:::::=;~ :s::.- (2001) =I;=ron 

un listad~',{{ )¿~,~~Clc'.,J~r~~i~~s ·~~· t~es ~~pecies de marsupiales (Dide/phis virginiana, Didelphis 

ma;~~pi#1Í;,;)r. P)1i{l/nd,e'r ~piJ;iurn) de los Tuxtlas y zonas cercanas en Veracruz, registrando para 

D. virgil1id~~ ',f4 ~~p~~Íes de parásitos: cinco especies de nematodos, tres de acantocéfalos, tres 

de tre~átodb~3db~ de p~otozo~rios ·y Úna de céstodo; en este trabajo, estableció a Cruzia 

tentacu/dr~~~órnc/~1 t~rá~lto con mayor prevalencia, intensidad promedio y abundancia. Cabe 

men~lo~~/4~~\~~ ~[~rl~er estudio que rbgistra·protozoarios para este hospedero. 

En 199~, Lamothe.:.Argumedo et a/. recolectaron en Temascal, Oaxaca, dos ejemplares de 

G. turgiduh~\uh:mach~ y una hemb~~) en la pared gástrica de un "tlacuache". Esa misma especie 
Ye, - .'>'.:':·. ~-;,'-. -- >.' · • -.",: -i ... ; . . . 7 

de nematodo fue también colectada por. Cruz-Reyes et al. (l 998) en un tumor gástrico de un 

"tladuache'; 'hembra proveniente, de la colonia "El Ferrocarrilero", Colima. En el mismo 

hospedero, fueron encontrados además, los siguientes parásitos: C. tentacu/ata, Gongylonema 

sp., Trichuris didelphis (Babero 1960); Trypanoso~a cruzi(Chagas 1909) y Turgida !urgida 

(Rudolphi 1819). 

En el transcurso de ese año; R~ii-J:>iñ~ y{Cí,li~~'%eyes: capturaron 94 "tlacuaches" en 

Dzidizilché, Yucatán, con la fin~iidad de co'hci~kr 1-~~ ¡Jj~~~iéncias de infección por T. cruzi, y la 

fluctuación poblacional anual. de D. '~ÍrkÍniJ~~1~~r~qu~ll~'entidad. Los resultados revelaron que 

los valores de prevalencia de; inri·c~,t?ifi~~[;'.~~{{:8tzr"'.+á~ altas, se presentaron en los últimos 

meses de la estación seca, hecho que ~oincide cónJámayor captura e infección de triatomas (T. 

dimidiara) en el área; el 37% d~ 'i~ ~gb¡~f~i¿~;~e D. virginiana presentó características de 

residentes al permanecer en la zo~a ;Cl6 ~2tu'~io·p~~\~ ITienos durante cinco meses, lo que resalta 

s Ortiz-Villaseñor A., S. Santillán-Alarcón, D. Porcayo-Tavira & F. Herlindo-Jaimes. 1995. Rhopalias coronatus en 
Didelphis \•irginiana, Jiutepee, Marcios. In: Mems. XIII Congreso Nacional de Zoología, 21-24 Noviembre, 
Morelia, l'\.1ichoacán. 
6 Cañeda-Guzmán C. 1997. Parásitos de tres especies de marsupiales de la estación '"Los Tuxtlas" y algunas zonas 
cercanas, Veracruz, México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 193 pp. 
7 Cruz-Reyes A., A. Zepeda-Ramirez & T. Cruz. 1998. Presencia de Gnathostoma turgidum Stossich 1902 
(Nematoda: Spirurida) en un "tlacuache", Didelphis virginiana de Colima, México. In: Mems. XIII Congreso 
Nacional de Parasitología. CONAPAR' 98. 8-10 OCTUBRE 1998. Universidad Autónoma de Zacatecas, 
México. 
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la importancia de ese animal como reservorio de T. cruzi y del papel que éste juega en el ciclo de 

transmisión peridomiciliar en Dzidizilché_ (Ruiz-Piña & Cruz-Reyes 1998)8
• 

Posteri~rm~nte, Al~eyda:;.Artig~s et al. (2000) secuenciaron seis especies de 

Gnathostoma~rovertientes de distiritosho~pederos, con la finalidad de estudiar sus variaciones a 

nivel ~~l~¿u¡~~- 'c}~icie est~s es~ecies;:fJ~ G. t~rgidum recolectada del hígado de D. virginiana 

provenien,te d~ Temascal, ~axaca, y cÍ~Í ~stóÍnago .de la misma especie de hospedero, pero de 
T1acoia1¡)aí1,' veracruz: · · .~ ¿ ~,, ,, 

El único trabajo llevado a ~ab~ ·~n duerrero con D. virginiana, permitió registrar a G. 

turgidum en hígado y estómago(Almeyda-Artigas & Mosqueda-Cabrera 2000)9
• 

Con base en la Tabla 1, ·que resume esta información, podemos ver que la fauna 

parasitológica de D. virginiana en México está representada hasta el momento por diez taxa de 

nematodos, siete de platyhelmiritos (cinco especies de tremátodos y dos taxa de céstodos), cinco 

de acantocéfalos y dos de protozoarios. 

En cada .uno: de estos grupos, existen especies que han sido registradas con mayor 

frecuencia o en. ~ayor número de localidades. Esto puede deberse a que la especie en si misma 

es co~ún :~n:e1 ~bspedero o a que existe una preferencia por muestrear cierta localidad o una 

especie d~:::p~;ásito' en particular. Este último caso traería como consecuencia un sesgo en la 

informaciÓn y una pérdida importante de ésta si se ignoran a.las demás especies acompañantes 

que puedi~ ¿ncontrarse. En el Phylum Nematoda, que es el que posee mayor número de 

especies, los miembros del género Gnathostoma.son precisamente las especies que se registran 

con mayor frecuencia y en el mayor número de localidades, seguidas por Turgida /urgida y 

Cruzia tentacu/ata. Esto puede explicarse por el hecho de que Gnathostoma es una especie que 

puede infectar al hombre de manera accidental y por lo tanto, ha habido un interés particular en 

determinar su identidad específica, revisando los mamíferos silvestres como los "tlacuaches" que 

albergan las fases adultas, en las zonas donde ya se han registrado casos de gnatostomiasis 

humana. 

Los nematodos no son el único grupo que presenta especies parásitas del hombre; en los 

tremátodos y protozoarios, encontramos otras especies como Paragonimus mexicanus y 

Trypanosoma cruzi, lo que resalta· el papel del "tlacuache" como reservorio de infecciones 

zoonóticas. 

8 Rúiz-Piña H. & A. Cruz-Reyes. 1998. Importancia de Dide/phis virginiana (Marsupialia: Didelphimorphia) en el 
ciclo de lransmisión peridomiciliar de Trypanosoma (Schizolrypanum) cni=i en una localidad de Mérida, Yucatán. 
In: Mems. XIII Congreso Nacional de Parasitología CONAPAR'98. 8-10 octubre. Universidad Autónoma de 
Zacatecas, l\Jéxico. 
9 Almeyda-Artigas R. & M. Mosqueda-Cabrera. 2000. Hallazgo de Gnathostoma bin11cleatum Almeyda-Artigas, 
1991 y Gnathostoma turgidum Stossich 1902 (Nemaloda: Spirurida) en carnívoros y marsupiales del pacífico 
mexicano. Rc•·ista Latinoamericana de Microbiología. Vol. 42. Suplemento 11. 161-162 pp. 
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Los estados que exhiben hasta la fecha el mayor registro de helmintos para Dide/phis 

virginiana son Veracruz, Colima y Morelos. Los otros ocho estados donde existen estudios 

helmintológicos para el "tlacuache", cuentan con uno o dos registros, mostrándonos de esta 

forma la carencia de trabajos involucrados con el estudio serio de la composición helmintológica 

del hospedero. Si tomamos en cuenta que en Guerrero sólo existe un registro, que cerca de 15 

estados de la república donde se distribuye D. virginiana no cuentan con ningún trabajo 

helmintológico del hospedero, y que en otros países de América (principalmente los Estados 

Unidos de América) se han registrado para D. virginiana alrededor de 90 taxa de helmintos de 

las cuales 4.3 taxa son nematodos, podemos entender la importancia de este trabajo el cual podría 

proporcionar ·mayor información tanto para el estado de Guerrero como para México 

(Apéndice!). 
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Tabla l. Parásitos registrados para Didelphis virginiana en México. 

Parásito Autor Localización 
l. Protozoa 
Trypanosoma cruzi 

Sarcocystis sp. 

11. Platyhelminthes 
Trematoda: 

Brachylaima virginianum 
Duboisel/a proloba 
Paragonimus mexicanus 

Chagas 1909 

Dickerson 1930 
Baer 1938 
Miyazaki & lshii 1968 

Sangre 

Músculo esquelético y 
músculo cardiaco 

Intestino 
Intestino 
Pulmón 

Estado 

Veracruz 
Yucatán 
Colima 
Veracruz 

Estado de México 
Veracruz 
Colima 

Michoacán 
Veracruz 

Referencia 

Cañeda-Guzmán (1997) 6 
Ruiz-Piña & Cruz-Reyes (1998) s 
Cruz-Reyes et al. (1998)7 

Cañeda-Guzmán (1997) 6 

Lamothe-Argumedo et al. (1997). 
Lamothe-Argumedo et al. (1997). 
Lamothe-Argumedo et al. (1981). 
Lamothe-Argumedo (1981 ). 
Abad-Ibarra (1989) 1 

Prado-Rehollado (1995) 2 

Lamothe-Argumedo (1981 ). 
Lamothe-Argumedo et al. (1997). 

Cañeda-Guzmán ( 1997) 6 
Rhopalias coronatus (Rudolphi 1819) Stiles & Hassal Intestino delgado Morelos Ortiz-Villaseñor et al. ( 1995) s 

Cañeda-Guzmán ( 1997) 6 
Cañeda-Guzmán (1997) 6 

1898 Intestino delgado y grueso Veracruz 
Rhopalias macracanthus 
Cestoda: 

Chandler 1932 Intestino delgado y grueso Veracruz 

Anoplocephalidae gen. sp. 
Thaumasioscolex didelphidis Cañeda·Guzmán, 
(1) de Chambrier & Scholz 2001 
III. Acantocephala 

Hamannie/la sp. (Machado 1950) Schmidt 1972 
(=Oligacanthorhynchus sp.) 

Intestino 
Intestino delgado 

Intestino delgado 

Colima 
Veracruz 

Morelos 

Lamothe-Argumedo et al. (1981). 
Cañeda-Guzmán et al. (2001). 

Ortiz-Villaseñor et al. (1990) 3 

Oligacanthorhynchus (Leidy 1850) Schmidt 1972 Intestino delgado Veracruz Prado·Ancona (1993)4 
tortuosa Cañeda-Guzmán (1997)6 

Chiapas Prado·Ancona (1993) 4 
Michoacán Prado-Ancona (1993) 4 
Morelos Lamothe-Argumedo et al. (1997) 

(1) Registrado por Cañerla-Guzmán ( 1997) 6 como Proteocephalinae parásito de D. marsupio/is, D. virginiana y Philander opossum. Sin embargo en 
Cañeda-Guzmán et al. (2001) sólo se menciona como hospedero a D. marsupio/is. 
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Continuación de la Tabla 1 . . ; 
J Parásito Autor Localización Estado Referencia ! :¡ 
~ III. Acantocephala 

Oncicola luehei (Travassos 1917) Schmidt Intestino delgado Veracruz Prado-Ancona (1993) 4 
' ' . ··~. .,•' .. · ' .. ' .. ' 

1972 ··. . ..•. Cañeda-Guzmán (1997) 6 

Pachysentis gethi (Machado· 1950) sclllnidt 1972 Colima Lamothe-Argumedo et al. ( 1981 ). 
¡ Porrorchis Salgad6-Maldoriido & Cruz- Intestino Veracruz, Salgado-Maldonado & Cruz-Reyes (2002); 
J nickoli =(Longisoma Reyes''·. 2002; (Prado-Ancona Chiapas (Prado-Ancona 1993) 4 ¡ 

' marsupial is) 1993) ¡ 
' J IV. Nematoda 

l Cruzia ten/acula/a (Rudolphi 1819) Travassos Ciego y recto Colima Lamothe-Argumedo et al. (1981) 
1917 Cruz-Reyes et al. (1998) 1 

Morelos Ortiz-Villaseñor (1990) 3 
Veracruz Cañerla-Guzmán (1997) 6 

Gnathostoma procyonis Chandler 1942 Intestino Jalisco Bravo & Caballero Deloya (1979) 
redescrito por Lamothe-Argumedo (1997b). 

Morelos Ortiz-Villaseñor et al. (1990) 3 
Gnathostoma turgidum Stossich 1902 Pared gástrica, hígado, Oaxaca Lamothe-Argumedo et al. (1998) 

estómago Almeyda-Artigas et al. (2000). 
Colima Cruz-Reyes et al. (1998) 1 

Guerrero Almeyda-Artigas & Mosqueda-Cabrera 
Veracruz Almeyda-Artigas et al. (2000). 

Gnathostoma sp. Intestino Tabasco Rangel-Ruiz (1994) 
in Lamothe-Argumedo (1997 b) 

Gongylonema mexicanum Caballero & Zerecero 1944 Esófago Veracruz Cañeda-Guzmán (1997) 6 

Gongylonema sp. Colima Cruz-Reyes et al. (1998) 1 

"Microfilarias" Alveolos pulmonares y Colima Abad-Ibarra (1989) 1 

vasos sanguíneos 
Trichuris didelphis Babero 1960 Ciego y recto Veracruz Cañerla-Guzmán (1997) 6 

Colima Cruz-Reyes et al. (1998) 1 

Turgida turgida Rudolphi 1819 Estómago y ciego Colima* Lamothe-Argumedo et al. (1981) 
Cruz-Reyes et al. (1998) 7 

Morelos* Ortiz-Villaseñor et al. (1990)3 
Veracruz Cañeda-Guzmán (1997) 6 

Viannaia sp. Intestino delgado y Veracruz Cañerla-Guzmán ( 1997) 6 

grueso 

* Registrada como Physaloptera /urgida 

------·~···---------
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4. AREAS DE ESTUDIO 

El estado de Guerrero se encuentra situado· al sur de la República Mexicana, entre las 

coordenadas 16°18 • y 18°53 • de latitud :~ort~ y 9Sº03 ·y 102°12 · de longitud oeste. Colinda al 
- . . . . - ' ~ ' . 

norte con los estados de México yMoret6~,aln~roe~tecon Michoacán, al noreste con Puebla, al 

este con Oaxaca y al sur. cori efo~~a~~ P~~ífi~~~CMapa 2). 

Está'co~stitui:ci() pC>f~75f~ri-i~l¡;ic)~[de1 IÓs~t~ales destacamos el de Acapulco y Taxco de 

Al arcón, ~()~·~,b~~g;u;~·l~c~í.~:J~~ cd~ ~~e~~r~6' (Flgu~roa de. Contin 1980). 

' ~·:~~: \-.-- ;~~--: -~.:,:·~ 
¡'º 

4.1 san. P~d~~·Liis i>iily~s · 
,, .,, . ;~:· 

.--._.: ~:-

·," 

Esta locaÍidad p~rteriece al municipio de Acapulco de Juárez. Se encuentra en la planicie costera 

del E~tad~ de:Guerr~ro, al sureste del puerto de Acapulco, aproximadamente a 450 metros de la 

laguna de.Tr6s Pát()s, entre las coordenadas 99º44"12"" longitud oeste y 16°48"8"" latitud norte. 

La principal vía de acceso es por la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional (Diego-Pérez & 
. . - ' 

.Lazada 1994). 

El clima del lugar se clasifica como caliente subhúmedo (Awl(w)ig) y se caracteriza por .. ' . .-

registrar una precipitáción anual promedio de 1:2QO m~ y una temperatura máxima de 28°C. La 

te~peratura del mes más frío es mayor a ¡ góc'9ffa-~cfclla:ariualde 22ºC con régimen de lluvias 

~:mv::~ ;:~::.:~~~=~·=~:;!~:ili~f f~}~~iit~lt; ::~~~= '::_e::;:~:.:: 
paulatinamente. Se encuentran ad~J1l~s_~:~ifi/ib~lsJifeá'l<ló~es 1,()~que tropical subcaducifolio, 

vegetación halófila de marisma y coste~é; J6i~ia~'.i¿~g~bacuática con manglar, tular y carrizal 
- < .. ' .. · ;,:- -"-.:··'ioo·- ,,;:".'·-___ :/-.---. ·?·,-¡· ·· 

(Diego-Pérez & Lazada 1994). " ,._ 

Por su cercanía a la laguna, la principal actividad de los pobladores es la pesca. Los peces 

y crustáceos explotados comercialmente son él langostino (Macrobrachium tenel/um), el 

camarón (Litopennaeus sp.), ·la jaiba (Callinectes taxones y C. arcuatus), el charal (Me/aniris 

ba/sanus), la mojarra (Eugerres sp., Gerres . cinereus, Eucinostomus currani), el robalo 

(Centropomus roba/ita), la lisa (Mugil curema), el cuatete (Ariopsis guatemalensis), el pijolín 

(Centropomus nigrescens), la charra (Cichlasoma trimaculatum), el alahuate (E/eotris pictus), el 

popoyote (Dormitator /atifrons), la guavina (Gobiomorus macu/atus), el lenguado (Achirus 

mazatlanus) entre otros y su venta se realiza a pie de playa (Yánez-Arancibia 1978, Sevilla et al. 
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1980, Gopar-Merino 2002)rn. Algunas de esas especies también son aprovechadas por las aves 

que frecuentan la laguna .. De estas últimas se pueden mencionar a las gallaretas (Fulica 

americana), cormoranes (Phalacrocorax auritus y posiblemente P. o/ivaceus), pato golondrino 

(Da.fila acula), garza parda y.:blanca (Ardea herodias y A. candidisima), zarceta (Nettion 

accidenta/is) ypel.kano café.(Pélecanus occidenta/is), así como representantes de las familias 

Anhingidae y Fregatida·e (Sé.Jma' et'~l. 1980). Los restos de peces que yacen en la playa después 

de· 1a venta·~ue-aan al~a°1C-&nctci~~;¡c;; g~tos, perros y cerdos que acuden a la laguna en busca de 

alimento. Estos, al igu~~. que l~s ~ves, fungen de hospederos definitivos o paraténicos de 

numerosos parásitos albergados en los peces. 

Las .calles del ~~el:>16 no están pavimentadas lo que favorece la formación de charcos en 
- . -- ·. '· ~ -·: - . ·' -

época deHuvia; lugar .idóneo para los sapos, ranas y culebras de agua de la zona. De las especies 

de anfibios y reptiles que se han registrado en el pueblo están: Bufo marinus, Leptodactylus 

melanonotus, Rariajorreri y Leptodeira annulata (Razo-Mendivil & León-Regagnon 2001; 

Rosas-Valdez 2ÓOI u; Cabrera-Guzmán 2002 12
). 

La presencia de esos cuerpos de agua así como de Ja fauna asociada hacen del lugar un 

escenario atractivo para Didelphis virginiana . . Éste no es el único marsupial señalado para 

Guerrero; Ramfrez-Pulido et al. (2000) mencionan además, la presencia en la región de 

Marmosa canescens y M. mexicana. En. el. estado. se distribuyen asimismo, otros 9 órdenes de 

mamíferos (Cingulata, Pilosa, Lagomorpha; R.l:identia, Carnívora, Soricomorpha, Chiroptera, 

Artiodactyla y Perissodactyla); que reune~ ~ri t<l~a{a 22 familias y 122 especies. 

4.2 Taxco el Viejo 

Taxco el Viejo pertenece aL lllu~.ici~io de·cTaxco. de Alarcón. Se encuentra ubicado entre la 

ciudad de Taxco (a 12 km. de éstáfe Igualá (~ 24km), entre las coordenadas 99°35'12" longitud 

El acceso al Bobiacid~~'.ri~ii~a ~tra~~s de la carretera nacional México-Acapulco. En la 
, \" ,-, ._, . "', ·-.·"" "'' , . . . 

entrada, flÚye uno de losrío~ de tén1p<lral que delimitan al poblado: el río Cacalotenango. Éste se 

10 Gopar-Merino L. F. 2002. Helmintos parásitos del "euatete" Ariopsis guatemalensis GUnther, 1864 (Pisces: 
Ariidae) en la Laguna de Tres Palos, Acapulco, México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., 
México, D.F. 79 pp. 
11 Rosas-Valdez R. 2001. Proteocefiilidos parásitos de peces y culebras en la Laguna de Tres Palos, Guerrero, 
México y análisis sobre la validez de los géneros Proteocephalus y Ophiotaenia utilizando caracteres moleculares. 
Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 68 pp. 
12 Cabrera-Guzmán E. 2002. Comunidades de helmintos parásitos de Rana forreri Boulenger 1883 (Amphibia: 
Ranidae) en dos localidades del municipio de Acapulco, Guerrero, México. Tesis profesional. Facultad de 
Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 130 pp. 
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une a escasos metros de ahí, con el Hueymatla, que corre detrás de la Escuela Superior de 

Ciencias de la Tierra d_eiaUniversidad Autónoma de Guerrero y frente a la cual se distingue la 

Ex-Hacienda de.San Juan Bautista. Es en estas dos instalaciones donde fueron realizadas las 

colectas de hospederos:_. 

A lo l~rgo d~ losríbi se extienden arboledas de ahuehuetes (Taxodium sp.), pero también 
.. . .. '.-' ·'.: _.,,:_ ,·' ... 

encontramo~< en·· ta 2:~na>árb(;1e's de amate (Ficus sp.), ciruelos (Prunus sp.), huamuchiles 

(Pithecelloblum~dul~°e)7~~~¡z;~h~·(Prosopis sp.) y cultivos de temporal principalmente de maíz 

(Montiel~Álvarez ~¡ ah 9~3)~1 ~. Ta~co el Viejo se encuentra rodeado de cerros pedregosos de 

poca altura, cubiertos dey~g~ta6iÓhs'emi7árida (Montiel-Álvarez et a/.1983) 12
• Con las lluvias de 

verano, los ríos increment~ri 6o~~ldef:iit,Í~~~rit~su caudal y la vegetación circundante también se 
• • •• --- ,. >- --" 2~_ ,_~c. - .• - ,. --

vuelve un poco más abundante: El 'Cli§a--p~edo~inante es el cálido subhúmedo; la precipitación 

promedio en Taxco es de 1417.6 :mm yla temperatura media de 2 l .3ºC, siendo la temperatura 

máxima de 28ºC y la míni~a 'de'6<>c (M~l-iín~z~Luna 1967) 14
• 

En el pueblo, la gan~d¡~ía;·(bo~iÍla, ovina y caprina), agricultura y elaboración de 

artesanías, son las actividade¡de-~Úbsistencia más importantes. 

13 Montiel-Álvarez P., M. A. Pardal-Roa & N. Salinas-Rodríguez. 1983. Remodelación de la Ex Hacienda "San Juan 
Bautista" en Taxco el Viejo, Guerrero. Tesis de Licenciatura. Facultad de Arquitectura, U.N.A.M., México, D.F. 
111 pp. 
14 Martfnez-Luna V. M. 1967. Aspectos Demográficos del municipio de Trueco de Alarcón, Guerrero. Tesis de 
Licenciatura (Grado de licenciado en geografía). Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Geografía, 
U.N.A.M., México, D.F. 67 pp. 
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Mapa 2. Estado de Guerrero: localización de las dos áreas de estudio. 



5. OBJETIVOS 

General 

Establecer el registro de los nematodos parásitos del "tlacuache" Didelphis virginiana en 

San Pedro las Playas y Taxco el Viejo, Guerrero, México. 

Particulares 

Determinar las especies de nematodos colectados y describirlas morfométricamente. 

Realizar fas discusiones taxonómicas correspondientes a cada especie. 

A.rializaf l'~s posibles factores que estén determinando la composición de la fauna de 

nematodos 

6. MATERIAL Y MÉTODO 

6.1 Trabajo de campo 

a) Captura de los hospederos 

Para la. obtención de nuestro material, se llevaron a cabo seis muestreos en el estado de 

Guerrero. Cüatro de ellos fueron realizados en el poblado de.Sán Pedro las Playas en marzo de 
.,_ . .. .. . ··,_:;_ - ,•_,,_" -- - .__ - . - --·-. ' .. -.- :.--.- - : - - - . , 

l 999,juniod~:2oóó;j~Úo'y dlcieri'ibr~ de 2001; y dos en Taxco elViejo, en enero y diciembre de 
- .-.-~--:,'2__-: __ ~-.,<:· ,·~:" ·:.·~- '·'·-··:· ··:·: •·· . '...-.'.- .• :·_:_,,_·o_.<· ·, --_-o·;c_. -. ,-._.: -. . 

200 l. En c~'da'localidad se colocaroll tr~ínpastipo "Toniáha\:Yk" (Havahart, modelo l 089, 32 X 

10 ~ ~ 12:~ l~~h) d~badas con sa~di~~- Dado q'u/los' '~tl~~~~ches" son animales de hábitos 

nocturnos, las trampas fueron instaladas al átardecer, en lugares que podrían ser frecuentados por 

estos· animales como son: terrenos baldíos, junto a arroyos, árboles huecos y basureros; así como 

en los sitios donde ya existían registros previos de su presencia. A la mañana del día siguiente se 

recogieron todas las trampas. Los animales capturados se transportaron dentro de sus jaulas al 

lugar de trabajo y ahí fueron sacrificados por inhalación de éter o cloroformo. Para incrementar 

el tamaño de muestra se recorrieron además las carreteras cercanas a las áreas de estudio para 

colectar los ejemplares atropellados. 

