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RESUMEN 

En este trabajo se e>:aminaron mensualmente 
cu3tro especies de peces del 1 ago de F"atzcLtaro, 
ciclo anudl <agosto de 1984 a agosto de 1985) : 
<"tiro")~ t!:L~r:91::?~€C~§ fü!lmg!.c;!~§ ("lobina">, 
("pescado blanco") y l,;~Qt!.QY~ !;;;.fü:IH.Q C11 c:arpa'1

}. 

se registro la presencia del c~stodo 

ªsb~!lQ9Q~~bi Vamaguti,1934. 

15 ejemplares de 
Mich. durante un 

§QQg~~ ~~CiHiDDi~ 
~bi[9~!ºmª g~!g~ 

En tres de ellas 
ªºtb!:!.Q~€1!trn!~§ 

La dinAmica poblacional del céstodo, iue analizada con base 
en 1 os sí guientes parl\metros ecol Ogi ces ~ preva lene i a, intensidad 
promedio, abundancia e intervalo de intensidad, cuyos valores mAs 
elevados se regi str·aron en el "pescado blanco'' y la "carpa". En 
las dos especiQs de peces~ se determino el ciclo de maduración~ 
reclutdmineto y estacionalidad del parAsito, asi como su 
distribuciOn en la poblaciOn de hospederas y la relacibn que se 
establece entre ambos. 



1 NTRODUCC ION 

L~ eY.p\otac.ibn pesquera en las aguas continentales en M~xic.o 

se basa en 35 especies distribuid~s en 21 gtmeros 

pertenecientes a 1(1 fa.mi lías di ferenles. De estas, el 50% son 

especies aulbctonas y el resto lo constituyen especies 

introducidas <Ra=as,1976>. 

De las especies autbc:tonas, el "charal" (~1)!_[.Q§~Qffi~ sppl y el 

11 pescado bli\nco 11 q;;t1itQ~~QIDª g~tgc> se encuentran entre los 

productos de mayor importancia econbmica y social en las 

pesq\.\erias de la regiOn central del pais. Los conocimientos 

actuales de la ictiofauna de M~xico , indican que el mayor n~mero 

de especies de este g~nero se encuentran en el lago de PAtzcuro 

en Michaac~n. Garcia de Leen <1985>, seNalO que la ic.tiofauna de 

este lago estA cOnstituida por 14 especies, 10 de las cuales son 

nati•,as y estan contenidas en tres familias, a saber 1a 

Ather ini idae, con cuatro especi esz gl;:Ü.CQ§tQffiª g3tgi: ( 11 pescado 

blanca 11 >, 

(''ch~ral prieto 11 > y ~b~ 2a 

Goodeidae, con cinca especies: Bl!.9QbQ[I:!§ C.99.~~!::.\!§ ( 11 chegua 11 >, 

t!gQtlbQC\!'§ Qi_ig_!. < "choromu" >, B!!9tQf;ª Y1Yil2ª!:-ª < 11 ti ro" l ~ §ggg~ª 

ª1t:iB!.OD~~ <11 tiro 11
) y ~l!.i.if..!.ª lgi:mª12 <11 tiro 11 > y 3a la familia 

Cyprinidae representada por 01.9f:!Q§gª lª~~§~t:i~ < 11 sardina 11 o 

Ak~mara, su nombre en Tarasco). De las cuatro especies restantes, 

tres son introducidas y una es transplantada. Las introducidas 

son: gt~OQQbª!'.:Yt19Q9Qn i~§!l.!~§ ( 11 carpa herblvora 11 l, QYQCiQ~~ 

~~C.9!.Q ("carpa comUn 11 l y la variedad Q:,. ~ª'CQÍ.Q füH~~~lªr:.!..2 <11 carpa 

espejo") de la familia Cyp1-inidae 

C11 tilapia 11
) de la familia Cichlid.:ie. 



ANTECEDENTES 

l.- Estudio de la fauna Helmintologica de algunos peces del 

Lago de PAtzcuaro. 

El lago de Pltzcuaro ha sido objeto de diversos estudios desde el 

siglo pasadol Jordan 

cientlficos sobre la 

C1879) proporcib los primeros datos 

ictiofauna del Lago y a partir de ese 

momento, ~ste ha sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, 

poco se conoce en realidad sobre la parasitofauna de Jos 

organi&mas que lo habitan 

referir lo siguiente t 

Caballero y Caballero 

De los peces en particular, podemos 

( l 9401, describí O 

R!t'~~!::H!t:@tH!!.§: como ectoparAsi to de ~tl=- QC!Q~Q<;.WJ.€, el 11 charal 

bl~nco''; Flores-Barro~ta, (1953> registro la forma larvaria del 

céstodo b!QY!~ !tl.t~§tio~l.!~ en la cavidad cel Omi ca del "pescado 

blanco"I Rosas, C1970) sef"latfl la presencia de t..-emAtodos adultos 

en el cerebro y de formas larvarias de estos parlsitos en el 

mósculo e h!gado de ~h~ ~~~ge; Ll:aro-ChAvez y Osorio-Sarabia, 

(1979) informaron sobre la presencia de metac:ercarias del género 

Salgado-

Maldonado encentro formas adultas de a.~c~~i§· acantocéfalo 

parAsito de N~~~i~9C!~ ~~~tisQ~@~ bQª~tll del mismo lago. 

L•mothe-Argumedo C1982>, describib al monogéneo g~~Qm!SC~m 

m~~iS~a~m como parAsito de las branquias de 9lg~Q§~ª l~~U~t~i~· 

A partir de 1986 la informaciOn referente a la helmintofauna 



del "pescado blanco" y otras especies de importancia comercial 

del Lago de PAtzcuaro se ha sistematizado. 

publicados hasta ahor• son los siguientes: 

Los trabajos 

Salgado-Maldonado, Guillén-HernAndez y Osorio-Sarabia (19861, 

regi.strciron 1~ presencia 

Vamaguti,1934 en peces del Lago, analizando 

ª~~~!.1991).§tlJi. 

aspectos de 

trgnsfaunaciOn~ patologf a, prevenciOn y control de la enfermedad 

que causa. 

Osorio-Sarabia, f'l!rez-Ponce de Lebn y Salgado-Maldonado, 

(1986) establecieron el registro helmintolOgico del 11 pescada 

blanco" en el que se incluyen ocho especies, de las cuales tres 

fueron tremAtodos (dos metacercarias, una que corresponde a la 

especie Eg~!;t!Qftil!!Q§tQ!!!\::!!!! m!.n!.mYm <Me Cal lum, 1921) D1.1bois, 1936 y 

otra al g~nero ºi~!g~~Q!!!Ym , ademAs, adultos de Ollg~~~ª~i~m 

ª~b~~!.Q9!J_ªttü .• 

Br:b.~tmgc.b~m;t!!:!~ 

P~rez y Salgado,1986 

Yamaguti,1934, cistacantos 

Cleave,1916 

~QCQtio!. Holl,1928 y 

un c~stodo !h. 

de la especie 

dos nemAtodos 

Osario, P~rez y Salgado,1986; finalmente registran a ~~~9~~~11! 

~ªt;i;b!lªcgo~i~ Cab~l 1 ero, 1 q¿¡(1 ectopar~si to de ~IJ:.. ~~tQC• 

Osorio-Sarabia, P~re= y Garcta (1986), determinaron el da~o 

hi stopatol Ogi co q1.1e producen 1 as metacercar ias de E1. l!!!..tH.ffi\!I!! al 

hlgado de ~O:.. ~§~9C:.. 

La111othe-Argumedo y F'l!rez Pone e de LeOn ( 1 q96) registraron la 

pr"'esencia de adLtltos de E:.. m!.OiJ!!!:!ID en el intestino de la ºgarza 
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en el Lago. 

Salgado-Maldonado y Osorio-Sarabia, <1q87l registraron los 

datos obtenidos sobre la helmintafauna no solo del "pescado 

blanco" , sino tambi~n de la "lobina" <t1i.~t00.~~t:~3 ~!!!ID9i~~~) 

la "carpaº <~~Qt:.lQI;!!! ~!!t:Qigl y "el tiro 11 <§ggd~! ~tCi.Qlno.!..~) 

<cuadro l l. 

Alcolea-Herrera, c1qa71 estudib la helminto.fauna del 11 achoque 11 

8!!!111.i!;.9!!!! .il!!~!lY:§i.9~!:9!ll. Q\!!D!!!:l.lH. en este lag.o. 

Por bltimo, Garcla, t'lejia y P.,.ez, tqae se~alaron la presencia 

de la forma larvaria de bi9~l! i!l~~i~l!:!!li~ en ~ggg~~ !~!:i2i!:!Oi§ 

al 11 tiro 11 
• 

Es. importante sef'lalar tambi•n que en varios trabajo$ de tesis 

de licenciatura, se ha abordado el re9istro de helmintos que 

afe·ctan a algunos peces del lago, refiriendose tambi~n en ellos 

algunos aspectos de la biologta poblacional de varios de estos 

helmintos. 

Asi, en 1985 Vilchis del Olmo real i zb un estudio 

heltnintolOgico en el ºpescado bl anc.o" ~b.~ @~tgc y enunci O el 

registro de cinco especies de helmintos, da los cuales dos son 

formos larvarias de tremAtodos localizados, una en el cerebro 

spl y otra en el hlgado 

<e2~~bg~!.al9g~gm~m sp >; una forma larvaria de céstodo en la 

cavidad del cuerpo <biQYlª !.01':~!!;!.0~l.!.!il; una >forma larvaria de 

acantoctfalo en mesenterio~ <e~n~~nmQth~O~Y~ ~~!~~~l y nemAtodos 

En 1986 Pl!rez Ponce de Lebn~ 3nalizb la relaciOn que 



Cu a•lro No. 1 . Hll•infff 111 CMOtro e1 .. CIH .. PKll dll Lito di Ntie-. 1 

Mldloocd'", eaaWM:dfll 111 •v11tros .. nH1•ffl thlrOftf• • •'-· 

~SPECIE ll, !!!!! !· etr'flnnl1 !!~ !:, corple 

Tll!MATOOOS 

e ~ • • 
Ol ... 1t.-ulu. • 
~ COfl'lpleMt• • 
!:~ • • 
CESTODOS !:_..,.., ... • X X 

! ~ X X 

ACANTOCEFALOS 

!; !'.!.!.!!! • X X X 

NEllATOOOI 

! !!.!.!!!!! • 
~ !!!ICUOfMlll X • X 1111-- ... X 

'-''º!!9:'"" ... • X . ,, ... ,. •· • X • 
HlllUDINEOS 
11. !!f1cvar1nalil • X 



astablece E'.9~tb.9Q!.Q.1QE~Qmld!!l !!ilJ.i.l!l!:.!I!! con el "pescado bl aneo" y el 

dano histopatolbgico que causa al hlgado de éste. 

En tanto que Ramlre=-Casillas, (19671, y Mejia-Madrid, <19671 

estudiaron la helmintofauna de la "lobina• ~!.~cgntm:~!! ~!!!'Q!.~r§ 

y del "tiroº ºººg'ª~ ª~t!.Q.ilJ.Q~Q respectivamentfl y cuyo registro ya 

fue referido <cuadro U. 

Con base en estos antecedente es posibe se~alar que la 

helmintofauna de los peces estudiados en el L•go hasta el 

momento, se encuentra comprendida en cinco grupos de parlsitos 1 

TremAtodos, C&stodos, Acantocéfalos, Nemltodos e Hirudlneos. 

Tanto los TremAtodos, como los NemAtodos y C~stodos se presentan 

en etapas larvarias y adultas en los peces, a diferencias de los 

Acantoc~falos e Hirudineos que unicamente se han registrado en 

etapas larvarias y adultas respectivamente • Los c~stodos estan 

representados por tres especiesJ e~g~~Q~gQhªlY~ QY~illY3 que 

parasita a §~ ª~CiQiOOt§ Y a ~~ §ªlmgtQ~§ , blg~lª !at~átia!li§ 

que se encuentra en ~bs. g!!tm: y 2~ ª!:t:i..Q.ilJO!.§ Y ~g!J1Ci.Q~!M!hª!.~a 

!~b~llQ91J@tnt detectado en ~n~ ~~tQC , ~~ §~lmgt~!E y º~ ~!CBi9• 

Es importante resaltar el hecho de que ª~ !~b~ilQQQ!~bi se 

encuentra parasitando no unicamente a la 11 carpa 11 
, hospedero can 

el cual pensamos fue introducido al sistema, sino también a una 

especie nativa <~Os. ga~g~l y a una transplantada (~~ ~ªlmglQ~§). 

