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RESUMEN 

Con el presente trabajo, se contribuye al conoci•iento del 
ciclo d• vida del tremAlodo t:Jln.t=c:1Ui.t.11Jii ÚlCJllCISoi.llllli Nlshlgor!, 
1924 en l"Nxicc, al obtenerse de manera •xp•rimental tas formas 
adultas de Ja especie, mediante infecciones en aves cg&.LlJ.Lá 
~~y Sii.Aii sp.J y roedores Cl:lua a~I, asl como al estudio 
de lo• estadios larvarios (redias y cercariasJ del pri••r 
hosped•ro Intermediario natural, el caracol tlJ!~Q.Qi..dll..li 
~1.A~ y d• las metacercarias enquistadas en las branquia• 
del P•Z Hx.l.IUl~IUI '2.icalllr, cultivado en el Centro Plsclcola 
d• T•zontep•c de Aldaaa, Hídalgol a•i•ismo, se presentan las 
red•scripciones de la radia, la cercarla, la metacercaria y la 
fase adulta de .c.tuiilcicU1..ull ÍW:lllllli.iilllWi y se discute breve11ente la. 
situación taxanOmlca d• ta especie, sugiri~ndose ademAs, el 
poslbl• esqu•aa general del d•aarrollo d•l cicle de vida del 
parAsllo en dicho Centro. 
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1.0 INTRODUCCION 

Actualmente, el Centro Pisclcola de Tezontepec de Aldama, 

Hidalgo, es uno de los mAs importantes en la prcducciOn de cr\as 

de ciprlnldos en Htxlco. A partir de 1981 1 se lnlcl~ aqul el 

cultiva de carpas de origen asia.tic:o, como la •herblvora• 

'1 la "barr ic:¡ona• l:lllll:.illl.lá .i;;u:i;i.J.a. r.li.Qcgf..cu..51:..Wi <MOj lea-Cruz, 

1987). Posterior•ente, se introdujeron otras especies, entre 

cual se obtuvo parle del aaterial utilizado en este estudio. 

En 1985, •• detecto una parasitosis en las branquias de la 

carpa H~ QiJ:m&a, cultivada en dicho Centro, que de acuerdo con 

L0pez-Jt~6nez (1997>, causaba graves da~os respiratorio• a sus 

crla• en casos de infeccion•• masivas. El •ismo autor propuse que 

•l agente causante de esf f infecciOn era la metacercaria 

enquistada d• l:Ullla..i;uLu.:;. .f.a..t.GUWUI IN!shl9ori, 19241 Pr!ce, 

1932, basAndase •n la marfclte'trla de dicha larva. Sin embargo, el 

pr•s•nte trabaja con&tltuy• el pri&•r estudio taxon&•ico ·de 

al9unas de la• etapas larvaria•, asl ccaa del ••lado adulto de 

A cantinuac16n •• presentan das subinciso• que incluyen, •1 

prla•ra d• •llos, la aorfala9la 9•n•ral d• la• tr .. •toda& y el 

se9undo, la fl&lalo9la que co•una•nt• rl9e a los ciclas d• vida 

d• ••tas. 

1.1 Gen•ralidades de Tre .... todos. 

Los lreallados constituy•n el grupo m~s numeroso de los 

platelminto&, ya qu~ actualmente se conocen rnA• de 6000 especies 



en todo el mundo !Schmidt y Robe~ts, 1984). 

Todos Jos tre~ltodos adultos son endopar~sito• de vertebrados 

en los que pueden encontrarse parasitando aparatos como el 

digestivo y Organos accesorios, el excretor, el circulatorio, ~1 

reproductor y el siste•a nervioso. Algunas de sus etapas 

larvarias estan ampliamente distribuidas en invertebrados y 

vertebrados que act~an cene hospederos intermediarios. A•bas 

propiedades l•• canfier•n una gran importancia desd• el punta de 

vista m•dtco, veterinario y biol09ico dado que causan severas 

enfermedades al hambre y a numerosas anl•al•• da .. stlco• y 

sllv•slr•s. Estos hel•intos son acela•adas y bilateralmente 

sim&tricos¡ la ~ayorta son aplanados dorsoventralment• y con •l 

cuerpo ovalado, redondeada o fusifor••· En general, la• adullou 

poseen dos v•ntosas •n la superficie del cuerpo: una localizada 

en la parte anterior (ventosa oral cuando an ella se abra la 

bocal y la otra en la parte ventral del cuerpo llamada acetAbuto. 

