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RESUMEN 

 

En este estudio se presenta como resultado principal el registro 

helmintológico de 31 delfines tornillo Stenella longirostris muertos durante un 

varamiento masivo ocurrido en la Bahía de la Paz, Estado de Baja California Sur, 

México. Se encontraron siete taxones parasitando el tracto digestivo de este 

huésped; dos de ellas son tremátodos pertenecientes a las especies Zalophotrema 

pacificum y Hadwenius tursionis; también se encontraron los céstodos 

Strobilocephalus triangularis, Trygonocotyle sp., y formas larvarias del orden 

Tetraphyllidea; completan el registro el acantocéfalo Bolbosoma  hamiltoni y el 

nemátodo Anisakis typica. Para cada especie de helminto se calcularon los 

valores de prevalencia, intensidad promedio y número mínimo y máximo de 

individuos encontrado. Con base en el registro helmintológico se analizó tanto la 

información existente sobre helmintos parásitos de cetáceos en México, como el 

registro helmintológicos existente para Stenella longirostris a nivel mundial, 

concluyendo que todas las especies, excepto Hadwenius tursionis, resultaron 

nuevos registros para México, y que los helmintos Bolbosoma hamiltoni, Anisakis 

typica y Hadwenius tursionis representan nuevos registros para el huésped. 

Adicionalmente se incluyen tres registros de nemátodos parásitos de los cetáceos 

Feresa attenuata y Stenella clymene varados respectivamente en las costas de 

Veracruz y Quintana Roo. 

Todos los registros se presentan como artículos publicados. La mayor parte 

de éstos resultaron nuevos ya sea para el huésped, para la localidad, para México, 

o para alguna combinación de estas condiciones. Se hace un análisis de la 

importancia del estudio de los helmintos parásitos en huéspedes como lo 

cetáceos, así como un recuento de los registros publicados de helmintos parásitos 

en cetáceos en México. 
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INTRODUCCIÓN 

En México habitan aproximadamente 40 especies de cetáceos (Salinas y 

Ladrón de Guevara, 1993; Aguilar-Aguilar y Contreras-Medina, 2001; Jefferson et 

al., 2008), los cuales forman parte de la diversidad de mamíferos marinos que 

caracteriza a nuestro país.  Los cetáceos se han estudiado desde diferentes 

enfoques como morfológicos y sistemático (Villa-Ramírez et al., 1996), 

avistamientos (Gendron, 1993; Meraz y Sánchez-Díaz, 2008),  ocurrencia y 

descripción de varamientos (Delgado-Estrella et al., 1994, 1998; Meraz y Becerril-

Morales, 2004; Guerrero-Ruiz et al., 2006; Meraz, 2007), relación con pesquerías 

(Delgado-Estrella, 1997; Compeán-Jiménez et al., 2003), genética (Baker, et al. 

1998), etc. Sin embargo, algunos aspectos de la historia natural de estos 

mamíferos han sido poco abordados. En particular las relaciones interespecíficas 

como el parasitismo han sido escasamente estudiadas, por lo que a la fecha se 

han registrado pocas especies de helmintos parásitos de cetáceos. Esta situación 

responde a causas como la protección que a estos organismos se les brinda en 

nuestro País, así como al poco acceso para conseguir, mediante captura 

incidental o varamientos, ejemplares en buen estado. 

El estudio de los helmintos parásitos en cetáceos es relevante debido a que 

permite conocer distintos aspectos ecológicos de los huéspedes, entre los que se 

pueden señalar la dependencia alimenticia, las enfermedades o las patologías 

(Howard et al., 1983; Bossart et al., 2007), preferencias de hábitat, y en el caso de 

los mamíferos marinos en particular, posibles causas de varamiento (Dailey y 

Walker, 1978) e incluso diferenciación de linajes (Aznar et al., 1995; Balbuena et 
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al.,1995), por lo que se ha sugerido que la relación huésped-parásito debe 

considerarse entre los factores para diseñar e implementar estrategias de 

conservación en mamíferos marinos (Raga et al., 1997). 