Sin embargo, la prevalencia e intensidad de la in+ecciOn es mayor 

en la 11 c:arpa 11
• 

un parAsi to 
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ampl t amente estudia.do tanto en el medio natural como en 

condiciones de cultivo considerada originario y anteriormente 

endl!mico de China, Japbn .,- el Rlo Amur ; este c:~stodo se di~persb 

primeramente • la UniOn Sovi~tica debido a la intraducciOn de la 

11 carpa herblvora" <~t.~af?eb.~u:~D9Q~9Q i~Hl!.!.!J.21 procedente del Rlo 

Amor, • un Centro Piscicola de Ukrani•· Al mismo tiempo, fueron 

introducidos otros peces silvestres herbfvoros, captur~das en 

China ,que mls tarde se enviaron • las regiones asiAticas y 

europea$ de este pals <Bauer y Hcffman,1976), 

Chubb, 11961) ha mencionado el hecho de que durante la 

introducciOn de los peces de China a Rusia, centenares de ~stos 

fueron exa~inados para buscar parlsitos y no se detect6 la 

presencia de §~ ~~h~ilggn~tbl; Gin embargo, la progenie de estos 

peces resulto infectada. 

Este pat~On de dispersiOn se ha repetido en varías paises 

como Nueva Zelanda <Edwards y Hine, 1q74>, Est~dos Unidas de 

Norteam~rica <Hoffman, 1980) y en las lsla.s Bri.tAr'liCr35 

CAndrews, !l! ;!!_, 1981; Chubb, 1981). 

La presencia de ª~ ~s~1129D!ihi en M~v.íco, es resultado de la 

introducciOn de la ºcarpa. herb!vora" ~· :lQi:ll~§· En. 1q65, fueron 

transferidas a nuestro pats 6000 crtas de esta especie 

procedentes de China , colocAndose en la est~nquerta del cent~o 

pisc!cola de Te~ontepec de Aldama, Estado de Hidalgo. A partir de 

esta fecha y con la distríbuciOn de la~ 11 carpas11
, la 

botrioc~talosis se ha ido diseminando en nuestro paf s. <L~pez

Jiml!nez, 1981). 
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Durante 1978 y 1979 se presentaron serios problemas 

sanitarios en las "carpas" cultivadas en algunos estanques del 

Centro Pi5cfcola de Tezontepec ; el agente etiolOgico fu~ 

determinado como ººtb[iQ~~Qbª!~§ C~tg~~ººgtct~m> !~b€t!ggn2~ht 

por Lbpe:-Jim~nez <loe. cit.>, quien ademAs, aplic.6 tratamiento 

antihelmfntico a los peces. 

Sin embargo, en la actualidad existen datos de la presencia 

de este céstado en 11 carpas 11 que se cultivan en varios Estados de 

la RepOblica Mexicana, como son los casas de Campeche, 

Tlaxcala, MichoacAn y en el mismo Hidalgo <Tezontepecl 

En 1982, Osario Sarabia, registre a este c~stodo en la Presa 

''El Infiernilloº, MichoacAn, no solo en ~:.. !.~€!J.J!'§, "la carpa 

herbl vora 11
, sino también en una especie de atertnido nativa de 

la Cuenca del Rfo Balsas, t1€:lª-D!.t!.? ~ªl§ªQ'd~' lo cual evidencia 

la dispersiOn continua del parAsito. 

El Ciclo de vida de este parhsito "es mLly sencillo". El 

estado adulto se encuentra en el intestino del pez; los huevos 

salen con las heces y despu~s de un peribdo de inc.ubaciOn qLle 

varia de acuerdo con la temperatura del agua, eclosiona una larva 

1 ibre nadadora llamada cot·acidio qL1e es ingerida por un c:op~podo 

ciclopodido donde se desarrolla la fase de procercaide. El pez SP

parasitu al ingerir al cop~podo parasitado. Dentrci de este S•• 

~¡can:: a el estadio de plerot:ercoi dC> y se l loga .Jl f~5tado adulto 

(Fig. 1 l. 

~..!... ª-t:;'_b,Q!.!.99X'.f.!J.b;. es cr.m::;.i l~•:.-,1d<J l.r.•.M· .1.-.r.••.-:.l 1 ,. 



~~ -_i:··-'.~;; :.g~ir.~::~:IJ;t~?. h.~L!!!l§IJ.O!.) , y va .. i as especies mAs. 

Esta baja especificidad hospedatoria, asl como la abundancia y 

la amplia di!:itri~uciOn geogrAfiC.a de los hospederos 

intermediarios de &ste parAslto <copépodos del grupo de los 

ciclopbdidos, como ~~~lQG~ spp.> tienen gran importancia para 

su diseminacibn. 

Este parAsita es encontrado principalmente en peces menores 

de un aho de edad, y ~obre todo en los que acaban de reabsorber 

el saco vitelino <3 o 4 dlas despu~s de la eclosion> ; debido a 

que durante esta etapa se alimentan basicamente de zooplanctonl 

al alcanzar los 3.5 cm de longitud adquieren los habitas alimenticios 

omnivoros definitivos, (Rlmirez,1987>. 

Hoffman, (1980>1 Scott y Gryzzle <1979>, asl como Bauer et 

al <19691, han descrito algunos aspectos de la histopatologla d• 

la botriocefalosis, enunciando la presencia de necrosis, 

inflamaciOn y hemorr~gias·locales en los sitios de impl•ntaciOn 

del escOlex; en infecciones moderadas, se presenta una enteritis 

hemorragica con descam•ci6n del epitelio, y esto se agrava con 

erosiones y ulceraciones en los ca&os de infeccione& severas. El 

diagnostico morfolOgico mls frecuente que se ha podido obaervar 

en M~idco <Constantino, Guillén y Garcla, 1988) es un• enteritis 

catarral difusa presentando diferentes grados da sev•ridad y la 

obstrucciOn parasitaria de la luz intestinal <que puede ir de un 

15 a un 100)() dando J t¡gar a graves consecuencias desde 

transtornos digestivos hasta perforaciones intestinales. 
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Granath y Esch, (1q83a ;tq83bl, describieron detalladamente la 

senalando cambios estacionales en la prevalencia,intensidad Y 

reclutamiento del c~stodo en dos &reas de un cuerpo de agua; una 

termalmente alterada y otra sin alteraciOn. Estos autores 

determinaron que tanto 1 a temperatura como las estrategias de 

forrajeo y la disponibilidad de la presa (cop~odos>, son los 

factores que intervienen en la dinlmica poblacional del parlsito 

en el hospedero. Asimismo, realizaron el estudio de la dinlmica 

infrapoblacional Cciclo de maduraciOn) del parA.sito tanto en 

condiciones naturales como de laboratorio. En el laboratorio 

corroboraron parte de sus observaciones en el campo y ademls, 

seftalaron a la competecia por espAcio y nutrientes , como la 

causa mAs probable de la disminuciOn de la densidad del parAsito. 

3.- Biologla de la Carpa 

Ramlre~ Rivera, han sehalado que los hAbitos 

alimentcios de ~~e~lnY~ ~~~g!g varlan de acuerdo con la edad del 

organismo. Al nacer, se alimenta principalmente de las reservas 

nutricionales almacenadas en el saco vitelino. La ingestiOn de 

alimento <basicamente zooplancton>, se inicia tres o cuatro dils 

despu6s de la eclosibn, tiempo en el que el saco vitelino es 

reabsorbido. Al alcan2ar los 3.5 cm de longitud, el pez adquiere 

los h~bitos omntvoros definitivos. El consumo de alimento se 

relaciona fLtertemente con 1 a temperatura y la concentrac:i bn de 

oxigeno. Por debajo de los 15 e, el apetito del pez disminuye 

notoriamente y entre los By los 10 C dejan de alimentarse por 

10 



completo. La maduracibn sexual de ~~ncin~~ ~~tQig, ocurre entre 

el afto y medio y los dos aftas de edad en las hembras y entre los 

seis ~eses y el afto en los machos. En el medio natural, la 

reproducciOn se efectua en aguas l~nticas con abundante 

vegetciOn, y se puede presentar a finales del invierno y en la 

primavera, cuando la temperatura del agua se incrementa. El huevo 

adherente se fija a la maleza acu~tica y el desarrollo 

embrionario dura entre 44 y 46 hrs a 23 C. 

A partir del estudio de la literatura consultada, es posible 

constat~r que existen algunas diferencias entre los distintos 

autores, con respecto a la posiciOn siste~~tica del c&stodo, ast 

como tambi~n , qÜe se caraca de la descripciOn de los aspectos de 

Slt din:iimica poblacional en paises tropicales como lo es M~xico, 

pues los datos con los que se cuentan proceden de zonas 

templadas. En esta cansideraciOn~ se han planteado los objetivos 

para este trabajo.-
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OBJETIVOS 

1. - Determinar especlficamente la identidad del 

botriocefAlido que parasita a los peces del Lago de P~tzcuarao. 

2.- Describir las caracterlsticas principales del sistema 

parasitario que establece este cl!stodo con algunos peces del 

Lago, considerandot a) los para.metros descriptivos de la 

infecciOn. bl.Aspectos de su din~mica poblacional en un ciclo 

anual• ciclo de maduarciOn , reclutamiento y estacionalidad; asi 

como la determina~iOn de su habitat especifico. el la descripciOn 

de la distribucibn del par~sito en la poblacibn de sus hospederos 

y las caractertsticas de la relaCiOn parAsito-hospedero, tales 

como la distribuciOn de ~stn de acuerdo con la talla y el peso 

del hospe~ero. 
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OESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El lago de PAtzcuaro se encuentra dentro de una cuenca 

cerrada, ubicada a los 19 31'11º latitud norte y 100 37'53 11 de 

longitud oeste del meridian6 de Greenwich y a una altitud de 2050 

m.s.n.m. de la porciOn centro norte del Estado de MichoacAn. 

la longitud del Lago es de 36 km. con una anchura aproximada de 

10 ~m. La profundidad promedio es de 7 m. y la superficie 

aproximada es de 10,737 hectAreas~ con un volOmen de 7000,000,000 

m3 <Tamayo, en prensa>. De acuerdo con datos geolbgiccs e 

hidrolOgicos, se considera que el 1.:i.go de PAtzcuaro -formo parte 

de Lln tramo de cursos fluvial es que c:onduc:t an sus aguas hasta· el 

Rfo Lerma, recibiendo los derrames del seno Ouiroga y del seno 

Er-ongar 1 cu aro para seguir hasta la entrada de lhuatzio, 

comunicando c:on la cuenca del Ria Grande de Morelia y llegar al 

Lago de Cuitzeo, prO,:imo al Ria Lerma. Fenómenos volc:Anicos con 

derrames de materiales fundidos han formado barreras, 

fragmentando lo que -fL•~ una red fluvial y formando una cuenca 

cerrada 

QU.!!!!! 

El clima que se presenta en la regiOn de acuerdo con la 

cl.lsificaciOn p.-opueste. por t::'.oppen y modificada por E. Garete-~ 

<1 9 7:'.) es e <Wzl CWl bCelg, lo que indica que el clima es 

templado subhC1medo can lluvias en verano • En los últimos 26 anos 

la temperatura media anual fué de 16. 38 C. Las helad as se 

registran en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, 
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octubre y la precipitaciOn total anual en un promedio de 32 

af"fos es de 1012.7 mm. Los meses m~s lluviosos son junio, julio, 

agosto y septiembre (Fig. 2> (carta de Clima y PrecipitaciOn 

total anual • Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. Estados 

Unidos Mexicanos. Instituto Nacional de Estadistica Geografla e 

InfOrm~ti ca.) 

!~mQ~CªS~C! ~~! ªg~ª §0 g! bªgg 

De octubre a enero las aguas superficiales y profundas se 

enfrfan gradualmente hasta llegar a 15 C. En febrero, se alcanzan 

rApidamente los 17 C y aumenta gradualmente durante marzo, 

abril, mayo y en junio alcanza los 21 e estabilizAndose en ~sta 

durante los meses de julio, agosto y septiembre. El ciclo se 

repite a partir de octubre. 

!CªQ!Q!~@Q~iª Y Q~ 

Los datos registrados por Rosas Moreno en 1q76 para la 

transparencia son los siguientes: en Ihuat::io, el disco de 

Secchi, se pierde a una profundidad de 1.5 metros y en la Pacanda 

a dos metros.La turbidez del agua aumenta en los meses de lluvia 

(julio y agosto). 

El pH oscila de los 7.2 en el centro del lago a 7.8 en las 

ai-i 11 as. 

E!.ec.~ 't Eª~ue 

L~s macrofitas que se encuentran en mayor prcporciOn dentro 

del lago son:: el lid n acuAtico C§;~tlQC.Oiª ~t:.ª!§i.Q~§), el tul e 

C~yQgt~~ sp.>' y el car~i~o <QlYC2 lªtii9liª>, asi como masas 

mixtas de estos tres tipos de vegetacibn. 
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Aves como: acggª b~CQ~l~§ <garza morena), Sgcg~tª ~U~l! 

(garza blanca), ªC!Qtª sp. (ganso de CanadAl~ Bnª§ ~iª~i (pato 

triguero>, a~ !~~tª <pato golondrino>, a~ Ql~~~[Qiu~U~É <pato de 

collar) y E~li~ª ªm~cl~ªQª <gallareta). 

Como se sehalO anteriormente, la ictiofauna del lago, esta 

representada por catorce especies, de las cuales diez son 

nativas, tres introducidas y una transplantada. 