El nd••ro y la disposiciOn d• estas estructuras han determinado 

la separaciOn de grupos morfolOgicos: anfistoma, distoma, 

•ano•toma, gastero•ta•a, holo•loma y equinostoma. Poseen un 

aparato digestivo incoapleto constituido por la beca, prefarin9e, 

una faringe •usculasa, esófago y uno o dos cl•gos intestinales 

Cqu• en algunas ocasiones•• encuetran ra•lficadoa>, •n dond• •• 

lleva a cabo la digestiOn. El aparato excretor es protonefridial 

constituyendo un caracter de iaportancia taxon~•lca 1~ posicibn 

de las células f lamlgeras que desembocan a los tubos colectores 

que a su vez •stos, terminan en una veslcula •xcretora· que varla 

en su mcrfolagla segdn el grupo y que se abr• al exterior en el 

extreme posterior y terminal del cuerpo a travts de un poro. 
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Carecen de aparatos circulato~io y respiratc~io. El sistema 

nervioso es simple, formado por un par de 3anglios cerebraides 

situados debajo de la \ientosa. eral y cof1ecta.:tos por comisuras 

supraesafágicas, con fibras que inervan todo al cuerpo, Existen 

Organos de les sentidos sencillos como receptores tactiles, 

aunque @n las cercarías se presentan algunos ligeramente m4s 

complejos co•o cerdas sensoriales, papilas culicula~es y ocelos. 

Teda& los tremAtodos son hermafroditas, 

integran la familia Schtstcsoaidae 

con excepciOn de los que 

y pueden presentar 

auto+ertilizaciOn o fertilizaciOn cruzada. El aparato reproductor 

•&sculino g@neralmente estA formado por un par de testlculos, 

pudiendo presentar muchos mis <varias decenas>. Estos se 

comunican por nedio de sus conductos efer~ntes que se unen para 

for~ar uno deferente o espermaducto que desemboca en la bolsa del 

cirro y que contiene, ad&mis del cirro, glAndulas prost6ticas y 

una vestcula seminal que se abre en el poro genital. El aparato 

reprod~ctor ~••enina cuenta sOla con un ovario ovalado, 

redondeado, lobulado o ranif icado; de 61 sale un oviducto que se 

abre, par •edic del cocaplo 1 en el aotipo (cAmara dende se lleva 

a cabo la fecundación y la formación de los huevos> rodeado por 

la 9lAndula de Hehlls, cuya funclOn concreta es adn Incierta. El 

viteloducto y el receptAculo seminal de•embocan en el ootipo, d•l 

cual salen el dterc y el canal de Laurer (que probablemente 

representa una vagina vestigialJ. El dtero se abre en el atrio 

9enltal a trav~s del 9onoporo <Schmldt y Roberts, loe. clt.I. 

1.2 Ciclos de Vida. 

Los tremAtados se caracterizan por presenta~ ciclos de 
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vida ~uy complejos, dado que precisan de uno o mis hDsp~deros 

intermediarios CinvertebrA.dos y vertebrados> en las que se 

desar-roJ lan asexuaJmente las formas larvarias Cesporocisto, 

redias Y cercarias) y un hospedera definitivo vertebrado en el 

que se lleva a cabo la reprcducciOn sexual, ade~As de presentar 

dos etapas de vida libre, mfracidio y cercarta y una de 

"resjstencia• llamada Metacercaria, gene~almente enquistada en ~l 

segundo hospedero inter••diario. 

Su ciclo se inicia al salir los huevos del 

d•finitivo, dis••inAndos• en un ••dio acu&tico. Lo• huevos san 

ovoides, generalmente op•rculados y los de algunos grupos 

presentan orna1nentacion1t• auperficialeS. En 9•n•ral, los huevos 

de los tremitodos sobreviven en Medios acu&ticos o hd••dos, pero 

P•recen ripidamenle en condiciones de sequla. 

Los tremAtodos presentan dos variedades de huevos: a> aquellos 

cuyo miracidia eclosiona en el a9ua d•l ••dio y bJ en las que el 

miracidio lo hace solo d•sput5 de que el huevo ha eido ing•rido 

par •1 ho&p~dero inter•edlario. Una exc•pcfOn a esta generalidad 

la constituyen los huevos de E&c~i.a &l;&Dt.bl/Jlo que liberan a la 

larva cuando se encuentran a~n •n el dt•ro del par6silo adulto 

CSmyth y Hal ton, 19831. 

En el interior d• lo• huevou, s• for~a una larva ciliada llamada 

•iracidio, la cual puede ser in9•rida por el priMer hospedero 

intermediario Cque generalmente es un molusco> aon dentro del 

huevo o bien, ser liberada y nad.-.r libre•ente hasta •ncontrarlo, 

para penetrar a travts de Ja pared d•l cuerpo. Existen evidencias 

de que muchas ~species perciben y son atraldas por el Moco de los 

ca~acoles <Noble y Noble, 1971>~ El miracidio sufre una serie de 
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transformaciones hasta diferenciarse en un saco simple 

(esparcclstoJ, careri te de aparatos di9estivo, excretor y 

reproductor, asl como de sistema ne~vioso, presentando solamente 

un pero por el cual salen las larvas formadas en su interior 

<redlasJ; en algunos grupos el poro no existe y tas redias salen 

al romperse la pared del 5aco; ocasionalmente, la apariciOn de 

las redias se retarda po~ el ~esarrollo de esporocistos hijos. 