 En México existen relativamente pocos registros helmintólogicos publicados 

para mamíferos marinos. Algunos de estos registros han sido elaborados para 

sirenios o pinnípedos (Sokoloff y Caballero y Caballero, 1932; Caballero y 

Caballero y Peregrina, 1938; Pérez-Ponce de León y Ramírez-Lezama, 1991). En 

el caso de los cetáceos, se han registrado los tremátodos Hadwenius tursionis y 

Nasitrema globicephalae en la vaquita Phocoena sinus (Phocoenidae) y en 

Globicephala macrorhynchus (Delphinidae) respectivamente, así como los 

nemátodos Crassicauda sp., Stenurus globicephalae y S. minor en Globicephala 

macrorhynchus, y Anisakis simplex, A. brevispiculata y Pseudoterranova ceticola  

en Kogia breviceps (Kogiidae) (Lamothe, 1987; Morales-Vela y Olivera-Gómez, 

1993; González-Solís et al., 2006). 

En este trabajo se presentan los registros helmintológicos efectuados en 

tres especies de cetáceos de la familia Delphinidae en tres localidades México. 

Dichos registros se presentan a manera de artículos, dos de ellos ya publicados y 

el otro como manuscrito. Todos los artículos están basados en ejemplares 

varados, de los cuales se recuperaron los helmintos. El artículo principal de esta 

tesis registran siete especies de helmintos recuperadas del tracto digestivo del 

delfín tornillo Stenella longirostris, en tanto que los dos restantes presentan el 

registro de nemátodos del género Anisakis encontrados en el estómago de una 

orca pigmea Feresa attenuata y un delfín clymene Stenella clymene así como del 
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nemátodo Skrjabinalius guevarai de los sacos aéreos de S. clymene.  La 

recuperación de los helmintos así como su fijación y conservación se detalla en el 

método de cada uno de los artículos. De igual forma los resultados de este trabajo 

corresponden a los presentados en cada artículo de los cuales se incluye una 

fotocopia para ver la referencia completa 
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Summary 

An individual short-snouted spinner dolphin, Stenella clymene stranded on the coast of 

Quintana Roo, Mexico, was examined for stomach and lung nematodes. During necropsy, a 

large number of nematodes of the species Skrjabinalius guevarai were found in the 

airways. Additionally, some larval Anisakis sp. were found in the main stomach. Both 

nematode species are reported for the first time from this host, which is the first 

helminthological study of the clymene dolphin in Mexico and adjacent waters of the 

Caribbean Sea. S. guevarai is reported for the first time from the western Atlantic Ocean. 

 

Key words: Short-snouted spinner dolphin, Stenella clymene, Nematodes, Skrjabinalius 

guevarai, Anisakis sp., Mexico. 
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Introduction 

Cetaceans of the family Delphinidae are common in marine waters of Mexico, where 18 

species have been recorded (Aguilar-Aguilar and Contreras-Medina, 2001). However, 

knowledge of their helminth parasites is scarce. To our knowledge only three reports of 

nematodes parasitizing cetaceans of the family Delphinidae from Mexico have been 

published  (Morales-Vela and Olivera-Gómez, 1993; Aguilar-Aguilar et al., 2001, 2002). 

The purpose of this note is to provide new host and locality records for two nematode taxa 

parasitizing the stomach and airways of a stranded short-snouted spinner dolphin Stenella 

clymene (Gray, 1850), thus increasing our knowledge of the parasitological fauna of this 

species and the marine mammals occurring in Mexican waters. The short-snouted spinner 

dolphin is found in the tropical and subtropical Atlantic Ocean, including the Caribbean Sea 

and Gulf of Mexico (Jefferson et al., 1993; Jefferson and Curry, 2003). It is a deep water 

oceanic species, although sometimes it has been sighted over the continental shelf of the 

Gulf of Mexico (Mullin et al., 1994). The natural history of this species has been 

summarized by Jefferson and Curry (2003), which list some parasitic helminths including 

lungworms belonging to the genera, Halocercus and Pharurus. 

 

Material and Methods 

On November 5
th

 2003 a single short-snout spinner dolphin was found stranded 

alive in Playa Kantenah, Quintana Roo, on the Caribbean coast of Mexico (100 km south of 

Cancún, 20° 22’ 20’’ N, 87° 19’ 28’’ W). The animal (a female, 1.81 m long; skeleton 

deposited at the Colección de Mamíferos Acuáticos Via Delphi, accession number VD-013) 

died a few minutes after an attempt to rescue and rehabilitate the animal. At necropsy, the 
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airways and stomach chambers were opened and examined for nematodes. Ten nematodes 

were collected from the main stomach and 20 from the bronchi. No additional helminth 

species were found in these organs. Nematodes were fixed and preserved in 70% ethanol, 

and cleared in lactophenol for microscopic examination. Voucher specimens were 

deposited in the Colección Nacional de Helmintos (CNHE), Universidad Nacional 

Autónoma de México. A brief morphological description of these worms is provided 

below; the mean value of all measurements is given in mm. 