El zooplancton estA representado por : Proto=oarios, Rotlferos 

CladOceros, Cop~podos, a~tr~codos, IsOpodos, Anflpodos, y 

Dec~podos principalmente. 
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MATERIAL Y METOOO 

El material biolbgico utilizado en este estudio, se obtuvo a 

partir de la captura comercial del lago de PAt;:cuaro. 

Mensualmente se examinaron 15 ejemplares <de acuerdo con lo 

propuesto por Petrushevskki y Petrushevskaya, 1960) de las 

siguientes especiesi ~i~cge~g(y§ §ªlmgi~~§ <a partir de julio de 

1984 y hasta agosto de 1985), QbiCQ§~Qffi~ ~§~QC (de agosto de 1984 

a agosto de 1985l , gyQCiD~~ ~ªC2k9 (de septiembre de 198~ a 

agosto de 1985> y §99~€ª ª!ci2innl2 <de septiembre de 1984 a 

agosto de 1985). Para su translado al laboratorio, los pes~ados 

fueron colocados en bolsas de ·p~lh.stico con hielo para evitar su 

descomposicibn. 

Antes de ser examinados, los pescados fueron pesados con una 

balanza granataria con una capacidad de 1 Kg. y de hasta lgr. de 

precisiOn y 5e le5 tomaron las sigl.tientes medidas: longitud 

total (de la boca a la parte final de la aleta caudall, longitud 

patrOn de la boca a la base de la aleta caudal) y altura 

mA:<ima. Estas medidas se reali:aron con la ayuda de un ictiOmeti-o 

de 30 cm. y con una precisibn de hasta 1 mm. La determinacibn del 

sexo se realizb por observacibn directa de las gOnadas. 

Se les practicb un exAmen helmintolbgico completo, lo cual 

implicb un.:\ revisibn e:<terna e i~terna del organismo. El e::Amen 

e):terno consi·:st!O en la revisiOn de boca, ano, op~rculos, base 

de las Clletas, aletas, superficie del CL1erpo, orificios nasales y 

ojos. Para el ex~rnen interno se reali~6 una inci~ibn ventral en 
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plano sagital para obtener las vtsceras. El tubo digestivo y los 

dem~s Organos fueron separados y colocados en cajas de Petri con 

solucibn salina al 0.7%. Tambi~n se realizo la craneotomia para 

poder obtener el cerebro del pez. Se desarrollaron diferentes 

t~cnicas de revisiOn para cada brgano. El cer~bro, el hlgado 

musculo y 

revisaron 

la grasa, 

bajo el 

se aplanaron entre dos cristales 

mi croscOpi o estereoscOpico; los 

y se 

ojos, 

mesenterios y el tubo digestivo fueron desgarrados con ayuda de 

agujas de disecciOn bajo el microscOpio estereoscOpico. Las 

t~cnicas antes mencionadas se utilizan comunmente para detectar 

la presencia de otros helmintos que pueda parasitar a un pe;!. 

El tubo digestivo fue dividido en tres regiones anterior, 

media y posterior, las cuales se determinaron con base en la 

longitud total del tubo digestivo. Cada regiOn se colocb en una 

caja de Petri con solucibn salina al 0.7%, y fue desgarrada con 

ayuda de agujas de disecciOn bajo el microscopio estereoscOpico. 

Los c~stodos encontrados en cada porciOn del intestino, fueron 

con ayuda de pinceles transferidos a caJas de Petri con soluc:iOn 

salina al 0.7%. En las hojas de campo, se anoto el numero y la 

posiciOn de cada escblex encontrado. Durante este tiempo se 

realizaron observaciones en vivo de algunas car.3cterfsticas del 

parbsito; coloraciOn, morfologta, motilidad, expulsiOn de huevos 

y en algLtnos casos , se determinaba ~l es lado de desarrollo. 
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Cada organismo fue aplanado entre dos portaobjetos o cristales 

dependiendo de su tamaho y grosor, fijados con liquido de Bouin o 

AFA. Debido a que al aplicar el fijador los c~stodos se contraen, 

optamos por matarlos con agua caliente antes de fijarlos. 

Despu~s de mantenerlos en aplanamiento con el fijador y 

dentro de una caja de Petri durante 12 horas, se pasaron a 

frascos con alcohol al 70% para su conservaciOn. 

A cada frasco se le colocb dentro una etiqueta con los siguientes 

datos: Fecha, localidad, nombre cientlfico y com~n del pez, 

nOmero de par~sitos y nombre del colector. 

Los c~stados se lavaron varias veces en alcohol 70'l. para eliminar 

el ev.ceso de fi_jador y mas tarde se aplicaron las t~cnicas de 

tinciOn convencionales. 

Las medias se tomaran con un microscopio fotOnico calibrado con 

un oc:ul ar microm~tri ca y se e>:presan en promedio y se da 1 a 

desviaciln estandar, 

c&.mara el ara. 

los dibujos se realizaron con ayuda de la 

Para la reali=aciOn de los cortes del parhsito, se utilizaron 

las tl!cnicas convencionales de inclusiOn ¡• tincibn utili::?adas en 

histologla, 

La identificacibn del c~stodo se realizo con la ayuda de las 

claves propuesta por Wardle y McLeod, 1952, Yamagut! 1959, 

Sc:hmidt, 1971 y 1986, 

especializada 

asi como con la bibliografla original 

Los datos cuantitativos obtenidos fueron usados para estudiar la 

dinhmica poblacional del par~sito en el sistema, para lo cual 
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s~ obtuvieron los siguientes par~metros <Margolis et ~i,1qe2>: 

-Prevalencia: Porcentaje de hospederos parasitadas con respecto 

al total de hospederos e):aminados en la muestra. 

- Intensidad Promedio: Promedio de pa1-Asi tos de una especie 

particular que corresponde a cada hospedero parasitado en la 

muestra. 

- Intervalo de intensidad: Nümero mlnimo y m~~i~o de individuos 

de una especie particular de parAsitos en la muestra • 

Abundanci at Promedio de parasi tos por pC!Z examinado. 

La distribuciOn de los parlt.sitos en sus hospederos se estudio 

mediante la distribuciOn de frecuencias , cuyo ajuste fue probado 

para la funciOn probabilística Binomial Negativa. Para esto se 

utili~aron dos métodos: el de los momentos <Brass,1958> y el de 

mlt.xima verosimilitud <Bliss y Fisher, 1953) qL1e nos permi.tieron 

obtener los valores de frecuencia esperados de acuerdo con el 

tamaNo de nuestra muestra total y compararlos con los valores de 

las frecuencias observadas. Una vez ajustada la distribuciOn a la 

Binomial Negativa, la bondad en el ajuste fue determin.J.da con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. El valor de la prueba "D" Fue 

comparado con el valor de tablas , donde n=184 y el interalo de 

confian;:a es::. de (1.(15. Si "0 11 resulta menor al valor de tablas, se 

acepta la hipotesis nula , es decir, la distribucibn observada se 

comporta como una Binomial Negativa. 

El estado de madure;: de cada ejemplar r~colectado fue asignado a 

uno de los tres estado::. de desarrol 1 o est21beci dos : inmaduro, que 

incluye organi~mos sin brg~n~; reproductores desa~rollados; 

maduros, organi :;mas con Organos reproductores desarrol 1 a dos, pero 
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sin la presencia de huevos en el Otero y gr~vidos~ individuos 

que presentan huevos en el •utero. Para la determinacibn de los 

estados de desarrollo se tomaron en cuenta uni e amente 1 os 

0.1 timos 

empleados 

parlsito. 

proglotidos del estrObl lo. Estos datos fueron 

para el estudio del ciclo de maduraciOn del 



RESULTADOS 

Los resultados siguientes, se sustentan en los datos obtenidos 

de trece muestreos mensuales de cuatr-o espec:ies de peces del lago 

de PAtzcuaro, Mich. <cuadro 2). En tres de estas especies de 

detecto la presencia del c~stodo ~L 2~b~il990ªtbi Yamaguti. 1934 

a saber: ~~Qcln~~ ~ªr~lQ e la ••carpa''), ~bL ~§tQC Cel ''blanco'')~ 

("tiro") no se encentro parasitado con el c~stodo. 

En la primera parte de estos resultados, se presenta la 

situaciOn taxonOmica del c~stodo 1 y en la segunda, se examina la 

dinAmica poblacíonal del par~sito en los peces que parasita. Se 

abunda en 1 a "carpa", por ser este hospedero en el que se 

enc:ontrO con mayor frecuencia y continuidad. 
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TAXONDMIA 

PHYLUM Plathyelminth•• Gegenbaur, 1859. 

CLASE Cestoda <Rudolphl,180Bl Carus,1885. 

SUBCLASE Eucestoda Southwell, 1930. 

ORDEN Pseudophyllide• Carus, 18b3. 

FAMILIA Bothrlocephalidae Blanchard, 1849. 

GENERO ftgth~19S!eb@l~• Rudolphi, 1808. 

ESPECIE ~4 !Sh@ilggo~~hl VamaQUti, 1934. 
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Redescripcibn 

La presente redescripcitm se basa en el estud1c1 n1::>rfom~trico 

de 53 ejemplares, recolectados del intestino de los peces 

~~E!t:iO.~á ~ªr.:lÜ.Q < 11 carpa" l , ~itQ~~gmª !rn~QC. < "peo:.c:ado b \aneo" l y 

!'.1i~!'.:QQ.t.~r:!:!.~ §:!!.~9!.tlg§ C11 lobina 11 l del lago de Pbt=c:Llaro, Mi·ch. 

En vivo, los par~sitos presentan una colorac:iOn blanco

amarillenta y no son muy activos. La longitud total que pueden 

alcanzar varia de 3 ~m (en ejemplares juveniles) hasta 560 mm <en 

ejemplares grAvidosl. Su anchura mAxima varia de 0.300 a 2.036. 

El escbl•~< obser11ado en vivo es muy flexible y pL1ede adqu1f'"ir 

diferentes formas, que van desde la prism&tica carac:tertstica del 

g~nero, hasta la forma de cora%6n comOn de le especie. Va fijado, 

puede e>:hibir las variaciones que se muestran en la Figura 3. 

Los dos botrios, situados uno er. la superfic1e dorsal y otro en 

1 a ventral del escbl ex, son profundos y for·m.an un surco en su 

extFemo anterior, lo que le confiere al esci'Jlex una forma de "H 11 

en corte transversal,_ mientras qua en 1~ p.:~rte posterior sus 

bordes se unen para constituir un tubo, que en corle transversal 

se obs•rva con la forma de un ocho <Figuras 4a y bl. 

En los ejemplares inmaduros, el escOlex mide 0.746 de largo 

por 0.798 de anche; en los maduros mide 0.767 da largo por 0.412 

de ancho y en los grAvidos 1.189 de largo y t.3Z. de ancho. 

Los pro9lOtidos son ligeramente cr•sp•dotas, m~s anchos que 

largos y pueden prewentar segmentacibn secundaria en la re910n 

anterior del estrbbilo • Los inmaduros miden (1.194 de largo por 

O. 492 de ancho; 1 os maduros t;l. 266 de largo por 1. 010 de ancho y 
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los gr•vido5. ·). 402 por"' 1. 73, r-espectivamentc. 

Hparoto Reproductor Masculino 

Los testlculos son de iorma esft!rica y se ubican en et 

partmquima medular del segmento, formando dos campos laterales. 

Su n~mero oscila entre 72 ~' 94 y miden 0 .. 066 de dilunotro 

transversal. El conducto deferente, muy contorneado, est~ situado 

en la llnea media dorsal del segmento y desemboca en la bolsa del 

cirro, que es de form• ovalada, muy musculosa y ~ide 0.169 de 

la,...go por 0.90 de ancho. En el interior de la bolsa del cirro se 

encuentra el conducto eyaculador, el cual se continOa con el 

cirro, que es de forma clllndrica, para desembocar en el poro 

genital com~n, situado dor6almente en la regiOn central del 

segmento <Figura 5). 

Aparato Reproductor Femenino 

Constitllldo por un ovario, ligeramente bilobulado, que estA 

situado en la regi~n medular cercana al externo posterior del 

segmento. Mide 0.135 de ancho. Del istmo ov~rico sale el 

oviducto, que se dirige a la parte anterior del proglOtido y se 

continOa con la vagina, la cual desemboc:a en el ~oro genital, 

frente • la bolsa del cirro. La glandula vitelOgena est~ 

representada por numerosos follculo5 dispuestos en dos bandas 

la.terales, intercalados con los tEPstlculos. 

El conducto uterino, situado en la linea media del segmento, 

sale del ootipo para dirigirse a la regicn anterior del 

progl!ltido, describiendo· varia.Gasas antes de de:emboc:a,.- en al 
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Fio. 6. Huevo op1rculado d• Bothrlocepftalus actaeilopatttl. 



saco uterino, el cual es ffillY musculoso y e.anti ene a los huevos, 

abriendose en el poro L1te1·ino, sitL1ado en la parte medio ventral 

del segmento. 

Los huevos son ovoides, operculados y miden 0.050 de diAmetro 

longitudinal y 0.035 de di~metro transverso <Figura 6l. 