A todos los individuos les f"ueron tomados los siguientes datos que se anotaron en hojas 

de campo: techa y loca.1.idad de colecta, sexo, medidas corporales (longitud patrón, longitud total, 

longitud de la oreja yaltura). 

Los crán~osde alg~nos ejemplares se conservaron para confirmar la identificación a nivel 

especifico. 
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b) Revisión de los hospederos 

Para el examen interno, se realizó una incisión en la parte ventral con bisturí, y se extrajo 
,, ~' 

el aparato digestivo y órganos anexos con ayuda de tijeras y pinzas. Estos se colocaron en una 

charola de disec;ción cicmde fueron separados cuidadosamente para después depositarlos en cajas 

de Petri c'bn?~oí~'biÓ11 ~alina al· 0.85 %. Cada órgano fue revisado bajo el microscopio 
-~·-<_._-,__:-~.-.; .. 2,_'.-~.°'.;·~--~---' .--~::_-::_.'.._,,:;.,,_:· - .. 

estereoscópic;;~.~esg!'l.~~á,~d~lo;con.~gujas de disección ytijeras, a excepción del hígado que se 

comp;i~i~;-~hfff.':i~;::r1df~~~frse·.•ob;er~Ó.·.b.aj·~···~.l.micros~opio. 
> Los ~emafodos obtenidos f~eron sepa¡"ad_~s dé acuerdo al órgano de procedencia con 

ayuda de Ü~ pi\~~·gl·fi~~"~ colo6~ci~~ e~ c~J~~--8~:Pet~i pequeilas con solución salina, donde se 

contaro~·y\impi~~6ri ~~I tejido del hospedeio. . . 

AÍ~t.ri6~ de ellos fueron fijados en líquido de Berland y otros en formol al 4 % caliente o 

alcohoJ~I :;() .% caliente, para que no 'm~rieran contraídos. Posteriormente, se transfirieron a 

frascos co~ alcohol al 70 % frío cori sus respectivas etiquetas en las cuales se registró el hábitat, 

número de parásitos recolectados, sexo del hospedero, fecha y lugar de recolecta; misma . ·. . . 

información que fue registrada en las hojas de campo. 

6.2 Trabajo de _laboratoriO 

a) Procesamiento e 'identifiCación del friaterial 
. . ·, .· - - .. - ·,. - . ~; :·. : . : .. 

Una vez en el laborat6riri,se prosig,uió a aclarar el material de cada frasco con lactofenol 

de Amman, montándolo en prepar~~i6~es temporales para realizar su estudio morfométrico e 

identificación taxonómica. 

A cada individuo le fueron fomadas las medidas de sus principales rasgos con ayuda de 
-. - . . 

un ocular micrométrico calibrado' adaptado a un microscópio óptico. En las redescripciones se 

proporcionan los valores ~ínimo~ :Y máximos, así como los promedios y desviaciones estándar 

entre paréntesis. Todas. las: medidas están dadas en milímetros. De igual manera, se 

esquematizaron los caracteres taxonómicos más sobresalientes (espículas, huevos, forma de 

espinas, forma del esófag~~ pÜrtcb'_anterior y posterior entre otras.) con ayuda de un microscopio 

óptico provist() de unii):ám~ra'•clar~> En algunos casos fue necesario realizar cortes cefálicos y 
\·, •;. -~J>' . 

disecciones .dé) nuestro ~:rnaterial-"P.ara ·esquematizar partes más finas y para facilitar su 
_._, , .. _, - .... -. -,-- - ·,._ .. --,. ' - ··-··--· 

identificación. oiéfio~esé¡üemás•s·e ¡,¡.~sentán junto con 1as redescripciones. 

El uso de la rnicros~Ó~fa ~j~~'trónica de barrido (M.E.B.) fue también de gran ayuda para 
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la identificación taxonómica del material. Los ejemplares destinados a M.E.B., fijados con 

formol a 4% o alcohol al 70%, fueron deshidratados en alcoholes graduales hasta llegar al 

alcohol absoluto (70%, 80%, 90%, 100%). Posteriormente, se secaron hasta punto crítico con 

C02 líquido y fueron bañados con oro para finalmente montarlos en portamuestras con papel 

adhesivo y observarlos al microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-2460 N). 

Toda esta información, complementada con la consulta de claves taxonómicas, libros 

especializad~,s, descripdones originales, artículos varios, revisión de tesis y del material 

depositado en , diferentes colecciones, permitieron la identificación taxonómica de nuestro 

material., 

.' Despi:iés de 'isu manejo, el material fue transferido a pequeños frascos con líquido 

conse.rvador acompañado de su número de catálogo para ser incorporado a la Colección Nacional 

de Helmintos. del Instituto de Biología de la U.N.A.M. El número de registro se menciona al 

final de cada redescripción. 
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7. RESULTADOS 

7 .1 Registro de los nematodos parásitos de D. virginiana. 

A partir de la revisión de seis "tlácúaches" Dide~phis virginiana provenientes de San Pedro las 

Playas (tres machos, dos he!llbr_a~_;''uJ"l~~c-~yo_se'i-6 no pudo ser determinado) y cinco de Taxco el 

Viej~ (cua-tr~ ma6hosy ú~~ heiiibri)~ I~·~~~~b~~lÓq~e el registro de nematodos parásitos de este 

mamífero)'está cCJrnplléstC)~-¡,~ ~~~Z~ ta~~·(T~~ffii:'~ y3); cinco de ellos fueron registrados en San 

~~:Pi:~Jii~g!t~t~¿JiF~~l~~~-27i~~~~L:¡~:n~:,;::~Y ':;:~:= e;:~ .. ::: 
v: ' . ,.",. ,,··~:.;::·,·¡·'.;1;,· ~·?:',.,,,. >·.'.f ,,,:.-,f. -;:_,, .. -~ ·.:. ;•·"· .•. 

1anna1a. :,~~/".': ,:.~~~.--,;,_ ;:'.\::.;~'.·: ·~'' ~:,.~:." ·.y.'f>;;::i-~·j; ::::;¡\;. ~;(~-l._·>~~'.::;'.Ú · ~~.;~~:;~:'.: ):.\·?: ::,.:;:-.·\, .. <>;:·~:;::§{ 
A continúáci~~,,s~ presenta~ __ las redescripcionés;· discusiones taxonómicas y esquemas 

corres~()ndi~~t~s'·~.'c!~a:§'.nf~cle::~·~.I~~·-;:~·;· .·. '•'} . . ·· . 

Tabla 2. Registro de los 'henii~6~()s de D. virginiana colectados en San Pedro las Playas. 

Taxa 

Viannaia sp. 

Didelphostrongy/ushdye;i_ 

Cruzia americana 

Gnathostoma turgidum. 

Turgida /urgida 

Localización 

Intestino 

Pulmón 

Intestino 

Hígado 

~stómago 

Número de ejemplares 

1 hembra 

8 (6 hembras y 2 machos) 

hembra 

macho 

183 (111 hembras y 72 machos) 

Tabla 3. Registro de los nematodos de D. virginiana colectados en Taxco el Viejo. 

Taxa 

Trichuris sp. 

Viannaiidae gen. sp. 

Viannaia viannai 

Didelphostrongy/us hayesi 

Cruzia americana 

Turgida tu_rgi~a 

Localización 

Ciego intestinal 

Intestino delgado 

Intestino delgado 

Pulmón 

Ciego intestinal 

Estómago 

Didelphone,;,a longispiculata Estómago 

,• ---.. -.......... ~-:_~ .... .:..:: ·-~-------· 

Número de ej~mplares 

5 (3 hembras y 2 machos) 

1 macho 

5 (3 hembras y 2 machos) 

3 machos 

27 (13 hembras y 14 machos) 

62 (41 hembras y 19 machos) 

2 ejemplares rotos 

3 hembras 
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7.2 Redescripciones taxonómicas. 

Phylum Ncmatoda Rudolphi 1808. 

Clase Adcnophorca Chitwood 1958. 

Orden Enoplida Pearse 1942. 

Superfamilia Trichinclloidca Hall 1916. 

Familia Trichuridac Railliet 1915. 

Subfamilia Trichurinae Ramson 191 l. 

Género Triclz 11ris Roederer 176 l. 

Tric/1uris sp. 

(Figuras l y 2) 

La siguiente redescripción se basa en la morfometría de dos machos y dos hembras recolectados 

del ciego intestinal de un "tlacuache" hembra de Taxco El Viejo. Ciertas estructuras sólo 

pudieron ser medidas en uno de los ejemplares y por lo tanto no se presenta ni el valor promedio 

ni la desviación estándar para éstas. 

Son gusanos pequeños, de cutícula finamente estriada, parásitos de intestino y ciego 

intestinal de mamíferos. Su cuerpo se divide en dos porciones: una anterior filiforme, donde se 

localiza el extremo cefálico y el esófago, y una porción posterior más corta y mucho más gruesa 

que se encuentra ocupada por los órganos genitales y el intestino. 

El extremo cefálico es extremadamente pequeño y no se distinguen labios. Enseguida 

inicia el esófago que se divide en una pequeña porción muscular anterior y una porción mucho 

más larga formada por un arreglo de células llamadas esticocitos que se encuentran juntamente 

adheridas y a través de las cuales corre un fino tubo esofágico (Figura lA). En la parte ventral de 

la porción filiforme, se puede apreciar la banda bacilar (Figura lB). 

El esófago se une con el intestino, el cual recorre toda la porción posterior adelgazándose 

en el extremo terminal para desembocar en la cloaca o en el ano. 

Hembras: 

La longitud total es de .17.6 mm. La región anterior mide 7.88 por 0.110-0.123 (0.116 ± 0.010) 

de ancho, es en esta reiión dond~ ubicamos el extremo cefálico que tiene O.O 14 de ancho, y la 

banda bacilar. Esta últiriia estrl.l~tÜr~ se encuentra formada por dos capas bien definidas: una 

interna que cuenta con células rectangulares diferenciadas y otra externa con pequeñas vesículas 
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no salientes. La región posterior por su parte, tiene una longitud de 5.76-9.72 (7.74 ± 2.800) con 

una anchura máxima de 0.466-0.521 (0.493 ± 0.039). La anchura de la región de transición entre 

las dos porciones del cuerpo, es decir, cerca de la unión entre el esófago e intestino, es de 0.219 

(0.219) 

El único ovario que poseen es largo y sinuoso. Se origina en el extremo posterior y se 

dirige anteriormente hasta t:I nivel de la vulva donde da media vuelta para formar el útero y 

posteriormente la vagina. Esta última estructura abre a la vulva, la cual se localiza en la unión 

entre las porciones anterior y posterior, a 12.08 del extremo anterior y a 0.123-0.233 (0.178 ± 

0.077) de la unión esófago-intestino; .es muscular, no saliente y lisa (Figura 2C). Los huevos 

tienen forma de "barril", su cutícula es gruesa y presentan ·un tapón en cada polo. Miden 0.070-

0.108 (0.080 ± 0.012) de largo por 0.035T0.045 (~.038 ± 0.004) con opérculo y 0.056-0.080 

(0.059 ± 0.010) de largo por 0.035-0.045(0:038 ± 0.004) sin ellos (Figura 2B). 

El recto mide 0.192 y desemboca en el ano que abre subterminalmente en el extremo 

posterior (Figura 2A) 

Machos: 

Son más pequeños que las hembras. Miden de 15.56 a 15.6 (15.58 ± 0.028). La parte anterior 

tiene una longitud de 9-10 (9.5. ± 0.707) y una anchura de 0.110-0.123 (0.116 ± 0.010); la 

porción posterior se encuentra ventra,lmente curvada;·mid¡;:. 5,8-6.6 (6.2 ± 0;566) de. largo por 

0.301-0.329 (0.315 ± O.O 19) de anch(,'~~í~ó,.~nl~ ~nló~· del esófago con;~¡ i~t~sÍino el cuerpo 

del nematodo llega a tener 0.192 .de anctio: ·,? • .. · '(: ·;~ \ ·,,. ~. ~.:: ,..'~• ·"; 
La espícula es filiforme, hÜeca y:~ulltia~tdfi'.;,Mide,J.004;fo3~ (i:oJ& ±'0.020) de largo 

::' P:~:;:~: ::;:~:~:~;=~u~~i~j~ti~f v~~{~~~3~~:t:u: :~d: ::::~ 
0.227 (0.224 ± 0.005) de largo por 0.031 '"0'.035 (0.033 ± 0.002) de aricho.' Se encuentra armada 

con una cubierta definas espinas a. todoldl~rg~'(Fi~~r¡2ri).' .•. , . ·, ·~t. 
El testículo se origina a o.369..:o.4Ú (0.390 ± 0.029) del extrefrío'posterior, casi al mismo 

; ., .: . ' : ' - '" . - ' ··:.~ ' . . .. _, '-. 

nivel de donde inicia el tubo éloacal qÜe 1:ie~6. u.ná longitud d~·o.42-0.472 (0.446 ± 0.037). 

Se dan valores aproximados 'ele la!óñgit~d del vaso defere~t~ y el dueto eyaculador ya 

que son estructuras difíciles de delimita~. Elvaso defe~ente mide aproximadamente 2.493 y el 

dueto eyaculador 3.082. 

La apertura cloaca! es subterminal. 
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Localización: Ciego intestinal. 

Localidad: Taxco el Viejo, Guerrero. 

Fecha de colecta: 3 de enero de 2001. 

Ejemplares C.N.HE.: 4540. 

Discusión taxonómica. 

En 1 761, Roederer estableció el género Trichuris para contener un grupo de nematodos parásitos 

de intestino de mamíferos, designando a T. lrichiura (Linnaeus 1771) como especie tipo 

(Yamaguti 1961 ). Las especies pertenecientes a dicho género se caracterizan por presentar una 

región anterior larga y delgada, y otra posterior corta y gruesa, un esófago muscular seguido de 

una porción formada con ~~ticioc.itos, boca simple, cutícula estriada transversalmente, banda 

bacilar en la parte vent~~I 'd~ la región del esófago, espícula en una funda evaginable con 

superficie espinosa; vulva cerca 'de la unión entre las dos regiones del cuerpo, huevos en forma 

de "barril", con 'par'i:C!es'gruesas y tapones en ambos polos (Yamaguti 1961). Todas estas 

características ~e ~~ct~ni:~~n pr~sentes en nuestro material. 

Ei ¡;~m~r6; d~· ~spebies · ~ue. se han incluido en el género varía considerablemente. 

Yamaguti (196J)e~ll~tó.71.~spi=ci~s mientras que Skrjabin et al. (1970) redujeron el número a 

65. Sin embargo; ningunc; d~>lo~d~s autores contempla a T. didelphis Babero 1960 dentro de su 

clasificación, fata kspecl~~ aligual que T. marsupio/is Foster, 1939, ·T. nÍinuta Rudolphi 1819, T. 

reeiaUWolfg~ng~.19'~fi ; T. urichi Wolfgang 1951 parasita aÍos ~;tia~~aches" de los géneros 

Philander y Didelphis. 

Par~· dlt~r~nciar a las especies de triquiúridos, se han propuesto una serie de criterios 

morfológicos, que desafortunadamente varían de acuerdo con los autores. Así, Schwartz ( 1926 in 

Skrjabin et al. 1970) y Baylis (1929 in Skrjabin et al. 1970) usan preferentemente la longitud de 

la espfcula, la estructura de la funda espicular y el tamaño de los huevos, mientras que Chandler 

(1930 in Skrjabin et al. 1970) toma en cuenta la longitud de la espícula en combinación con la 

longitud del tubo cloaca!, longitud y forma del conducto eyaculador, características estructurales 

del testículo y vaso deferente. Por otro lado, Balerao ( 1935 in Skrjabin et al. 1970) pone especial 

énfasis en la longitud del esófago y de la: espicula, en la estructura de la funda espicular y el 
' '. .:·. ·-; !';: .. -~ .' -:·' ~ 

tamaño de los huevos. Artyukh ( 1936;in;"Skrjabin et al. 1970) al igual que Chandler ( 1930) 
··:.··..Ce":;·····'''''""'<. 

considera que la estructura de la f"-!'lda'esp,i~ulai- no es un buen carácter diagnóstico, ya que al ser 

un órgano retráctil, capaz de grán expall'siÓny contracción, no posee una forma permanente. Por 

su parte, Tiner (1950 in Skrjabin ;;;;a/..}97o) usa la longitud de la espícula, de los huevos, del 
. . / ,. .,_. 

vaso deferente y del coriducto.eyaculádo~, así como la longitud del esófago e intestino, para 
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reconocer las especies. Finalmente, Thapar y Singh (1954 in Skrjabin et al. 1970) también 

consideran importante tomar en cuenta la longitud relativa del esófago e intestino, la longitud de 

la espícula, la estructura de la funda espicular, del conducto eyaculador y del vaso deferente, así 

como de la forma de la vagina y el tamaño de los huevos. 

En resumen, los caracteres que más frecuentemente son considerados de importancia 

taxonómica, son las_dimensiones de la espícula y de los huevos, la forma y estructura de la funda 

espicular, longitud del conducto eyaculador y del vaso deferente. 

Nuestro ~aterial presenta semejanzas con varias de las especies descritas para 

marsupiales amerfoanos. La longitud de la espícula es _una car_acterística que comparte con T. 

reesa/i, T. 1~imÍta y T.. dide/phis. Con esta última especié, comparte además la longitud del 

condu~to:ey_a~ul~dor. y vaso deferente, aunque no la forma de la funda espicular, la cual es 

tubular atig~al que en T. reesa/i y T. minuta, y no globular como se describe para T. didelphis 
y' ; •• • •• 

(Tabla 4a).· ,._ · 

.. E(;fa¡.;;:año de los huevos del material procedente del estado de Guerrero es una 

caractedstica'que permite separarlo del resto de las especies parásitas de marsupiales contenidas 

en la Tabla 4b. Trichuris dide/phis posee las medidas más grandes, sin embargo, en nuestro 

material los huevos son hasta 30 micras mayores. Revisamos el material de Cafieda-Guzmán 

(1997)6 identificado como T. didelphis y depositado en la C.N.H.E. (2955), para corroborar y 

comparar las medidas de los huevos con nuestro material. Estas medidas definitivamente no 

coincidieron con el material de Taxco el Viejo (Tabla 4b). 

Otra característica que había permitido diferenciar a T.. dide/phis _era _la ausencia de una 

banda bacilar. Babero ( 1960), en la descripción original de: T. did/!Íphis hac~ .é~fasis en la 

ausencia de tal estructura, siendo por lo tanto una de las, caract~rístiCas. nuevas que permite 

identificar a su especie. No obstante, ese carácter no -c~~c~erd~ con las características 

diagnósticas del género. Con base en la revisión de los paratip~~ d~ T. dide/¡jhis depositados en 

la Colección Parasitológica Nacional de Estados Unidos (U.S;N.P.C.) de Beltsville, Maryland 

(039038.00), pudimos percatarnos de que sí existe una banda bacilar en los ejemplares de Babero 

( 1960), por lo que este autor, habría descrito erróneamente a, su especie (Figuras 3A-E). El 

material de Cañeda-Guzmán (1997)6 fue identificacl() -~orno T. didelphis por compartir 

características morfológicas con dicha especie como·la:\:ar~ncia de banda bacilar. No obstante, 
---·:1··· 

ésta última también se encuentra prese~te. en: sus, ejemplares, concordando ahora sí, con la 

descripción de T. didelphis. .~ .f~;;g¡F~ti;i/'"'~:¿ ' > ' : · 
A pesar de que la presencia de, banda. ~~ci(ar.en _i_ did~~his y en nuestro material, 

aument~ el número de características co~~at1icia5; pr~fe~lmos iC!C;;ntifica~Ió úr}icame_nteal nivel 
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genérico por las incongruencias que presentan con esta especie, particularmente, el tamaño de los 

huevos y la forma de la funda espicular. 

Trichuris urichi y T. marsupia/is,. las otras dos especies registradas para marsupiales, 

difieren del material mexicano no sólo por presentar dimensiones más pequeñas de la espícula, 

conducto ey~culador, vaso d6fe~~l1i~'y hu~vos, sino también por exhibir una funda espicular con 

forl!la diferente'. Para •. l~~R!°l$(;1\~-~~JJ.e~ie, .esta estructura muestra forma de campana y en la 

segunda es romboide: Ad~füás;;ie~;f ·~richi, la vulva es convexa con numerosas elevaciones 

papilares y su. banda bácilar presenta 'elevaciones vesiculares. 

Registros previos. 

El primer registro de trichiúridos p~ra mars~piales de México fue realizado por Cañeda-Guzmán 

(1997)6
, quien señaló la presencia de T. dide/phis en D. virginiana, D. marsupialis y Philander 

opossum, de Los Tuxtlas, Veracruz. Para· el estado de Guerrero, este es el primer registro del 

género. 

En E.U.A. se sabe de la presencia de Trichz¡ris sp., T. didelphis, T. marsupialis y T. 

minuta en D. virginiana, mientras que en Brasil se ha recolectado a T. didelphis en D. 

a/biventris, en Argentina a Trichuris sp. en D.·azarae, en Panamá a T. marsupia/is en Philander 

laniger pal/idus y en Trinidad a T. reesa/i y T. uric;hien D. marsupia/is (Apéndice 1; Tabla 4b; 

Foster 1939; Wolfgang 1951; Lombardero & Mori.ena 1973; Quintao & Costa 1999). 

Ciclo de vida. 

Las especies del généro Tric.huris prese~ta11 un Ciclo de vididire'é:fo, es decir, sin la necesidad de 

hospederos intermediarios. Lós huevos)ngeridos por: el hospedero definitivo eclosionan en su 
' ·, .~ 

intestino delgado y migran rápidamente aLintestinogruéso donde invaden el epitelio mucoso y 

prosiguen su desar~61Ío, Al lg~~I ~J~ 6~i-as es~ecies d6 ~edt~~~dos, sÚfren cuatro mudas antes de 

llegar al estado adult<> (Skrjabin <dt á/. l97Ó; Anderson 2ÓÓ0). 
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li Tabla 4a. Comparación morfológica entre los machos de cinco especfos de triquiúridos parásitos de marsupiales y el material procedente de Taxco el Viejo. 
1 

' 

1 
1 
1 

1 
¡ 

Caracteres . T. urichi. T. maT'supiaiis i<:C T. reesali. T. minuta (a) T. didelphis (b) T. didelphis (c) nuestro material 
>.·:~:·· _: ,, 
,··''r:·.':. 

Longitud de la región anterior 8.17_.9.44 •. : ~olnásdel,dobl~ 8.12_.9,93 >cJL2-15.l 8.50 - 10.7 
' ·.. . '' ' 

·.: :' de la región posterior. 

Longitud de la región posterior 3.93 - 6.08. 

Longitud del vaso deferente 0.8 -1.64 

Longitud del conducto eyaculador 1.45 - 2.55 

Longitud del tubo cloaca] 

Tamaño de la espícula 

Anchura de la espícula 

Longitud y forma de la funda 
espicular. 

Origen del testículo de la parte 

posterior. 

0.53 - 0.66 

0.75 - 0.86 

forma de 
campana 

4.2-4.5 ·. 

1.4 

1.58 

0.865 

0.730 

0.016 en su base y 
0.004 en la punta. 

forma 
romboide 

(a) Información tomada de Babero (1960) y Skrjabin et al. (1970). 
(b) Información tomada de Babero (1960). 
(e) Información tomada de Cañeda (1997). 

4.25-6.17 

1.8 - 2.48 

1.35 -1.44 

0.9 - 1.08 

0.15 
tubular 

6.6 - 10.7 4.0-5,9 

3.2 2.00-2.60 

l50 - 4.34 2.24 - 2.91 

2.36 

0.95 - 1.15 0.90 -1.22 

0.006 - 0.009 0.007 - 0.009 

tubular 

0.92-1.80 

0.098 - 0.154 
globular 

0.072 - 0.099 

7.05-8.9 

5.11-6.27 

0.23-0-94 

0.008 

9.0 - 10.0 

5.8 - 6.6 

aprox. 2.493 

aprox. 3.082 

0.42-0.472 

1.004-1.032 

0.016 en su base 
y 0.009 en la punta 

0.224 X 0.033 
tubular 

0.369-0.411 
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Tabla 4b. Comparación morfológica entre las hembras de cinco especies de triquiúridos parásitos de marsupiales y el material procedente deTaxco el Viejo. 

T. urichi T. marsupialis T. reesali T. minuta (a) T. didelpliis (b) 

•.··· ·' .::~/!•:<.::: ~ 
Longitud de la regi§? \Utterior • · .·. 9.05 - 1 O 14.7 - 15.8 10.64 

Long)tud de la reg)ó~ ~o~\~rl~r 
Longitud de la vagina 

Vulva 

Tamaño de los huevos 

Hospedero 

2.93 -4.78 6.0 4.4 -4.8 

con ovoyector con ovoyector con ovoyector 

0.375 - 0.645 

convexa con 
numerosas 
elevaciones 

papilares. 

0.670 1.02 - 1.25 

a 0.085 de la ligeramente 
unión esófago- protuberante 

intestino. con un borde. 