Por ~lt!mo, en contadas ocasiones el esporccisto puede originar 

directam~nte c~rcarias tPtrez-Ihi90, 1976>. 

Las redias suelen alojarse en el hepatopAncreas del hospedero 

~ presentan un cuerpo &largado, muchas veces con proyecciones 

9emiformes llamadas ye~as ambulacrales. La boca se abre en el 

extremo anterior y se continda con una faringe musculosa y &sta 

con un saco intestinal cle90. Todo el cuerpo de Ja redta estA 

for~ado por una cimara de incubaciOn donde se origina una nueva 

9eneraciOn de redias CrediaG hijasJ o bien, de cercartas <P•rez 

ll'ligc, lec. cit. l. La OIUma 9enerac!On de redlas libera la etapa 

larvaria llamada cercarta, que generalmente ti&ne que abandonar 

al hospedero para continuar su ciclo de vida. Este estadio 

larvario tiene que seguir una ruta mi9ratoria desde la redta, 

donde se desarrollO, hasta el sitio de emergencia en et moluBco 

(generalmente a través de la cavidad del mantoJ. Este aspecto del 

ciclo de vida ha recibido peca atención y ha sido estudiado en 

mu)' __ pecas especies, entre el las Euc.ial.A hlUl&t.i.cA y algunas 

especies del gtnerc l>.cb..l.li.t.cu;l2DUI !Eras~us, 19721. Fuera del 

hospedero, las cercarlas son libres nadadoras y se caracterizan 

por presentar movimientos muy activos. 
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Las cercarías se han clasificado, de manera descript'iva, de 

acuerdo al n~merc y disposiciOn de las ventosas: monostomas, 

anfistomas, 9asterostomas y disto~asl tambt•n de acu•rdo a ta 

morfolog!a de la cola: leptocercas, microcercas, acercas, 

rapalocerc~s, pleurolofocercas, cisttcercas 1 furcoc•rcas, y 

tricocercas; finalmente atendiendo a la pr•sencia de estructuras 

especiales: aquincstoma, xlttdicercarias y oftal•oc•rcarias. En 

estas larvas, se han descrito estructura5 propia• ca110: cola, 

9lAndulas de penetr·aciOn o cefAllcas, 9lAndulas clst09enas, 

•anchas ocelares y e5lilete <P~rez I~t90, loe. cit.). 

Existen muchas factores que intervienen en los patrones de 

emergencia de las cercarlas, tal•s' ccnno: te11tperatura, pH, 

perlados de luz-obscuridad, salinidad del agua, etc. Las 

cercarlas presentan un cuerpo ligera~mente aplanado en sentido 

darsoventral y generalmente provisto de dos ventosas. Poseen un 

aparato digestivo constituido por una boca, faringe y dos ciegos 

int•stlnal•s que na son funcianalea; el aparato excretor es 

protanefridtal y su aparata reproductor esta representado por 

primordios genitales. 

Cuando las cercarlas penetran en un Kegundo hospedero 

inter••diario, que puede ser un invertebrado o un v~rtebrado, 

pierden la cala, generalMent• se enquistan y desaparecen las 

estructuras que se mencionaren como propias y co•ienza •ntoncvs 

el desarrollo del aparato reproductor, transfcr~Andose en 

metacercarias. Esta es otra •tapa larvaria •As de muchos 

tremAtodos, que general~ente se enquista en tos tejido• del nuevo 

hospedero o bien sobre la vegetación y que se considera como una 

etapa de •reposa•, lo que no implica una inactividad fisiolOgica 
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total, ni la discontinuidad en los proc:eso::. metabtJlicos y de 

desarrollo de la larva. L~ metacercaria r·epresenta una etapa en 

la que la potencialidad para continuar el ciclo y la capacidad 

para l~ lnfecci~n de los hospederos se ve retenida y mantenida 

durante un largo perlado (Sl'lyth y Hallen, loe. cit.1. 

-"ln no ha sido esclarecido el mecanismo mediante el cual se 

..... induce el enquista11 i ento 1 pero en tértni nos 9ener-ales debe estar 

dado por un cc•ponente del nuevo medio en el que el parlsito se 

encuentra, incluso se han mencionado alguno& factores como: pH, 

temperatura, anzil\as del hospedero, etc. <Erasmus 1 loe. c:it. l. 

El hospedero definitivo, al a.li•entarse de la ve9elaci~n o 

del haspedero intermediario, se infecta con las metacercarias q~e 

en ellos se encuentran. Poste,..iormente, se presenta el 

d•aenq~isla•iento de la aetacercaria1 que estA regulado por las 

enzimas di9estivas del hospedero, pero que puede ser estiMulado 

por agentes reductores y un ~edio ~ico en biOxido de carbono 

!l'l!Jble y Noble, lec. cit. l. En el ho5pedero definitivo se 

desarrolla el adulto y alcanza en 61 la madurez sexual. 