Results and Discussion 

Anisakis sp. [CNHE No. XX]. Habitat: main stomach. Larvae (based on six 

specimens): length 21.27 (± 1.064), width 0.55 (± 0.03); three poorly developed lips 

surround the oral opening; excretory pore opening between ventro-lateral lips; esophagus 

with anterior muscular portion and posterior oblong-shaped ventriculus; esophageal 

appendix and intestinal caecum absent; esophagus 2.15 (± 0.225) long and 0.19 (± 0.014) 

wide, ventriculus 0.56 (± 0.061) long and 0.21 (± 0.019) wide; nerve ring 0.33 (± 0.038) 

from anterior extremity; anus subterminal 0.17 (± 0.017) from posterior end. 

Remarks: These worms were identified as third-stage larval Anisakis. No adult 

specimens of Anisakis were found in the stomach of the examined dolphin suggesting a 

recently acquired infection. Nematodes of the genus Anisakis Dujardin, 1845 are common 

parasites of cetaceans worldwide (Davey, 1971), and their presence as larval stages or 

adults has been documented in several cetacean species from Mexico and the Caribbean 

Sea (Mignucci-Giannoni et al., 1998; Aguilar-Aguilar et al., 2001, 2002; Colom-Llavina, 

2005; González-Solís et al., 2006), this present report being a new host record. 
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 Skrjabinalius guevarai Gallego and Selva, 1979. [CNHE No. XX]. Habitat: 

Bronchi. Male (anterior end based on a single specimen, posterior end based on two 

specimens): anterior end tightly knotted, the knot enclosed by a fibrous capsule; length 

57.19, width 0.55; esophagus short, 0.3 long and 0.03 wide; excretory pore 0.18 from 

anterior extremity; bursal rays rudimentary; one pair of ventral rays each bearing one 

papilla; one pair of lateral rays each bearing two papillae; dorsal ray broad bearing two 

subterminal papillae; length of spicules 0.77 (± 0.014); gubernaculum present, not 

sclerotized, 74 μm (± 0.03) long. Female (based on five specimens): length 66.49 (± 4.612), 

width 0.59 (± 0.018); length of esophagus 0.33 (± 0.008), width 0.04 (± 0.004); excretory 

pore 0.18 (± 0.014) from anterior extremity. Vulva muscular, opening near second third of 

body, 29.56 (± 1.398) from anterior extremity; uterus filled with first-stage larvae, larvae 

0.17 (± 0.016) long and 0.01 (± 0.001) wide (n = 10). 

Remarks: Morphological data of the anterior end of the male are based on a single 

specimen, broken during the study. For this reason, the voucher material consists of a 

complete female and the posterior end of a male. The morphological features of these 

worms conform with the description of the genus Skrjabinalius Delyamure, 1942; which 

contains two species, S. cryptocephalus Delyamure, 1942, and S. guevarai. Our material 

belongs to the latter species because it presents two papillae on the rudimentary dorsal ray, 

which distinguishes these two species (Gallego and Selva, 1979). Lungworms of the genus 

Skrjabinalius have previously been recorded as parasites of cetaceans of the Delphinidae in 

Europe and New Zealand (Delyamure, 1955; Gallego and Selva, 1979; Bowie, 1984; Raga 

and Carbonell, 1985; Cerioni and Mariniello, 1996). Skrjabinalius guevarai is recorded for 
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the first time from the western Atlantic Ocean, and is a new host record for Stenella 

clymene. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

México posee una gran diversidad de mamíferos marinos, la cual es 

resultado de varios factores como la latitud geográfica, la circulación de corrientes 

marinas, la diversidad de ambientes costeros y oceánicos y la historia geológica 

del Continente Americano, la cual tuvo incluso, periodos de comunicación entre 

océanos (Esquivel, 2002). Debido a que en México los mamíferos marinos son 

considerados como recursos de importancia estratégica, las distintas poblaciones 

jurídicamente se encuentran como “especies sujetas a protección especial”, 

tratando de asegurar con esto su conservación adecuada y responsable 

(Fleischer, 2002). Por lo anterior, la extracción de mamíferos marinos se encuentra 

estrictamente prohibida en nuestro país1, lo cual ha favorecido que, salvo algunas 

excepciones, muchas especies cuenten con poblaciones numerosas y estables en 

las aguas territoriales, e incluso que algunas especies que en el pasado se 

encontraban en grave riesgo muestren actualmente una notable recuperación. 