0.066 X 0.03 0.065 • 0.068 0.065 X 0.030 

X 0.030 

(con opérculo) 

D. marsupialis Philander laniger D. marsupialis D. azarae 

8.5 - 13.7 

4.8 - 6.4 

con ovoyector 

0.63 -0.84 

no saliente, 
a 0.074-0.140 

de la unión 

intestino-esófago 

0.062 • 0.069 X 

0.030 - 0.031 

(con opérculo) 

D. virginiana 

6.6-12.31 . 7.88 

3.6-6.3 5.76 - 9.72 

0.753 - 0.959 

5.83-14.5 a 12.08 de la parte anterior 
del extremo y a O .123 - O .23 3 de la 

anterior unión intestino-esófago. 

lisa y poco protuberante 

0.06-0.07 X 

0.03-0.04 

D. virginiana 

0.070-0.108 X 

0.035-0.045 

(con opérculo) 

D. virginiana 

D. ~i~giniana D. cancrivonis D. a/biventris D. marsupia/is 

D. nudicaudata 

D. virginiana 

(a) No se ha descrito la hembra de dicha especie por lo que se carece de cualquier información referente a ella. 
(b) Información tomada de Babero (1960). 
(e) Información tomada de Cafieda (1997). 

P. opossum 



0.1 mm 
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Figura 1. Trichuris sp. A. Extremo anterior. B. Corte transversal de la región anterior donde 
se aprecia la banda bacilar. 
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Figura 2. Trichuris sp. A. Extremo posterior de la hembra. B. Esquema de los huevos C. 
Vista lateral de la vulva. D. Extremo posterior del macho. 
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Figura 3. Tric/mris didelphis Babero 1960. A. Extremo posterior del macho. B. Banda bacilar. 
C. Extremo posterior de la hembra. D. Vista lateral de la vulva. E. Esquema de los 
huevos. 
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Clase Scccrnentca (Phasmidia) (Von Linstow 1905) Oougherty 1958. 

Orden Strongylida Diesing 1851. 

Suborden Trichostrongylina Durette-Desset & Chabaud 1993. 

Superfamilia Heligmosomoidca (Travassos 1914) Durette-Desset & Chabaud 1993. 

Familia Viannaiidac (N eveu-Lemaire 1944) Ourette-Desset & Chabaud 1 981. 

Viannaiidac gen. sp. 

(Figura 4) 

Se obtuvo un macho del intestino de un "tlacuache" proveniente de Taxco_ el Viejo, este único 

ejemplar se encontraba junto con el material identificado c_omo Viannaia viannai. 

Presenta una longitud total de 4. 713 por 0.096 de- aribho máximo. El extremo anterior 

muestra una vesícula cefálica de 0.0918 por 0.0476, div~cl1da 611 :una porción cefálica corta y otra 
. . . . . '~". ,·, ~' ,;_·. - ·. ,;- . 

cervical. El esófago es claviforme, mide 0.37Tcle Íargo''pciró:ó5I de ancho máximo. A 0.221 del 

extremo anterior se ubica el anillo nervioso. yaÓ.299,·~i/~oro excretor (Figura 4A) . 

. El esófago se une al intestino que abr~ ~la :¿'r~~~a'.~'. 0.112 del extremo posterior. 
. . " . . . ' ' .· ~· 

Las espículas presentan una base allch~ y';'~j¿t~~~os delgados; miden 0.122 de largo. 

Debajo de ellas se observa claramente ~n: 8l16~;riá6Jth~~ 0.0374 de largo, el cual es corto y 

presentaunextremo curvo cuand6 s~'obse~a'iii"i6i~l~~nte.También se aprecia un telamon que 

tiene 0.0306 delongitud; cubre la pa~~ d:1st~lde l~s'·6iprc~las (Figura 4B). 

~:~:~:~::~ii~FM~~{íf ii;~~i~r~:~f~~~2f:ii;:y:;;~:::~:··:"~·~:.:'. 
El lóbÜlo dors~i'e(reclticid6 .Yter~ina ell pUnta,'suradio presenta un largo de 0.027 y se 

"--. ''-- .~;: __ -,_- -

ramifica en suextremó e'n.d~s·ocasiories dando lugar;a·'cüatro pequeñas ramas. La primera 

bifurcación ocurre a·o:o 11 é!e 1a base_ de1 radio do~sa1.. L~s ramas originadas de ésta, tienen una 

longitud de ó.o"i4. Á' 0:007 de esta bifurcación, oc~rre.la segunda que provee al radio dorsal de 

las otras dos ra~a~ terrriinales de casi 0.005 de largo (Fi.gura 4B). 

En un corte't~ansversal a la mitad del cue;po, se puede apreciar el sinlofo, el cual presenta 

9 espinas: 4 dorsales y 5 ventrales, orientadas de derecha a izquierda y arregladas en un eje 

frontal (Figura 4C). 
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Localización: Intestino delgado. 

Localidad: Taxco el Viejo, Guerrero. 

Fecha de colecta: 4 de enero de 2001. 

Ejemplar C.N.H.E.: 4539. 

Discusión taxonómica. 

Durette-Desset & Chabaud ( 1993), al reestructurar la clasificación· de los tricostrongílidos, 

elevan la superfamilia Trichostrongyloidea Cram 1927 a · la categoría de suborden 
. ._ .. '., ', .· ·-- '-·' .. -. 

(Trichostrongylina) para incluir tres superfamilias: Trichostrongyloidea (Leiper 1908) Durette-

Desset & Chabaud 1993, Molineoidea (Skrjabin & Schulz 1937) Durette-Desset & Chabaud 

1993 y Heligmosomoidea (Travassos 1914) Durette-Desset & Chabaud 1993. Esta última agrupa 

a su vez seis familias: Nicollinidae (Skrjabin & Schulz 1937) Durette-Desset & Chabaud 1981, 

Herpetostrongylidae (Skrjabin & Schulz 1937) Durette-Desset & Chabaud 1981, Viannaiidae 

(Neveu-Lemaire 1944) Durette-Desset & Chabaud 1981, Ornithostrongylidae (Travassos 1937 

Subfam.) Durette-Desset & Chabaud 1981, Heligmosomidae (Travassos 1914) Cram 1927 y 

Heligmonellidae (Skrjabin & Schikobalova 1952 tribu) Durette-Desset & Chabaud 1977. 

Nuestro material fue asignado a la familia Viannaiidae por carecer de diente esofágico, de 

labios y de estructuras tipo mandíbula; presentar un sinlofo con espinas ventrales y dorsales 

orientadas de derecha a izquierda, pero careciendo de ellas a los lados, así como por el tipo de 

hospedero (marsupiales del Nuevo Mundo, entre otros) (Durette-Desset 1983). 

Estas características permiten distinguirlo de las otras familias. Difiere: 

De los nicollínidos, porque éstos poseen una cápsula bucal muy desarrollada, un diente 

esofágico y son parásitos de anfibios, reptiles y mamíferos australianos (Durette-Desset 1983). 

De la familia Herpetostrongylidae ya que en ésta se agrupan a tricostrongílidos parásitos 

de reptiles y marsupiales australianos con apertura oral rodeada de seis labios o formada con dos 

estructuras tipo mandíbula (Durette-Desset 1983). 

De la familia Ornithostrongylidae porque presenta el lóbulo dorsal poco individualizado, 

las espículas delgadas con ápices "ramificado·~~r';":parasita generalmente a aves, murciélagos y 

roedores del continente americano (TravasJ~~\~~'-¡)'> 
Y finalmente de los miembros cl~/1~"s/ii1~fÜ~s'Heligmonellidae y Heligmosomidae por 

presentar un sinlofo con un eje de:6ri~~td~¿¡~~\¡{di~'t'.i~t~ al encontrado en nuestro ejemplar 

(subfrontal y oblicuo respectivam~~t~) )/~'~;;b~;~~ifa'rprincipalmente a roedores y lagomorfos, 
.·._;; _-:_-- :·-<·> -_-,-.~·.~--. :)_;,'_._ :·:· ... ..---.-~ :·:· :.: . 

descartando también la posible atribución del nematodo a alguna de éstas (Durette-Desset 1983). 
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La familia Viannaiidae incluye a los géneros Viannaia Travassos 1914, Hoine.ffia Diaw 

1976, Travassostrongy/us Orloff 1933, Viannel/a Travassos 1918 y Oswaldonema Travassos 

1927.(Durette-Desset 1973). Con base en algunas características morfológicas de nuestro 

material como son presencia de lóbulos laterales largos eón estriaciones longitudinales, lóbulo 

dorsal rudimentario, gubernáculo y telamón, sÍrilofo con espinas dorsales y ventrales orientadas 

de d~r~cha a izquierda a lo largo de ún _ejt!;Jro~-t~ÚLasí como por el tipo de hospedero, 

consideramos posible su asignación al génerb Tfavais;;,:S/l"ongylus. No obstante, la forma de las 

espícÚl~s y el número de espinas del sinlOfo'nc> p·e~i'ititeh i~~luirlo definitivamente en éste. 

Tampoco puede ser incorporado a los:"gé~·erd~ ry~~~aia ni Hoine.ffia, ya que en ellos se 

agrupan a ejemplares con 'un sinÍofo de tre~''es'pinas: '"Nuestro ejemplar difiere también de los 

géneros Viannel/a ~ Oswdl'1o11~ma. Ó~I ~~i*~;~/~~/cifJ~iK~~e por no presentar un sinlofo con 

espinas orientadas oblic.¿a+en.te, ri s·~r:pa~á~it6·~-d~',i:at'iorrio~fos ni de primates; y del segundo, 

por no mostrar u~ -radi~-- ~pr~-~~ ~t:iri~ifida_~<>JF ~~~:.;bursa caudal asimétrica con el lóbulo 

izquierdo más desan-c>ll~d~'(l:)urette::o~ssef 1983); },- ·.··· 

Debido a lo arlterio;,: preferin1ós adoptar una. posición conservadora, asignando nuestro 
,·,: ,.,,. .. ,, .. -,.· ... ··-. "' ·"· - -

ejemplar a la rarTiiff¡'¡' vi~r'i~~'ii'cia¡;; hasta que no exista material suficiente que nos permita 

realizar un estudió ~~~ ;;of~rido. . 

'!, ::.: .. :,'·>·:::·,:).>>:·]~/ 
Registros pr~vi6~; .: 

Tanto en MÚico co1~10 en É.U.A., existen registros de la familia Viannaiidae, siendo Viannaia el 

único gén¿rc)f~d~Je~tad6(Tabla l;Apéndice 1). 

Ciclo de vida;. 

El patrón básico del ciclo de vida de los tricostrongitC>ideos irilcia cuando los huevos son 

liberacÍos,al ambiente con las heces _dei: hospede~0:;'1a'.íar9a.~merge:'del huevo y se desarrolla 

hasta la larva infectiva de tercer estadio. El ~iclo_ <l6/vida' ~Ú~ct6'5~~ d~ dos tipos dependiendo de 

cómo el hospedero es infectado. En etpritrón'riiás~ri~Ítí:$6J.'i!l·1~ni~ de tercer estadio penetra 

acÚvamente al hospedero, mientras qúe e~ el patr6n 6vbi~~i'C>n~do> la larva es ingerida (Durette-
•_:, ... , 2 

Desset 1985). 
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O.OS mm 

Figura 4. Viannaiidae gen. sp. A. Extremo anterior. B. Bursa copulatriz C. Corte transversal 
donde se aprecia la estructura del sinlofo. 



Orden Strongylida Diesing 1851. 

Suborden Trichostrongylina Durette-Desset & Chabaud 1993. 

Superfamil ia Hcligmosomoidea (Travassos 1 914) Durette-Desset & Chabaud 1993. 

Familia Viannaiidac (Neveu-Lemaire 1944) Durette-Desset & Chabaud 1981. 

Género Vilmnaia Travassos 1914. 

Viannaia viatmai Travassos 1914. 

(Figuras 5 y 6) 

El material en el que se basa la presente redescripción; consta de tres ejemplares hembras y dos 
.. 

machos, recolectados en Taxco el Viejo. ' -· . ·~·'·f::;> ~<: 

Son nematodos muy pequeños de color ~ojizC> ~~,;~i0o. Al fijarse quedan completamente 

enrollados eh espiral. Su cutícula muestra estriaclo~~s d~~sversales bien marcadas; se encuentra 

dilatada sobretodo en el extremo cefálico, dond'i s~Ú·Ór"~3.-una pequeña cápsula cilíndrica más 
, .... _,-' ., ··. -.. " 

larga que ancha, delimitada por una constriccióri:~n~·lar-{Figura 5A). En algunos ejemplares, este 
- ; ~-~·: -' .- : ',_,,. " ·- . - " ' 

:::ue~~;:s~efálico no es claramente visibl:, .~:si~'.l~w:·n~e debido al tipo de fijación al que fueron 

El extremo anterior carece de lab'ios;'y p;~seÜta;~ri 'corto esófago claviforme rodeado en 

su parte media por el anilfonervio~o '~ ~~~Jy~ ~~~~~d~s~Inboca el poro excretor (Figura 5A). El 

esófago se une ai · intesti~o p~r~ ~b~irsl~Y~~6i~d1í~~ -hentbras o a la cloaca en los machos. _. . - . ' . - . . -. . - .: . . - :: ·_ -~ - ,.-. --· -- ~- -

Hembras: 

Su longitud corporal es de 7.357-8.973 (8.165 ± 1.143) por 0.099-0.119 (0.108 ± 0.010) de 

ancho en su parte más amplia. 

El esófago tiene una longitud de)d4o-Q:~6§ (Q.403 ±o.089) y una anchura de 0.031-

0.037 (0.035 ± 0.004). El anillo nervioso'distaO.'i5J:-o.2o4 (0.l78 ± 0.036) del extremo anterior 

y el poro excretor 0.272. >' ·t> '·~- .ii ;:E, ;;!F ¡;;_ 'e: •. 
·.".: - .·:.':,·;;·,. i.:.,,'.;; .. ~,,-_{/~ :·-~/.~ _ ·<·'.'· ~c.::•":·::-··, 

Son monodelfas. El útero preseriúi';huevos 'elípticos de cáscara delgada, dispuestos en 
,. '·' 'r •. -'.-"_,:;_,-;·x·--<~:;;:·'.;s_-.:~··;> '·-\_,'; '.\ '.~ / ·:::, e 

tandem. Miden 0.041-0.064 (0.055 ± 0:007~ ~(,r .°.:?3}.:.0;041 (0.034 ± 0.003) de ancho. Estos son 

expulsados por la vulva, la cual esligerainelli:es'álienteY.~esitúa a 0.105-0.136 (0.122 ± 0.015) 

del extremo posterior. 
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El ano se abre poco después de la vulva, a 0.044-0.099 (0.074 ± 0.027) del extremo 

caudal que termina en punta (Figura 6B). 

Los tres ejemplares presentan las tres espinas del sinlofo característicos del género 

(Figura 5B). 

Machos: 

Presentan una longitud total de 3.082-3.151(3.116±0.049) y una anchura de 0.119-0.129 (0.124 

± 0.007). El esófago mide de largo 0.255-0.272 (0.263 ± 0.012) por 0.041 de ancho. El anillo 
. . 

nervioso y poro excretor estári situados a 0,143. y 0.187 respectivamente, del extremo anterior. 

La bursa copulatriz es pequefta y trilobada. Cada lóbulo lateral está provisto de un par de 

radios yentrales digitiformes, qué sé encuentran unidos en su base y forman un grupo separado 

de los radios laterales, cuyo' número en cada lóbulo lateral es de tres. El radio dorsal presenta en 

su base dos prolongaciones robustas (costillas 8 de acuerdo a la terminología propuesta por 

Chabaud et al. (1970)). Después de estas costillas, se aprecia el tronco del radio dorsal que mide 

0.024 de largo; éste se bifurca para dar lugar a ramas secundarias de 0.012 de longitud, cada una 

terminando en tres puntas, de las cuales una es más larga y está separada de las restantes (Figura 

6A). La bursa copulatriz. mide_ aproximadamente 0.0714 de largo por 0.2074 de ancho. Las 

espículas son iguales, de: base, ancha y extremidad distal muy delgada y ligeramente curvas; 

miden 0.102-0.105;(0.io:f± p.0~2): Carecen de gubernáculo. La cloaca dista 0.051-0.078 (0.064 
-·----· ,-- -.·-, ·--·-- .. 

± 0.019) del_extre~o'pbsteripr./' 
... , .. •·:·- .. -:··-·:e'.'·;::;. .. ·-

En ambos machos se aprecian. tres líneas longitudinales dispuestas ventralmente, a lo 
- . ,., I,''"· . .-_; 

largo del cuerpo, ~Ór~¿~pÓndi~rites a lastres espinas del sinlofo. En uno de los ejemplares estas 

líneas ter~l~ail~o.2Ó
0

4 cl~
0

l~b~se dela bursa (Figura 6A). 

Localización: Intestino delgado. 

Localidad: Taxco el Viejo, Guerrero. 

Fechas de colecta: 4 de enero y 9 diciembre de 2001. 

Ejemplares C.N.HE.: 4543 y 4544. 
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Viannaia sp. 

Fue colectada una hembra en San Pedro las Playas. Posee una longitud total de 6.603 y un ancho 

máximo de 0.109. El capuchón cefálico es más largo que ancho y mide 0.0714 por 0.0374. El 

esófago presenta una longitud de 0.415 con una anchura de 0.03 1. A 0.289 del extremo anterior 

se localiza el poro excretor. La vulva está situada a 0.112 del extremo caudal, mientras que el 

ano a 0.027 de la punta de la cola. Los huevos miden 0.044-0.051 (0.047 ± 0.003) por 0.027-

0.03 1 (0.030 ± 0.002).' 

Localización: Iñte~{¡;,~:· • .. 

Localidad: S~n P·e~ro las Playas, Guerrero. 

Fecha de cofa~ia: 27 ~e marzo de 1999. 

Ejemplar C.N.H.E.: 4205. 

Discusión taxonómica. 

El género Viannaia fue establecido por Travassos en 1914. Agrupa a tricostrongílidos parásitos 

del intestino de marsupiales americanos, caracterizados por· ser monadelfos, con un sinlofo 

formado por tres espinas ventrales izquierdas, espícu.las l~ual~s o subiguales y bursa copulatriz 
' . . . . - . ·. ~- . ' - . .: ~ 

(Durette:-De~set (1971) in Guerrero (1985)). El material.colectado fue asignado a este género por 

presentar las características antes mencionadas. 

Desde su creación, el género ha sufrid()'~urií~~2~6s cambios taxonómicos. Inicialmente, 

cOntuvo seis especies: cuatro parásitas de m~~sJ~i~l~s(V. viannai, V. conspicua, V. hamata y V. 

pusil/a) y una de roedor (V. hydrochoer'z);/ctiá.t~~'.~hos después, esta última especie fue 
. "'·' ·, . -· 

transferida al género Viannella Travassos 191'8,jJ;,i~ ~on V. fariai descrita de un lepórido y 

fueron integradas a Viannaia otras cinco esp~ci'e~: ,dosde insectívoros europeos (V. depressa y V. 

/instowi), una de roedores europeos (V. polygyr~). una de xenartras neotropicales (V. minuscu/a) 

y una de roedores neotropicales (V. pudica), co~~Í~ta~~o así para 1921, nueve especies . 
. .. -·--··--·.·· 

Posteriormente, V. polygyra . fue trah§rcirida\ al género Heligmosoides Hall 1916 

(Boulenger ( 1920) in Guerrero ( 1985)); V. 111iriui-~~Jd al género Trifurcara (Schulz ( 1926) in 

Guerrero 1985), V. linstowi al género HeÚ';i,;;~~~);,z¡~· (rravassos y Darriba ( 1929) in Guerrero 

1985) y V. pudica al género Pudica (Ráilli~~ &; i-Ie·~rY (1909) in Guerrero 1985), quedando tan 

sólo cuatro especies en el género Viannaia: · ., ·, 
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De acuerdo con Guerrero (1985), Lent & Freitas describieron en 1937, la quinta especie 

parásita de un marsupial brasileiio: V. skrjabini. Por su parte, Dickmans (1931) describió a V. 

bursobscura de Didelphis virginiana, la cual Travassos (1937 in Guerrero 1985) sinonimizó con 

Longistriat2z dÚfelphis (Travassos 1914) y que más tarde Durette-Desset ( 1968 in Guerrero 1985) 

transfirió,~a)fgénero Viannaia bajo el nombre de V. didelphis. Esa misma autora, transfirió 

también'~ fhU~strongy/us phi/anderi (como V. phi/anderi) y describió además una nueva 

espeCie: ~'lnonóde/phisi, aumentando nuevamente las especies del género a ocho. 

E~:'i 974, Durette-Desset erigió la novena especie parásita de marsupiales: V. metachirops 

y d~s añd~'después Diaw (1976) describió al género Hoinejjia para H. cayenennsis parásita de D. 

marsupialis de la Guayana Francesa, género al que Guerrero (1985) sinonimizó con Viannaia, 

incoll'~rando por lo tanto la décima especie al género: V. cayanennsis. 

, Finalmente, en 1985 Guerrero describió ocho especies más, quedando actualmente un 

total de .. 18 e.species para el género Viannaia: V. viannai Travassos 1914, V. hamata Travassos 

1914, V. conspicua Travassos 1914, V. pusilla Travassos 1914, V. skrjabini Lent y Freitas 1937, 

V. phi/ande¡:¡ (Wolfgang 1951), V. monode/phisi Durette-Desset 1968, V. metachirops Durette

Desset 1974, ,v. caycmennsis (Diaw 1974), V. didelphis (Travassos 1914); V. bisbali Guerrero 

1985, V. reigi Guerrero 1985, V.. teno~fl.i Guerrero 1985, V. minuspicula Guerrero 1985, V. 

guayamensis Guerrli!ro i 985; · T{/;V(:~ez~e/~nsis Guerrero 1985, V. gabaldoni Guerrero 1985 y V. 
·.-, •, :¡,::- ':::;< :;'·.~-, 

barusi Guerrero 1985. 

Basándonos en la clavé táxonómica propuesta':por Gt1errero (1985), identificamos al 

material recolectado en Trueco el Viejo como V. viann~t,r.:as'caracterfsticas que nos llevaron a 

tal determinación fueron la presencia de espículas'co~~s'y:más o menos complejas, con el 

extremo distal filiforme no unido en la punta, costillas 8 robustas y cortas, con lóbulo dorsal bien 

desarrollado y generalmente más largo que las costillas S, así como la ausencia de gubemáculo; 

además, la disposición y forma de los radios dorsales coinciden con los esquemas presentados 

para esta especie por Travassos (1921), Dickmans (1943) y Guerrero (1985). La hembra 

recolectada en el "tlacuache" de San Pedro las Playas fue asignada al género Viannaia por ser 

monodelfa y presentar tres aretes ventrales que :ru7r6n C>t>servados sin realizar cortes, debido a 

que sólo se recolectó un ejemplar. No fue posible)dentificarla a nivel específico debido a que se 

carece de machos para observar la disp6si~ióJ(ci~' :los radios bursales y a que las medidas 

obtenidas como la distancia de la yulva :al ~~írc!íno posterior, distancia del poro excretor del 

extremo anterior, longitud del esÓfa~~;y:la,;~()'C!~.·los huevos, se comparten con varias especies, 

reflejando así la gran homogeneidad prd~,e~te' en .las hembras de ese grupo, a la que hace 

referencia Guerrero (1985). 
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Viannaia viannai, presenta ciertas características morfológicas que permiten separarla de 

las otras especies delgénero. De acuerdo con Travassos (1921) y Guerrero (1985) Viannia 

hamata, .V. pusilla, V. dide/phis, V. bisbali, V. tenorai, V. minuspicu/a, V. guayanensis, V. 

venezuelensis, Vo'gabaldoni y V. barusi, se diferencían de V. viannai por presentar gubernáculo, 

mientras tju6'viah~ai~ conspicua, V. skrjabini, V. philanderi, V. monode/phisi, V. metachirops, 
. : ' .. _, .. -<,, ' . ~,; 

V. cayarienl'lsis;;y··v_ ;.eigi comparten con V. viannai la ausencia de esta estructura. Sin embargo, 

esiasciri~o-Ólti;;;as~sp~ci~s. presentan también diferencias con v. viannai, principalmente en la 

estru~tu~~ yl~n.~i·:~~d~]asespículas: tanto Vi conspicuacomo V. metachirops, V. cayanennsis y 

V. reig;,·Jos~~~·:~i~-Ícui~s ~ás largas que las dé.V. vifmuii, Viannaia cayanennsis difiere además 

por p~esei~~t~-,Í~s;~c*~ti'i1~s'.'~-~:~s·i)~r~~~.:2.~~{fJ:"~~·d1~}~-;s~I, el cual se encuentra dividido a la 

mitad de.su altura el1só,lo4 ramas terlllinalés ~no en 6 ~orno en V. viannai. 

(/;~nniid coiz.s;i~ua, ~ues¡ra,\a:*iiié~·l¿;s'ciostHlas 8 más largas que el radio dorsal, 

característlci que se encuentra inve~id~:'~ri·cp. ?i~~~~i. Además, V. conspicua posee un mayor 
-.< .. ~ ';:~ \~~:.;_:< -~ 

tamañ.o corporal. ·-;·.· '',";Í'.;' 

;.· ~ .; ;,;/~; 

Viannaia metachirops se· caracteriza básicamente por presentar un mayor tamaño 

corporal y exhibir espículas muy finas ~/s~Ü'i:fítas,'~ diferencia de V. skrjabini que las tiene 
. ::::;,:·.;:.:•.-:·-- -- -

complejas en ambos extremos, sin distirlguiF~e 'éLextremo distal filiforme que caracteriza a V. 

viannai. 
, .·.•<··.:~.~'.;: .. " f~~/: .T• 

Viannaia reigi, V. philanderi y V. '-/;,o~'<id~/ph;;; dlfi'eren claramente de V. viannai por sus 

espículas que se encuentran unidas 'en su parté di~tal porúna.membrana quitinosa. En V. reigi, la _ · ; < .. -. -·; :(--, -:~: :.-·: ;.f:'f:- ·:;_+:t: j __ :>';·::-_:.~~::>.-..-,r~\": 
espícula derecha muestra además una' proyección espfoiforíne. en su parte media y Viannaia 

monode/phisi presenta el radio dorsal tnúy c;c,;.¡~ y dlvicÍldo d~sde su origen, con la costilla 6 

rudimentaria. 