Los conductos excretores no pudieron ser observados con 

claridad. 

DISCUSION 

El g~nero ~Q!bClQ~~~b!lY3 fue creado por Rudolphi en 1808, 

para· contener numerosas especies parlsitas de peces marinos y 

dulceaculcolas, que hasta 1986, ascendlan a 77 <Schmidt, .1986). 

La primera dascripciOn de ªº!~ClQS~Rh!!Uá !~b~llQgQª~Q1 fue 

realizada par Vamaguti en 1934, con base en un solo ejemplar 

completo, recolectado en el intestino de 8~Q~llQ9U!!b~~ ~hgmº~ª 

en JapOn. En el mismo trabajo, Yamaguti de~cribiO a º~ 

diferenciadas tomando como base la morfologfa de sus escblices y 

a sus hospederos tipo. 

En 1q52, Wardle y McLeod separaron las fo~mas botriocefalo~des 

de la familia Ptychobothriidae, para reconstituir con ellas a la 

familia Bothriocephalidae, creada por Blanchard en 1849. 

En 195~~ Yeh describib a ªg~h~lQS~QQªtY§ gQ~tQng~D§i? de 

China, en ~tgQQQbª[~JgQQQQ i~!ll~!· considerando ademhs a ª~ 

Q~§n[ii~b~b~~i§ como si,bnimo de ~~ B~b!llQQ~!~b~· La descripcibn 

efectuada por Veh es muy similar a la realizada por Yamaguti para 
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ª.!. ~$;.h~ilQ9Ue~b!. y -ª~ QEHH!C!.!..~bttlJ!~Ü.E· excepto por 1 a peculiaridad 

de que los huevos de ~~ gQ~bQQgQn2i§ al ser expulsados est~n 

completamente embrionados, hecho que marcb como Unico dentro del 

g~nero y por lo tanto caracterlstico de la especie. 

Baer y Fain (19S8l, propusieron la desapariciOn de la familia 

Bothriocephalidae, incorporando a las especies del gtmero 

ªQ!b[!Q~~~Q~l~§ a la familia Ptychobothriidae, sin asignar un 

valor taxonOmico a la preser.cia de op~rculo en los huevos de 

l!stas. Asimismo, consideraron que el escblex del g~nero 

~l~§tQ~Qtb~!l.:!m era muy semejante al de ªQtbClQ~ªGb!!Y§ y siendo ~~ 

~~ª~!i~~2~ la ünica especie de este g~nero, sugirieron colocarlo a 

nivel de subglmero dentro del g~nero ªº~t!.C!.~@l!b.ª!.I.:!'ª' incluyendo 

tres especies en una nueva combinacton: ~g!Qc.lg~~l!U!!.Y2 

J.!;l!l§!;Q\!Q!;b~l!.!!!!l iGLg~tQQQ~bct~ml 

2~b€i!2go2~b!. Y ~gt~c!.g~g~b~l~§ igl§§tQggtbci~m~ kiY~€O§!..a· 

En 1959, Vamaguti aceptb la sinonimia de ª~ QQ§ªCll~b~b.~~!E 

con ~.!. ª~Qg~lQ9Qª~b.!. y mantuvo a ª~ 9Q~UQQ9€0~i§ como una especie 

independiente. 

En 1968, MolnAr establccib como especie nueva a ~~ Rb9~i.Oi 1 

encontrada en el intestino de E:tl9~itHJ§ Qb.9:.!l!J.\!§ de HLlngrla, 

marcando no solo las diferencias con las especies europeas de este 

g~nero sino tambi~n con ~~ QQ§ªC!.i.t;b!:b.~Qi§· MolnAr y Murai en 1973 

realizaron un estudio morfolbgico detallado de~~ gg~~QQ9~!J.§i~ y 

th. Qb.Q~!.IJ.!.• conclL1yenda que la mor-fologla de ambos céostodos era 

muy similar, seNalando ad~~~s que ª~ eb9~1ol podrta ser 

considerado como sinOnimo de ª~ gg~kgoggoai§· 

Nakajima y Egusa < 1974l ~ registraron la presenc:ia de ª!. 
QQaª[i.isb!b~Qi.§ en el intestino de ~~~ci.OY2 ~9CQi.9 en JapOn, 
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confiable para el diagnbstico de la~ especies era la con$titucibn 

del @scble~, en cuanto ~ su ~or~ologla. ditnensiones, forma y 

profundidad de los botrios y del disco terminal; •Si~ísma dividib 

en dos grupos a las parasitos del g~nero ~g~b~!Q~~Qbªl~~ que se 

encuentran en "carpasº de la URSS: uno muy difundido, compuesto 

por u~ Ql!~!CLi~btb~~l~ (Sin. IL gg~~gug~n~i~I D~ Rb9~ini> y otro 

Menos nu,..roso formado por DL !~btlL990!1bi <Sin. §sb~~Q~Qt~!~ 

f.!l!l!l!tilü;) • 

Pool y thubb <1qas1, estudiaron @I escbtex de DL !Gbti!99a!tbi 

con ~icro~copla electrbnica de barrido, registrando la~ distintas 

forma$ qu• este brganc puede adoptar de Acuerdo can •1 ~•todo de 

fij•cibn al que ce le someta y con bas• en esto consid~raron a 1~ 

;a11cbíísbtb~~L§~ DL gg~~Q(lg•ntí!& IL ab2~Ln1. Y §L f!Yl!1Btí!!!o 

como •inbn!mos da !l~ •~b1!l9llO!tbi, ya que observaron que la 

morfologla caracterlstic~ de los escOlices de estas espacies se 

encontrab• represent•da entr• tas vari•nte$ registradas en el de 

llL !!ib@1l9SD!S.tl!.. dependiendo del mi.todo con que se le fl jara y 

del grado de contracciOn en que @ste se encentrara al momento de 

hacerlo. 

i<orniushin y Kulakovskaya incluyeron a 

RgJ;.bcLgs~eb~lYS !~b@i!e9nttb! en el g•nero g1g!S.2n2tbclYm, con 

baise •n la forma de su escblex y en la.s caractertsticas del 

wtn considerar import•nte la 

preeencia de opl!r-culo en sus huevos, ya que 11 supusie:ronº que en 

kll•tg~gJ;.btíYru ~ste no na sido registrado debido a la dificultad 

que representa. $lt observac10n, o bien parque se desarrolla hasta 

que el huevo est! c:ompt et amente m~dura. Asimismo,, estos autores 

propust ertm la cre~cien de la subfamilia Ptychobothriinae 
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contef"'!tda en la .faimili~ Bothr i oceohal idae .• di. i;:.t i. ogl1i eiiclo1 iJ. 

basicamente por la disposici~n de los hLlevos en el ütero. 

De acuerdo con Wardle y McLeod (lq52l. Yamaquti \lli'59) V 

Schmidt C1971; 1986), e"A.isten varias diferencias q1..1e permi.ten 

separar a la familia Ptychobothriidae de la familia 

Bothriocephalidae~ siendo las principales la ausenc.1a de op~rculo 

en los huevos de la primera, as\ como el desarrollo embrionario 

de ~stos al ser e:{pulsados y la forma y canstitucitm del escble~. 

Consideramos que la aL1sencia de op~rculc:i en los huevos de la 

-familia F'tychobothriidae, por -.u constanc:ia, es un caracter vllido 

taxanomicamente para distinguir a sus miembros de los de la 

familia Bothriocephelidae <Fig. 6l; por esta razbn rechazamos el 

planteamiento de l<orniushin y Kulakovskaya <19861,. en el sentido 

de incl\.iir a !h. -ª!;b~!.l99Dª.!:bi en el g~nero ~lg§~QºQt.b.t:i.\!!lh b.;lsados 

en la suposicibn de que los huevos completamente embrionados de ~~ 

~Cª§~i~g~§ poseen op~rculo, ya que hasta la fecha no hay ningunn 

evidencia precisa de ello. Asimismo, no consideramos pertinente la 

creaciOn de la subfamilia Ptychobothriinae que ellos proponer,, 

pues esti mamas qLle el n~mero de especies que anal i :.aron e5'. 

insuficiente como para emitir una conclusiOn definitiva, adem~s de 

que la disposicibn de los huevos en el btero puede ser alterada 

por aspectos tales como el grado de madurez del par&.sito, la 

influencia de factores ambientales que pudieran acelerar o 

retardar los procesos reproductivos o simplemente, por diferencias 

en el nbmero de huevos producidos por las disti.ntas especies. 

Por otr~ parte, Baer y Fain !1958) y L~pe:-Jiro~n~~ (\qBl>. 

seNalaron la existencia de algunas especies pertenecientes al 
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aparentemente no lo tienen" y con base en l:!sto y en la semejan~a 

del escblex de ª~ 

propusieron la combinacibn de los g~neros, estableciendo al 

segundo como subg~nero del primero. En las descripciones del 

g~nero ~Q!J:H::!.9~fü!b~J_\l'§ que consultamos <Wardle y McLeod, 1952; 

Yamaguti, 1'i'S9; Schmidt, 1971; 1986), se asienta como Llna de SLIS 

caracteristicas la presencia de huevos operculados; por este 

motivo, si las especies sehaladas por Baer y Fain (loe. cit.) y 

Lbpez-Jiml:!nez Cloc. cit.) carecen de ~l. probablemente no 

pertenezcan al gl:!nero ªQ~h~lQ~g~b!l~§J sino a alguno de los de la 

familia Ptychobothriidae con los que ~ste tiene una gran similitud 

morfolbgica. 

El 

ocurre 

desarrollo 

en las 

Ptychobothriidae, 

de los huevos, 

especies que 

previo a su 

constituyen 

expulsibn, coma 

a la familia 

podrta considerarse un elemento taxonbmico 

importante que permitirla confirmar la valide~ de ~sta como una 

familia independiente de los botriocefAlidos; sin embargo~ creemos 

necesaria la realizaciOn de estudios encaminados a comprobar si 

este desarrollo se dA de una manera constante o bien, si estA 

determinado por factore: ambientales <principalmente la 

temperatura>, lo que le conferiria un caracter estacional que 

entonces compcwti1-ta con otros grupos, incluyendo a los 

botriocef~lidos. 

A pesar de que autores como Hoffman (1976 , 1980) y Dubinina 

<1982>, confieren Ltn grd.n valor toóu:onOmico a la configuracibn del 

escOlex Ce incluso Dubinina <loe. cit.> lo considera como ''el 



elemento 

que la 

diagnCJstico especifico••~ .-eguro 11 l~ nosotros pensamos 

~ub;etividad con que suelen interpret~r•e &u• 

caractertstica•, no per~ite utilizarlo co!Ml un ra590 definiti~o a 

este nivel, ademls de que existen numerosos factores ~ue pueden 

~edificar su• caracterl•~icas, en especial durante la fijaci~n; 

por esta ra::fln, "º"' adherimofi al llamado que hacen Pool y Chubb 

<loe. cit.>, tendiitnte a ho...,990eizar el ~•todo empleado para la 

fijacibn de lo• c••todo5 9n general. pues •sto cont~ibuirla a 

unificar las alt•racion .. producidas por el proceso, lo que eg 

•uy l"'Portante con5idera la oran variabilidad 

in~raespectflca que pa--. el 9rupo; asimismo, esti..,mos que las 

se<nejanz•• hl•tolbgicas ob .. rvadaa en el escble• de I~ 

11;~•Ll2goetbL con r..,,pecto al de ~~ stAl~~~•e~ <de acuerdo con lo 

r99i•trado por- Rttes en 1958>, en cuanto a la 11Uaculatura de loa 

bo~rio.-, no· son det•r•inantes par• reunir a amba~ e•pecies en un 

~lstMI gtnero, pues a6n cuando t~ ~~~tilQIF.lt~hi proa""'t• una mayor 

concentr•ci&n de los •!lsculos alrededor de- los botr-1os que la 

que pulPd• obiiervar•• en los de la esp•cie tipo del gtnero <~~ 

~~9C.R!l, •st.a llerga a alcan:.ar •1 arreglo •u•cular tlpico de un 

esflnter que car•cteri•a al •~blex de g. ~~~l?l¡;;tgll Rees <loe. 

cit:.. >, -fl'•lb que trn est.a tllt.ima especie se presentan 11 al9unas 

eodificacion•• Ml la forcua del escblex, relacionadas con el grado 

de expan•ibn a contraccibn, las cual•• no son tan extremas. coma 

90 el de iL 169tRt•. n. acuerdo con nuestras observaciones, •l 

.. cblen de t~ ~~htil!!!lntthL puede adaptar una ;ran variedad de 

for~a• <FIG. 31, t..,to en vivo cOlllD en el m.,....to d• la fijaci~n, 

que v~n de~de la forma prism•tica &imil•r a la descrita para el 

9~nero, hasta la redondedda o la de corazOn que •• com~n en la 
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Creetaos qu• est.e · herho r.;1_,~~tra -::l aral!'ente la.s 

·diferenci•s existentes en la di5Jlosicibn de las fibras musculare& 

•n ambas especies, lo que trae c09o resultado 1~ distinta 

1110vllldad de sus esc&lic•s. 