Noble y Noble <lec. cit.l mencionan que las estadios 

la.rvarioa de los tremAtodos son alta.mente espectficoa, a 

diferencia de los parA&ilos adultos que pueden infectar numerosas 

especies de vertebrados. Tambi6n co~entan que no se conoce con 

certeza el efecto del parAsito sabre el primer hospedero 

inler•ediaria, pero que en e5le dltimo se ha encontrado que •e 

inhibe el creciaiento de las gOnadas y de esta manera se 

imposibilita ta reproducciOni adem~s de que en infecciones 

masivas, el hepatopAncreas se deteriora gravemente. 
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2.0 ANTECEDENTES 

El estudio de los ciclos de vida de los trem•todas na es muy 

extenso, ya que se ha dirigido prlncipalm•nte hacia las especies 

de importancia m~dica, as! 1 el primer ciclo vital establecida 

para un tro;mil.todo fue .,¡ de EA5..e;.l.,gil laiatia, estudiado por 

Leuckart, 1ae2 1.ln: Faust ~&J.., 19741. Particular•ente, sobre 

Jos ciclos biol09icos de las especies del g6nero CJtn.1~1.i.l.l!i 1 

existen algunos trabajos con Jos que se han llegado a d•scribir, 

casi en su totalidad, las etapas larvarias que intervi•nen 

durante su desarrollo, asl como •studios que contribuyen al 

conocimiento de los hospederos interaediarios de dicho parisito. 

Los estudios sobre este género se iniciaron con Looss Cl999J, 

quien propuso la creación del mismo, para inctu!r •n él a C..... 

~l&A¡Llit.t.M.a, d•scrlto en 1896 bajo •l nombre de 1Uli1QlllWll 

~1.CiQ..id.&t...Lla y se continuaron posteriormente con estudios sobre 

div•rsos asp•clos. 

Ransom <19211 present6 una álagnosls de la fami 1 ia 

H•terophyldae y una del gtnero CJ!n.1r:.gi;aa.11lJi, haciendo mencibn de 

los hospederos definitivos, •1 h&bltat y las localldad•s donde se 

recolectaran los parAsitos d• dicho g•nero. Pr•sent6 ademls, una 

nota breve sobre t~ ~lili!lid..&t.i¿¡¡, objeto del trabajo realizado por 

Leiper &n 1913, en el que describió a este tre••todo encontrado 

en Taiwan <antes Formas&). 

En 1929, Takahashi, redescribiO los estadios larvarios de~ 

.ilCJlllllJi en !:!Jll..iaiúit. .1.1..biu:iln.a y C..C..Ui.ll!i .it.11..Cil..t.IU estab 1ec1t;ndo1 os 

como primero y segundo hospederos intermediarios respectivamente 

<l.D: 'l'aW1a9u ti, 1975>. 
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·FaU!.\t, e.i a..1. (loe. cit.>, re-al izaron una descripciOn de la 

superfamllia Heterophyioidea, mencionando los parAsitos que s~ 

hablan l·egistrado en el hombre, entre los 

~11.DllW:.ll.á1.J.&1i .il.Cll&.1.11.li Y ~D..t.c..QC..l!!i.11.1.!i f.grJnQ.Sil.DIJ.!i • 

que setra.10 a 

Adem:t.s expl icb 

las vl&s de infecciOn y diversas lesiones producidas por algunas 

esp~cies de la fa•ilia Heterophyidae. 

En Filipinas, V&zquez-Colet y Afrlca Cl938, 1939 y 19401 

determinaron a los peces que intervienen cono hospederos 

inter-mediarios de algunos tremltodos heterbfl dos mediante 

infecciones experhneinlales y estudios morfoll!Jgicos, de 

incidencia, sitio y grada de infecciOn de varias Metacercarias, 

entre ellas la de.!:&, ~~li.il!Ulli· 

Uno de los trabajo• que en particular consideramos de mayor 

l•portancla es el que reallzb Chen <19421, en el que redescriblb 

• la ••lacercaria y al adulto de ~~ fQ.C.llUl5.AD..LL5. y cc~parb 

aorfo .. trlcamente a ••t• con los adultos de ~ iL!:aAt..lla y C... 

~11.&U&a. El mismo autor en 1948, hizo la descrlpcibn de 

algunos estadios larvarios de ~ • .úlcl.llL&llllS. 1 particularmente de 

redtas y cercariae. 

En 1958, Martln descrlblb al esporoclsto, la redla, la 

cercarla y la metacercarla de ~ ic.r.ll.CIJl.AD.WI., obteniendo tambltn 

el eStada adulto ••diante infecciones experimentales en pollas, 

ratas 1 ratones blancos y gatos. La importancia del trabaje de 

dichc autor es, fundamental~ente, por la descrlpclOn del 

esporoclsto, que hasta ahora constituye el ~nico re9istro de esta 

fase larvaria. En 1959, este ~tsmo autor describió 

•elacercaria y el adulto de ~ cw;p.id.A.Lwi a partir 
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metacercarias enquistadas en peces del s~nero CL1mb1.L.5i.a en un 

canal cercano al lago QaruRi, en E'3ipto. 