Registros previos. 

,. . ' 

El género Viannaia ha ·sido regi~:t~ado previamente en México por Cañerla-Guzmán (1997)6 

como parásitode D,;~~irfinl~niz,>n.'m~i-supialis y P. opossum en Veracruz. Para la especie sin 

embargo, este es 'él piil116i reii~tro;§f~n~dia viannai también ha sido recolectada en Brasil en D. 
·--~-: ·<;.',:'.·~15:;_,, ··~·;-:-·' .. ~ ó~\-. <··'::·':.0.-':.:~:,.{:V-_':~::;:-:::···.::--._ .-:- --

aurita (Travassos 1921), en, E.U.A: en D. virginiana (Dickmans 1943), en Guayana Francesa en 

D. marsupialii·y:Melach/rop's~~ossu'm (Durette-Desset 1974, Diaw 1976) y en Venezuela en D. 
- . >·: . :'.;: .. : -- ~;\·~_:-~~-\i}.\\; ·á:~1:.t-'.·: . .1_L<:«·'. ~)-:,:':.~;,:;._ ·-:::-,:· ·'.·.::_ 

marsupialisy Philan_der;pposswp (guerrero 1985). 
->"'·,.·· 
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Ciclo de vida. 

De acuerdo con Anderson (2000), todos los tricostrongiloideos presentan ciclos directos, por lo 

que se espera que los miembros del género Viannaia también sigan ese patrón. Las dos vías 

principales de infección para los tricostrongiloideos son la penetración y la ingestión (Durette

Desset 1 985). 
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0.1 mm 

0.1 mm 

A 

Figura S. Viannaia viannaiTravassos 1914. A. Extremo anterior. B. Corte transversal donde se 
aprecian las tres espinas del sinlofo . 
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O.lmm 

B 

A 

Figura 6. Viannaia viannai Travassos 1914. A. Extremo posterior del macho. B. Extremo 
posterior de la hembra. 

( 



Orden Strongylida Diesing 1851. 

Superfamilia Metastrongyloidea Lane 1917. 

Familia Angiostrongylidae (Boehm & Gebauer 1937) Anderson 1978. 

Género Didelp/10stro11gy/us Prestwood 1976. 

Didelp/10stro11gy/us llayesi Prestwood 1976. 

(Figura 7) 

·o·.".\-,'-' 

Se recolectaron ocho nematodos (seis hembras y';d6s ;achos) del pulmón de un "tlacuache" 
'- ,· ·i-< 1""'- ' :« ~ ~ 

macho capturado en San Pedro las Playas y nuev~;(¿~¡5 h~rÍibr1ls:·y,tres machos) de una hembra 

de Taxco ~r \fiejo. Los datos morfométricos,'pr¿sJ1i~Y~'s1ó~}~ntinuación se basan en cinco 

machos y ~~a he~bra. , ~' ,, . , 

Estos metastrongílidos son pequeños, robl.istos,' c6n'c~Í:ícula lisa y hoja tegumental. La 

apertura or~I pres'enta seis labios cortos y redondead9si: se comunica con un pequeño esófago 

muscul~r y cla~iforme. El anillo nervioso es grueso y consplcuo, se sitúa a la mitad del esófago. 
. -, - . _, 

A un lado de éste, se observa el conducto excretor que se acerca a la pared del cuerpo para 

abrirse a través del poro excretor (Figura 7A). Unido al esófago se encuentra el intestino, que 

recorre al nematodo hasta la parte caudal para desembocar al ano o a la cloaca. 

Hembra: 

La longitud del cuerpo es de 16.53 de largo por 0.314 de ancho máximo. El esófago mide 0.218 

de largo por 0.048 de ancho máximo y se encuentra rodeado del anillo nervioso, el cual 

ubicamos a 0.144 del extremo anterior. El poro excretor dista 0.099 del extremo anterior. La 

cauda es corta y redondeada. La vulva se encuentra a 0.041 del extremo posterior mientras que el 

ano a 0.027. Son ovovivíparas por lo que se pueden apreciar numerosas larvas de primer estadio 

en su útero. Las larvas cercanas a la vulva miden aproximadamente de O. 119 a 0.136 (0.127 ± 

0.008) de largo por 0.010 a 0.014 (0.011 ± 0.002) de ancho (Figura 78). 

Machos: 

Miden 6.494-8'.934 (7.270 ± 0.993) de largo por 0.141-0.247 (0.193 ± 0.050) de ancho y su 

esófago 0.173-0.199 (0.183 ± O.O 11) de largo por 0.035-0.042 (0.039 ± 0.003) dé ancho máximo. 

El anm6 ne:i-vioso se en~uentra a 0.077-0.115 (0.096 ±0.016) del extremo anterior y ~I poro 
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excretor a 0.045-0.087 (0.068 ± 0.021) del mismo. Su bursa es pequeña, poco desarrollada y 

curvada ventralmente; está provista de 14 radios translúcidos y digitiformes. La disposición de 

los radios presenta una simetría bilateral, con cada mitad de la bursa conteniendo siete radios: 

dos ventrales (uno ventroventral y uno lateroventral), tres laterales (un externolateral, un 

mediolateral y un posterolateral), un externodorsal y un dorsal. Los radios ventrales son cortos y 

se encuentran unidos en su base. Los laterales también están unidos en su base a un tronco 

triangular, pero sus extremos se separan de tal forma que uno de ellos (el externolateral) se 

orienta hacia los radios ventrales mientras que los otros dos hacia el radio externodorsal, el cual 

es independiente. El radio dorsal es largo y digitiforme, emerge de un tronco circular. Las 

espículas son. iguales con base ancha e irregular y terminan en punta; miden 0.062-0.086 (0.075 

± 0.010). El. gubernáculo tiene aproximadamente el mismo tamaño que las espículas (0.045-

0.077 (0.061 ± 0.016)) y es complejo en su estructura. El intestino desemboca a 0.080-0.087 

(0.084 ± 0.0035) del extremo posterior (Figura 7C). 

Localización: Pulmón. 

Localidades: San Pedro las Playas y Taxco el Viejo, Guerrero. 

Fechas de colecta: 24 de marzo d.e 1999 y 3 de junio de 2001. 

Ejemplares C.N.HE.: 4206 y 4270. 

Discusión taxonómic1L 

. . . 

El género Didelphostr~ni;,1Js fu~ ,creacfo por Prestwood ell 1976 para contener una nueva 

especie de metastrongílidc) ~ed61ectada ~n un .. tlacuache''. de: a6~rgia E. U .A: Didelphostrongylus 

hayesi Prestwood 1976. Esia especie monotípica fue des~~ita;'a'·prrtir del material colectado por 

Nettles et al. (1975),. quienes no lo describieron (Pr~s~o~d. ;~76). 
Además de D. hayesi, los "tlacuaches"· albergan comúnmente otras dos especies de 

parásitos de vías respiratorias: Prestwoodia delicata (Travassos 1946) Anderson 1978 (sin. 

Trog/ostrongylus delicatus Travassos 1946) parásita de los senos nasales y Heterostrongy/us 

heterostrongylus Travassos 1925 de bronquios (Anderson et al. 1980). Sin embargo, nuestro 

material fue determinado como D. hayesi por presentar las características diagnósticas de la 

especie como: presencia de labios, una bursa poco desarrollada con 14 radios delgados y 

digitiformesi cauda-de las .hembras corta y redondeada además de que la forma de las espículas, . . . - -· 

del gubemáculc:~ y fan1cirf~.m~tda en general, es muy similar a la de los ejemplares descritos por 

PrestWood (1976) y;edesc~lt()S por Anderson et al. (1980) (Tabla 5). 
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Didelphostrongylus hayesi difiere de Prestwoodia de/icata no sólo por la ubicación 

dentro del hospedero, sino por la presencia de labios, ya que en P. de/icata éstos están ausentes. 

Además, P. de/icata presenta medidas corporales y estructurales mayores, una bursa muy 

desarrollada con una disposición y forma de los radios distinta, la vulva se presenta cerca del 

extremo anterior y no posterior como en D. hayesi y la cauda de las hembras es cónica (Tabla 6). 

La especie con la que D. hayesi tiene mayor similitud es Heterostrongylus 

heterostr~~gy/~{:~']~9'.obstante, la bursa en H. heterostrongylus es circular y sus radios cortos y 

anchos; la cauda d~ las hembras en esta última especie es larga y digitiforme, no redondeada 

como en D. hayesi, y las espículas son cortas con una ampliación en la parte distal que no se 

presenta en D. hayesi. (Tabla 6). 

Registros previos. 

Didelphostrongylus hayesi ha sido registrada en Argentina parasitando a D. albiventris y en 

E.U.A (Georgia, Louisiana, Tennessee y California) en D. virginiana· (Brown 1988; Duncan et 

al. 1989; Baker et al. l 995; Matey et al . . 200 la ; Martínez et al. 1999). El registro de la especie 

en México es nuevo y amplía su distribución en América. 

Ciclo de vida. 

El ciclo de vida de D. hayesi es indirecto .. Se han llevado a cabo infecciones experimentales con 

larvas de primer estadio en caracoles terrestres de la especie Mesodon perigraptus y Triodopsis 

a/bolabris e infectado "tlacuaches" con las larvas de tercer estadio recuperadas (Prestwood 1976; 

Baker et al. 1 995). 

Los efectos patológicos producidos por D. hayesi varían desde la obstrucción de los 

conductos respiratorios por los. adultos, cambios inflamatorios asociados con las larvas 

localizadas en la periferia del pulmón, hasta la muerte por pneumonia granulomatosa severa 

debido al gran número de individuos (Duncan et al. 1989). 

'Ncttles et al. (1975) y Prestwood (1976) registran D. hayesi en D. marsupialis, sin embargo dicha especie no se 
distribuye en E.U.A, por lo que seguramente se trata de D. virginiana. 
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Tabla 5. Características morfométricas de D. hayesi registradas por Prestwood (1976), las redescritas 
por Anderson et al. ( 1980) y las obtenidas en el presente trabajo. 

Longitud total 

Anchura máxima 

Longitud del esófago 

Anchura máxima 
del esófago 

Distancia del anillo 

nervioso al extremo 

anterior 

Distancia del poro 
excretor al extremo 

anterior 

Tamaño de 
las espículas 

Tamaño del 
gubernáculo 

Distancia de la 
vulva al extremo 

posterior 

Prestwood (1976). 

Hembras 

13.2-16.2 
(14.6) 

Machos 

6.7-8.3 
(7.8) 

·:: ~.; :. :.: ' - ' -

135-0.190 
(o: 160) 

0.1~5-0.190 :. C>: 1'.i.S~Ó.116 
(0.176) (0.166) ••. 

0.066-0.099 0.077-0.099 
(0.086) . (0.092) 

al nivel del cerca del 
poro ·. anillo 

excretor nervioso 

0.044-0:066 
(6:056) .. .. 
.. 

0.044-0.066 
(0.058) 

0.055-0.121 
(0.072) 

Distancia del.ano 0.022-0.033 
al extremo posterior. (0.026) 

- '·' 

Tamaño de las larvas 

Nuestro 

Hembra 

16.53 

0.314 

0.218 

0.048 

0.144 

0.099 

0.041 

0.027 

0.119-0.13 
(0.127). 

X 

0.010-0.014 
(0.011) 

.. -··--·;---·-~·---... . ---'"""!"..""'<~-~~.~--------

material. Anderson et al .(1980). 

Machos Hembras Machos 

6.494-8.934 11.3-14.2 5-7.5 
(7.270). (12.6) - (5.8) 

0.141.;0.247 0.250-0.300 0.110-0.162 
(0'.193) (0.259) (0.131) 

·-: '<:;" · .. :-: ,· '· ' ' 
0.173~0,199\ 0.159~0.210 . 0;140~0.174 

co:183)h¿·.·•· .. ··. ·co.189) ico.i56) · 
-;,-,' ~~:).,-~-~;;~_\.::·_-:·_, - .. ;.; ·;>.:::---~·: ·:_. 

o.o35~o.o,4~;,: ?:: ~, ·· 
. (0.039) •\, 

»"' - __ .- - ::?:··.:_·:~·,'/: ;/.>-- . -

o.611~§J(I'5.· 2 ·:·o.082~0.121 
<º~º9.6> .. · ·· · ; co.1oh ·. 

0.045-0.087 . 0.085-0:102 
(0.068) < (Ü.097) 

0.062-0.086 ·. 
(0.075). 

0.045-0.077 
(0.061) 

0.044-0.089 
(0.061) 

0.080-0.087 0.018-0.032 
(0.084) (0.023) 

•. 0.074-0.100 
(0.089) 

0.085-0.100 
(0.093) 

0.060-0.072 
(0.066) 

0.060-0.073 
(0.067) 

ic 
1 



Tabla 6. Comparación morfológica de tres especies de metastrongílidos parásitos de vías respiratorias de 
"tlacuaches". Basado en Anderson et al. (1980). 

P. delicata H. heterostrongylus D. hayesi 

Extremidad cefálica sin labios con 6 labios con 6 labios 
Longitud corporal 

Hembras 112-115 (ll4) 6.5- 12.3 (9.2) 11.3-14.2 (12.6) 
Machos 42-46 (45) 5.1-8.3 (7.0) 5.0-7.5 (5.8) 

Anchura corporal 
Hembras 0.630-0. 760_ (0.720) 0.350-0.480 (0.420) 0.250~0.300 (0.259) 
Machos 0.360-0.570 <?.440) 0.285-0.320 (0.285) 0.110.-0.162 (0}31) . 

•. 

Longitud del esófago : ·.':· · ... ' 

0.313-0.~6~ (~.330) Hembras o.530-o.61CÍ.co.s72) o.159-0.210 co.189). 
Machos 0.450-0:540. co.5oo) .• 0.265~0.328 (0~294) o: 14o~cu 74co: 156} 

Distancia del anillo nervioso 
_,,-·· 

al extremo anterior ,•,· .. 
'.·.··''.:. 

Hembras 0.190-0.249 (0.246) 0.105"0.180 (0.134) 0.082-0:121 co.101) 
Machos 0.171~0~202 (0.192) 0.111~0:168 (0.136) 0.074-0.100 (0.089) 

Distancia del poro excretor 
al extremo anterior 

Hembras 0.190-0.250 (0.223) 0.069-0.150 (0.114) 0.085-0.102 (0.097) 
Machos 0.200-0.262 (0.237) 0.070-0.109 (0.093) 0.085-0.100 (0.093) 

Vulva 52-54 (52) 0.060-0.135 (0.090) 0.044-0.089 (0.061) 
del extremo anterior del extremo posterior del extremo posterior. 

Longitud de la cauda 0.210-0.260 (0.242) 0.045-0.071 (0.056) 0.018-0.032 (0.023) 
hembra cónica con extremo plano digitiforme corta y redondeada 

Espículas largas y delgadas robustas con punta distal cortas, complejas 
1.350-1.450 (1.415) e"'-pandida 0.086-0.170 (0.132) 0.060-0.072 (0.066) 

Gubernáculo en forma de cuchara en Ja ancho en forma de bote complejo 
parte distal 0.118-0.145 (0.137) 0.060-0.073 (0.067) 

0.210-0.300 (0.248) 

Bursa muy desarrollada, pequeiia, circular pero no poco desarrollada 
casi circular unida anteriormente. 

unida anteriormente y no 
interrumpida posteriormente 

Radios ventrales en forma de una larga cortos, anchos y cortos, unidos a un tronco 
estaca ramificada en dos separados común. 

en el <Ípice. 

Radios laterales el externolateral es independientes. unidos en su base a un 
independiente de los demás. el externolateral es el más tronco triangular, el externo-

el mediolateral y el largo, los otros son cortos lateral se encuentra de lado 
posterolateral provienen y robustos. opuesto a los otros dos. 

de un tronco común que se 
bifurca. 

Radios externodorsales independiente independiente independiente 

Radios dorsales en forma de montículo en forma de lóbulo no en forma de una extensión 
con una papila ramificado. digitiforme unida en su base 

y 2 largas ramificaciones a un pequeño montículo 

Localización senos nasales bronquios pleura y bronquios 

·-. -,·:~·,:.~------
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A 

Figura 7. Didelphostrongy/us hayesi Prestwood 1976. A. Extremo anterior. B. Extremo 
posterior de la hembra. C. Extremo posterior del macho. 

0.1 mm 



Orden Ascaridida Railliet & Henry 1915. 

Superfamilia Atractoidca Skryabin & Schikhobalova 1951. 

Familia Cruziidac Travassos 1917. 

Género Cr11ziu Travassos 1917. 

Cr11ziu umericunu Maplestone 1930. 

(Figuras 8, 9 y 1 O) 

Se recolectaron 27 ejemplares (13 hembras y 14 machos) del ciego intestinal de un par de 

"tlacuaches" de Taxco el Viejo y un ejemplar hembra en San Pedro las Playas. 

Son endoparásitos de cuerpo cilíndrico, adelgazados en su parte terminal, con cutícula 

delgada y ligeramente estriada. La boca presenta tres labios triangulares que se comunican con 

una faringe de paredes quitinosas armada de 12 a 18 proyecciones dirigidas hacia el interior de la 

misma (Figura 8B). Esta corta faringe se une a un esófago largo y muscular, que en su parte 

terminal se ensancha dando lugar a dos bulbos esofágicos. El bulbo anterior es musculoso y más 

pequeño que el posterior, el cual se comunica con el intestino (Figura 8A). Éste último, se 

proyecta hacia la parte posterior del cuerpo para desembocar al ano en las hembras y en la cloaca 

en los machos. Al nivel del bulbo esofágico posterior, el intestino presenta un divertículo o ciego 

intestinal que se dirige hacia la parte anterior. En la parte superior de este ciego, se aprecian el 

poro excretor y las papilas cervicales. El anillo nervioso se encuentra rodeando la parte anterior 

del esófago. 

Hembras: 

Su longitud corporal es de 5.08-14.64 (10.898 ± 2.868) y su anchura de 0.28-0.575 (0.490 ± 

0.093). La faringe mide 0.137-0.260 (0.202 ± 0.039) delargo y se une a un esófago muscular de 

1.068-1.754 (1.504 ± 0.216) de longitud. El bulbo esofágico anteriorti~ne un diámetro de 0.068-

0.123 (0.098 ± O.O 19), mientras que el diámetro ciel bulbo. post~ri~~ ;~de 0.205-0.287 (0.258 ± 

0.030). El intestino abre a 0.657-1.04 (0.882 ±·0~~104) deÍ ~xtremo ~~sterior y presenta en su 
, ·:'·,·: . .. , ; :: . : " ' . 

parte inicial un ciego de 0.479-1.274. (0'.9.90:± 0.221) de largo. Elanillo nervioso se localiza a 

0.369-0.644 (0.523 ± 0.089) de la ~egÍÓri6efálica, rodeando el primer tercio del esófago. El poro 
' , - ~ ....:.· '-"'~,~~ 

excretor y las papilas cervicales se.ubléan en el segundo tercio. A 0.794-1.712 (1.231 ± 0.231) 

del extre~; anterior se ~ncuenira'el poro excretor y a 0.77-0.98 (0.856 ± 0.104) las papilas 

cervicales. La vulva se sitúa a 2.055-7.4 (4.985 ± 1.712) del extremo anterior y se encuentra 
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rodeada de un engrosamiento interno que la hace fácilmente reconocible. Se comunica con una 

vagina muscular que se dirige a la región anterior para unirse con un ovoyector en forma de saco 

(Figura 9B). Éste a su vez da origen a dos oviductos los cuales se unen a los ovarios. La mayoría 

de las hembras estuvieron grávidas. Sus huevos son elípticos, no embrionados y con contenido 

granuloso; miden 0.073-0.123 (0.107 ± 0.014) de largo por 0.041-0.073 (0.057 ± 0.009) de 

ancho (Figura 9C). 

La cauda es de forma Cónica y no presenta papilas caudales. A la altura del recto se 

distinguen pequeñas glándul~s p~;ff~'rines cuyo conducto desemboca al ano (Figura 9A). 

Machos: 

- ' -·· -
Tienen una longitud de 4.72~13.28 (8.782·±2.223) y un ancho de 0.28-0.56 (0.406 ± 0.068). Su 

faringe mide 0.110-0'.36(d:199 ± 0.057)~de largo y el esófago l.014-L575 (1.374 ± 0.181). El 

bulbo esofágico anteri6r tl~ne undiámetr6 de 0.068-0.123 (0.088 ± 0.017) y el bulbo posterior de 

0.205-0.301 (0.251 ± o'.0:26); ést~ último se une con el intestino el cual se proyecta hacia la parte 

posterior der'cuerpó' para desembocara la. cloaca que se sitúa a 0.150~0.205 (0.177 ± o.o 17) de la 

cauda. Eldi\..erUculo o ciego intestinal mide 0.685-1.027 (0.864 ± 0, 112) (Figura 8A). El anillo 

nervioso se localiza a 0.315-0.630 (0.498 ± 0.078) del extremo anterior, mientras que el poro 

excretor se encuentra a 0.685-1.315 (0.961 ± 0.146), ligeramente arriba del divertículo intestinal 

(Figura 8A); Las papilas cervicales se ubican a 0.857-1.053 (0.963 ± 0.081) del extremo cefálico. 

El extremo posterior se encuentra ligeramente curvado hacia la región ventral. Presenta 

estriacionesrnusculares dispuestas diagonalmente y 1 1 pares de papilas caudales agrupadas de la 

siguiente manera: tres pares pre-cloacales, tres pares ad-cloacales y cinco pares post-cloacales 

(tres pares ventrales y dos laterales) (Figura 1 OB). 

Las espículas son robustas y curvas, anchas en su base y terminadas en punta. Miden de 

0.575-1.109 (0.846 ± 0.137). Están dirigidas por un gubernáculo quitinizado de forma triangular 

de 0.137-0.178 (0.157 ± 0'.013) de longitud (Figura 10A y B). 
·-·:.·_.·.e' 

:O:.~''--:·->,.:::·-

Localización: Cieg~ irit~stlria~j ; ( < . '/' :Ui i 

Localidades: San.Pedro las:'~l~yás'y f~~d() ~rvi~jo, Guerrero. 

Fechas de colecta:. 27 de ~a~6 dci)9·99;.3·~~4·d~·eneio de 2001 

Ejemplares C.N.HE.: 4~o,4y~~3:¡; '.· .. c. , ·- ·· 

',_ __ ,.,_~,~-----'""" 
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Discusión taxonómica. 

La fam i 1 ia Cruzi idae y el género Cruzia fueron creados por Travassos en 191 7 designando como 

especie tipo a Cruzia tentaculata Rudolphi 1819, especie previamente descrita como Ascaris 

ten/acula/a (Rudolphi 1819) parásita de "tlacuaches" brasileños (Skrjabin et al.1982). 

El género Cruzia ti_ene mucho en común con los miembros de la familia Kathlaniidae 

principalmente por la presencia de bulbos esofágicos y de papilas ("sucker") caudales en la 

región ventral; por esta .razón, en algunas clasificaciones (Chabaud 1978) el género ha sido 

incluido e~-,~ fa~llia'Kathlaniidae. Sin embargo, ciertas características como la presencia de un 
·. ··-· .·,· ... ,'. -· . -·· -···· 

ciego intesúri~fdirigido hacia el extremo anterior cerca de la unión del esófago e intestino y de 
·. ·' , ... ·. -- ·.- '': 

una fari~ge quitinosa armada con hileras de "dientes", han sido consideradas suficientemente 

distintivas como para incorporar el género en una familia independiente (Skrjabin et al. 1982). 

Los miembros del género son parásitos de mamíferos, reptiles y anfibios. Dentro de él, 

Crites (1956) reconoció 12 especies; Yamaguti (1961) por su parte sólo consideró a cinco 

especies además de C. tentaculata, que son: C. americana Maplestone 1930, C. boliviana Sprehn 

1932, C. travassosi Khalil & Vogelsang 1932, C. mazzai Khalil & Vogelsang 1932 y C. 

cameroni Wolfgang 1951. En la clasificación de Skrjabin et al. (1982) se mencionan diez 

especies como miembros del género Cruzia: C. tentaculata, C. boliviana, C. .fiil/eborni Khalil & 

Vogelsang 1930, C. travassosi, C. mazzai, C. mexicana Khafü 1926, C. morleyiPearse 1936, C. 

orienta/is Maplestone 1930, C. rudo/phi Ruiz 1947 y C. testudinls Harwood 1932. Sin embargo, 

ésta última clasificación no toma encuentaa C. cameroni ni a C: a,i¡ericana, especie que sigue 

siendo registrada en E. U .A., illdicando si.iv~Íid~~ taxonó~ic~· (A,J~llciice 1 ). 