La po5lciOn taxonO~ica de ~~ ~~bg!lggn~~bl con respecto a laa 

dem•s del o~nero ha &ido objeto de nu•erosas discusione&, 

partlcular~ente con retacibn a su semejanza con 

R2!!~ÍL~ll!;!l~!li.!L I~ QQ!!~Q!l9!lt.l§L§ Y ~L Rb9~!!liJ sin ..t>arto, 

cree.as que l•s caracterlsticas que 5e empl•aron para difermnciar 

a estas especieti de 1~ @~bell!Kln~ihl no son lo suficient ... nte 

importantes co.o para aceptar su validez, par lo que coincldleos 

con lloln~r 11q771, al considerar a las tres especies ....,clonadas 

antea c...a <&in~i- de 1~ !<;.tlti.l.9!1!lt!;ll1• ••• a(ln cuando este 

autor C0<1Probb experimental .. nte que la influencia que ejerce el 

holifledero llObre la aorfologla de aste par&5ito puede llevar a 

establecer especies 11nuevas" a partir variantes intraegpeclficas 

de una fftisma. 

Con base en los argumentos anterior .. nt• expu•atos, creemos 

conveniente aceptar la valid•z de ambas faallias de aan.,..a 

independiente, ad•••s de que su existencia resulta adecuada para 

el man~jo de la informacibn disponible en la lit.,-atura acerca de 

los dos 1¡1-upos. Sin -..-,.o, considera11os que solo podrl -itirse· 

una opinibn definitiva &obre este asp•cto, hasta contar con 

estudios •or-foml!tricos, biolOgicos y ecolOgicos profundot>, que 

incluyan al •ayer- n~•era de ~pecie5 poaible. 
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ECOLOGIA 

Los valores de los parametros que describen la infección en 

1 as tres especies de peces se muestran en el cuadro 2. Lo-:;. 

valores m~s altos se presentaron en la "carpa" siguiendo en 

importancia al "pescado blanco" y la "lobina" como puede 

apreciarse an este cuadro el c•stodo se registrb en estado de 

gravidez en los tres hospederos, por lo que consideramos a estos 

como apropiados para su desarrollo. 

Relacibn Par•sito-Hosped•ro 

El total de ho~pttderos examinadOti durante el afta 4ue ordenado 

de acuerdo con su longitud patron y su peso en las clases 

enunciadas en los cuadra-. 3 y ~ para la 11 carpa 11 y '5 y 6 para 

el "pescado blanco"I la frecuencia en estas clases as1 como la 

abundancia en el muestrwo se presentan an las figuras 7 y a ; 9 

y 10 para las "carpas" y el "pescado blanco" respectivamente. En 

cuanto • la longitud p•tron, el 92.39Y. de las 11 carpas 11 de 

ubicaron en las tres primeras clAses < de 70 a 210 mm> as.i como 

el 77.7% de los peces parasitados. Así mismo el valor de la 

abundanciA en estas clases no es diferente. En l~ cuarta clase el 

valor de la abundancia fue similar a la~ anteriores ,sin embargo, 

el tamaho de la muestra en ella fue menor. En las demls clases, 

el nutero de peces es muy bajo y no 5@ encontraron ejemplares 

parasitados. 

Pa.ra el "pesca.do blanco 11
, en las primeras cinco clases 

determinadas para la longitud patrlm (de 112 a 181 mml se 

encentro el SG''Y. de ejemplares parasitados. En las clases 3 (de 
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l~~ a 153 mml y S (167 a 191 m~l • se registrb el ~ayer nbmero de 

peces par~sitados • En las dem~s clases el nümero de peces es muy 

bajo y no se encontraron ejemplares pa.rasi tados. En cuanto al 

peso, el eq% de los peces de la muestra se encontraron en las 

primer-as 4 clases <de 15.7 a 62.q grl, asi coma tambilm todos los 

peces parasi tados (bl. La mayor abundanc:i8. <0.41) se presento en 

la segunda clase <27.b a 39.3 grl. 

Los datas expuestos permiten enunciar que el muestreo 

practicado, aporta datos sobre 11 carpas 11 entre 70 y 210 mm de 

longitud patrbn y con pesos que oscilan entre 33 y 353 gr. 

,principalmente. En los intervalos en los que dividimos estas 

tallas, presentb c:on 

abundancias homog~neas y que hasta donde nos es posible con estos 

datas, consideramos que ~e trabajo con pece'? menores a un ª"'ª de 

edad. Respecto a ~b~ ~~~QC, la escase~ de par~sitos y la baja 

prevalencia en la muestra total, no permiten efectuar ninguna 

relacibn entre las caracteristicas de los peces muestreados y la 

presencia del parAsi to. 

Distr-ibucibn de la ln.frapablaciOn de n~ !~h~il991J!!tbi en ~!.. 

S!CQtQ Y ~h~ ~~~QC• 

En las cuádros 7 y 8 se muestran las distribuciones de 

~recuencias tanto esperadas como obseravadas dal parAsita en la 

"carpa" y el "pescado blanco". La repregentacibn gr!!fica de estas 

distribuciones se observan en los histogramas de frecuencias de 

l 3 figura No 11. En 1 a "carpa" E.'l erJ. 76% de los pescados 

parasitados presenta1~on entre 1 y 7 c~stodos y unicamente el 



Cuadro Ne. 7 .Dlttrlbucl® di htcuenciot de !:~ 
en ~ carplo. 

No. Df CESTODOS FRECUENCIA FRECUENCIA 'º" HOSPEDERO OBSERVADA EIPEllADA 

o 151 151.91 
1 • .. " 
2 2 4.01 
] s z.a 
4 4 ..... 
' 1 1.40 

• 1 l." 
7 1 o.eD 

• o o. 74 

• o o.u 

'º 1 0.53 
11 o 0.45 
11 o O.H 
IJ o 0.54 
14 1 o. JO 
15 1 o.2s 
IS o 0.23 
17 o 0.20 
18 1 0.18 
19 o 0.1• 
20 o 0.14 
21 o 0.13 
22 o 0.11 
zs o º· 'º 24 o o .Oll 
25 o O.OB 
zg o 0.07 
27 o 0.07 
ze o o.os 
29 o 0.05 
JO o o. 05 
31 o 0.04 
52 o 0.04 
]] o 0.05 
34 o o.en 
35 o 0.03 ,. 1 o.os 



Cuadro No.8 .Oi1trlbucicift di frecuenc~1 di I~ 

•• lill. U1ll 

11& DE CESTODOS FllECUENClA FllECUENCIA 
PDll HOIPIOlllO OllEllVAOA llPEllAOA 

o 110 215.01 
1 3 1 .•• 
z 1 0.15 
3 o o.se 
4 o 0.41 

' o 0.31 
i o 0.74 
1 o o. 19 

• o o. 1• 

• o o. 13 
10 o 0.11 

11 1 o.e 
12 o o.oe 
13 o 0.07 
14 o º·°' 15 o 0.05 
1• o º·º' 17 o 0.04 

1• 1 0.03 
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SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. HI. lllZQ Alll lllAY. JUll. JUL. AOI. 
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hospederos parasitados tuvieron entre 1 y 2 par~sitos y el 33.3% 

restante presento m~s de 2 c~stodos. 

En ambos casos la rel aci On vari an=a / media es •ayor a la 

unidad, lo cual indica que la distr1buciOn del par~sito en la 

poblacibn de hospederos es agregada, es decir, que la ~ayorla de 

los paras1tos se encuentran en pocos peces y una gran c•ntidad de 

peces presentan muy pocos par~sitos o carecen de ellos. De esta 

forma, los datos fueron ajusta.dos a una di-5tribucibn binomial 

negativa, calculando la frecuencia esperada ( cuadros 7 y 8 ) 

El vdlor de "0'' de la prueba de bondad de ajuste con una p=0.05 

y N=184 para la ºcarpa" D=0.01148 y N::::218 para el "pescado 

blanco" 0=0.0(15 , fue menor a los de tablas; D=0.10 para las 

"carpas" y 0.09 para los 11 blancos", por lo tanto la hipOtesis 

nula se acepta, es decir el modelo aplicado explica adecuadamente 

los dato$ observados. 

El cuadr·o 9 se muestra que la distribucibn de 

~~Ugll2nnª~ht en ~~ ~~CR~Q conserva las caracterlsticas de una 

sobredispersiOn en casi todos los meses de muestreo, salvo en 

febrero y agosto donde en el primero se presentb unicamente un 

pe~ parasitado con un c~stodo y en el segundo, en donde se 

registraron c~atro peces parasitados, cada una, con un sOlo 

pai-:.t.sito , los cual dio una intensidad promedio de 1 y ~ dado el 

tama~o de nuestra muestra una abundancia de 0.26. 
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H•b!tat Especlf !co 

De 153 ctstodos encontrado& en 27 ••carpas••, el 71.89% <110) 

ubicaron su escbl•K y la mayor parte de su estrObilo en el 

intestino anterior, el 24.831. <381 en el intestino aedlo Y 

unicainnte •l 3.26'l. es> en el posterior. Para el "pescado blanco" 

.. dio un ca.porta•iento muy parecido; se encontraron 3• 

parAsitoa en b de ellos de los cu•le& el 73.521. <251 •staban en 

el inte•tino Anterior, 14.7"' <SI en el 111ed!o y ll.71. en el 

posterior. En el caso de ta "lobina" en 3 ejee1plares se hallaron 

10 ct~todos, y todos se encontraron en el intestino anterior. 

(fig, 12). 

Variacion Estacional 

Loa valores mensual•• de tnetensidad abundancia. y 

prevalencia de @~ ~~~~il990ª~b1 se encuentran repre~entados en el 

cuadro 10, 11 y 12 para las tres especies de peces. En la figura 

13 se representan los datos de prevalencia y abundancia del 

par&.sito en l• 11 carpa 11 a lo l•rgo de 12 meses de muestreo. Es 

evidente la ausencia del ctstodo •n loa meses de noviembre y 

diciembr• de 1984, asi como la tendencia a incrementarse el 

n~mero de peces parasitado6 y el prCHnedio de par•sitos por pez de 

la muestr~ a p•rtir de enero y hasta mayo en ambos casos. Oespu~s 

de mayo el promedio de p1rb.sitos por pez de la muestra disminu·1e 

drastt.camente y &e ma.,tiene bajo ha•t• agosto. En el "pescado 

blanco", (fig. 14)e5 notoria la ausencia del pal"'•sito en los 

mesas de agoato, nov1embra de 1994 y de febt·ero a julio de 1985. 

36 



. 
o 
¡ 
l 

.!. 
o 
E . 
u 

i 

100 

A, 

IO 
ll.5-. .. 

IO 

.. .... .. . .. , ... 

l . .. 
,,_.11111.. 

"º .. 
.. ...•. , .. .. 

1 
..... --

100 r----"-"'io'"''=----. 
c . .. 

IO 

40 

IO 

0 ...,.ln_t_n""tin0,...----.,""1'""or_.._,.1n'"',.-1t...,.,..1no-.,--""'"'-_.,..,.,nte....,..--1t"'1no--pos-.ter....,.tor~ 

FI~ 12. Hallltat "PICiflao di I· OCh!!lognatl!! IR ,A, ~· !!!!! 
8. ~· carplD ¡ C. !:!.·~· (En lal or•nodoa M pr11.,.t9 el Pof
centa}e, ""'º'º dll número total di ciatodo1 reco&lctodo1 en codo 
11cclón lnt11tlnolt. 



Cuadro NCl 10. Variación "''"'"'ª' •n le ,re11ncla di 1: 1ct11Uo1nat11I e11 ~ corpla, durante 1l ,,.,.., di: 
"'""treo. 

AGS. SEP. OC:T. N<N DIC. DIE. FEB. llZQ ... """' JUN. JUL aGS. TOTAL 

No.DE ~CES 
3 " 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 " 114 llEYISADOS 

PREVALENCIA 6.1 6.6 o.o o.o zo.o 1.1 13.3 13.3 37.5 113 13.3 !U 14.1 !'lb) 

INTENSIDAD 
5.5 4.0 1.0 QO o.o 5.3 LO 3.5 200 ..• 2.5 z.o 1.0 5.9' 

PllOllEDIO 

AllUllOAHCIA 0.25 04 o.o o.o LZ 009 O• 2.1 11 0.3 o.a O.ZI 0.15 

TOTAL 11 4 • o o 11 1 7 40 55 5 • • 153 
l'MIASITOS 



Cuadra Ha. 10. Variación m1n1ual 1n lo ,r111nc1a 111 1: te"tllotnot"I on ~ carplo 1 durantt 13 ''""' 111 
lftUHtrta. 