 La diversidad y abundancia de especies de mamíferos marinos en México 

ha permitido el desarrollo de investigaciones de diversos tipos, sin embargo, 

algunos aspectos de la historia natural de estos organismos, como relaciones 

tróficas inferidas por el contenido alimenticio, patologías y parásitos, entre otros, 

han sido escasamente estudiados, lo cual se debe principalmente a que estos 

estudios se efectúan con ejemplares muertos en cautiverio o por eventos fortuitos 

como varamientos o capturas incidentales. Por su naturaleza, eventos como los 

descritos no pueden predecirse ni temporal ni espacialmente, lo que dificulta la 

                                                
1 Diario Oficial de la Federación. 10 de enero de 2002.  
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pronta recuperación de los ejemplares, que por lo general se encuentran en 

descomposición cuando los investigadores llegan al lugar. 

 De lo anterior se deduce que cierto tipo de estudios requieren el examen de 

ejemplares bajo determinadas condiciones que implican actividades de captura 

científica. Sin embargo, es poco común que se tramiten permisos de recolecta 

científica de estos animales, a pesar de que la legislación mexicana contempla la 

captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de 

instituciones acreditadas1 (Alaniz y Rojas, 2007). 

Una posibilidad de efectuar estudios que requieren captura de una manera 

ética y responsable consiste en diseñar proyectos multidisciplinarios de 

investigación, que involucren a especialistas en distintas área y de diferentes 

instituciones que para el desarrollo de su investigación requieran organismos en 

condiciones adecuadas. Los objetivos y procedimientos de estos proyectos 

deberán ser analizados por las autoridades tal y como se estipula en las leyes 

mexicanas, sin embargo, si cada proyecto se encuentra bien justificado, existe una 

buena posibilidad de que pueda efectuarse sin que signifique algún riesgo para las 

poblaciones de mamíferos marinos.  

A pesar de lo anterior se debe reconocer que solicitar permisos de captura 

para este tipo de organismos puede provocar polémica, que en ciertos casos 

podría derivar en una negativa a las solicitudes. Bajo esta perspectiva, recuperar   

a los ejemplares en los varamientos seguirá siendo la posibilidad más real para 

acceder a las muestras de helmintos parásitos de mamíferos marinos en México. 

                                                
1 Diario Oficial de la Federación. 10 de enero de 2002. 
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 En ese sentido, una perspectiva es interactuar estrechamente con las 

distintas redes de varamiento que existen en el país, y que frecuentemente son las 

primeras en arribar al lugar del varamiento. Por lo general, estas redes son parte 

de organizaciones no gubernamentales y, salvo algunas excepciones, no 

pertenecen a alguna institución de investigación, lo cual es un factor de 

importancia que hay que considerar para establecer una posible interacción, sin 

embargo, justificando adecuadamente los objetivos y exponiendo la importancia 

de este tipo de investigaciones, la colaboración de las redes de varamiento en 

distintos proyectos de investigación es un buena posibilidad tal y como ocurre en 

otros países (Dierauf, 1990). 

De la gran diversidad de mamíferos marinos en las aguas mexicanas es 

factible inferir el grado de la riqueza específica del helmintos parásitos. Dailey  

(1989) sugirió que las poblaciones de mamíferos marinos en México son una 

fuente potencial de investigación de metazoarios parásitos, de las cuales puede 

obtenerse información suficiente para desarrollar diferentes líneas de 

investigación, que cumplan con objetivos como: 1) Conocer con detalle la 

biodiversidad de helmintos parásitos en estos huéspedes, lo que permitirá inferir 

de una manera más adecuada la riqueza biológica de los mares mexicanos, ya 

que la presencia de distintas especies de parásitos en los mamíferos marinos 

involucra también diversas especies de invertebrados y vertebrados que actúan 

como huéspedes intermediarios de los parásitos. 2) Abordar los aspectos 

patológicos relacionados con estos helmintos parásitos, que generalmente 

producen afecciones en cerebro, pulmones, senos nasales, tracto digestivo, etc. 
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(Geraci y St. Aubin, 1987; Birkun, 2002), y que potencialmente pueden estar 

relacionados con las causas de varamiento (Ridgway y Dailey, 1972; Dailey y 

Walker, 1978; Walsh et al., 1990). 3) Determinar la dinámica de las poblaciones y 

comunidades de helmintos con el propósito de determinar la importancia relativa 

de cada especie de parásito dentro de este tipo de huéspedes. 4) Caracterizar 

genéticamente a las poblaciones de parásitos para explorar la relación que estos 

tienen con los que se presentan en otros mamíferos marinos de otras regiones del 

mundo (Nadler et al., 2005). 