Más recientemente se han descrito ofr~s especies cómC> 'e'. e~per::i Guerrero 1971, especie 

parásita de Bufo marinus en Ven~zuel~ C. tropidinopsi~ Ub~lák~i ~Y ounus 1965 parásita de 

Tropidodipsas fasciata en Oaxac¿t. y C. braziliensis, q~e ha ~idodetectada en cerdos de Brasil, 

la cual no ha sido descrita, poniendo en duda su .validez (Guerrero 1971; Costa et al. 1971; 

Ubelaker & Younus 1965). De -·~úa fonna,. el género Cruzia podría estar tentativamente -·-/:r-. -.- . . -. . .· . 

conformado por 15 especies (Tab1a;1):_pe Útás,jres hán sido registradas en marsupiales: Cruzia 

tenlacu/ata, c. americana y c.'cdil:ieí;~;:,;; >-:' ;., . ·--· 
En 1930, Maplestope •prd~~s<:>·:e1~:nómbr~,deC. americana para reasignar a ejemplares 

parásitos de marsupiales de~~~~~~é~ic~''IJ~111~~í~11 sido determinados como C. tentaculata. El 

material presentó algun~s JÜ~~~~~~l~~~~u~'.;h~~{~;'¡~r~6ha son las que permiten separar a estas dos 
especies: /:y. • '.-·' _.,· -•. ~ ·• •;¡ ,·•:c.;:._··;: 

C. americana tiene un '~a:;:/R¿m~r~,~~ papilas caudales y de proyecciones en la faringe 

que C. tentacu/ata; además, prese~i~ p~pilas cervicales y la estructura de las glándulas seminales 
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es un poco más compleja. Estas dos especies sólo se asemejan por poseer el mismo número de 

papilas labiales, aunque con diferente disposición. 

Cruzia cameroni, la otra especie parásita de marsupiales, difiere de C. americana por 

tener un menor número de papilas caudales y carecer de papila externo-lateral en los labios 

subventrales. Los labios de la vulva en C. cameroni no son salientes y su ciego intestinal es más 

corto que el de C. americana. Existen otras diferencias entre las tres especies parásitas, las cuales 

se presentan en. laTabla 8. 

El material recolectado en el presente estudio f'ue asignado a la especie C. americana ya 

que los ejemplares presentaron papilas cervicales, su poro excretor se localizó arriba del ciego 
.. . .. ' 

intestinal y los labiÓs de la vulva füeron prominentes; además, el ciego intestinal se proyectó 

cerca de la mitad de la distancia al anillo nervioso y los machos presentaron 1 1 pares de papilas 

caudales. El número de proyecciones en la faringe es un carácter un poco confuso ya que en 

algunos individuos se alcanzaron a contar tan sólo 12 proyecciones, sin embargo presentaron 

todas las características diagnósticas de C. americana de acuerdo con Crites ( 1956). 

Para confirmar la determinación del material se realizó una comparación morfométrica 

con material de esta especie descrito por Crites ( 1956) (Tabla 9). 

Registros previos. 

. Su distribución ha sido restringida al continente Americano siendo parásita no sólo de 

"tlacuaches" sino también de mapaches de E. U .A. (Richardson et al. 1992; Apéndice 1 ). En 

México sólo se había registrado par~·B. virginiana a C. tentaculata, por lo que C. americana es 

el primer registro para el paf~· (T~bl~ 1): . 

Ciclo de vida. 

C. americana es una especie de ciclo directo. Pocos estudios han sido realizados con ella. 

De acuerdo con Nettles et al. {1975) esta especie puede interferir con la alimentación del 

hospedero cuando se presenta en número elevado, pero al parecer no ocasiona graves trastornos. 
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Tabla 7. Registro de las especies del género Cruzia Travassos 191 7. 

Especie 

C. tentaculata Rudolphi 1819 

C. americana Maplestone 193.0 

C. boliviana Sprehn 1 ?32 · 

: ·. . ., 

C. ftill~borrÍt Khalil t"~gelsang 1930 
',\·~<:, ·,~¡-'.-. .... 

c. travassosi K.hain &vogeisang 1932 

C. mazzai khalil ~'"~g~~~ang 1932 
.- ~ . ~. ' 

<'">. 

C. mexicana.·K.haüi192i;'!··· 

C. mor/eyi Peii~e•i93(:) . 
:1. 

C. orienta/is .M~i>~}sti:i?e.1930 

C. rúdolphi R.iu~ i~4;~ 

C. testudinis Jin~ood 1932 

c. cameroni w.olfgang 1951 

C. empera Guerrero 1971 

C. brazi/iensis 

C.tropidodipsi Ubelaker & Younus 1965 

Hospedero 

D. virginiana 
D. marsupia/is, 

D. aurita, 
D. albiventris, P. opossum, 

Metachirus sp. 
Marmosa sp. 
Peramys sp. 

Dasypus novemcinctus 
Euphractus sexcinctus 

Tupinambis sp. 

Distribución 

México, 
Brasil, 

Paraguay 

D. virginiana E.U.A 
Procyon lotor 

Tolypeutus conurus Bolivia, Paraguay 

(armadillo) 
Tatus novemcinctus 

Tupinambis teguixin (lagarto) Argentina, Paraguay* 

Tolypeutus conurus Argentina, Brasil 
(armadillo) 

Tupinambis teguixin 

Tatus novemcinctus Argentina 

"Lagartija", tortuga México 
(Rhinoclemmys areolata) 

Bufo marinus México 
Bufo horribilis 

Anser anser India 

Erythrolamprus aesculapii Brasil 
(víbora) 

Terrapene carolina E.U.A 
triunguis 

D. marsupia/is insularis, D. Trinidad 
m. karkinophaga 

Bufo marinus Venezuela 

Sus scrofa Brasil 

Tropidodipsas fasciata México (Oaxaca) 
(víbora) 

*Masi-Pallares ( 1973) reportó a C. americana en T. teguixin, sin embargo Baker ( 1987) propone 
su transferencia a C. fa//eborni. 
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Tabla 8. Comparación morfológica de las tres especies del género Cruzia parásitas de marsupiales. 
Información tomada de Crites (1956). 

Número d~ papilas 
caudales , :" 

Número• de proyecciones 
en la fan~ge , , 

• Papilas ceÍ'\ficates •• 

Glándulas seminales 

Proporción de la cola en 
,hembras 

Posición del poro excretor 
con respecto al ciego 
intestinal 

Espículas 

Labios de la vulva 

Ciego intestinal 

Labios 

e americana 

11 

14-18 (16) 

presente 

2 ramas principales, cada una 
con 3 pequeñas 
ramificaciones 

1:20-1:23 

Ligeramente anterior 

Sub-iguales 

prominentes 

Siempre alcanza por lo 
menos la mitad de la 

distancia al anillo nervioso 

Dos papilas sencillas en el 
margen interno de cada labio. 

Labio dorsal con dos papilas 
dobles hacia el margen 

e""temo-lateral del labio. 

Labios sub-ventrales con una 
papila doble, cada una en 

margen externo-lateral y un 
anfidio prominente. 

C. tentaculata 

9 

8-14(10) 

ausente 

2 ramas principales, cada 
una con 5 pequeñas 

ramificaciones 

1:10.8-1:15 

posterior 

Papilas en diferente 
posición a las de 

Camericana pero en 
mismo número (anfidio de 
labios sub-ventrales con 
posición más medial y 

papilas e""ternas dirigidas 
hacia el lado ventral) 

C cameroni 

10 

1:10-1:14 

Anterior, casi cerca del 
anillo nervioso 

Iguales 

No salientes 

Nunca alcanza la mitad 
de la distancia al anillo 

nervioso 

Labios sub-ventrales sin 
papila externo-lateral. 

Las otras papilas son 
iguales en número pero 
con distinta posición. 
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Tabla 9. Características morfbmétricas de C1Uzia americana registradas por Crites (1956) y 

las obtenidas en el presente trabajo. 

Longitud total 

Anchura má.xima 

Longitud faringe 

Longitud esófago 

Longitud bulbo anterior 

Longitud bulbo posterior 

Longitud del ciego 

Distancia del ano /cloaca al 
extremo posterior. 

Distancia del anillo 
nervioso a parte anterior 

Distancia del poro excretor 
a parte anterior 

Distancia de las papilas 
cervicales al extremo 
anterior 

Distancia de la vulva al 
extremo anterior 

Huevos 

Espículas 

Gubemáculo 

Crites (1956). 

Hembras -Machos 

16.4-18.3. . .i(i~i2.3 
·>~;.,./. 

0.63-0.6T > 0.49'..ó.64 

· o~f6.:o.1~ • .~.:'. .t&.1'6:.0.22 
·'·-· -~ (---'.~'. ;" ~::;:=t 

1.69-1:81< ./x 1:59.:;l.75 
' . -- '· -. . , .... ' - ,, ···' - '.e,~--~ 

0.08-~~ºi ~< :0_d9~0.'11 ·. 
-;·)- . ~<"-·- :~'~""":' . 

0.21::0::32··•,, :iü727::ó:Jo 
- _;, __ :··:· __ ·, 

o.~8-1'.22 
0.73-0.98 . 

0.49-0.55 

1.25-1.57 

1.05 

0.10-0.12 
X 

0.05-0 .. 07 

:--_,_·--_-
'-r{·. -· 

· o.8f-0.98 

0~17.-0.22 

0.44-0.61 

1.11-1.94 

I.05 

0.89-1.00 

0.14-0.16 

nuestro material 

Hembras 

5.08-14.64 

0.28-0.575 

0.137-0.260 

Machos 

4.72-13.28 

0.28-0.56 

0.110-0.36. 

1.068-1.754 .· 1.014-1.575. 

0.068-0.123 

. o.205-~-~~::}:-~·.ig;2as.~6,;:3<>1· 
0.479.:1:274 ' :,. o:'6ss~E027 · 

- • .:;:-: > ;·~:'.":; ' .;;~.:'···c.::.: ' 

o.65771.0.4 i:l cfi5o2o.2o5 

0.794-1.712 o.685:.1:315 

0.77-0.98 o;857-I.053 

2.055-7.4 

0.073-0.123 
X 

0.041-0.073 

0.575-1.109 

0.137~0.178 

-- -- -- ---- ',_, --
-- ~-~-=--· -------- _:_~--~'---------·-'·-·-
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0.5mm 

0.1 mm 

B 

· . 
A . :·:J 

Figura 8. Cruzia americana Maplestone 1930. A. Extremo anterior. B. Acercamiento de la 
faringe. 
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0.1 mm 

e 

A 

Figura 9. Cruzia americana Maplestone 1930. A. Extremo posterior de la hembra. B. Vista 
lateral de la vulva; C. Esquemade los huevos. 
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0.1 mm 

0.1 mm 

A 

Figura 10. Cruzia americana Maplestone 1930. A. Vista lateral del extremo posterior del macho 
donde se distinguen las espfculas. B. Vista ventral donde se observa el gubernáculo y 
el patrón papilar. 
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Orden Spirurida Chitwood 1933. 

Superfamilia Gnathostomatoidca (Lane 1923). 

Familia Gnathostomatidac Railliet 1895. 

Subfamilia Gnathostomatinac (Railliet 1895 fam.) Baylis & Lane 1920. 

Género Gnatlrostoma Owen 1836. 

Sin. Cheiracanthus Diesing 1838. 

G11at/10stoma t11rgid11m Stossich 1902. 

(Figuras 11 y 12) 

La siguiente redescripción se basa en la morfometría de un macho recuperado del hígado de un 

"tlacuache" de San Pedro las Playas. 

Es un gusano pequeño, de color rojizo en vivo; mide 15.25 mm de largo por 0.8 de ancho. 

En la parte anterior, presenta un bulbo cefálico de 0.233 de largo por 0.052 de ancho, provisto de 

dos labios laterales de 0.175 de largo por 0.052 de ancho, cada uno con dos papilas laterales. El 

bulbo cefálico está armado con siete anillos completos de ganchos monocúspides, dirigidos hacia 

la extremidad posterior y de tres anillos incompletos situados debajo de los labios. Los anillos 

completos tienen de 74-86 ganchos (80.571 ± 3.599) (Figura l lA). La distancia entre cada anillo 

es de 0.0032-0.0192 (0.008 ± 0.005), siendomayor entre los últimos. 

El cuerpo está separadoideyb':1,lbo:por un cuello angosto. La superficie corporal se 

encuentra cubierta por espiÍ::a~'éíÍÚcJi~r'~~ di~¡:mestas en anillos transversales, interrumpidas en la 

parte media-posterior por 'üri~J-~~,i~ri'í~erin~. Su forrna, tamaño y densidad varían de acuerdo con 

su posición en el cue;po: tas''.~s~i~~ Cié .los anillos uno a cinco son anchas y cortas, con base 

redondeada, miden de 0.03~6,.il'ó~~~¡ (0:0377 ± 0.0049) de largo; la mayoría presentan entre 6 y 
: .· .· ·.~/r~~~·1,~~f'~- ·:.'.~:;~.,~;~· .~'··-.. · 

9 (7.428 ± 1.089) cúspides'de}la~misma longitud. En la región ubicada entre el anillo seis y 21, 
'. ~ : .. :· . " .. ,.. .:~. . . :,.- .. 

las espinas son más la~ga~,y'.d:m''inayor núrr1ero de cúspides, de 7 a 10 (8.3 ± 1.337) las cuales 

difieren en tamaño, J\iii~é~'I'ci6;}8.6'~4Í'.a ri.0544 (0.0504 ± 0.0032) de largo. Las de los 20 anillos 
, · .. ~:"_:·,· ~:.::;\' "!: ·::·. :~~, , ·' 

siguientes miden de 0.0544 a o:0646 (0.0588 ± 0.0028) de largo, su punta central es más larga y 
,·', ,:" \",r'"";;•\'.. --' 

tienden a reducir el ríúmerode ciJspides~ variando de 5 a 8 (6.875 ± 1.246). Más adelante, por el 

anillo 70, se inicia una .. ~d~6ci6~ 'en el t~maño de las espinas y en el número de cúspides 

presentes, para volverse, di:'., mod~ gradual, en tricúspides, bicúspides y monocúspides. 

Aproximadamente por el anillo 400, es decir cerca de la mitad del cuerpo, la espinación se 

interrumpe, apareciendo una región inerme donde se aprecian las estrías transversales de la 

cutícula. La espinación reaparece cerca de la cauda de manera irregular, dejando un área inerme 
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alrededor de la cloaca. Estas espinas son monocúspides y aun más pequeñas que las localizadas 

previo al área inerme (Figura 12). 

El área inerme pericloacal inicia al nivel del segundo y tercer par de papilas 

pedunculadas, a 0.034 antes del orificio cloacal.; se proyecta hacia el extremo posterior, hasta 

antes de llegar al último par de papilas pedunculadas, casi al mismo nivel que el cuarto par de 

pequeñas papilas sésiles ventrales. Es ahí donde se desvía en forma lateral para constituir una 

media luna (Figura l lC). 

Las papilas cervicales se encuentran en la región anterior, al nivel de los primeros anillos 

de ganchos. Una de ellas se ubica en el quinto anillo, a 0.147 del extremo anterior y la otra en la 

cuarta a 0.119, interrumpiendo dos anillos (Figura l lB). 

La extremidad caudal es corta y redondeada, presenta cuatro pares de papilas grandes, 

laterales y pedunculadas (dos pre-cloacales y dos post-cloacales), así como cuatro pares de 

papilas pequeñas ventrales sésiles: un par pre-cloaca!, un par ad-cloaca! y dos post-cloacales. 

Las espículas son desiguales, delgadas, con ápices romos: la derecha es la más pequeña, 

mide 0.4932 y la izquierda 1.2604. 

La cloaca abre a 0.3425 del extremo posterior, proveniente del intestino el cual se conecta 

al esófago, que mide 4.92 de largo por 0.48 de ancho. 

Las estructuras internas como poro excretor y anillo nervioso no pudieron ser apreciados 

por la importante cubierta de espinas. De los cuatro sacos cervicales descritos para las especies 

del género Ghathostoma, únicamente pudimos medir uno, el cual tiene 0.475 de longitud. 
·:~ .. ·.:. ..... ' "• . . _; . , .. , :',' ~' 

Localización: Hígado (estroma), 

Localidad: San Pedro las Playas, Guerrero. 

Fecha de colecta: 24 de marzo de 1999. 

Ejemplar C.N.HE.: 4261. 

Discusión taxonómica. 

El género Gnathostoma fue erigido por Owen en• 1836 conteniendo a G. spinigerum Owen 1836 

como especie tipo, recolectada de la pared estomacal de un tigre de Bengala del zoológico de 

Londres (Miyazaki 1960). A:yartÍr de entonces, 23 especies han sido agregadas al género, de las 

cuales sólo 11 son consideradas como válidas (Almeyda-Artigas 1991 ). 

Para el continente Americano habían sido registradas 12 especies. Presentamos a 

continuación el listado de estas últimas, proporcionando únicamente los hospederos y países en 

los que fueron registradas por primera vez en este continente: G. miyazakii Anderson 1964 
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parásita de Lutra c. canadensis (Canadá), G. procyonis Chandler 1942 de Procyon lotor (E.U.A), 

G. turgidum Stossich 1902 de D. azarae (Argentina), G. americanum Travassos 1925 de Fe/is 

tigrina (Brasil), . G. binucleatum Almeyda-Artigas 1991 de Fe/is parda/is (México), G. 

spinigerum Owe'n.18.36•de D. virginiana, D. marsupio/is (E.U.A; México), G. brasiliense Ruiz 

1952 de Lutréolin~ crassicaudata (Brasil), G. didelphis Chandler 1932 de D. virginiana (E.U .A), 

G. robustum (Diesing 1838) de Fe/is concolor (Brasil), G. gracile (Diesing 1838) de Arapaima 

gig~; .(Br;;iÍ}'~q:;~h~~ridum (Leidy 1856) de Alligator mississippiensis (E.U.A) y G. socia/e 

(Leidy lSSS)/dé;Ú~stela vison (E.U.A) (Miyazaki 1960; Babero 1960; Miyazaki 1991; 

Almeyci~~,;\~¡~~sf99~; Tabla IO). 

t;siriz¿'füf;~;~(),~algunas de estas especies como G. gracile y G. horridum, han sido 
'.' <' <>:··-,,. ;º'.:->: . ·.' ,· - - ,. 

encontradas en;fórma larvaria~ o descritas con base en ejemplares sexualmente inmaduros como 

G. didelphis Y.G)~;~fül~nsfs, poniendo en duda su .Ya.tidez específica. Miyazaki (1960) incluso 

planteó la po~ibillcl~d de que estas dos últimas especies sean sinónimas de G. turgidum y de que 

G. robustum, leí' sea de G. americanum, ya que tiene la misma distribución (Brasil) y comparten 

el género de su hospedero tipo. Por su parte, G. socia/e no ha podido ser examinada con detalle 

por carecerse del ejemplar completo; por lo que Miyazaki ( 1960) propuso una revisión más 

exacta del material. La presencia de G. spi{¡ige~um en México ha sido descartada por Lamothe

Argumedo (1997b) y también por L~mo,the.'.:Argumedo et al. (1998) quienes reasignaron el 
- ,. ., ,.-·. '·· 

material perteneciente a esta última. ~'spé~ie~Cá G. procyonis en el primer caso y como G. 
: ,_ ·\.- ~' . >:.:,,--~. - ~-'_ '., 'í . . . -,' . ; 

turgidum en el segundo (Tabla IO):j:;ii1,;e'ñ'.il:)a'~go,' el material reidentificado como G. procyonis 
; _,- - - :e - ' ·~"~···. '··-;:.: .. -,.· " - • 

ha sÍd~ recientemente asignado :~'.h~~'e:s:PdC:ie G. turgidum (Osorio-Sarabia com. pers.). 

Posteriormente, Almeyda-Artiga:S et'aC('.2000); con .base en una comparación molecular entre 

diferentes especies del género, cles~a'rta. la Jre~en~ia de G. spinigerum en América, reasignando 

los registros previos a esa especie a G. binucleátum o a otras especies presentes en México. 

De esta forma, solamente la presencia de cinco especies es reconocida en América: G. 

turgidum, G. americanum, G. procyonis, G. miyazakii y G. binucleatum (Almeyda-Artigas et al. 

2000). De ellas, tres se distribuyen en México: G. turgidum, G. procyonis y G. binucleatum y 

sólo dos utilizan como hospederos a "tlacuaches" (Lamothe-Argumedo l 997b; Tabla 1 O). 

Las principales características diagnósticas del género son la presencia de un bulbo 

cefálico armado con varios anillos de ganchos simples, un cuerpo provisto con espinas 

cuticulares de varias puntas que se transforman gradualmente en espinas simples cerca del 

extremo posterior, :· espículas de~iguales y · cauda del m.acho con cuatro pares de papilas 

pedunculadas y varias pequeñas papilas ventrales (Ya~ag'iit(l96i'). La diferencia entre cada una - ·-., ··. . ~ 

radica en la forma y' tarnafto de las espinas corporales; su·~·istribución a lo largo del cuerpo y en 

ei número y distribución de papilas caudales en el macho; ' 
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Nuestro ejemplar presenta las características diagnósticas del género, y más 

específicamente exhibe espinas cuticulares en la mitad anterior y alrededor de la cauda, dejando 

un espacio inerme en la región media. Las espinas corporales presentan, como mencionamos en 

la redescripción, de 6 a 1 O cúspides en el primer tercio, reduciéndose a 4, 3, 2 y finalmente una 

cúspide antes de iniciar la región inerme. La cauda presenta un área carente de espinas en forma 

de media luna invertida alrededor de la cloaca y 8 pares de papilas: cuatro pares laterales y 

cuatro ventrales; de éstas últimas, un par es pre-cloacal, un par ad-cloacal y dos post-cloacales. 

Por la forma y distribución de las espinas corporales de nuestro ejemplar, la cual 

concuerda co.n la esquemátizada por Travassos ( 1925) y descrita por Dickmans ( 1931) y 

Akahane et al. (1999) 15
, así como por la presencia de un área inerme cerca de la mitad del cuerpo 

observada también por Dickmans (1931) y Akahane et al. (1999) 15
, decidimos asignarlo a G. 

turgidum, especie de la que no obstante, difiere por poseer un menor número de papilas. Sin 

embargo, el número papilar de G. turgidum, es una característica muy confusa. La descripción 

original no lo menciona ya que está basada en dos hembras (Chandler 1932). Travassos (1925) 

obtuvo dos machos y una hembra, que describe como G. turgidum, diagnosticando para los 

primeros una cobertura de espinas en la mitad anterior, espículas desiguales y cauda con nueve 

pares de papilas: un par ventral adanal y ocho pares laterales (tres pre-cloacales, dos ad-cloacales 

y tres post-cloacales). Sin embargo, en su esquema, ilustra cinco pares de papilas laterales 

pedunculadas, .asimétricas y de diferente tamaño, en vez de cuatro simétricas que son las 

diagnósticas del género y hasta seis pares de pequeñas papilas, es decir, en total 11 pares de 

papilas; 

OiCkinans·(l931) obtuvo material de D. virginiana, el cual identificó provisionalmente 

como G. turgidum por presentar características semejantes como tipo de hospedero, tamaño, 

número de anillos de espinas en el bulbo, forma y distribución de éstas en el cuerpo y tamaño de 

la espícula pequeña; la única diferencia con G. turgidum es el número papilar. Sus especímenes 

presentan cinco, posiblemente seis pares, cuatro de los cuales tiene papilas largas, pedunculadas 

y laterales. 

Chandler (1932) erigió una nueva especie (G. dide/phis) para los ejemplares que 

presentan una espinación corporal semejante a la descrita para G. turgidum, pero que difieren en 

el número papilar, describiendo sólo un par de papilas ventrales; Miyazaki ( 1960) después de 

revisar estos ejemplares, observó tres pares, posiblemente cuatro, de pequeñas papilas ventrales. 

Con base en .. Jo anterior, Miyazaki (1960) señaló que la especie puede considerarse como 

15 Akahane; H., R. Lamothe-Argumedo, D. Osorio-Sarabia, L. García-Prieto, M. Koga & K. lwata. 1999. 
Morphological obs.ervations of Gnathostoma turgidum Stossich 1902, obtained from an opossum in Mexico. 
Memorias del Congreso "Studies on the new creeping disease in Mexico". University of Fukuoka, Japón. 71-78 
pp. 
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sinónimo de G. turgidum lo que demuestra que el número de papilas es una característica muy 

variable o por lo menos dificil de observar con claridad. Las únicas características relativamente 

confiables son la distribución y forma de las espinas a lo largo del cuerpo y alrededor de la 

cloaca. 

Por el número de papilas, nuestro ejemplar se asemeja a G. procyonis y G. binuc/eatum, 

pero dichas especies poseen el cuerpo totalmente cubierto de espinas, mismas que presentan 

generalmente entre una y tres cúspides, en ocasiones- cuatro y cinco para G. procyonis, pero 

nunca excediendo ese número a· diferencia de lo observado en el material de San Pedro las 

Playas (Tabla 11). 

Oceguera"'-Figue~~¡{ (2002)16 'obtuvo del hígado de D. marsupia/is de Temascal, Oaxaca, 

un ejemplar que determinó como G. turgidum con base en técnicas moleculares. Los esquemas 

que presenta de su ejemplar, coinciden con la morfología del nuestro, tanto por la distribución de 

las espinas en el cuerpo y cauda, como por el número de papilas (ocho) (ver Tabla 11). Las 

observaciones directas del material reafirman nuestra decisión de determinar el ejemplar de 

Guerrero como G. turgidum. 

Registros previos. 

De acuerdo con la Tabla 1 O, G. turgidum ha sido registrado para D. virginiana en los estados de 

Colima, Oaxaca, Veracruz y Guerrero; éste es por lo tanto, el segundo registro para el estado en 

estudio. Para San Pedro las Playas, así como para la Laguna de Tres Palos, cuerpo de agua muy 

cercano a est~ poblado, se ha registrado la presencia de larva~ de Gnathostoma sp. en Ariopsis 

guatemalensis, Centropomus nigrescens, Cich/asoma trimaculat11m, Dormitator /atifrons, 

Eleotris picta, Gobiomorus macu/atus, Egrella thula, Ranaforreri; y de G. binucleatum, en los 

peces Ariopsis guatemalensis, Cich/asoma trimacu/atum, Dormitator /atifrons, Eleotris picta y 

Gobiomorus maculatus (Bertoni-Ruiz 2001 17
; Garrido-Olvera 2001 18

; Martínez-Salazar 2001 19
; 

Cabrera-Guzmán 2002 12
; Gopar-Merino 20021º). 