Un estudio importante fue el que realizaron Premvati y Pande 

en 1974, sobre t- fgrmg5any5, con el que inf•ctaron 

experlaentalaente aves l~~ 3;r.ll.w;l de la casta Leghorn, 

resultando de ella la descripci6n del adulto, •l re9istrc de lo• 

hospederas internedlarios, la dosis inf•ctiva administrada, •1 

ndmero de especlmenes recuperados y el nAmero promedio de huevos 

par parAsito. adulta en cada grupa, s•parado por •dad•• del 1nismo 

cr 9anisma. 

Reclente1n.nt•, 11adhavl ( 1986), •fectuo un ••tudlo sobre la 

distribución &spaclal de las ~etacercarlas d• !:.... f.g!:.9QS&111U1 en 

las branquias de .Q¡ü.g¡;hsi.blUI PADJ;b..il.ll. y concluyo qu• dicha 

distrlbuclOn pudl•r• d•p•ndnr de: ll las corriente& de a9ua1 2l 

una •respu••ta conductual• del p~rAsito y 3) la superficie de 

contacto que pr•sent•n la• branquias. 

En Mtxico, ••t• tremltcdo se conac• muy 

acuerdo con L6pez-J i mttnez ( J oc. e i t. ) , 

recientemente. De 

las metacercarias 

enquistadas de ~ ~~aAD.LUI. s• cbs•rvaron por primera vez en 

1985 en las branquias de la •carpa negra' de China 

tl:tl.llghit.L)(llg¡;¡lll¡o. ~il;~, cultivada &n el Centro Plsclcola de 

Tezontepec y que post•riormente se l•• encontr6 •n crlas de otras 

especi•s de carpas como la •cabezona• Ac.ill.t.i.J;;b.í.h:if5 Dllbili..ll, la 

'barrigona• .C:tlltiD.1.15. .CiLCIÚll. .cllbi=.¡;¡fj¡GIUi, la '•spejo' C:... IJICJl.i.J:I 

SllJ!~lAc..1.5. y la 'herblvora• c..t.111.DIUllUIUD.SWlllD i..da.11 .. WU l!ste 

constituye el primer regi&trc del parAsito en nuestro pats. Cabe 

se~alar que en 1979 se importaron a H6xico cinco parejas de 
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ejemplares adultas de!:!~ ¡¡i.J;~ de la R<>pl'lblica Popular China 

<Shangail can objeto de lograr su reproducci~n y asimismo, su 

explotación coinercial <JuArez-Palacics, e..t. a.J.., 1984) 
1 

con lo que 

probablemente se haya efectuado la introducción del parAsito a 

nuestro_ pals, sin descartar la posibilidad de que ésta se haya 

llevado a cabo a través de Jos caracoles que se importaron 

paralelamente para la alimentaciOn de estos peces. 

2.1 Distribución 

A nivel mundial, C... j_w:mgun.w¡ se ha r·e9istra.dc en las 

siguientes paises: TaiHan Cantes For111osa) (Nishigori 1 loe. cit. 11 

Flllplna!I IV.lzquez - Cclet y Africa, 193811 China !Chen, 1942)1 

Ha .. a!i 111artln, 19:1811 India !Pande y Shukla, 1972 y Pr1t11vati, y 

Pande, lec. clt.11 Halasla !Bayssade-Duffcur, 11..t. ;U.., 198211 

Japón <Yanahara, 19851 y Htxlcc ILOpez-Ji~tnez, Ice. cit.11 cabe 

seWalar que en este 6lti~o na existe de manera natural, sino que 

C... ~ILAIUIJl es una especie introducida de cri9en asl6tlca. 

En estado adulto, C.... f...Qcma.siUUl!i parastta aves y mamlferos, 

que ccnstltuy•n sus hospederas d•flnltlvas <Cuadra 11. El prl•er 

hospedero inter~ediario corresponde a •oluscos de las especies 

He..l.&nctirieá ~u.be.i:Clll.ilt.A !Chen, 19481, qu@ es el cara~al registrado 

pAra ~xlcc par L0pez-Jl~6nez <Cctn. pe r s • 1 y !U.tt.o1211tliLDL1 

~!Dlc;.cmlU. <Hartln, 19581, y el se9undc a peces !Cuadra 21, aunque 

tambl•n •• han registrado parA este 6ltimo caso al9unos anf ibtos 

cama .lkú.Q lllLliUIQlil.io.ilUi <Chen, 19421. 
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Cu&dro 1.- Hospedero& definitivos (aves y l'!"lam{feros) naturales deo 
C forrnosan:.11 r119lstl"ados """ el mundo 

Lugar de Recolecta /\'Je Mamlfero 

Islas Filipina• P~r-reroi des 1unllensh 
<V•zquez y Africa 1 Egretta sp. 