AGS. SEP. OCT. N<N DIC. ENE. 'Ea MZQ Alll. ..... ~ JUN. JUL. AGl TOTAL 

No, DE PECES 
3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 114 llEVISADOS 

f-R,~VALENCIA 1.1 H o.o o.o 20.0 1.1 13.3 13.3 37.5 113 13.3 "• 14.1 

INTENllOAD 
5.5 4.0 IC o.o o.o 5.3 1.0 3.5 20.0 9.11 2.5 2.0 1.0 5.15 PROMEDIO 

UUNDANCIA 0.15 0.4 o.o o.o L2 OOI a• z.• u 0.3 o.a ª" QIS 

TOTAL 11 4 • o o " 1 7 40 55 5 • 4 l '3 ,MAllTOI 



CuMro Ne. 11. Vorlactón Mneual tn kl pretencla • !: eclllelle1net"I en S!!: !!.!!!. 1 ••r•ntt 11 IRHH • 
mu111reo, 

MIS. IEP. OCT. HOY. DtC. rNt:. fD. llZO. Alll. --· ,jUL. AOI. TOTAL 

No. DE P(CES 
13 17 19 " " " " " 19 15 15 19 n tll llEVIMOOS 

~~VALENCIA o.o 9.1 .. QO 1.• o.o 00 o.o o.o o.o 00 o.o 9.71 '·' 
INTINllDAD o.o "·º 2.0 o.o 11.0 1.0 QD o.o o.o o.o o.o o.o 1.0 9.9 l'llllllmDIO 

AIUllDAllC1A o.o O.M 013 o.o 1.1 O.De 00 DO o.o o.o o.o o.o 0.09 O.IS 

TOTAL 
'AllAllTOI 

o 11 2 o 11 1 o o o o o o ' )4 



Cuadro No. 12. Varlacidn mensual tn la pr•Hf'lclo Cll 1. petliello1nothl tn !!!!. !!!!!!!.!!!, 41u1nu O •H• 
de lfttMlhlO. 

"°" st:P. OCT. NO\I OIC. [N!. l'D. llllZO. Allt MAY. -. M.. aot. TOTAi. 

Ne> DE PECES 27 19 " 15 15 " IS 15 IT 19 15 IS u 111 llEVISAOOS 

PREVALENCIA 
<'11.1 

2s.o o.o o.o o.o 00 o.o o.o o.o 00 o.o o.o o.o o.o ~ lll 

INTENSIDAD 
3.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 00 o.o o.o o.o ),3 PM*EDIO 

AIUNDaNCIA 0.83 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.04 

TOTAL 10 o o o o o o o o o o o o 10 PAIWllTOS 



En los cinco mE?ses en los que se presento la infecciOn, el 

promedio de par~sitos por hospedero examinado no rebaso el valor 

de dos, es decir, la infeccion en este hospedero es muy baja. En 

septiembre de 1qa4, la abundancia no alcanzo el valor de la 

unidad. En diciembre del mismo a~o la ebundancia subio a 1.2 para 

bajar desputs en el mes de enero de 1985. En agosto la abundancia 

tuvo el valor mAs peque~o de los cinco meses en que se presentb. 

Con respecto a la prevalencia, •sta fluctuO de 5.71 <sept. de 

1984 y ags. de 1985 l a 6.6% <oct., dic., de 1984 y enero de 

l985), durante los meses en los que se re;istro la infeccibn. 

En ambos CA$OS se observo que cuando aumenta la prevalencia 

ocurre lo flliSl\O con la abundancia. y cuando disminuye la primera, 

se presenta lo mi&mo en la segunda. 

@~ !~b~l!QQQ~1bi se manifeato unicamente en un mes de los 

trece muestreados <julio de 1984 l en la 11 lobina 11
• 

Para realizar la siguiente interpretaciOn se determinaron los 

astados de desarrollo de 129 de los 156 parAsitos recolectados en 

intestino de la "carpaº. 

En el cuadro 13 y la figura 15 se presenta el nbmero 

total de c~stodos, la proporciOn de los estados de desarrollo y 

la fluctuaciOn de la temperatura del lago a lo largo de los meses 

de muestreo. 

Salvo en los mes~s de abril y mayo, 

recolectados fueron 40 y ':!.9 raspee.ti va.mente, en el resto de tos 

meses el intervalo fluctub entre 1 y 12 , la cual necesariamente 
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limita el estudio del ciclo de maduraciOn. 

En los primeros tres meses, el n~mero de parAsitos variO 

entre 4 y B <septiembre y agoato de 1984> y no fue encontrado en 

noviembre y diciembre del mismo a~o, durante las dos primeras 

meses se presentaron en mayor proporcibn los estados inmaduros 

que los maduros y grlvidos. Sin e~bargo en octubre1 no se detectb 

la presencia de ctstodos in•aduros y el porcentaje de los otros 

dos estados fue igual. A partir de enero, la tendencia mAs clara 

que se puede observar , es el incremento de los •stadoa grlvidos, 

alcanzando sus porcentajes m~s altos en los mese de abril y mayo 

!90 y 94.BX respectivamentel para declinar mls tarda. En junio y 

agosto la proporcibn de los estados grAvidos con respecta • los 

demls na vario, sin embarga en julio, se observb un descenso. As! 

misfRO es eviden~e el incremento constante da la temperatura del 

agua durante estos meses (de 15.9 en enero a 21 C en ~ayo). 

Es interesante la notable disminucibn en el n~mero de 

c~stodos cuando la temperatura alcanza su valor maaimo <22 e en 

el mes de junio). En julio la temperatura declina a 20 e y es 

mayor el nOmero Ue organismos inmaduros que el de grAvidos y 

sucede lo contrio al incrementarse la temperaturA a 21 e en 

agosto. 

Cl nOmero de ejemplAres maduros, es casi siempre menor al de 

los otros estádos, excepto en los meses de octubre en los que es 

igual al de los inmaduros y en el de enero en el que es mayor que 

~l de los estados mencionados. 
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DtSCUS!ClN 

En el cuadro 2 se 'i:iel"lala.n los valores de los partl.!'fletros que 

describen las caracterlsticas de la infecciOn de ~~ ª~~gll990~t0i 

en los peces que parasita. El hospedero preferencial resulto ser 

lA "carpa", 1• siguieron en orden decreciente el ~pescado 

blanco" y la 11 lobina 11
• Es i1111portante resaltar el hecho que tanto 

en el "pesc~do blanco" como en la "lobina'', es poco frecunte y 

sin continuidad la infeccibn, sin embargo, el p~rA~ito alcanza 

el estado de gravidez en ambas, lo cual indica que lo• tres 

hospederos son adecuados para su desarrollo, a pesar de 

pertenecer cada uno de ello5 a familias diferentes. 

Los estados infectivos de un par•sito tienen la probabilidad 

de hacer contacto can varias especies de hospederos patencialag, 

ya sea por encontrarse en el curso de sus movimientos a:::arosos o 

por ser in9eridos por el hospedero misma. Algunos pueden ser 

hospedercis adecuados del helminto, con los cuales puede 

establecer un 'iiistema parAsito-haspedero estable. Otros 

hospederos, pueden ser poco comunes o anormales, con los cuales 

el parhsito es incapaz de formar cualquier sistema o si la forma, 

~ste ea inestable. Cuando el parllsito forma sistemas con una o 

muy pocas espécies de hospederos, se refiere a que t!ste tiene una 

especificidad t'lospedatoria muy estrecha. Sin embargo, puede 

esperarse que todos los par~sitos sean capaces de formar un 

intervalo de sistemas que varlen en estabilidad. 

La distribuciOn y la abundancia del parllsito en el sistema~ 

determinan la probabilidad de t-mcuentro con un mayor o menor 



nO~ero de ~o~pederos potenciales. 

Kennedy <19751 enumera tres requerimentos esenciales para el 

establecimiento de un sistema par•sito-hospedero • 

a> El hospedro y el parAsito deben hacer contacto el uno con 

el otro; la frecuencia y extensibn de este contacto depende de 

lo& m~todo• de di•pwraiOn y de comportamiento del par•sito, ast 

como de las condiciones ecolbgicas prevalecientes en •l medio. 

b) El hosp•d•ro deb• proveer condiciones favorables para el 

desarrolla del par•sito. Estas condiciones pueden ser an•tbMica• 

o ftslolt19ica•.· Si el parll11ito tiene va.ria• restricciones, el 

intervalo d• ho•pedero• tambilln ••r• •uy r••tringido, sin 

l•portar la frecuencia d•l contacto con otras ••peci•s. 

el El parllaito d•b• ••r capaz d• re11i11tir cualquier re11pue11ta 

del ha11pedero especlfica~ente dirl9ida contra el. Virtualmente 

todo~ lo~ animales reaccionan contra el invasor, ya sea por 

encapsulamiento, fa9ocitosis o por produccibn de anticuerpos, y 

el p~rlsito deb• evitar e5ta respueGta e efecto para poderse 

establecer exitasam•nte en •l hospedero. 

Sblo cuando estos tres requeriMientos son satisfechos, es 

posible qlle •xista un '3i•t•ma par~sito-hospedro estable; pero 

nin9uno d• ella• •• necesariamente constant• y cualquiera o todoa 

pueden cambiar con la edad del hospedero, la estecibn o el clima. 

Hoffman < l~BOl, 

posibl•,..nte paraslt• a cualquier ciprinldo, adem•• de referirse, 

que a 

!ll!!:Ü!!i 

•ste c•11todo se le ~· encontrado en peces como ~llYCY~ 

<Biluridol, g1ml!~&ie 1tflal1 <Acipenceridol y 
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Chubb, !19811 

..nctonO qu• se han regi&trado ~•s de cuar•nta •species de 

hosp•dera• definitivo• para ••t• c•stada. 

Por otra parte ,Líao y Shih (1959 l (en Chubb, 19021, registran 

a !!!!~2~:t~l91.!.~ l!!!\!~!ttl !tC!Q'Alt:~l9e• t!~l!.g~i!OSl~ Y a 

~t9!:~~l!!l!S ~l!.!L!!tetY• IWgly ca.o hospedera• inter11ediarios de 

lb. •¡;IHILlVll!latl!.l• ~•n•th y Each, (1983al, rtlf)iatraron tatlbi.., a 

tlHQló~i;!oo~ !!!!tlh i;;xslee.1! 1U.¡;1.!ll!l!i1tl!tt tl!.!!eHi Y a !tQl!Qlill!:l!X!• 

RHi!lYS• 

COM> H puede aba..-v.,., l!a. Kl!Wi.lllgo•tlli no s&lo prlHl•nt• una 

baja especificidad haapedatoria •n cuanto a sus hosp•deras 

definitivos, sino tallbitn en el hospedero int..-.. diaria. Aunado a 

••to, •1 hecha de que Jos crustlceo• que actuan COtllO 

inter..,diario• tengan una distrlbuci6n ~rlfica auy a11plia v 

que las co11Unidades planctanicas en cuerpos de agua continental&• 

ti9an poco div•r••• y -.&y con~tante• •n su co.nposiciOn , facilita 

que el ciclo de vida de este p•r•sito pultda llevarse a cabo y que 

c••í cualquier pez que ~• alt~..,te de cop~odos en algun •~anta 

de su desarrolla, ... un hot1pedero disponibl• por eat• par•sito. 

De ea.ta .. nera, loa resultados por nosotros obtenidos 

corrobar•n lo escrito con anterioridad acerca de la poca 

especificidad hospedatoria de ••t• parlaito y se regi•tra por 

primer• vez la presencia de este c:tstodo •n el "pescado blanca" 

Loa resultados pre••nt•do• en el Cuadro das Indican que el 

hlbitat preferenci•l de este c••toda •• •l intestino anterior. La 

presencia del parlsito en la regiOn .,.dia y posterior ae pued• 
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deber, creemos J 

alcanzar (hasta 

al gran tama~o 

S6cm> y por 

que algunos de 

lo tanto, se 

el 1 os pueden 

produce el 

desplazamiento de unos cuantos a las regiones media y posterior. 

Otro aspocto que debe ser considerado, es la migrac:iOn que se 

puede presentar en los parAsitos al percibir que las condiciones 

del medio cambianJ una vez qL1e muere el hospedero. 

Es conocido desde hace tiempo por los parasitOlogas que cada 

especie de p~rlsito se encuentra restringida a un sitia 

especifico dentro del hospedero, que el microambiente ocup•do por 

algunas especiea est& m's restringido para unas especies que para 

otras y que •lgunas se mueven hacia nuevos microambientes, o 

presentan una compleja migracibn para madurar <HolmesJ 1973>. 

Casi todos lo$ parlsitos intestinales ocupan regiones 

caracterlsticas del tubo digestivo. Los Acantocéfalos y los 

C~stodos adultosJ son confinados generalmente 

especializada para la absorciOn de nutrientes, 

a la regiOn 

tipicamente el 

intestino·anterior, asociado claramente a la necesidad por parte 

de estos par~sitos de captar los nutrientes a través de la pared 

corporal. 

El hbbitat especifico se selecciona sobre todo de acuerdo a 

los requerimientos nutricional'es de cada parAsito. Para los 

c~stod':ii;, ~e ha 5ef'ral ado que su di strib1..1ci bn en Pl intestino del 

hospedero se da con respecto a gradientes, esp~ci~lmente de 

c:arbohi dratos, y son capaces de 11 conoc:er" y al ter ar· ==.u ;..:-,·f,1 •: i i'Jn 

en este gl'"adiente Me Craig '¡ Hopkins, 196J <fm A--·T'L· 

1981~. El si.tic Sl3']eccionadoofrec.~ .:il :i a¡ .... !,._· ' :. ~ . 