16 Oceguera-Figueroa A. 2002. Determinación morfológica y molecular de larvas de Gnathostoma sp. (Nematoda: 
Gnathostomatidae) de peces de consumo humano de diversas localidades de México. Tesis profesional. Facultad 
de Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 67 pp. 
17 Bcrtoni-Ruiz F. 2001. Gnathostomiasis en vertebrados silvestres de la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Guerrero. 
Tesis profesional. Facultad lle Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 62 pp. 
18 Garrido-Olvera L. 200 l. Fauna helmintológica del "popoyote" Dormilator /a/ifrons Richardson 1844 (Pisces: 
Eleotridae) de la Laguna de Tres Palos, Guerrero, México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., 
México, D.F. 70 pp. 
19 Martinez-Salazar E. 2001. Estudio de la variación morfológica y molecular de las larvas de tercer estadio 
avanzado de Gnathostoma sp. (Nematoda: Gnathostomatidae) en algunos peces de la Laguna de Tres Palos, 
Guerrero, México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México, D.F. 76 pp. 
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Ciclo de vida. 

Las especies del género Gnathostoma presentan un ciclo de vida indirecto. Sus hospederos 

definitivos incluyen diferentes especies de mamíferos dentro de los cuales se localiza formando 

nódulos abiertos en las paredes del esófago o estómago. Las hembras después de la cópula 

liberan huevos provistos de uno o dos tapones polares, según la especie, dentro de los cuales se 

desarrolla la'p~i111e,r~Ja~va, que muda y nace después.dl:'.o~2 días, transformándose en larva de 

segundo est~dio':' Ést~. de escasas 48-72 horas de vid~,; d_~be ser ingerida por un copépodo para 

sobrevivir. Ún~ ~ez dentro del copépodo, su des~l"roü6 ~'cmtinúa, transformándose en larva de 
' . , , . , . ' ~ , ', 

tercer est~dlo temprana dentro del hemocele de:eS'i:é .hospedero intermediario. Cuando este 

crustáceo es ingerido por un segundo hospedero i~termediario (pez u otro vertebrado que actúa 

como hospedero paraténico), la larva migra a la musculatura, donde se transforma en larva de 

tercer estadio avanzado. Cuando el pez o el hospedero paraténico es ingerido por un mamífero, la 

larva se aloja en el esófago o estómago y se inicia la formación de un tumor. La larva alcanza su 

madurez sexual entre los cuatro y seis meses después de la infección (Lamothe-Argumedo 

1997b). En algunas ocasiones, la larva migra a otros órganos, como en este caso al hígado, antes 

de llegar a su destino final y madurar plenamente. 

El hombre puede intervenir en el ciclo como hospedero accidental .al ingerir carne cruda 

de pescado de agua dulce o salobre, infectada con las larvas de tercer estadió. avanzado, en forma 

de "ceviche" o "callos" (Lamothe-Argumedo et al. 1998). En Acapulco,:;du~rrerÓ, iocalidad 

cercana a la laguna de Tres Palos, se tienen reportados 98 casos de gnatósi:omiasis'registrados de 
~:.~~.~~·· 

1993 hasta 1997 (Rojas-Molina et al. 1999). 
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Tabla 1 O. Especies del género Gnathostoma registradas para "tlacuaches" de México. 

Es~ecie Localidad Hos~edero Localización Referencia 

G. spinigerum* Jaltenango, D. marsupia/is Estómago Caballero y Caballero 
Chiapas {1958); Lamothe-Argumedo 

et al. (1998). 

G. spinigerum Chamela, D. virginiana Intestino Bravo-Hollis y Caballero-

** Jalisco californica Deloya (1979); Lamothe-
Argumedo {1997b). 

G. procyonis Cuerna vaca y D. virginiana Conductos biliares, Ortiz-Villaseñor et al. 
Tepoztlán, estómago y cavidad {1990)3. 

· Morelos peritoneal 
·", 

. ·"Phil;¡~der Gnathostoma. Cerroide: Oro,. Hígado Osorio-Sarabia ( 1992). 
sp. oa.Xaca ::.)· in Lamothe-Argumedo 

(1997b). 

Gnathostoma Villahermosa, D. virginiana Intestino R~gel-Ruiz 1994 
sp. Tabasco iri Lamothe-Argumedo 

(1997b). 

G. binucleatum D. v. californica Almeyda-Artigas et al. 
hospedero (1994). 
paraténico 

G. turgidum Colima D. virginiana Estómago Cruz-Reyes et al. (1998)7. 

G. turgidum Temascal, D. virginiana Pared gástrica Lamothe-Argumedo et al. 
Oaxaca (1998). 

G. turgidum Temas cal, D. virginiana Hígado Almeyda-Artigas et al. 
Oaxaca (2000). 

G. turgidum Tlacotalpan, D. virginiana Estómago Almeyda-Artigas et al. 
Veracruz (2000). 

G. turgidum Tres Palos, D. virginiana Estómago e hígado Almeyda-Artigas & 
Guerrero Mosqueda (2000)9 

-._-;: 

G. turgidum Temascal, D. marsupialis Híga,do Oceguera-Figueroa (2002)16. 
Oaxaca 

* especie redetem1inada por Lamothe-Argumedo et al. ( 1998) como G. turgidum . 
**especie redeterminada por Lamothe-Argumedo (1997b) como G. procyonis y reasignada 
a G. 111rgid11111 (Osorio-Sarabia com.pers.). 
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Tabla 1 l. Comparación entre los machos de las tres especies de Gnathostoma registradas en México. 

G. turgidum Stossich 1902 · 

Hospedero 

D. azarae en Argentina 
D. aurila en Brasil 
D. virginiana en E.U.A, México 
Philander opossum en Panamá 
D. marsupialis en Perú, México 
(Miyazaki 1991; ver Tabla 11) 

Cubren la mitad anterior del cuerpo. 
T ravassos ( 1925) esquematiza las espinas con 

3, 4 y 8 cúspides. 
Dickmans ( 1931) describe las espinas situadas 

debajo del bulbo, con 10-12 cúspides. Estas van 
transformándose en espinas de 6, 3, 2 y 1 

cúspide, antes del área inerme que se sitúa 
poco después de la mitad del cuerpo. 

En el material de Akahane et al. (1999)1s las 
espinas localizadas debajo del bulbo presentan 
de 7-8 cúspides. Las siguientes no varían mucho 
en el número de cúspides pero incrementan su 
tamaño, alcanzando su máximo tamaño en el 
cuarto anterior. Después inicia una reducción en 
el número de cúspides y tamaño; la mayoría 
tiene 3 cúspides. Antes del área inerme, las 
espinas son de una cúspide. 

G. procyo11is Chandler 1942 

Hospedero 

Procyon lotor en E.U.A 
P. /olor hernandezii en México 
Mephitis mephitis en ? 
D. virginiana en México 
(Miyazaki 1991; ver Tabla 11; 
Almeyda-Artigas et al. 1994). 

Cubren todo el cuerpo. 
Las espinas localizadas justo debajo 
del bulbo, presentan 3, 4 ó 5 cúspides. 
En el primer tercio, se presentan sólo 
espinas de 3 cúspides. En la región 
media, se aprecian además las de 2 
cúspides e inicia una reducción en el 
tamaño de las espinas para finalmente 
terminar en espinas monocúspides 
(Miyazaki 1961). 

G. bi1111cleat11m Almeyda-Artigas et al 1991 

Hospedero 

Fe/is parda/is en México 
(Almeyda-Artigas el al. 1991). 

Cubren todo el cuerpo. 
De la hilera 1 a 5 las espinas presentan 
1, 2 ó 3 cúspides, generalmente 2. 
En las hileras 6 a 15, se siguen presentado 
las espinas de 1 y 2 cúspides pero predominan 
las de 3. En el siguiente tramo antes de la 
mitad del cuerpo, las espinas son tridentadas. 

En la región media ocurre la transición entre 
las espinas de 3 a 2, y finalmente se presentan 
las de 2 y 1 cúspide. (Almeyda-Artigas el al. 1991). 
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Tabla 11. Comparación entre los machos de las tres especies de Gnathostoma registradas en México (Continuación). 

G. turgidum Stossich 1902 

Espinas (continuación) 

El material de Oceguera-Figueroa (2002)16 
presenta espinas con 6-7 cúspides en las primeras 
hileras. Las siguientes muestran de 9-12 cúspides 
y van modificándose en espinas con Ja cúspide 
central larga mientras que las laterales van 
reduciendo su tamaño y número (3 a cada lado). 
A 13 .398 del cuello, se presentan espinas con 4 
cúspides de tamaño similar transformándose 

poco a poco en monocúspides antes del área 
merme. 

Papilas 

9 pares: un par ventral ad-cloaca!, ocho pares 
laterales (3 pre-cloacales, 2 ad-cloacales, 3 
post-cloacales) (Travassos 1925). 
El ejemplar de Oceguera-Figueroa (2002)16 
presenta 8 pares: 4 pedunculadas (2 pre-cloacales 
2 post-cloacales) y 4 sésiles (un par pre-cloaca] 
una ad-cloaca! y 2 post-cloacales). 

Espiculas 

desiguales, la derecha mide lmm. 
y la izquierda 4.2 mm.(Travassos 1925). 
En el material de Oceguera-Figueroa (2002)16, 

la espícula derecha mide 0.959 y la izquierda 
2.74 mm. 

G. procyonis Chandler 1942 

Papilas 

8 pares: 4 laterales, 4 ventrales 
( 1 pre-cloaca), 2 ad-cloacales y 1 
post-cloaca!) (Miyazaki 1991). 

Espículas 

desiguales, la derecha mide 
1/3 del tamaño longitudinal de 
la izquierda (Miyazaki 1991). 

___ .. A _____ . 

G. billucleatum Almeyda-Artigas et al 1991 

Papilas 

8 pares: 4 laterales y 4 ventrales 
(1 pre-cloaca!, 1 ad-cloaca! y 2 
post-cloacales) 
(Almeyda-Artigas et al. 1991). 

Espículas 

desiguales, con ápices romos; la izquierda mide 
1.40 y la derecha 0.31 (Almeyda-Artigas et al. 1991) 

-----·------- - - -·-------- -·-·-.. ····-------



Tabla 11. Comparación entre los machos de las tres especies de Gnathostoma registradas en México (Continuación). 

G. turgidum Stossich 1902 

Cauda 

Oceguera-Figueroa (2002)16 esquematiza su ejemplar 

con una región inerme que inicia poco antes de la 
cloaca, al nivel del segundo par de papilas sésiles 
ventrales, continuando hacia el e:dremo posterior 
hasta el último par de papilas pedunculadas. Cerca 
de la ubicación del cuarto par de papilas sésiles 
la región inerme presenta una constricción y vuelve 
a ensancharse ligeramente después de éstas, 
dibujando un área en forma de "molar". 

G. procyonis Chandler 1942 

con área inerme en forma de Y 
(Miyazaki 1991). 

G. binuc/eatum Almeyda-Artigas et al. 1991 

con área inerme en forma de Y. 
(Almeyda-Artigas et al. 1991). 

------ --- ·-----------------
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Figura 11. Gnathostoma turgidum Stossich 1902. A. Bulbo cefálico. B. Papila cervical. 
C. Vista ventral del extremo posterior. 
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Figura 12. Gnathostoma turgidum Stossich 1902. Patrón de espinación corporal. 

-····~~''"'.'.'~'-,,_.~~-----------· .. -~--· 



Orden Spirurida Chitwood 1933. 

Superfamilia Physa1optcroidea Chabaud 1975. 

Familia Physalopteridae (Railliet 1893 subfam.) Leiper 1908. 

Subfamilia Physalopterinae Railliet 1893. 

Género Turgida Travassos 1919. 

Turgida turgida (Rudolphi 1819) Travassos 1919. 

(Figuras 13, 14, 15,16y 17) 

Todos los "tlacuaches" capturados estuvieron infectados con T. turgida. Se obtuvieron en total 

245 ejemplares del estómago de los hospederos; 183 de ellos (111 hembras y 72 machos) 

provienen de San Pedro las Playas y el resto (42 hembras y 20 machos) de Taxco el Viejo. Los 

datos merísticos se basan únicamente en 59 hembras y 48 machos. 

Son gusanos parásitos de estómago, blanquecinos, generalmente grandes y robustos, con 

cutícula gruesa y finamente estriada. En la extremidad cefálica presentan dos labios, cada uno 

provisto de dos papilas: una dorsolateral y otra ventrolateral, de un anfidio, de un diente externo 

y de tres pequeños dientes triangulares internos. Tanto los machos como las hembras pueden 

presentar un collar cefálico. 

La boca comunica con el esófago, el cual posee una corta porción anterior muscular 

rodeada por un anillo nervioso; seguido de una porción glandular mucho más larga y ancha. 

Cerca de la unión entre estas dos regiones esofágicas se localiza el poro excretor que abre 

ventralmente (Figura 13). 

El aparato digestivo continúa con el intestino; éste se proyecta en las hembras hasta el 

ano y en los machos a la cloaca. 

Hembras: 

Su longitud corporal es de 4.357-49.02 (17.640 ± 10.489) por 0.230-1.216 (0.812 ± 0.470) de 

ancho. El anillo nervioso periesof,ági.~o ~e localiz~ a 0.2_}7-0.95 (0.446± 0.151) del extremo 

cefálico y el poro excretor··ª 0.332-L41.1:(0.685 ± 0.238); Ü longitud total del esófago es de 

1.247-8.816 (4.017 ± 1.620) ;·sé:cC>~~ci~·~;'.i~~~~ti~o/~u~-~esembo~a a 0.230-1.216 (0.509 ± 
0.212) de la región caudal/.·~l ;C t\ .· ' : :, · :.· /. :., :· .. > . 

La vulva se Úbi~a en la prÍm~~a ~it~'ci delcuerpo, a 1.827-15.335 (6.231 ± 3.284) del 
~ . . . ' '. . . ·- . . 

extremo anterior; se com~~Í~a .con unavagiría musculosa en forma de saco dirigida 
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posteriormente. D.e ésta, se desprenden de 7 a 9· ramas ·uterinas que en la mayoría de los casos 

contenían gr~n ~antidad de huevos ovales de dob_le cubierta, que miden 0.032-0.178 (0.050 ± 

0.027l)d~ l~r~~ p6io:o11.:.o.096 (0.028 ± 0.015) de a~cho (Figuras 148 y 14C). 

:La cota es, c~~ica. redondeada en .su eX:tremo y presenta entre et ano y et extremo 

posterior un par de fasmidios. Al nivel del ario se distinguen algunas estriaciones musculares 

(Figura l 4A). 

Machos: 

Miden de 9.6-34.846 (19.882 ± 6.696) por 0.52-1.44 (0.825 ± 0.218) de ancho. El anillo nervioso 

dista 0.274-0.722 (0.493 ± 0.101) de la región anterior del cuerpo y el poro excretor 0.394-1.33 

(0.784 ± 0.196) de esta misma estructura. El esófago tiene un largo de 1.986-9.36 (0.784 ± 

0.196). 

Poseen en la región posterior del cuerpo una bolsa copulatriz bien desarrollada, provista 

en sus bordes de cuatro pares de papilas pedunculadas: dos pares pre-cloacales y dos post

cloacales. Al centro, se distribuyen 14 papilas sésiles dispuestas de la siguiente manera: tres pre

cloacales dispuestas con un patrón triangular, cuatro post-cloacales agrupadas justo debajo de la 

cloaca; dos asimétricas colocadas entre el grupo post-cloacal y el grupo de cuatro papilas 

situadas cerca del .extremo terminaLde la cola, las cuales presentan una disposición trapezoidal. 

Finalmente se localiza una amplia papila truncada en su ápice, entre el quinto par de papilas 

sésiles post-cloacales. La bolsa cop~latriz presentan también engrosamientos de la cutícula en . . .. :.~_:_. , •,:·:>·· .. f./;')_:;: .. -
forma de pequeños rectángulos dispuestos longitudinalmente. La cauda mide 0.521-2.458 (I.116 

• • •" L._ ~fJ.{::. • 

± 0.40
4

~::~:::: :i:::i:::~~eralmente desi~J~~s; aunque se sabe que en los ejemplares 

jóvenes estas tienden a ser iguales (Gray& A~;d(;r~~nJ98:2b); la menor mide 0.056-0.507 (0.326 
•"¡ _,. 

± 0.101) y la mayor 0.069-0.538 (0.359 ± 0.099)/el gubernáculo por su parte tiene una longitud 

de 0.154-0.315 (0.219 ± 0.050). 

Localización: Estómago 

Localidades: San PediCltas Playa~ yTaxco ei Viejo 

Fechas de cole~ta:.:24;17,d~111~rzo de 1999, 3 y 4 de junio de 2001; 9, 21 y 28 de diciembre de 
.·.·. '2oói.;: - , · 

Ejemplares C.N.HE.: 4201. 4;08; 4541 y 4542. 
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Discusión taxonómica. 

El género Turgida fue propuesto por.Travassos en 1919, teniendo como especie tipo a Turgida 

turgida parásita de estómago de }_!lamíf"er()S. En algunos trabajos taxonómicos, esta especie ha 

sido transferida a géneros.como Spiroptera (que actualmente no es un género válido) y más 

frecuentemente -a 1'hy';."a/~p~~;~'.·(i.;~v~ssos 1920). Sin embargo los miembros del género 

Physa/opterá difieren -de clos de Turgida por poseer un menor número de ramas uterinas y 

parasitar un~ gama más amplia de hospederos (mamíferos, aves, reptiles y raramente anfibios) 

(Yamaguti 1961 ). Además, las especies del género Turgida se caracterizan por presentar: dos 

labios triangulares con cinco papilas·ª y tres pequeños dientes, vulva situada al nivel de la parte 

media del esófago, ovoyector con nueve u once ramas uterinas dirigidas hacia la parte posterior, 

espículas desiguales, cuatro pares de papilas laterales pedunculadas, tres papilas sésiles pre

cloacales y 1 O post-cloacales en los machos y formaciones cuticulares salientes (Travassos 

1920). 

En la clasificación de Chabaud ( 1975), la característica principal que define a Turgida es 

la presencia de más de cuatro ramas uterinas en las hembras así como de una cutícula inflada. 

Nuestro material fue asignado a este género por la presencia en las hembras de ocho a nueve 

ramas uterinas dirigidas hacia la parte posterior, además de que los machos poseen dos espículas 

generalmente desiguales y ornamentaciones cuticulares en la cauda, esta última provista de 

cuatro pares de papilas laterales pedunculadas, tres papilas sésiles pre-cloacales y 11 post

cloacales •b. 

Además de T. turgida, el género cuenta con otras dos especies: T. torresi Travassos 1920, 

recolectada originalmente de Agouti paca en Brasil (Travassos 1920) y T. ackerti descrita de D. 

virginiana de Oklahoma por Hill en 1939 (in Matey et al. 2001b). 

Los ejemplares recolectados en el estado de Guerrero fueron determinados como T. 

turgida debido a que los da_tos merísÜcos obtenidos coinciden con los presentados por Cañeda

Guzmán (1997)6 y porqúe las características morfológicas propuestas por Matey et al. (2001b), 

basadas en microscopí~ electrón'ica de; barrido_ (M.E.B.), se encuentran presentes en nuestro 
- . ---- ·-··- - -·· ...... -.,-· .. r 

material. Las característica~ c?:íl.si~er~~a~,P,~ra ~uid.entificación fueron: 

Presencia de dos -¡~bi~~ .[~:iJétiÍ~6G'~~da uno con tres dientes internos desiguales 

parcialmente fusionados y\;ón' ianura ventral, un diente externo largo en forma de 
.'( . -

pirámide, un anfidio enla: parte' central del labio, dos papilas prominentes simétricas 

•a Los estudios de T. turgida con microscopia electrónica de barrido (M.E.B.) revelan la presencia de dos papilas y 
un anfidio por labio y no de cinco papilas como menciona Travassos (1920). 
'b En varios trabajos se ha manejado que T. t11rgida presenta JO papilas postcloacales, sin embargo la M.E.B. revela 
que son 11: 10 umbilicadas y una papila plana, localizada entre el último par de papilas terminales. 
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localizadas Iateroventralmente con respecto al anfidio y localizadas dentro de una 

depresión (Figuras l 6A, 168 y I 6E). 

Presencia de tres áreas "espongiformes" en la parte convexa de cada labio y de dos áreas 

en la parte interna de cada labio (Figuras 168 y l 6D). 

Presencia de dentículos en la apertura oral (Figura 16F). 

Presencia en los labios de cutícula estriada circularmente, interrumpida en su base por un 

cinturón de cutícula lisa y otro de cutícula estriada áspera dividido en dos partes por una 

pequeña franja de cutícula lisa (Figuras l 6C y l 6D). 

Presencia de dos poros debajo de cada diente interno sublateral y de dos estructuras tipo 

papilas debajo de la ranura del segundo diente interno. 

Presencia de un collarete cefálico (Figura 16D). 

• Presencia de un par de papilas cervicales o deiridios en la parte anterior. 

Presencia en las hembras de fasmidios después del ano. 

Cauda del macho ornamentada con diferentes patrones cuticulares (Figuras 17 A y 178). 

Presencia en los machos de 21 papilas caudales umbilicadas y una papila ancha y 

truncada entre el último par de papilas, situado en la parte más posterior de la cauda 

(Figuras 17 A y l 7C). 
,_ .· 

Presencia en los mach.cís 'de dos fasmidios antes de los últimos dos pares de papilas 

caudales (Figura. l 7C). 

De acuerdo con Hill (1939 in Matey et al. 200lb), T. ackerti se diferencia de T. turgida 

por la presencia de dos pequeñas papilas localizadas antes del último grupo de papilas caudales. 

Para Matey et al. (2001 b) esas papilas representan mas bien los dos fasmidios encontrados en T. 

/urgida en la misma posición, por lo que T. ackerti es posiblemente sinónimo de T. turgida. 

T. turgida difiere de T. torresi por la posición de la vulva, disposición y número de 

papilas caudales. De .acuerdo con Travassos (1920), la vulva de T. torresi se encuentra al nivel de 

la mitad del esófágo'y los machos poseen 12 pares de papilas caudales: cuatro pares laterales 

pedunculados; tr~i p~~es. pre-:etoacales que conforme al esquema de la descripción original están 

dispuestos horizo'~talmeriie .2o~ respecto a la cloaca, dos pares post-cloacales colocados también 
' ·,- -~ ' . . . -· ... -·," -· ·. . 

mas o menos horlzontalll"tent~ y tres pares equidistantes situados en la mitad anterior de la cauda. 

En los'esquemas del mismo autor, sin embargo, únicamente se pueden apreciar 10 pares y una 

papila lmpar, es decir 21 papilas y no 24 como debería de ser acorde con la descripción original. 

Por su parte, en T. turgida la vulva se ubica debajo de la terminación del esófago y el 

número de papilas caudales es de 22: cuatro pares laterales pedunculados, un par pre-cloaca) y 

una papila impar dispuestas a manera de triángulo, dos pares post-cloacales con una disposición 
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trapezoidal,·un pa.r asimétrico entre el ano y extremo caudal, dos pares agrupados en el extremo 

posterior y una papila entre el último par (Travassos 1920, Matey et al. 2001 b). 

E~ iviéx'i6·~;~·M6i'i~¡~~ii'.J{Ú>58)20 registrtó la presencia de T. torresi en D. marsupialis y 
- - .. · .. ·· .-- ,. ' .. •· 

Oryzomys seovesiaitecus, á~bas especies colectadas en Oaxaca. No obstante, la revisión del 

material depositado .en la Colección Nacional de Helmintos (C.N.H.E.) bajo los números de 

catálogo 134-3 y 137-1, reveló incongruencias con respecto a la descripción de T. torresi. Uno 

de los dos machos procedentes del lote de material de D. marsupialis que pudieron ser 

observados, presentó tres papilas pre-cloacales con disposición triangular, cuatro post-cloacales 

con disposición trapezoidal, dos oblicuas y cinco terminales (Figura 1 SB). En el otro, a pesar de 

estar roto, se distinguieron cinco papilas terminales dispuestas mas o menos linealmente, seis 

post-cloacales formando un grupo, tres pre-cloacales con disposición triangular y las típicas ocho 

papilas pedunculadas. Además, la vulva de la hembra revisada se ubica debajo de la terminación 

del esófago como en T. turgida y no a la mitad de éste como debería de ser si perteneciera a T. 

torresi (Figura ISA). El material perteneciente a O. seovesiaztecus se encuentra en muy mal 

estado. En sólo un macho se alcanzaron a observar claramente tres papilas terminales y dos 

intermedias entre la Cloaca y estas tres, las cuales podrían corresponder a las asimétricas en T. 

turgida. Aún con esta escasa información, las tres papilas terminales no coinciden con la 

descripción de T. torresi, por lo que ponemos en duda la existencia de dicha especie en México. 

Registros previos. 

. . 