19401 

Cantén, Ch in.a ~ norv&i:ilcus 
lCh•n 1 19421 E.!l!.!. ~ 

Indl a ~~ 
lFande y Shukla,' 

19721 

lndi& ;:::¡ ce~rlbí:ª C•nls fa1nl1tart• 
IPr•1watl, 19741 F•lt» catus 

E. i nterinéd'i'a N:tcl•ri"litH sp. 
1l'. nyct lcor&K !· norv•3tcu• 
Platalea 1eucorodtn 
~gr•rlJ 

Japón N. n:rct.icorax 
lYanohara, l965J ~. lª"fi•tta 

Txc l"Y ua clnnuom•us 



Cu•dro 2. - E•p•c: i ts di' t-•c~• du J c•&c:u!col a• re9 l •trada• corno 
••9undo• hospedero• tnler•edtarlo• natural•• de 

Cenlroce•tua for"'o•anus •n pata•• astA.tlco•. 

T•h•ar1 
UH11hi9orl 1 19241 

lalaa Filipina& 
Wa.:qu•:: '/ Africci. 

!'NO: 

rl::ms-V.or13 
1:t.e1l, 19421 

Hawai i 
INiilrlir1, 1958) 

Indl • 
:!='ande/ Sbu.:..ia 1 

197:?1 

CNalh 1 1974> 

IF1 em'v&li t Pitrde 1 
1•:"4) 

Carasslus auralu• ICyprlnid••I 
~fu;Cu;"Tc'larl ldael 
~ f~.,a PJphlc•phalidaeo> 
f'iiUl'Ora~va ICyprinii:ta•I 
Phod•u• occeialui(cyprlnlda•J 
~A:!üiila<Pceollldaol 
P:Jl:racanthus op•rcu1atus <Polyacanlhlda•I 
Cl•nopharynqodon ~ tCyprlntda•I 
Dehlc•phalus tadtariup IOp"lc•phalld••l 
Hhsl.or-nus an3u1111caudat•a ICcbltldael 
Pua1t luru1 asotus ISl lurtda•1 
~act'n pla.lypus !C)•pl"'intd&•I 
c: .... nrtnus carnlo tc· .. nrtnlda•I 

H'et'11r~mph•J.s dussu.,ierl CHetnlramphld••I 

:-1•cropoc!us !ipec:ula.rtc CC'~phron..ntd••I 

Pu.ntlus s•ni'••clola.t11g CCypf'lnldael 
Eir'iSB"iu~ au,.atos tCyprlnlda•l 
Hl•1urnu11 anqui 11 f.caudat..:s fCobltf.dae) 

UJ:.I..IWlA UllA fCyprlnldHI 
l:!!!!g E.!!!. CSpari dael 
A•bl}'pharxn2c'!on r.t::ila tC¡•pril"llda•> 
~ eo?rana <C;.o~rtrdda•l 

:'hAt•nt ~ <Ophtcephattda.e) 
~ ~ <l!a9ridae1 
C:i.pe;... bitHtulalyJ tSI turida•I 
Col1::;:a i•liut: <Osphrone•ld11ieJ 
!.ploi:J".eT"iü57ano::hax CCyp?"incdont i 1a•J 



a.o OBJETIVOS 

1.- D•t•rmlnar la identidad ••pacifica del tr..,ltodo parlslto d• 

las branquias de Hxig¡¡~~ ¡Ucaiu; en el Centro Aculcola 

de T•zont•p•c d• Alda•a, Hldalso. 

2.- Establecer del 

par&slto que intervienen en su ciclo blol6glco en dicho 

Cantro. 

3.- Proponer u~ esque~a g•n•ral d•l desarrolla del ciclo d~ 

vida de este trem&todo •n •l Centro Plsclcola de Tezontepec 

da Alda•• 1 Hidalgo •• 
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4.0·METODOLOGIA 

4.1 Precedencia del Material Estudiado. 

Las formas larvarias utilizadas para la realización de este 

trabaje, fueron recolectadas tanto de peces como de moluscos 

prov•niente& del Centro PiscJcola de Tezontepec de Aldama, 

Hidalga y las arroyos adyac•ntes a ~ste. 

4.2 Prim•ro& hospederos intermediarios: Caracoles. 

Se recolectaron 300 caracoles de la especie ~l!...lillll2.ill.ea 

tubeccul•t.A Muller 1 1774 CProsobranchia: ThiaridaeJ, en los 

canal•• adyacentes a la• estanques del C&ntro Pisclcola y en un 

arroyo qu• corr• a la larga del limite sur del mismo; •sto dltimo 

se hizo d•bida a que las •stanques del centra fueran vaciados 

para ser encalada• y •liminar de esta manera a los molusco•. 

La recolecta se efectuO retirando las carecoles directa y 

••nual••nte de las paredes y del fondo d& los canales y del 

arrayo. Past•riarmente, fueron cclocadaa en balsas d• poli•tileno 

can un paco de a9ua del medio para ser transportadas al 

laboratorio. 