 Es importante señalar que la línea de investigación referente a la riqueza se 

ha ido construyendo, aunque no de una forma sistemática. En total, se han 

efectuado 18 registros de helmintos parásitos para cetáceos en seis especies de 

huéspedes en México (Cuadro 1). En estos registros, el grupo mejor representado 

es el de los nemátodos, posiblemente debido a que resisten por más tiempo las 

condiciones adversas que ocurren en su hábitat tras la muerte del huésped. Los 

registros nos muestran que los huéspedes examinados provienen de cinco 

estados (Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán), sin 

embargo, en la República Mexicana hay 17 estados con costas, por lo que es 

importante considerar esta carencia para futuros estudios. 

 En el documento principal de este trabajo se contribuye con cinco registros 

adicionales para la helmintofauna de Stenella longirostris, ya que en los registros 

previos se había documentado la presencia de 19 especies (Cuadro 2) por lo que 

para esta especie de cetáceo se cuenta actualmente con un total de 24 especies 

de helmintos registradas a nivel mundial. En los trabajos restantes se contribuye 
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respectivamente con uno y dos registros adicionales para la helmintofauna de 

Feresa attenuata y Stenella clymene, cetáceos para los que previamente se tenían 

respectivamente diez y dos registros de helmintos a nivel mundial (Cuadro 2). 

La fauna helmintológica de los cetáceos esta principalmente determinada 

por sus hábitos alimenticios. La mayor parte de las especies de helmintos 

parásitos de estos huéspedes ingresa como estadio larvario alojado en los peces 

o moluscos que les sirven de alimento. Adicionalmente existen otros helmintos que 

se encuentran en forma larvaria en los cetáceos, sin embargo, normalmente se 

trata de una infección accidental.  

Debido a su amplia distribución y a sus hábitos alimenticios generalistas, la 

fauna helmintológica de los cetáceos es relativamente homogénea a lo largo de su 

área de distribución, pudiendo sin embargo, presentar algunas diferencias de una 

región a otra. En el caso de las especies de huéspedes revisadas en este trabajo 

se proporcionan 10 registros, de los cuales la mayor parte resultaron nuevos para 

el huésped o para el país. Sin embargo, todas estas especies, junto con las 7 

restantes que conforman el total de taxones registrados a la fecha para México 

(Cuadro 1), fueron descritas previamente en otros regiones del mundo, sin que 

hasta el momento exista un taxón nuevo de helminto parásito de cetáceo cuya 

descrito para el país. Esta relativa homogeneidad puede corroborarse en varias 

especies de cetáceos, en el caso del presente estudio, la mayor parte de las 

especies de helmintos registrada para Stenella longirostris de la Bahía de la Paz 

fue previamente documentada en otras localidades del Pacífico oriental (Dailey y 

Perrin, 1973), e incluso algunas especies como Hadwenius tursionis se han 
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registrado en diversas partes del mundo como España (Raga et al., 1985; 

Fernández et al., 1994). Por su parte, la especie de nemátodo Skrjabinalius 

guevarai encontrada en Stenella clymene de Quintana Roo es la misma que la 

descrita para delfines de la especie Tursiops truncatus del Mar Adriático (Gallego y 

Selva, 1979). 

Actualmente existe una tendencia a cuantificar y realizar el inventario de la 

diversidad biológica a nivel mundial. En este contexto, los helmintos parásitos de 

fauna silvestre constituyen un componente de la biodiversidad frecuentemente 

subestimado (Windsor, 1995, 1998; Poulin y Morand, 2000). El presente trabajo 

presenta información sobre la fauna helmintológica de tres especies de cetáceos 

de distintas regiones de México, lo cual representa una contribución en el 

conocimiento que de este tipo de organismos se tiene en el País, que a la fecha es 

escaso.      
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