Turgida turgida ha sido. registrada en ·caluromys philander (=Didelphis philander) (Brasil), 

D. albiventris (Brasil),}_). cmrita(Brasil), D. marsupialis (México), D. virginiana (México y 

E.U.A), Metachirus nuqic'a'udatus.(Brasil) y Philander opossum (México) (Travassos 1920, 
.-.. , .. "';. "·'i.>••'-'" .. ·,,',•·. , .. ' 

Tabla 1 y Apéndice I)Jip¡frece ser:·una especie específica de ''tlacuaches" ya que intentos por "· . - . '· -, .•:. ':. . ... -' ' . ,_,:. _- ~. . - ' , 

infectar gatos;perro~,'mapaóhes~ marmotas, ratas, conejos y otros animales, no han sido exitosos, 

indicando qÚ~ facto~~s .dif~rentes a la diet~ se ven involucrados en la especificidad (Gray & 

Anderson.l 9~ilJ)) ·. ·.·. 

En Mé~i~<:I. las localidades en doride se ha registrado la especie parasitando a D. virginiana 

son: Colima, Morelos y Veracruz (Tabla 1). Este es el primer registro para Guerrero, con lo que 

se amplia su distribución. Adi6ionalment~,· ~.Jin~terial de T. torresi depositado por Monsivais

Aguilar (1958)19 que reidentificamo~ c~~o Ji:i·¡,¡;~id'1 adiciona al estado de Oaxaca en el rango 

de distrÍb~ción de la especie en nu~~tr~ p~rs'.5 

20 Monsivais-Aguilar M. B. 1958. Estudio sobre algunos nematodos de mamíferos. Tesis de Licenciatura. 
Facultad de Ciencias, U.N.A.M., México; D.F. 89 pp. 
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Ciclo de vida. 

Turgida turgida es un especie de ciclo indirecto; las cucarachas como Blatel/a germanica, 

grillos y saltamontes pueden fungir como hospederos intermediarios. Diversos experimentos 

con algunos de estos hospederos han permitido elucidar el desarrollo del nematodo. El ciclo 

inicia cuando el insecto ingiere los huevos del parásito, de los cuales emerge una larva de primer 

éstadio que illvade.la paréd intestinal y se enquista formando una cápsula. Pocos días después de . . . 

la infección (d~ ciilco a diez días dependiendo de la temperatura) ocurre la primera muda y más 

tarde la segunda, darido lugar a la larva de tercer estadio que es la etapa infectiva para el 

"tlácuache". Una vez que el insecto infectado con la larva de tercer estadio es ingerido, la larva 

se une a la mucosa gástrica y sufre dos mudas más (Anderson 2000). De acuerdo con Gray & 

Anderson (1982b), la tercer muda ocurre 15 días después de la inoculación y la cuarta a los 35 

días. Es en el hospedero definitivo donde el nematodo madura sexualmente y empieza a producir 

huevos que serán liberados al ambiente por medio de las heces para así cerrarse el ciclo. Estos 

gusanos podrán estar infectando a su hospedero por lo menos durante 360 días, tiempo 

aproximado de sobre\livienc.ia (Gray.& Anderson l 982b). 

Gray & Anderson (19S2b) mencionan una posible transmisión directa entre "tlacuaches" por 

canibalismo o por in~éstiÓri'cÍk\lómÍto. 
·~ .. ~: ~~~::·\ ;'.~¡-~·',; .. ::' --. : .-.. _ ,. . . ' - ' 

Durante la revisión de los· hospederos nós pudimos percatar de las úlceras provocadas por T. 
'··-· ' 

turgida en el lugar de fijación. De acuerdo con Gray & Anderson (l 982a), el tamaño de las 

úlceras está relacionado con el número de adultos presentes y el tiempo de infección del 

hospedero. Estos nematodos, sin embargo, no se alimentan del tejido del hospedero sino de la 

materia existente en el estómago y sólo se unen al estómago cuando no están alimentándose 

(Gray & Anderson l 982a). Las lesiones producidas pueden sufrir infecciones bacterianas 

secundarias y servir también de ruta de migración para larvas como las de Lagochi/ascaris sp. 

(Sherwood et al.1969 in Alden 1995; Smith et al. 1983). 
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Figura 13. Turgida turgida (Rudolphi 1819) Travassos 1919. Extremo anterior de una hembra. 
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Figura 14. Turgida turgida (Rudolphi 1819) Travassos 1919. A. Extremo posterior de la 
hembra. B. Vagina y úteros de la hembra. C. Esquema de los huevos. D. Extremo 
posterior del 
macho. 
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Figura 15. Turgida /urgida (Rudolphi 1819) Travassos 1919. A. Vulva, vagina y úteros de 
una hembra determinada como T. torresi Travassos 1920. B. Extremo posterior 

de un macho determinado como T. torresi. 
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Figuras 16 A-F. Fotomicrografias de microscopia electrónica de barrido del extremo anterior de 
Turgida turgida. A. Vista apical donde se aprecian los dos labios. B. Acercamiento de un labio 
que muestra las dos papilas, el anfidio y las tres áreas espongiformes. C. y D. Vistas laterales 
del extremo anterior donde se aprecian el collarete cefálico y la división del cinturón de cutícula 
estriada. E. Detalle de los tres dientes internos. La flecha señala la ranura ventral. F. 
Apreciación de los dentículos de la cavidad oral. 
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Figuras 1 7 A-C. Fotomicrografias de microscopía electrónica de barrido del extremo posterior 
del macho de Turgida turgida. A. Vista ventral donde se distinguen las papilas pre-cloacales, 
post-cloacales y algunas de las laterales. B •. Acercamiento de la región cloaca!. C. Apreciación 
de los fasmidios, de los dos últimos pares de papilas post-cloacales y de la papila truncada. 



Orden Spirurida Chitwood 1933. 

Familia Spirocercidae Chitwood & Wehr 1932. 

Género Didelplwnema Wolfgang 1953. 

Didelplr011ema longispiculata (Hill 1939) Wolfgang 1953. 

Sinonimias: Spirocerca longispiculata Hill 1939. 

Spirocerca cylicola Wolfgang 1951. 

(Figuras 18 y 1 9) 

El material del cual fueron obtenidas las medidas y en el que se basa la presente redescripción 

consta de tres hembras grávidas, una proveniente de un "tlacuache" hembra y dos de un macho, 

ambos capturados en Taxco el Viejo. 

Son gusanos de pequeño a mediano tamaño, atenuados en ambos extremos y cubiertos de 

una cutícula con finas estriaciones transversales que corren a todo lo largo del cuerpo. Miden 

5.398-8.699 (7.316 ± 1.714) de longitud por 0.137-0.219 (0.187 ± 0.044) de ancho. La parte 

anterior está conformada por una boca rodeada de pseudolabios y una cápsula bucal (estoma) 
":· ' 

cilíndrica, de origen quitinoso, que mide 0.073-0.105 (0.091 ± 0.016) de largo por 0.014 a 0.021 
·, .... , .. , ., 

(0.016 ±'O.ÓO~)'de ancho. Ésta se une.a un esófago alargado que se encuentra dividido en una 

porción c~rt:; ~\.15~\.it~r de 0.199:0.262 (0.237 ± 0.033) de longitud y otra glandular de mucho 
- __ , ., ... - ' . ·. ·. ·" .,, . -. -: . " ·, ;~ -- -· '. 

mayor longitud,:,qiJél11id'~l0.787~L232;(1.023 ± 0.223). El anillo nervioso se localiza a 0.192-

0.241 (o.2~}·~·~-g~~~~~lÍ,~.lti~'í~Er~pt'.*faJr,;ro~ea_I~ Rºrfión muscular del esófago en su parte 

media. Debajo: de éste,;:a·'o:203-030L(0:265 ±.0.054) del extremo anterior, se distingue uno de 
· · <:; · .- '~'.> .: . ~-·~ ~.'-. ·.:-;~--~. '~:\·;~~,-;. }<:f:->~)1~i~:. ;;,~~:~.'. ~ :>.~:._:. '· ~-L--\ _. :<.<·: _:>: :>--~-- :< ~~>~. 

los dos deiridioslos Cuales se caracterizan po,r s~r asilllétricos. El otro se halla al nivel de la 

:::;¿~~it~;!~~li11lil~J}~f :.::~:~~· :::::~:::~:~ ~~ 
2.178-3.822 (3.165 ± o:s70)~e taparte anterior, e~decir a casi la mitad del cuerpo (Figura 198). 

Son anfidelfas c~n un ov~rió'tocalizado entre la unión del esófago e intestino y otro justo antes 

del ano (Figuras l 8A y, , i9,A. ): L6s úteros presentan numerosos huevos ovalados, los más 

pequeños miden 0.021-0.031 (0.027 ± 0.006) de largo por 0.009-0.014 (O.O 11 ± 0.0012) de 

ancho. Los huevos embrionados se localizan cerca de la vulva y miden 0.024-0.034 (0.031 ± 

0.002) de largo por 0.013 a 0.014 (0.0139 ± 0.0004) de ancho (Figura 19C). El intestino 

desemboca en el recto y éste en el ano, el cual se ubica a 0.094-0.147 (0.127 ± 0.028) de la parte 
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posterior. El extremo posterior de las hembras presenta fasmidios y una protuberancia terminal 

(Figura l 9A). 

Localización: Estómago. 

Localidad: Taxco el Viejo, Guerrero. 

Fechas de colecta: 3 y 4 de enero de 2001. 

Ejemplares C.N.HE.: 4538. 

Discusión taxonómica. 

Didelphonema longispicu/ata fue descrita originalmente por Hill (1939) como Spirocerca 

longispicu/ata; no obstante, dicho autor al describirla reconoció que su especie exhibía algunas 

características incongruentes con las del género Spirocerca como son: presencia de pseudolabios 

definidos, papilas cefálicas dorsales y ventroventrales, mesostoma largo, cilíndrico y fuerte (no 

hexagonal como en los miembros del género), vulva cerca de la mitad del cuerpo, papilas 

cervicales asimétricas, papilas caudales pareadas y pedunculadas en machos, además de no 

formar quistes otumores dentro de sus hospederos. Aún considerando lo anterior, decidió 

incorporarla provisionalmente al género debido a que Spirocerca longispicu/ata concuerda con 

la especie tipo (S. lup1) en poseer una papila interna (diente) en el estoma, seis "pulps" papilares 

cefálicos prominentes (masas de parénquima denso), el mismo número y arreglo general de las 

papilas caudales en. eJ macho, incluyendo la papila media pre-cloaca) sésil y las espículas 

desiguales. 

Por su parte, Wolfgarig.(1953) al notar que las diferencias de este material con respecto a 

los miembros de Spir~ce',.e:~·~ran lllucho más numerosas que las semejanzas, erigió el género 

Dide/phonema para incÓrp~~~r· a S. /ongispiculata bajo el nombre de D. /ongispicu/ata, única 
·;_.· 

especie del género; · .. ,¡· 

Nuestro m~terial·'~e"det¡;rminó como D. longispicu/ata debido a que su morfometría 

concuerda con lasc~~~·die'rrriicas diagnósticas de la especie (Hill 1939) particularmente en la 
-:-.. . ::; :._. ·??;::~-·:·<·:~·~;~-:-: :.'.~-·~,-.:: ' -·... . -. 

localización d(! Ia·;;:v~.Iva\~<Ja ;'Ilitad .del cuerpo, presencia de papilas cervicales (deiridios) 

asimétricas,' preséri~¡i;;)éi~ f~~tnidios y de una protuberancia terminal en la hembra, localización 

de los ejempl~r~s s.in formar quistes o tumores, así como tipo de hospedero (Tabla 12). 

• Este mismo autor, después de revisar y comparar ejemplares de S. cylicola colectados en un marsupial de Trinidad 
con S. /ongispiculata, decidió sinonimizar la primera con ésta última por poseer características muy semejantes 
como son la presencia de gubernáculo en ambas especies (característica que se crela ausente en S. /ongispiculata), 
longitud similar de la cola en las hembras y características semejantes de la vulva (Hill 1939; Yamaguti 1961 ). 
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Registros previos. 

Didelphonema /ongispiculala fue recolectado originalmente en un "tlacuache" de la 

especie D. virginiana proveniente de Oklahoma en E.U.A, y posteriormente en "tlacuaches" de 

Trinidad (D. marsupia/is) y de Georgia, E.U.A. (Dide/phis marsupia/is virginiana = D. 

virginiana) (Hill 1939; Wolfgang 1953; Stewart 1971). Además, se han recolectado ejemplares 

en Texas, E.U.A, pero en lince (Fe/is rufas) (Stone & Pence 1978, Pence et al. 1978). Su 

distribución parece entonces estar restringida al continente Americano. 

En México sólo se ha registrado a Dide/phonema sp. para el estado de Veracruz, en D. 

marsupialis (Cañeda-Guzmán 1997)6
, por lo que el presente trabajo ofrece el primer registro 

para la especie en nuestro país, siendo Taxco el Viejo una nueva localidad. 

Ciclo de vida. 

En cuanto al ciclo de vida de esta especie y de sus posibles hospederos intermediarios, no 

se tiene información detallada. Sin embargo, los miembros de la Superfamilia Spiruroidea se 

transmiten a los hospederos definitivos por ingestión de insectos (Anderson 2000), por lo que 

probablemente Dide/phonema longispicu/ata también tenga un ciclo de vida indirecto con estos 

artrópodos como hospederos intermediarios. 
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Tabla 12. Comparación entre las características morfométricas de las hembras de Dide/phonema 
- longispiculata registradas por Hill (1939) y las obtenidas en el presente trabajo. 

Caracteres 

Anchura a la riiifud del cuerjlo 

LongitUd del~~to~~ ·•· ·-

Anchura· d~I ~st~~a ~n ~~ parte media . . ~ . 

Deiridio derechd :ii extremo anterior 

Deiridio izquierdo al extremo anterior 

Anillo nervioso al extremo anterior 

Poro excretor al extremo anterior 

Longitud del esófago 

Longitud de la porción muscular 

Anchura de la porción muscular 

LongitUd de la porción glandular 

Anchura de la porción glandular 

Distancia de la vulva al extremo anterior 

Anchura del útero 

Medidas de los huevos embrionados 

Medidas de los huevos sin embrionar 

Hospedero 

Hill (1939) 

5.8 - 7.6 (6.9) 

0.185 - 0.227 (0.198) 

0.072 - 0.087 (0.08) 
.'·-· ... ··,: 

0.019 -0.021;(0.020) 
, ' ·:--: ·:-:·-~ \: - ; .'< . 

0.206 - 0.221_•(()'.215) 

0.082 ~ ó'.12i\co':io~> - · 
.. · .. ·.-: .. _, .-._.··. 

0.167 - ó.i9'í:'(o~i16) 
~:., -,.:> ... "··'.·_ :.- < 

0.213 ;- 0.23,i(<(),225,) 

· 1.4- L5'{i:4z> .·· ... 
0.190·- oá16co.'w9) 

0.031.- o.oso· co.o44> 

o.o8s :_ o.ll4_(0.o94) 
--· ·- --- .,.-.--· 

2 -3 :36 (:i'.'7¿) 

0.010 ~ o.ó1~ (0.~13) 

D. virginiana -

Nuestro material 

5.398 - 8.699 (7.316) 

0;137 - 0:219 (0.187) 

0.073 - 0.105 (0.091) 
.. ·... : 

. 0.014..: 0.021 (0.016) 

.·· .. • o.i93·~ ¿-,~º 1. (0.265) 
,·':,. 

··O; 142 ~ o'.245. (0.208) 
., ... '·r-;:-- ,._.,_ :·," 

···o.192~·".'.:0:24L(o.221) . ~ ;:,:-~: 

' 
· ·- o'.211:c.. o,2s•co:2s5). 

.... · ··;,· .. :·"- , ..... 

·• Co15;:: (s34(o:21s) 

.·.····•o'.)9~;.:~·:~~í}(o:23'7> 
· • 0.042 ·~ o.5}52 (0.044) 

, :-·, - '''. ,' ·::Ú:·':._·.·:·~/~" e•:'•: ·. ' 

o. 181 ·~-Y.ü:l ó .023) 

-0.ó.1 :c_,o!ió~}o:o93) 

2;178 ~3'.822(3.165) 
- . '. ·:~ ~~ 

0.02,J-:0:03~ (O.Ó31) 
.x ... 

0.013 .. 0.0!.~:co.0139) 

o .. o.21-o.Ó3f (0.021) 

o.oo9~ó.oúco.011) 
' .:. ·' 

·D. virg;;t/ana . 

~~-~- ----------'·· 
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Figura 18. Didelphonema longispiculata (Hill 1939) Wolfgang 1951. A. Extremo anterior de 
una hembra. B. Acercamiento del estoma. 
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Figura 19. Didelphonema longispiculata (Hill 1939) Wolfgang 1951. A. Extremo posterior de 
la hembra. B. Vista lateral de la vulva. C. Esquema de los huevos. 



8. DISCUSIÓN GENERAL 

Actualmente se tienen descritas para México 490 especies de nematodos, de las cuales 

137 son parásitas de mamíferos (Pérez-Ponce de León & García-Prieto 2001). De las ocho 

especies de marsupiales que se distribuyen en nuestro país, únicamente D. virginiana, D. 

marsupia/is, P. opossum y C. derbianus han sido sujetas a estudios helmintológicos, y solamente 

en las tres:primeras-se tienen recolectados nematodos, cuyo registro suma 12 taxa (Reíd 1997; 

Nowak i999;Tabla l; Base de datos de la CONABIO U007). Con el presente estudio, el número 

de taxa de nematodos parásitos de marsupiales de México se incrementa a 16 y de manera 

particular para D. virginiana a 14, siendo Viannaia viannai, Dide/phostrongylus hayesi, Cruzia 

americana y Dide/phonema /ongispiculata, los taxa recolectados por primera vez en nuestro 

país. Sin embargo, ninguno de estos últimos es un nuevo registro para el hospedero, ya que como 

hemos mencionado anteriormente, todas han sido previamente descritas o redescritas en E.U.A. 

(Apéndice 1). Para el estado de Guerrero, se adicionan como nuevos registros, además de los 

taxa ya mencionados, a Viannaiidae gen. sp., Viannaia sp. y Turgida /urgida. Gnathostoma 

turgidum es el único nematodo con antecedentes en él estado (Almeyda-Artigas & Mosqueda 

2000)9
• 

Si analizamosla compos.ié.ifül;de)~:ra,ll~li.de'nematodos de manera local, vemos que en 

San Pedro las Playas~ fu~P~~t~~~~¿l~~,t~d~~ ':~¡~~~· ~~ Í~~ tilxa .reportados en el presente trabajo: 

Viannaia sp. y C. amei-ica~ii~l;n'~~pe~ies de ciclo directo, mientras que D. hayesi, G. turgidum y 

T. /urgida requiere1{d~'poi·'1ó::fu~~os i.m hospedero para sudesarrollo. Todos estos taxa infectan 

al ''tlacuache" cuand6:.~ushuevos o larvas enquistadas en los hospederos intermediarios son 

ingeridos por' este mamífero. Para que el ciclo de D. hayesi y T. !urgida se complete, se necesita 

forzosamente un invertebrado como hospedero intermediario; D. hayesi requiere de caracoles 

terrestres y T. turgida de grillos, saltamontes o cucarachas (Tabla 1; Prestwood 1976; Baker et 

al. l 995; Anderson 2000). 

Gnathostoma turgidum, a diferencia de estas dos especies, requiere de más de un 

hospedero intermediario para su desarrollo. Las especies del género Gnathostoma usan como 

primer hospedero intermediario a copépodos y poster~?rrJ:l'.ente a peces de agua dulce o salobre 

donde se desarrolla la larva de tercer estadio a~~nzado q~e debe ser ingerida por un mamífero 

para que el parásito alcance.su ~adurez'sexual (Lamothe~Argumedo l 997b). Pueden intervenir 

además hospederos par~té~ii::~~.6Ciriio a~fibios, reptiles y aves, que facilitan la dispersión de las 

larvas. Todos los ele;~~t~~ requeridos por G. turgidum para su desarrollo se encuentran 

presentes en San Ped~~ las Playas y ausentes en Taxco el Viejo; de ahí que únicamente se 

obtuviera el registro de la especie en dicha localidad. Para el "tlacuache", la probable vía de 
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infección con esta especie es por la ingestión de ranas ya que existen registros de larvas de 

Gnathostoma en Ranaforreri de San Pedro las Playas (Cabrera-Guzmán 2002) 12 y además, 

mediante observacion~s personales del contenido estomacal de un ejemplar pudimos percatarnos 

dé la presericia déresto~ de anfibios. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de infección por 

ingestiÓn d~;peces_.~u~:y~cen en las orillas de la laguna después de la venta, o por culebras de 

aguaya qu~.Ia''ali~e'Otación de D. virginiana es muy variada (Chapman & Feldhamer 1987; 

Hunsakei)~f7;Léopoici 19s2). 

Lás .abundancias de estas especies, pueden proveer información sobre los hábitos 
--·::- ·, 

alime
0

nticios del hospedero. Didelphis virginiana, al ser un organismo omnívoro, incluye en su 

alimentación una gran variedad de presas que influyen principalmente en la riqueza de parásitos, 

y no tanto en la abundancia de éstos como habría sucedido en caso de que el hospedero fuera 

espeéialista. Probablemente por este motivo, especies como G. turgidum fueron registradas con 

frecuencias muy bajas, indicando que sus hospederos intermediarios (peces y ranas, entre otros) 

son sólo parte ocasional de la alimentación del "tlacuache" o que presentan generalmente niveles 

de infección muy bajos; de no ser este el caso, la frecuencia de G. turgidum en la muestra habría 

sido más alta (Tabla 2). Bertoni-Ruiz (2001)16 proporciona valores de prevalencia de larvas de 

. Gnathostoma sp. para cinco especies de peces de la Laguna de Tres Palos. Los resultados 

muestran que estas prevalencias son relativamente bajas, fluctuando entre 2.23% y 6.41 % para 

cuatro de. las especies, a .. excepción de Eleotris picta, cuyos valores alcanzaron 25.74%. Esto 

apoya lo antes mencionado con respecto a los bajos niveles de infección presentados por los 

hospederos intermediarios. Cabrera.:.Guzmán (2002) 12
, por su parte, obtuvo 18 larvas de 

Gnathostoma sp. con la revisión de tres ejemplares de Rana forreri; valores relativamente 

elevados. Nuestros resultados parecen indicar, como mencionamos anteriormente, que no todas 

las ranas se encuentran altamente parasitadas, o bien, que el hospedero no se alimenta 

frecuentemente de estos anfibios. 

La explicación proporcionada para interpretar la baja frecuencia de Gnathostoma 

turgidum no nos permite comprender porque los taxa de ciclo directo como Viannaia sp. y C. 

americana presentaron también una baja representatividad en los "tlacuaches". La presencia de 

estos taxa en la muestra sugiere la existencia de ciertos hábitos coprófagos por parte del 

hospedero, pero la baja frecuencia con la que se encontraron, indica que su transmisión se realiza 

por la contaminación fecal esporádica de los alimentos. Un factor que podría estar influyendo 

también en las bajas frecuencias de esas especies, es su "fecundidad". Por ejemplo, una hembra 

del género Viannaia presenta en promedio 27 huevos, mientras una hembra T. turgida puede 

producir más de 1000 huevos (Obs. pers.). Esta alta "fecundidad" de T. turgida implica la 

capacidad de infectar a numerosos hospederos intermediarios y definitivos, de ahí que la 

':' 
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frecuencia alcanzada por dicha especie en San Pedro las Playas sea la más elevada, junto con la 

de D. hayesi, otra especie de ciclo indirecto. Esto nos permite también inferir con base al ciclo de 

vida de estas dos últimas especies, que los invertebrados, sobre todo los insectos, constituyen 

parte importante de la alimentación del hospedero en esta localidad. 

En cuanto a la especificidad hospedatoria de los nematodos de San Pedro las Playas 

identificados a nivel de especie, podemos notar que tres de ellos (D. hayesi, G. turgidum y T. 

/urgida) pueden ser considerados especialistas de "tlacuaches" ya que los registros previos sólo 

han sido realizados en dichos hospederos. Cruzia americana es la única especie de la muestra 

que sería catalogada como "generalista" al encontrarse tanto en marsupiales como en mapaches. 

Otro punto interesante que debemos mencionar, se refiere a la localización de los parásitos 

dentro de su hospedero. El intestino fue la localización más explotada, encontrándose en él dos 

taxa, mientras que en estómago, únicamente se presentó una especie, al igual que en pulmón e 

hígado, aunque este último órgano sea para la especie en cuestión (G. turgidum) un paso 

transitorio antes de migrar al estómago donde madura sexualmente (Tabla 2). Estos resultados 

muestran como los requerimientos de cada especie influyen en su distribución dentro del 

hospedero,.y como para algunas especies la localización puede variar a lo largo de su ciclo de 
. . . - .~: .::, .. :~:; 

vida; ':~.~.:: ' .'.~,'.~.. '. :: '. ' 

Los "tlacuaches" de s~h ~ed'~o las Playas comparten con los de Taxco el Viejo, la 

presencia de ejemplares del gé~er~,·- Vi~nnaia, de C. americana, así como de T. turgida y D. 

hayesi, siendo Trichuris sp., Viannaiidae gen. sp. y D. longispiculata, los taxa exclusivos de esta 

segunda localidad. Al igual que V. viannai y C. americana, estos tres últimos taxa son también 

poco frecuentes (Tabla 3). La ausencia en San Pedro las Playas de Trichuris sp. y Viannaiidae 

gen. sp. posiblemente se deba a lo poco abundantes que son estos ta-xa en la localidad, lo que 

reduce la posibilidad de infección del hospedero, aunque de igual manera pueda estar influyendo 

la exposición diferencial del hospedero con respecto al parásito. Didelphonema longispiculata 

(otra especie que podría ser considerada como "generalista" por parasitar también a linces) 

tampoco fue registrada en San Pedro las Playas y de acuerdo a la información de la superfamilia, 

esta especie utiliza insectos como hospederos intermediarios, aunque no se precisa el grupo al 

que pertenecen (Anderson .'.2000). Es probable que tales insectos no se distribuyan en la 

localidad, por lo que D. longispiculata no puede completar su ciclo en hospederos de San Pedro 

las Playas. La falta de información precisa acerca del ciclo de vida de D. longispiculata dificulta 

la interpretación de :.nuestros resultados, pero la carencia de datos, puede estar correlacionada 

precisamente con ·10 poco frecuente que es la especie, que no permite hacer estudios completos 

con ella. Otras, éomo T. turgida, son tan comunes que posibilitan la realización de infecciones 

experimentales que proporcionen información acerca de la alimentación del parásito, de su 
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tiempo de sobrevivencia, del número y duración de las mudas, e incluso aplicar la M.E.B. para el 

estudio de la especie (Gray & Anderson 1982b). En Taxco el Viejo, T. turgida también fue la 

especie mejor representada, recalcando una vez más la preferencia del hospedero por una 

alimentación basada principalmente en insectos. Turgida turgida parasita el estómago de los 

hospederos; localización, que junto con el intestino y ciego intestinal fueron de los más afectados 

en este caso (Tabla 3). 