"'l can;:ar SLl m~::i·T;t_ • .. • .:•'- ··\·r:l:>·.I, 



tanto, ~e darla una clara competencia por los nutrientes. 

Los resultados obtenidos acerca de la distribuciOn de 

frecuencí as, nos permitieron comprobar que la mayorl a de los peces 

de la muestra presentaron muy pocos o ningOn parAsito y solamente 

algunos presentaron muchos parAsitos. Puede afirmarse que ª~ 

tsb~lLQgn2tbt se distribuye siguiendo un patrOn agregado ~n las 

"carpas" y los "blancos" rle F'~tzcuaro y que al menos en las 

ºcarpas 11 este patrOn se observa mensual mente. 

La muestra total de "carpas" examinadas corresponde a un 

intervalo bien determinado en su talla, demostrando la 

homogeneidad de los hospederos en cuanto a su longitud, lo cual 

nos permite suponer que los hAbitos alimenticios y el 

comportamiento de los hospederos muestreadas es tambi~n muy 

homog~neo. Hasta antes de alcanzar los 3.5 cm de longitud, las 

"carpas" se alimentan exclusivamente de zooplancton <Ramirez

Rivera, en prensa> y depu~s de alcanzar esta talla adquieren sus 

h~bitos Omntvoros. Los datos presentado5 pueden indicar que los 

cop~podos siguen siendo parte de la dieta del pez al menos hasta 

los 25. 7 cm •. , dado que encontramos peces parasitados de esta 

tal la. 

De esta forma la sobredispersiOn observada, puede aceptarse 

como una caracter!stica en el sistema de estudio, durante el 

tiempo de muestreo. 

Anderson, 1982 ha sef'talado que los patrones de dispersiOn o 

distribuciOn de un par!lsito dentr-o de la poblacibn del hospedero 

pueden dividirse en tres catego1-!as: infra-dispersa (regular, 

homog~nea; en donde la varianza es menor a la media>, azarosa 
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los eecanismos re5ponsables de la generaci 6n de las 

distribuciones de frecuencias observadas. Si bien es un 

indicador confiable de que estas distribuciones no son azarosas y 

que pueden ser descritas por alguno de los modelos apropiados 

para las distribuciones agregadas, la sobredispersibn indica la 

presencia regular de hospederos con un nbmero de par~sitos que 

tendrla muy baja probabilidad de ocurrir, si en realidad estos se 

distribuyeran al •zar en la poblaciOn de hospederos. (Schmid y 

Robinaon, loe citl Kennedy,19751. 

Crofton, 1971 propuso que el sitema par~sito-haspedero puede 

sar car•cterizados cuantitativamente en t~rminos poblacionales 

con base en la diatribuciOn de frecuencias de la poblaciOn de 

p•rlsttos en la del hospedero. 

Se~ala asimismo, que la densidad y la sobredispersibn del 

parlsito determinan el grado de mortalidad en el sistema. De la 

mismA form•, Anderso5n y Gordon <1982>, indicaron que la 

probabi 1 i.dad de que un hospedero muera en un intervalo de tiempo 

dado, esta en funciOn de la cantidad de par!lisitos que alberga, 

pero tambi&n de las condiciones tanto biOticas como abiOticas que 

prevalecen en el momento. De esta manera, podemos observar que 

existe discusiOn sobre este punto , debido sobre todo a la 

dificultad que se presenta al tratar de evaluar la mortand•d en 

condicjones naturales C~ennedy, 1984). 

Sin embargo, en 1983 e, Granath y Esch determinan el efecto 

de mortalidad y 

sobrevivenci~ de t?!!IDR!!§Í.~ ~!i.D:Q!.§, asimismo evalCtan el impacto 

del par~sito sobre ciertas caracterlsticas demograficas del 
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hospedero. Los resultados a los que llegaron les permitieron 

coinprobar que en el laboratorio, la sobrevivencia d11 los peces 

parasitados e.en respecto a los no parasi tados, disminuye 

notablemente bajo las temperaturas a las que fueren mantenidos 

(20, 25 y 30 Cl. A 30 C la sobrevivencia se reduce hasta en un 

55%. Sin embargo, cunda la temperatura se incrementa de 25 a 30 

e, tanta la sobrevivencia de los peces no infectados como de los 

infectados se reduce. 

Asimismo, determinaron que la mortalidad del hospedero se 

encuentra en funcibn de la densidad del parAsito y el tamaNo del 

hosped•ro. Los peces mls orandes con bajas densidades del 

parlsito sobreviven m•s que ·los pece• pequeMos con altas 

intensidades. Es decir la mortalidad inducida por el parlsito es 

un proce&a denso-d•p•ndiente • 

En el campo mediante estudios demogr•f icos del hospedero, 

tanto en un sitia en el que se encentraba libre de peces 

piscivoros (depredadores! co11C en el que se presentiliba; 

estudiaron la proporcibn de los &exas eMistent•s en ambos sitioss 

encontrando que la proporciOn fue de 2:1 a favor de las hembras. 

De asta manera concluyeron, que los machos son m&s suceptibles a 

la depredaciOn y a la muerte inducida por el par~sito. Por lo 

tanto, el parAsito estarla actuando como un regulador del 

crecimiento poblacional del hospedero, en el sitio libre de peces 

piscívoros. 

De esta manera, experimentalmente se estarla comprobando la 

mortandad indl1Cida 1Jor ~.=.. !Sl:H~~i!.Q9Dª~bi y mediante metodos 

indirectos la mortandad inducida en el campo. 

Nuestros resultados indicar que la mayoria de los meses 
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le•cepto febrero y agosto de 1985l al c._todo ... esta 

distribuyendo de una manera agregada en la poblac:i6n de "carpasº. 

El tratar de inferir que es lo que esta sucediendo con rspecto a 

la mortalidad inducida por el parhsito en el sistema es m~y 

dificil. Sin embargo, consideramos que el grado de infecciOn que 

se da en el lago y las condiciones ambientales (contaminaciOn, 

baja concentraciOn de oxigeno, pH, etc.> que en un momento dado 

pued•n afectar la condiciOn del pez se generan, en el sistema, ea 

decir, pensamos qu• la mortalidad inducida por el parltito se 

pu•d& estar dando en el lago. 

Los factores que generan la agregaciOn de los parlsitos en la 

poblaciOn del hospedero, pueden ser loti •IQuientas 

!Kannedy, 1975> 1 

•> Heterageneidad en la probabilidad de encuentro entre el 

par•sito y el hospedero. 

b) Diferencies en la viabilidad de la larva, en su 

dispersibn y comportamiento, que pueden dar como resultado el que 

algunos hospederos tengan mayor probabilidad de infec:ciOn que 

otros. 

el ·Diferencias en la dieta, suc:eptibi lidad, comportamiento y 

respuesta al parAsito, que conllevaria a que algunos 

hospederos tengan mayor probabilidad de infecciOn que otros. 

d) Debido a un verdadero contagio, donde la presencia de un 

par~sito en el hospedero, afecta la probabilidad de infecciOn de 

otros. 

e) La :;obredispersiOn p1..lede generarse si la infecciOn se 

pr~senta en ondas azarosas, en las qua el n~mero de parAsitos en 
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cada onda .. alto y la probabilidad de inf•cciOn ca~bia •n el 

tie111po. 

f) Es posible que dentro de un limite de clase~ del 

hospedero 

variable 

(varianza 

la oportunidad de infecciOn 'puede ser uno 

azarosa, 

media> 

produciendose 

del parbsi to 

una 

dentro 

distribuciOn Poisson 

••bargo, cuando todaa las infrapoblaciones son unidas para 

el resultado total de la distribuci~n, pueda resultar una 

distribuciOn sobradispersa CWihitfield, 1979>. Este aspecto no 

est•rla presente en nuestro caso, debido a que muestreamos 

unicam•nte una clas• <edad) del hospedero. 

La distribucifln ob~eravda, no es una entidad est•tica, sino 

que es una can•ecu•ncia de los cambios en la m•gnitud relativa de 

las fuerzas que det•rminan el 9rado de dispersiOn tanto en el 

tiempo como en el •spacio. Estas fuerzas pueden actLtar en 

decremento o increm.nto del grado de di6persi0n. Ander~an y 

Gordon <Ice cit) •nuncian qu~ los factores que crean la 

infradispersiOn aon1 

llortalldad del parl•ito. 

Procesos danao-d•pendiantes <respuesta in~une, competencia 

inter • intraespeclf ica. 

Mortalid•d inducid• por el parlsito <tasa de 

correlAcicnada positivamente con la carga par?sitarial 

V entre los que propician la sobredisperaiOn sehalan a 

Heterogeneidad en la habilidad del hospedero para matar al 

par&sito ya sea por inmunologta o por otros tipos de respuesta&. 

ReproducciOn dentro del hospedera. 



Heterogeneidad en la suceptibilidad en la infecciOn. 

Otro punto que tambi~n ejerce presibn sobre la distrubucibn 

del par~ito dentro del hospedero, san las interacciones que se 

puedan dar dentro del sistema parAsito-hospedero y que Kennedy, 

<1982> considera como factores bibticos, son tres 

a) I11teracciOn hospedero-parAsito ; que se refieren basica.mente a 

la respue~ta innM.J.ne del hospedero hacia el parAsito. Esta 

respuesla puede determinar el crecimiento del par~sito su 

ínteval o de vida, su potencial reproductivo o su tasa de 

mortalidad. La densidad y el tamafto de la pob\aciOn del parAsito, 

condicionan esta respuesta. 

b) Interaccibn depredad~r-presa este es un proceso de 

c:l 

transmisiOn q~e se puede dar de estadio larvario a 

hospedero intermediaria o de hospedera intermediaria· a 

definitivo y que como mencionan Keymer y Anderson, iq79 la 

distribucibn espacial de los estados infectivos aunado a 

la voracidad del hospedero 

dlstribuciOn del parl5ito 

hospedero. 

intermediario, 

dentro de la 

determinan la 

poblac:IOn del 

InteracciOn parl~ito-parAsito que se refiere a l• 

competencia tanto por el espacio como por los nutrientes dentro 

del hospedero que se da entre par~sitos de la misma especie o de 

especies diferentes. 

De acuerdo con lo expuesto los factores que influyen en el 

patrbn de distribuclon de los parAsitos en la poblacibn del 

hospedero son mu.y diversos, ya que la distribuciOn contagiosa es 

generada por diferentes mecanismos, el hecho de que un par~sito 

so 



tnUe.atre esta distribucibn 

relacibn a su blolog!a. 

no nos permite explicar mucho con 

Sin embargo, consideramos que la di stribuciOn 5obredispersa 

del par•sito en nuestra muestra , se debe principalmente a dos 

razones La primera se refiere a la heterogeneidad en la 

exposiciOn del hospedero a la infecciOn , que en este caso 

estarla condicionada al complementa alimenticio que 

representarlan los cop~podos en su dicta que a su vez estarla 

relacionado con la voracidad de cada individL10. La segunda, 

estarla representada por la abundancia y distribucibn del 

hospedero intermediArio en el tiempo y el espacio, pu~s como fue 

demostrado por Keymer y Anderscn <loe citl, estos factores 

determinan el tipo de distribucibn de la poblacibn del par~sito 

en la del haapedero. Es decir, pued• ocurrir qL1e los hospederos 

intermediarios se presenten infectadas unicamente durante cierto 

tieepo y •e restrinjan a ciertas •reas del lago, lo cual 

provot.:dria que algunos peces tengan mayor probabi 1 idad de 

infectarse que otros y como consecuencia 5@ de una distribuciOn 

agregada. 

Asimismo, la constante hibridaci6n que se da en las variedades de 

asta especie de "carpa", no puede dejar de ser consideri'da como 

un factor que est• oenerando heterogeneidad en la susceptibilidad 

a la infeccibn. 

De i9ual manera, debemos de mencionar la falta de trabajos 

acerca de la distribucibn y abundancia a lo largo del tiempo de 

las comunidades planctcnicas del lago qLte nos permitan realizar 

mayores inferencias sobre la relaciOn par&sito hospederoª 
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Algunas especies de parAsitos de peces mantienen un ni~el 

relativamente constante tanto de incidencia como de intensidad de 

la infeccil:>n 31 trav~s del aNo. Sin embargo, puede haber 

fluctuaciones irregulares en ambos pat~lmetros, es decir, no hay 

un patrOn regular de cambios. Otras especies, son capaces de 

crecer unicamante cuando ciertas condiciones, ya sean climAticas 

o de otra lndale son favorables y maduran sblo cuando el parlsito 

ha ~lcanzado &u tamaho adulto CKennedy ,1q7s1. La primera 

situaciOn implica un ciclo estacional de incidencia, la segunda, 

un ciclo de maduracibn estacional. Es importante ~e~al•r esta 

diferencia, put~ no exi~te ninguna correlacibn entre los des 

ciclos. Aunque ·todas las especies que e>thiben un ciclo de 

incidencia y crecimiento tambil!n madL1ran estacionalmente, las 

especies que no son e~tacionales en gu incidencia, no siempre se 

reproducen todo el a~o. 