Ya en el Iaborataria, Jos caracoles se colocaron d• das en 

dos en pequerras frascos con un poco de agua carrient• d•clarinada 

y un troza p•quePrD d• l•chuga fresca. Todos las frascas •• 

cubrieron con una nalla para evitar que las caracolea escaparan y 

se d•J•ran en condiciones naturales d• temp•r•tura, luz y 

obscuridad. Las frascas fueron revisadas diaria~ente bajo el 

microscopio esterecsc6ptco con la finalidad de determinar en 

cuAl&a de las hospederas habla ocurrido la liberaciOn de 
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ce~carias; una vez emergidas, los Or9anos internos de les 

caracoles se examinaron nediante la disecciOn de los mts~os a 

bien, se aplanó su masa visceral entre dos vidrios, para obtener 

ademAs de las cercarias, otras formas larvarias (redtasJ, siendo 

el pri••r rnf.toda el qu• resultb mas efectivo. 

Las cercarias obtenidas fueron utilizadas con tres fines 

d if•r1tntes: 

aJ Para estudia~ y caracterizar estructura• •in vivo•, cc90 

gl~ndulas de pen•traciOn, células f lamlg•ras y ••pinas orales, 

con ayuda de colorantes vital•• ca•o roja n•utro y sulfata azul 

d• Nilo, diluido& en soluciones acuosas •n canc•ntracianes 

19881. 

fisioló9lca de NaCI al 4~ CLan9•ron, 19491, para lo cual, las 

cercarias s• colocaron en un~ caja d• Pelri can la soluciO~ 

fisiológica. Pasl•rior .. nte, en un portaobj•tos, se colccb una 

gata d•I colorant•, se dej6 ••car y sobre la mancha, se agr~b una 

gota de la solución conteniendo las c•rcarias, •• coloco el 

cubr•objetas ~ se obs•rvo al microscopio. 

b) Para elAborar pr•paraciones per•Anent•s •ediante las técnicas 

h•l•intoló9icas convencional••• se~aladas en el Anexo. 

4.3 Segundas hospederos intermediarias: Peces. 

LO!i se9undos hospederos exa•inAdos, 

corresponden al conocida 

comunmente como •carpa negra de China•. 
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Las peces fueron recolectados por los piscicultores del Centro 

can ayuda de redes comdnes para pesca en estanque y se 

transportaron al laboratorio en boJsas de p~liettleno con a9ua 

d•l medio saturada de oxigeno. 

Las 50 hospederos revisados se sac~ificarcn por asfixia. Se 

•xtrajercn sus arcos branquiales con pin1as y tijeras de disecciOn 

y •• colccar~n en una ~aja de Petri con soluciOn satina aJ 0.6~. 

C~d& arco br•nquial se reviso bajo eJ microscopio 

Las filaRento& qu& cantenlan melacercarias 

estereoscOpico. 

enquistadas se 

sepa~aron can pinzas de punt• fina y se colocaron en otra caja de 

Petri con soluciOn Rin9er, permaneciendo a una temperatura de 4° 

C, hasta el moeento d• s•r utili2adas Cprocuranda no mant•ne~los 

en •Stas condiciones por mas de 48 horas>. 

El gaterlal obtenido fue utilizado para realizar Infecciones 

experimentales de aves y ma•lfercs <Inciso 4.S.21. 

4.4 Hoapederos Definitivos. 

Para establecer el posible hospedero def lnltlvo natural de 

~. i~ll&lllla• se procedi6 a colocar 30 trampas para roedorea en 

•1 C•ntra y sus •lrededar•• en das acaston•s, d•jAndolas du~ant• 

la nache. Como ceba, &• utiliz~ una M•%cla d& avena con escencJa 

de vainilla. 

No 5e efectu6 captura de aves. 

Co•o hospederos definitivos experimentales se utilizaron aves y 

~amlf•ros. En el caso d• las aves, se infectaron cuatro patos 

do~4sticos Cl!&nilli sp.,I de 12 dlas de edad y tres pollos dom•stlcos 
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CG.al.lw; !l&l.ll.Llil de cinco a ocho y 30 dlas de edad. 

Los ~amtferos empleados fueron 19 ratones blancos adultos de Ja 

espite i e l:lw; 111115.J;IÜl.Lli• 

4.5 Infecciones Experimentales 

4.5.1 Segundos hospederos intermedlar·ios: Peces. 

Las cercarias vivas, e~ergidas de Jos caracol••• se colocaron 

en pequetros cristalizadores conteniendo agua corriente 

declorlnada, donde posteriormente se introdujo una •carpa• de la 

e&pecl• ~ iJI~ por recipiente durante un lapso d• s•ls horas. 

Estas. carpas procedlan del Centro Aculcola de 

donde son cultivadas y se encu•ntran libres 

Zacapu, t1lch. 1 

d•I para.sita. 