Los parásitos pueden brindar además de información acerca de la alimentación del 

hospedero, datos sobre si los hospederos albergan especies de parásitos que causen enfermedades 

(zoonosis), de cúales hospederos son colonizadores y cúales son residentes en la comunidad, así 

como la evolución y distribución pasada y presente del hospedero, por mencionar algunos 

(Brooks et al. 1999). 

De esta amplia gama de información que nos proporcionan los parásitos, se le ha prestado 

mayor atención al papel zoonótico que juegan muchas especies. Gnathostoma turgidum, especie 

que fue recolectada en San Pedro las Playas, ha sido considerada por autores como Vidal

Martfnez et al. (2001) como uno de los posibles agentes etiológicos de gnatostomiasis humana 

en nuestro país, junto con G. binucleatum, especie de la cual se tiene confirmada su participación 

en casos humanos (León-Regagnon et al. 2002). Esta helmintiasis es adquirida por el hombre por 

ingestión de pescado crudo infectado con larvas de tercer estadio avanzado. Cuando la larva es 

liberada al estómago, ésta perfora la pared estomacal y migra al hígado para posteriormente 

dirigirse a cualquier parte del cuerpo como larva migrans. Las manifestaciones de la enfermedad 

pueden ser cutáneas, oculares, neurológias, viscerales o una combinación de ellas (Lamothe et al. 

1989; Díaz-Camacho 199821
). El hallazgo de G. turgidum en el "tlacuache" indica que ese 

hospedero puede fungir como reservorio de la zoonosis y por lo tanto estar involucrado con las 

infecciones humanas. 

Otra información que pueden proporcionarnos los parásitos está relacionada con aspectos 

evolutivos y biogeográficos del hospedero. En México, se han realizado distintos estudios que 

ponen en evidencia sobre todo, la influencia de las zonas biogeográficas en la composición de la 

fauna helmintológica del hospedero: 

Uno de ellos fue realizado con, digéneos de anfibios y muestra como los hospederos 

recolectados en la Mesa Central (zo'na~do.:ide confluyen la región neártica con la neotropical) 

presentan una helmintofauna característica de la región neártica, mientras que la helmintofauna 

de los hospederos colectados en los Tuxtlas, Veracruz, presenta una mayor riqueza de especies 

de influencia neotropical (Pérez-Ponce de León et al. 2000). 

21 Díaz-Camacho S. P. 1998. Estudio epidemiológico y clínico sobre gnathostomosis en Sinaloa, México. Tesis de 
Doctorado. Facultad de Medicina, depto. de Microbiología y Parasitología, U.N.A.M., México, D. F. 40 pp. 
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El mismo patrón se aprecia en las comunidades de helmintos parásitos de reptiles 

acuáticos colectados también en la Mesa Central. Cerca del 60 o/o de las especies de helmintos 

que se presentan en Thamnophis eques, T. me/anogaster y Kinosternon hirtipes son especies 

neárticas (Pérez-Ponce de León et al. 2001 ). 

De igual manera, los ictalúridos, grupo de peces de origen neártico que ocupó la zona de 

transición y que se encuentra cohabitando ahí con peces neotropicales, muestran una 

helmintofauna compuesta por taxa característicos de ictalúridos de otras partes de Norteamérica 

y del norte de México, es decir que mantiene su helmintofauna típicamente neártica. Eso ha 

permitido poner en duda la afinidad filogenética de estos peces con los siluriformes neotropicales 

y así, apoyar la idea de que la fauna parasitaria de un hospedero puede reflejar sus relaciones 

filogenéticas y biogeográficas (Pérez-Ponce de León & Choudhury 2002). 

A pesar de la falta de estudios que muestren la influencia biogeográfica en la 

helmintofauna de mamíferos, podríamos esperar, basándonos en los trabajos citados 

anteriormente, un patrón similar al registrado en estos grupos. El estado de Guerrero se 

encuentra en la zona neotropical; esto nos haría suponer que los nematodos obtenidos fueran 

característicos de dicha región. Con base en los registros previos que tenemos para cada especie, 

podemos ver. que ta'.:'a como Viannaia viannai, D. hayesi, G. turgidum, T. /urgida y D. 

/ongispicu/ata~se distribuyen en Sudamérica al compartir otros hospederos (todos marsupiales), 
-- . ---- ,'-· - ' . 

como D.• auriia; D. a/biventris, P. opossum, M nudicaudatus y D. marsupialis. Lo anterior 

sugiere una fuerte influencia neotropical en la composición del registro de este hospedero en 

Guerrero. Sin embargo, todas estas especies también han sido descritas previamente en E.U.A e 

incluso algunas como C. americana sólo han sido registradas en este país. La posible explicación 

a este fenómeno podría encontrarse en el origen de D. virginiana, que de acuerdo con Gardner 

(1973 in McManus 1974), surgió a partir de la especiación de D. marsupia/is, marsupial 

sudamericano que migró hacia el norte del continente con la formación del Istmo de Panamá 

(Gardner 1973 in Me Manus 1974). Probablemente la migración de D. marsupialis permitió que 

su helmintofauna ampliara su distribución y su espectro hospedatorio, al compartirlo con D. 

virginiana. Esta última especie dispersó a los helmintos posteriormente a lo largo de su intervalo 

de distribució_n, explicándonos así su presencia en. países como E.U.A. 

En México, la helmiritofauna de D. virginiana no ha sido estudiada adecuadamente en 
''' ' 

cuanto a .ásp~~tos taxonómicos, ecológicos ni biogeográficos, por lo que la realización de 

estudios Cl:)mO el que ahora desarrollamos debe continuar, sentando las bases para la elaboración 
- -- -

posterior de estudios más integrales. 
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9. CONCLUSIONES 

La fauna de nematodos parásitos de Did~/phis virginiana está compuesta para San Pedro 

las Playas por cinco taxa y para Taxéó ei Viejo por siete, conformando en total nueve taxa . 

.. 'Y- '. i ·;:, ,\~ . 

Ambas localidades comparten 'ejemplares del género Viannaia y especies como D. 

hayesi, C. americana y T. turgida. 

Cruzia americana, Didelphostrongylus hayesi, Didelphonema longispiculata y Viannaia 

viannai representan nuevos registros para México. 

Se amplia la distribución geográfica para ocho taxa: Trichuris sp., Viannaiidae gen. sp., 

Viannaia sp., Viannaia viannai, Cruzia americana, Turgida turgida, Didelphostrongylus 

hayesi y Didelpho~ema longispiculata, al registrarlos por primera vez en Guerrero, México. 

Todos los nematodos colectados son transmitidos al "tlacuache" por ingestión. Los taxa 

de ciclo directo encontrados en este trabajo son: Trichuris sp., Viannaiidae gen. sp., Viannaia 

sp. V. viannaia y C. americana.:Didelphostrongy!'us hayesi, G. turgidum, T. turgida y D. 

longispiculata present;n ~lelos de vi~~ indirec~C>s. ~~.: ' 

Del material identificado l'l:ni~~r'd~ ~s'p~l::ie; cu~tro (V. viannai, D. hayesi, G. turgidum y 

T. turgida) pueden ser có~sid~r~d~~ c6rnb específi~as de "tlacuaches" y dos (C. americana y 

D. longispicu/ata) como ~efi~ralisi~s, ; al ~ncontrarse en otros hospederos además de 

marsupiales. 

La especie que se present? mayor abundancia fue Turgida /urgida con 247 ejemplares 

colectados, seguida por C.· americana con 28 ejemplares, D. hayesi con 11, V. viannai con 5, 
;,:. ,-1·' ' 

Trichuris sp. con 5, D. longispiculata con 3 y Viannaiidae gen. sp. con 1 al igual que 

Viannaia sp: y G. turgidum. 

La abundancia.· tan elevada· alcanzada por T. turgida en este muestreo, sugiere una 

preferencia alimenticia del hospedero por los insectos, ya que esta especie de nematodo 

utiliza principalmente como hospederos intermediarios a cucarachas, grillos y saltamontes. 
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Los ejemplares de Viannaiidae gen. sp. y Viannaia sp. no pudieron ser determinados a 

nivel específico por carecerse de material, y en el caso de Trichuris sp. por presentar 

características morfológicas distintas a las especies ya registradas. 

Se invalida Ja'presencia de Turgida torresi en D. marsupia/is y Oryzomis seoviaztecus en 

México, al anaÍiza; efm~t~rlal dé re'ferencia de estos registros depositados en la C.N.H.E., el 

cual corresponde~eri realida'd 'a Já e~pe~ié T.. /urgida. 
. -< <- ":·. :- ;".:o~-~:~\~:·~'t~: ,~~·:p, ·~::.:;.:/f:=:o:!~:~~~::,r'.~t5~~~;>·::;;.-·ó :. :~(i__ _·::.:· 

Se emplea pÓr~r~~e~kU~i' ~~ M~~i<.io la M.E.B. para el estudio taxonómico de T. !urgida 
,.:<·; >- ~-: ~~:. ~:'.f~\:~ .:: -:~'ftT<; :,C~'.-~'::.~~-~-v~~;;f/ _;;}t1~¡"-:~~;~'~t<;-?·:.-, . 

con la cual, se c~rrob:ora)a:presenci11Ce una onceava papila post-cloaca! para la especie, la 

cualno habí~ ~,Í.f~~~~~-~i'J~;~~·~~t_i~~~~te hasta le trabajo de Matey et al. (2001 b). 
:_-_: '{·"· - ·-~~-·: ;"' :-.;;~;-· ,•;:'.; 

- ¿\.-_'.·· :~~~'.:~:~:~---;,::::',_'. .. > ;::}>;:._·<:~:;;::~'.·::J~~~::··.;·;:~::. . 
Se describe por,priiriéra:véz la presencia de banda bacilar en los ejemplares de Trichuris 

• '--: '~:·'.: :_:.'<~--. ~~~¡T-:--;,~':}:~~·.:-:.0;{~~~~;-;;:;:~}~~~y::·---:·:· .- • . • • • 
d1delph1s; al;rev1sar·los~parat1pos de la especie depositados en la Colección Paras1tológ1ca 

, . ·.: . -,-·.)·" ;~-::;_;;\-·: -,~:t~.; .r~i,?.{~··.:~~:\'\i.-_-t~'J::'P :}i/ 

Nacional de ,Estados .Unidos'.(U,S.N.P.C.) de Beltsville, Maryland con número de catálogo: 
039038.o'·o.'-'. ·;;:,' .. ·:''?;:;:/i':j;.i;·i.(;h·,: .• ::, 

.. - ,'~- o'.[:~~,: '~ ,·:?t-. -,-;~::~~~,./: ," 
;~.~;;¿ .: .. ·.; ;; .. ' ... ~ '~}'. ... -.- -

. ; --·/-;." ~~~i-:f~'. :::t;' -

El hallazgo de Gh'/:itÍ/~;/l/f,,aJturgidum en D. virgm1ana es importante ya que se le ha 

señalado como. pb~ibÍ~ t~i~~t~)~'etiológico de las infecciones humanas en México. El 

"tlacuache" puede esta~ rJfiéiÓna~d~ ~cima reservorio del nematodo. 
:· ,/r~~~- :· :{~~~~-- -; ~ ··::_' ·_~¿>··· 
. ,;.-.. :·· :/:.'. 

La presencia de aJguribs'~i;~~ t~n~o en sudamérica como en norteamérica puede estar 

relacionada con la histÓri~'bi6~e~gráfica del hospedero, la cual sugiere que D. virginiana se 

habría derivado de una especie sudamericana (D. marsupialis) y ampliado posteriormente su 

distribución hacia el norte del continente. Esto posiblemente permitió que la helmintofauna 

de D. marsupialis fuera compartida con D. virginiana quién al ampliar sus rangos de 

distribución también favoreció la dispersión de los parásitos hacia norteamérica. 
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APÉNDICE l. 

Helmintos parásitos naturales de Dide/phis virginiana. en otros países de América. 

1 

\ 

1 

Plathclmintcs 
Trematoda 

Helminto 

A/aria marcianiae (La Rue 1917) Walton 1949 
Amphimerus pseudofe/ineus Ward 1901 
Brachylaima sp. (= Harmostomum sp.) 

Brachylaima dide/phus Premvati y Bair 1979 
Brachylaima migrans Dujardin 1845 

Brachylaima virginianus Dickerson 1930 

Brachylaima opisthotrias (Lutz 1895) Kruideniery Gallichio 1959 

(= Harmostomum opisthotrias) 
Didelphodip/ostomum variabi/e (Chandler 1932) Dubois 1945 

Echinostoma sp. 
Echinostoma coalitum Barker y Beaver 1915 
Echinostoma revolutum (Frohlich 1802) Dubois 1945 

Echinostoma trivo/vis Cort 1914 
Eury/rema al/etoshi 
Fibrico/a cratera (Barker y Noll 1915) Dubois 1932 

Fibrico/a incida 
Fibrico/a lucida (La Rue y Bosma 1927) Dubois y Rausch 1950 

Heterobi/harzia americana Price 1929 
Linstowiella szidati Anderson 1944 
Marilreminoides nettae (Gower 1938) Rankin 1939 
Neodiplostomum lucidum LaRue y Bosma 1927 

1---

País Referencia 

E.U.A Shoop & Corkum (198la) 
E.U.A Caballero & Montero (1961*); más referencias en Potkay (1977). 
E.U.A Caballero & Montero (1961*) 
E.U.A Premvati & Bair (1979) 
E.U.A. Harris 1983 en Cafieda-Guzmán (1997) 6. 

E.U.A. Rausch & Timer (1949); Babero (1957) y (1960); Caballero & Montero (1961 *) 

Blumenthal & Kirkland (1976); Shoop & Corkum (1981b) y (1982); 

Alden (1995); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 

E.U.A. Caballero & Montero (1961 *);Babero (1957); más referencias en Potkay (1977). 

E.U.A. Babero (1957) y (1960); Caballero & Montero (1961*); Premvati & Bair (1979); 
Alden (1995); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 

E.U.A. Caballero & Montero (1961*); más referencias en Potkay (1977). 
E.U.A. Citado en Potkay (1977). 
E.U.A. Caballero & Montero (1961 *); Rausch & Tiner (1949); 

Blumenthal & Kirkland (1976); más referencias en Potkay (1977). 
E.U.A. Alden (1995); más referencias en Alden (1995). 
E.U.A. Citado en Potkay (1977). 
E.U.A. Caballero & Montero (1961*); Rausch & Tiner (1949); Premvati & Bair(l979); 

Shoop & Corkum (198lb) y (1982); más referencias en Alden (1995). 
E.U.A. Citado en Potkay (1977). 
E.U.A. LaRue & Bosma (1927); Babero (1957); Caballero & Montero (1961*); 

Shoop & Corkum (198lb) y (1982); más referencias Alden (1995). 

E.U.A. Shoop & Corkum (1981b); más referencias en Potkay (1977). 
E.U.A. Shoop & Corkum (1982); Lumsden & Winkler (1962). 
E.U.A. Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 
E.U.A. Babero (1957); Premvati & Bair (1979); más referencias en Potkay (1977). 



Helminto 

Trematoda (continuación). 

Paragonimus kellicoti Ward 1908 
Paragonimus rudis (Diesing 1850) Stiles y Hassall 1900 
Paragonimus westermani (Kerbert 1878) Braun 1899 -
Parascocolyle lageniformis (Chandler 1941) Morozov 1952 
( = Phagicola lageniformis) 
Platynosomumfastosum Kossack 1910 
Proa/aria variabilis 
Rhopalias sp. 
Rhopalias macracanthus Chandler 1932 

Stictodora cursitans Holliman 1961 
Zonorchis allentoshi (Foster 1939) 

Cestoda 

Anoplocephala sp. 
Diphyllobothrium erinaeci-europei 
Hymenolepis sp. 
Mesocestoides sp. 
Mesocestoides corti Hoeppli 1925 
Mesocestoides latus Mueller 1927 

Mesocestoides variabi/is Mueller 1927 
Oochoristica sp. 
Spirometra mansonoides Mueller 1935 

Acantocephala 

Acanthocephala sp. 
Centrorhynchus sp. 
Centrorhynchus conspectus Van Cleave y Pratt 1940 
(= Centrorhynchus wardae) 
Centrorhynchus spinosus 

País Referencia 

E.U.A McKeever (1958); Shoop & Corkum (1982); más referencias en Alden (1995). 
E.U.A Caballero & Montero (1961*). 
E.U.A. Alden (1995); más referencias en Alden (1995). 
E.U.A. Premvati & Bair (1979). 

E.U.A. Harris 1983 en Cañeda-Guzmán (1997)6. 
E.U.A. Citado en Potkay (1977). 
E.U.A. Caballero & Montero (1961*); más referencias en Potkay (1977). 
E.U.A. Babero (1957) y (1960); Caballero & Montero (1961*); 

Shoop & Corkum (l981b) y (1982); Ellis et al. (1999); 
más referencias en Alden (1995). 

E.U.A. Citado en Alden (1995). ' 
E.U.A. Caballero & Montero (1961*); más referencias en Alden (1995). 

E.U.A 
? 

E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 

E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 

Citado en Alden (1995). 
Harris 1983 en Cañeda-Guzmán (1997) 6. 
Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Harris 1983 en Cañeda-Guzmán (l 997)6. 
Rausch & Tiner (1949), Blumenthal & Kirkland (1976); Alden (1995); 
más referencias en Alden (1995). 
Babero (1957) y (1960); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 
Corkum (1966). 

E.U.A Citado en Potkay (1977). 
E.U.A Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 
E.U.A Alden (1995); Richardson & Nickol (1995). 

E.U.A Ellis et al. (1999). 

---------------------------------- ---------
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1 

Helminto País Referencia 

[ Acantoccphala (continuación). ¡ 

¡ Hamanie/la microcephala Rudolphi 1819 E.U.A Citado en Potkay (1977). 

' 
(= Echinorhynchus microcephalus) 

Hamanie/la tortuosa Leidy 1850 E.U.A Babero (1957) y (1960); Alden (1995); Ellis et al. (1999); 
(= O/igocanthorhynchus tortuosa) más referencias en Alden (1995). 

Hamanie/la tumida (Van Cleave 1947) Schmidt 1972 E.U.A Blumenthal & Kirkland (1976); Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 
(= Travassosia tumida; Oligacanthorhynchus tumida) 
Macracanthorynchus ingens (Linstow 1879) Meyer 1932 E.U.A Citado en Potkay (1977). 

Ncmatoda 

Anatrichosoma bucea/is Pence y Little 1972 E.U.A Little & Oribe! (1972); Kinsella & Winegamer (1975); Pence & Little (1972)* 
Aspidodera hanvoodi Chandler 1932 E.U.A Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 
Copilaría sp. E.U.A Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Copilaría aerophila Creplin 1839 E.U.A Citado en Potkay (1977). 
Copilaría didelphis Buttenvorth y Beverly-Burton 1977 E.U.A Buttenvorth & Beverly-Burton (1977); Alden (1995); 

más referencias en Alden (1995). 
Capilaria longicauda Freitas y Lent 1935 E.U.A Babero (1960); Alden (1995); más referencias en Alden (1995). 
Cruzia americana Maplestone 1930 E.U.A Babero (1957); Stewart & Dean (1971); Blumenthal & Kirkland (1976); 

Alden (1995); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 
Cruzia tentacu/ata Rudolphi 1819 E.U.A Rausch & Tiner (1949); más referencias en Alden (1995). 
Didelphonema longispicu/atum (Hill 1939) Wolfgang 1951 E.U.A Hill (1939); Stewart & Dean (1971). 
Didelphostrongylus hayesi Prestwood 1976 E.U.A Prestwood (1976); más referencias en Alden (1995). 
Dipetalonema sp. E.U.A Babero (1960); más referencias en Potkay (1977). 
Dipetalonema didelphis Esslinger y Smith 1979 E.U.A Esslinger & Smith (1979); más referencias en Alden (1995). 
Dipetalonema pricei Vaz y Pereira 1934 E.U.A Blumenthal & Kirkland (1976). 
Dirojilaria sp. E.U.A Babero (1960); más referencias en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Dracunculus sp. Canadá Crichton & Beverly-Burton (1973*). 
Dracunculus fuelleborni Travassos 1934 E.U.A Alexander et al. (1972). 
Gnathostoma sp. E.U.A Babero (1960); más referencias en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Gnathostoma didelphis Chandler 1932 E.U.A Babero (1960); Stewart & Dean (1971); Ellis et al. (1999); 

más referencias en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Gnathostoma spinigerum Owen 1836 E.U.A Flores-Barroeta (1961); más referencias en Alden (1995). 
Gnathostoma turgidum Stossich 1902 E.U.A Citado en Potkay (1977). 



Helnúnto 

Nematoda (continuación). 

Gongy/onema /ongispiculum Schultz 1927 
Heterostrongylus heterostrongylus Travassos 1925 
Lagochilascaris sprenti Bowman 1983 
Lagochilascaris turgida (Stossich 1902) Travassos 1924 
Longistriata didelphis (Travassos 1914) Travassos y Dariba 1929 
"Microfilarias" (Filaroidea) 
Oesophagostomum sp. 
Oxyuris sp. (zoológico) 
Physa/optera sp. 
Physa/optera ackerti Hill 1939 
Physaloptera turgida Rudolphl 1819 
(= Turgida turgida) 

Strongyloides sp. 
Toxocara canis Wemer 1782 
Trichinella spira/is Owen 1835 

Trichostrongylus sp. 
Trichuris sp. 
Trichuris didelphis Babero 1960 
Trichuris marsupio/is Foster 1939 
Trichuris minuta Rudolphi 1819 
Viannaia bursobscura Dickmans 1932 
Viannaia didelphis Travassos 1914 
Viannaia hamata Travassos 1914 
Viannaia viannaia Travassos 1914 

* Citado como D. marsupialis virginiana. 

País 

E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 

E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 

E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
E.U.A 
? 
E.U.A 
E.U.A 

--- ------------ --·-··---------····------------,.. 

Referencia 

Babero (1960); Blumenthal & Kirkland (1976); más referencias en Alden (1995). 
Matey et al. (2001a). 
Bowman et al. (1983). 
Citado en Alden (1995). 
Stewart & Dean (1971); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 
Harris 1983 en Cañeda-Guzmán (1997) 6. 
Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977). 
Citado en Potkay (1977). 
Stoner (1945). 

Rausch & Tiner (1949); Babero (1957); Stewart & Dean (1971); 
Blumenthal & Kirkland (1976); Alden (1995); Ellis et al. (1999); 
más referencias en Alden (1995). 
Little (1966). 
Blumenthal & Kirkland (1976). 
Zimmerman et al. (1959); Solomon & Wamer (1969); Schad et al. (1984); 
más referencias en Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Babero (1960); Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 
Stewart & Dean (1971 ). 
Babero (1960); más referencias en Potkay (1977) y Alden (1995). 
Babero (1957); más referencias en Potkay (1977). 
Citado en Cañeda-Guzmán (1997) 6. 
Ellis et al. (1999); más referencias en Alden (1995). 
Citado en Potkay (1977); Alden (1995). 



APÉNDICE 11. Técnicas para preparar y estudiar nematodos. • 

l. 

2. 

3. 

4. 

Preparación de fijadores 

Berland: 
Ácido acético glacial 19 ce 
Formaldehído 1 ce 

Formol al 4%: 
Formol comercial 12 ce 
Agua destilada 100 ce 

Formol al 10%: 
Formol comercial 10 ce 
Agua destilada 90 ce 

Preparación de alcoholes. 

Alcohol al 70%: 
Alcohol al 96% 100 ce 
Agua destilada 40.8 ce 

Alcohol al 80%: · 
Alcohol al 96% 100 ce 
Agua destilada 22.4 ce 

Alcohol al 90%: 
Alcohol al 96% 100 ce 
Agua destilada 7.7cc 

Preparación del aclaran/e. 

Lactofenol de Amann: 
Ácido fénico en cristales 20 g. 
Ácido láctico 16 g. 
Glicerina 32 g. 
Agua destilada 20 g. 

Preparación de líquido conservador de helmintos. 

Alcohol al 96% 
Glicerina qp 
Formol 
Agua destilada 

1350 mi. 
0.0920 mi. 
0.143 mi. 
0.415ml. 

•Tomado de Lamothe-Argumedo (1997a). 
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