En el ciclo de incidencia estacional, los factores denso 

independientes son los que provocan la variacitln del parAsito 

sobre el hospedero a lo largo del aho. La dieta y el periodo de 

reprcóutiOn del hospedero, asl como la temperatura del agua, 

parecen ser los reguladores principales del flujo del parAsito al 

trav~s del sistema <Kennedy ,1975). 

Varios a1..,tores han estudiada y comprobado los ciclos de 

variaciOn estacional de los c~stQdos, bajo diferentes condiciones 

ambientales <Hopkins, 19591 Jaroll, ¡qsO;Chubb, 1981 ; Gri.\nath y 

Esch, 1983 a, etc.). 



La temperatura, es considerada coma el factor a...t>iental que 

ma¡·c.f" infl•.:encia ejerce sobre el c.1c.la de incidencia y en el 

desarrollo de los pa.-l•sitos. Chapell <19691 y Hopl:ins <19791, 

estudiaron el ciclo de incidencia de EcQi~~~~~l~~ fi!li~Qll§ en 

~§~!CQ§~~~§ ª&~l~ª~~§ en dos sitios diferentes, pero con el 

regimen de temperatura muy parecidos. Los ciclos encontrados por 

ambos autores, fuef'on muy diferentes; lo cual implica que el 

regin1en de temperatura por si sol9 no determina la 

estacionalidad. 

Jaroll <1980>, pudo comprobar que los habitas alimenticios en 

los diferentes estados de desarrollo de ~Q~9l!btb~l!~§ ~l~!a@~~~§ 

influyan en la presencia de la infecciOn con ªº~~Ci~!mh~lY§ 

t:~C.~!· Asimismo, ,encontrO que la distribuciOn tanto en el espacio 

como en el tiempo del hospedero intermediario <~~i2~~'lQ~~ ~tgc y 

tl~ !~~~) contribuyen en los cambios que se observan en la 

incidenci• del par~sito. Este factor <el alimenticio), es el mas 

import•nte en al reclutamiento y el tamano de la poblaciOn del 

parlsito. Si esto fuera cierto, conociendo la variaciOn en el 

patrOn alimenticio del hospedero, se podrla predecir el pico 

mlximo de Abundancia del parAsito. 

A diferencia de lo senalado por Granath y Esch (1983al con 

respecto al ciclo de incidencia de este ctstodo, los cambios 

mensuales en la abundancia dentro de nuestra muestra, pueden 

interpretarse en el sentido de la ausencia de estacioanalidad en 

la infecci On de ªQtb.r:i.Qt;~~bª!J::!§ ª~h~l1.Q9!Q~b1 en las "carpas" y 

los "blancos 11 de PAtzcuaro. Si bien la curva de abundancia 

pudiera intarpretarse como un incremento en la poblaciOn para el 
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periodo mar~a-abril-maya, es po&ible explicar este efecto al 

rel a.ci onarlo co:i el muestreo. La pl""esenc:i a de ml1chos parAsi tos en 

un sblo pez de los pocos parasitados, da como consecuencia un 

pico en la curva que pudiera interpretarse como un incremento en 

la abundancia del par~sito, pero que de igual manera puede ser 

explicado con base en la distribuciOn sobredispersa del parAsito 

ya descrita con anterioridad. 

Ahora bien, los incrementos y decrementos en el porcentaje de 

11 carpas 11 parasi tadas, se pueden explicar con base en el tamat'ra de 

la muestra, donde un pez parasi tado represeta un 6. 6%, dos un 

13. 33%, 

<mayo 

6.6Y. 

etc. de forma que , cuando encontramos un pico de 37.51. 

de 1985) y lo comparamos con un 20Y. <enero de 1985) o un 

<febrero de 1985> en realidad estamos hablando de haber 

encontrado 6 hospederos parasi tados en mayo, 3 en enero y llnO 

sOlo en febrero. Dado el total de hospederos par•sitados, esto no 

demuestra una difer•ncia entre los valores mensuales que pudiera 

indicar una estacionalidad en la presencia del par~sito. 

Por lo arriba mencionado, consider•mos necesario el realizar 

un estudio m~s profundo de este aspecto de la biologla del 

par&.sito, debido a. que nuestro tamar'fo de m1..1estra, nos podr!a. 

estar litnitando en la interpretaciOn de nuestros datos. De igual 

manera es importante mencionar el hecho de que el lrea de estudio 

en 1 a que se llevo a cabo este trabajo, no presenta una 

estacionalidad bien marcada como en las zonas templadas, ni puede 

ser considerada una :;:~na tropical; lo cual podrta sugerir la 

presencia de un cicla de incidencia muy partic:ul.l'r o la ausencia 

de ~ste, como lo indican los resultados obtenidos en nuestro 
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trabajo. 

Seguido a un corto periodo de establecimiento y 

diferenciacibn posterior a l~ infeccibn, se inicia el periodo de 

crecimiento. Sin embargo, este no necesariamente permanece 

constante al travl!s del tiempo. Cuando la maduracibn de un 

par~sito es estacional, el pico de produccibn de huevos· en 

regiones templadas casi siempre es a finales de la primavera o 

pricipios del verano <Kennedy, 1975>. 

El tiempo de maduracibn gobi.,,.na el tiempo de aparicibn de 

nuevas generaciones del parlsito, y si una es estacional, la otra 

puede serlo tambi•n, especialmente en organismos con un ciclo de 

vida directo. En •spacies que emplean un hospedero intermediario, 

sin embargo, aunque la produccibn de una nueva generaciOn sea 

estacional, la acuMulaciOn y per~i~tencia de los estadios 

larvarios en un hospedero intermediario, puede •acilitar la 

disponibilidad de la larva infectiva para el pez todo el a~o y 

eliminar o encubrir el efecto de la maduraciOn estacional. 

El ciclo completo de maduracibn se relaciona ampliamente con 

el ciclo de la temperatura del agua <Kennedy 1970>. Sin embargo, 

las diferencias en el tiempo de maduraci~n de una misma especie 

de parlsito en el mismo hospedero en diferentes localidades con 

un patrbn de temperaturas del agua muy parecidos, nos harta 

pensar que en este proceso se encUentran involucrados otros 

factores, tales como la fisiologta del hospedero y el nllmero de 

parlsitos presentes en el mismo. Kennedy y Wall~er, 1969 <en 

Kennedy , 1971) comprobaron e::perilftentalmente que la temperatura 

por si sol a no es suficiente para inducir la produci6n de 
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huevos en ~SC~Qehill!Y§ !!~i~~e§· 

Varios autor-es han estudiado el ciclo de maduraciOn de 

ietucigsgehe!~§ ~sbgiLggoªthi· 

En 1956 Liao y Shih , seftalaron que el crecimiento de la 

poblaclbn de este c~stodo dentro de ~~b~oeebe~QQQ!!Q!l idg!!~§ , se 

da en tres fases J una de estableci•iento, otra de rApido 

crecimiento y por ~ltimo un periodo de produccibn de huevos. Ast 

mismo, pudier-on determinar que durante el primer afta de vida de 

~~ i~C!l~!, nunca adquiere inmunidad, por lo tanto, se encuentra 

aujet• • reinfeccibn. Cuando se encuentra gran nb-ero de gusanos 

en un sb~o hospedero, se inhibe el crecimiento y maduraciOn del 

ctstado, asl como la del hospedero • Sin embargo, una alta 

proporciOn de adultos se pueden encontrar en baja& intensidades y 

estos pueden alCanzar su m•ximo desarrollo. Cuando ~~ l~@llYá 

mide 100 mm o m&s, la incidencia del par~sito declina los 

peces de mls de un af"fo de edad raramente se encuentran 

parasitadas. En este mismo hospedero, el periodo entre el 

establecimiento y la dlsminucibn de la poblaclbn del c~stodo fue 

de aproximadamente un aNo. 

Molnar en 1968, encontrb que la temperatura del agua se 

mantuvo durante todo el aho a 18 e , asimismo, la presencia del 

parlsito en el hospedero se dib durante todo el af"fo. Sin embargo, 

fue poco frecuente encontrar estrbbilos muy largos y proglOtidos 

gr~Yidos en invierno. 

Davydov 1978 <en Chubb,1982> experimentb para determinar el 

crecimiento, desarrollo y -fecundidad de !!:. !Ebta!.!.Q9tH~~t!!.• Sef"fal a 

que los factores mAs importantes que influyen en el crecimiento y 

fecundidad del gusano son la temperatura ambiente, el rl!gimen 
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alimenticio, la edad y la intensidad de la infecciOn en el 

hospedero. La temp•ratura, mencion•, es el factor mA• i~portante 

cuando el nivel de la infecci&n es bajo, •ient;as que el alimenta 

lo es cuando la densidad del par•sito se encontrb alta. El tiempo 

que tardan en •adurar los gu•anos, varia de acuerdo a la epoca 

del afto en la que se de la infecciOn. Sin embargo, su periodo de 

vida es el •i•IKI· 
Granath y Esch, <l983bl estudiaron la composiciOn de la 

infrapablacibn de !!:. 

Observaron un claro patrOn estacional tan~o en el ·ciclo de 

incidencia CDlllO · en al de maduraciOn del c~stodo, en das •reas 

d9ntro d• un •lsma lago, una de estas tltf"'•almente alt~radal esta 

patrbn coincide can el cambio e&taclonal de la temperatura del 

a;u•. 

Ellos establecen trea estados de desarrollo para el QUsano; 

no segmentados, maduros y gr•vidos. En la primavera y el verano, 

la mayorla d• los helmintos pre&entes en el hospeC~ro eran 

;r•vidos o •egmentados. Los •ayeres cambio& en 1• composiciOn 

de 1• infrapoblaci6n se presentaron cuando la temperatura del 

a;ua •e encontrb por arriba d• los 2~ C en ta primavera o por 

debaja de este ~i•mo valor, en el otono. Este comportamiento se 

pudo observar •n las dos •reas donde se muestreo. En el 

laboratorio, pudieron comprobar que el proc•so de crecimiento y 

maduraciOn del c~Dtodo, el tiempo de eclosiOn del huevo, ast 

como •l que tarda en alcanzar •u mlxi•a motilidad el coracidio, 

estl dtr•ctam•nte relacionado con el incremento •n la temperatura 

del •gua. Es decir, e•te factor Influye notablemente en la 



din•mlca poblacional del cestodo. 

Es notorio el alta porcentaje de eje11Plares grlvidos < salvo 

f~brero> y la presencia de ctstodos in•aduros <excepto ~ Jos 

meses de octubre, enero y junio, que puede deberse al tiempo 

ewistente entre cada ~uestrea, puf!.s en estos •isaos meses se 

presentan parAsitos ~adurosl en nuestra ~uestra durante casi 

todo el afto, ast como el alto nümero de gusanos que fueron 

encontrados en los meses de abril y mayo. Los primeros dos 

aspectos , nos estartan indicando que la producciOn de huevos y 

por lo tanto el reclutamiento del c~stodo es continuo, asi corao 

ta~bi~n ~a presencia del hospedero intermediario a lo largo del 

afta, pero tal vez can variantes en su abundancia. El alto nCdtero 

de ctstodos •n los 111eses de abril y mayo, puede deber•• a dos 

situacioneg, la primera, al tipo de dlstribucibn Cagragadal, que 

presenta el parAsito en el hospedero o a que se de un incremento 

en la produccibn de huevos del céstodo y por consecuencia un 

fuerte periOdo de reclutamiento durante estos meses del a~o. 

El hecho de ob5ervar gusanos grAvidos en casi todo el afta de 

muestreo, nos estarla indicando la ausencia de un ciclo de 

madur&ciOn en el sistema de estudio , contrario • lo encontrado 

por loa autores arriba mencionados. Sin embargo, es p•rtinente 

resaltar como ya lo hemos hecho, las limitacianea que nos marca 

el tener un n~mero tan reducido de par•sitos en casi tcdoa los 

meses de muestreo, ademAs de las condiciones ambientales bajo las 

que se encuentr• el par•sito, que como ya se mencionb, no son ni 

de un clima templado ni de uno tropical. 

Con este trabajo, se proporcionan los primeros datos 

referentes a la biologla de este par~sito en condiciones 
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TESIS mi ílEBE 
i ... ;).,,Jl'EGA 

natur•le& en nuestro pals. Sin embargo, es necesareio profundi:ar 

sobre los diferentes aspectos tratados en ~I, debido 

principalaente a las limitantes metodolbgicas ya se~aladas y a la 

importancia que ha adquirido este parlsito en el cultiva de 

peces, tanto a nivel extensivo como intensivo. Por otra lado, es 

importante seNalar la gran distribucibn que tiene este c~stodo en 

nuestro pal~, debido principalmente a la introducc!On 

indiscriminada de "carpas'' a di ferentl!s cuerpos de agua y al 

hecho de que ya se encuentre parasi tanda a peces na ti vos de 

importancia comercial, como es el cago del "pescado bl aneo". 
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