Transcurrido •sle tiempo, los peces sv transladaron a un acuario, 

en el que p•r~anecieron durante 35 dlas, de acue~do con el tiempo 

r~querido por las c•rcarias para su f iJaciOn y enquistamienta en 

el tejido CYaMa9uti, 19711. Past•rior~ente, sus branquias fueron 

r•visadas bajo •1 microscopio estereosc6pico. En total we 

inf@claron 12 P•cas con un ndmvro indefinido de c•rcarias. 

Las netacercarias enquistadas recuperadas fueren utilizadas 

p•ra infecciones eKperi1nentales d• mamlf•ros, y algunas otras 

fueron lib•rAdas del qulale <rompiendo &sle ~ecanicam•nte con 

alfíleres •nlomolOgiccs) para ser procesadas y montadas en 

preparaciones permanentes. 

4.5.2 Hospederos definitivos: Aves y Hamlferas. 

Fara r-eal izar la infecciOn experi•ental tanto de aves co1no deo 
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1n&11f·feros, se si9uib el procedi1niento citado a continuacibn: 

A los hospederos se les suspendió el agua y el alimento 12 

horas antes y 12 horas despu~s de la infección. Para llevar a 

cabe ~sta, se procediO a colocar los filamentos branquiales con 

los quistes adheridos, directamente en la boca de los hospederos, 

con ayuda de una plpela Pasteur, conteniendo ademAs 1 una pequena 

cantidad de saluci6n salina, 

par Vizquez-Col•t y Af rica, 

de acuerdo con la técnica propuesta 

!19381. El nOmera de quistas 

ad•lnlstradas a las hospederos del 9rupo "A" vario de 50 a 200, 

•l•ntras que •1 del grupo •s• fu• de 7~ a 100 y el del grupo •e• 

fu• si&mpre 100. Transcurrido un tiempo deter~lnado, que oscitO 

de sel• a 18 dlas, los hoapederos fueron sacrificados mediante 

inhalaciones prolongadas de cloroformo, para desputs revisar 

cuidadosamente •1 lnt•stlno de cada una bajo •1 microscopio 

est•r•oscOplca. 

Lo& tramAlodos encontrados, fueron recolectados del int•stino 

can pinceles finos y pip&tas Pasteur y se colocaron 

posteriormente en cajas d• Petri con soluciOn salina al 0.6~. 

E&te ••t•rial fu• procesado medlant• las ttcnicas de fijaclbn, 

tlnclón y aontaje utilizadas en h•lnlntolo9la !Ver An•xol. 

Pasteriar•ent• les pari•itas fueron ••didos y esquematizados para 

realizar su d•scripclón •arfomitrlca y para su ldentiflcac!On s• 

con&ultó la blbliografla especializada. A19unos de los ejemplares 

que na fueron proc•sadas, se desgarraren con alfil•r•s 

•nta•al69tco& para obtener los huevos. 
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4.6 Incubacion de huevos. 

Los huevos fueron colocadas en cajas de Petri con a9ua 

corriente y de tres a cinco gotas de formol al 1~ para •vitar la 

prallferaclbn de hongos. El mismo pracedl~lenta se lleve a cabo 

pero con agua destilada. Posterior•ente se utilizaron ambos 

medios sin a9regar formol. Los huevos se dejaron en dichag 

condiciones y a temperatura ambiente durante 45 d!a§, revisAndose 

diariaaente. 

4.7.L R•dla• y Cercarlas. 

Las larva•&• fijaren coloc•ndola&'an una caja de Petrt con 

aoluclOn salina y agregando For~ol al 10~ caliant• •n la •l••a 

proporciOn IAlmayda, loe. clt.l. 

Una vez fijadas, la• larvas•• tifteron con ac•tccarmln de 

S••ichOn diluido (consultar Anaxal. 

La& metacercaria• vivas, fueron de••nqutstadas y se colocaron 

en un portaobjetos conteni•nda unas gotas de solucton saltna, al 

qua •• agregaron otra• lanlaa de liquida de Berland can •l objeta 

de nalarlas y que quedaran coapl•laaent• extendida•! 

po&teriormente se caloc6 un cubreobjetos sobre las ~etacercariss 

y ae ahadlb el fijador !liquidad• Baulnl, por capilaridad a 

trav65 de una de le& lados d~ la preparaciOn y si•utt•n••~~nte 

par el lado contrario, se retiraron la soluclOn salina y el 

18 



liquide de Berland por abscrclOn, colocando tiras de papel filtro 

a le largo del mAr9en del cubreobjetos. Una ve2 que el fijador 

hube cubierto total••nle la preparaciOn, &sta se dejO en tales 

condiciones por 24 horas dentro de una caja de Petri tapada, 

cuidando de no dejar 5ecar el fijador, aftadlendo para &sto, unas 

gotas d•l mismo alrededor del portaobjetos para contrarrestar la 

evaporaciOn. 

en a.lechal 

Transcurrido este tiempo, los ejemplares se lavaron 

al 'º'• hacie~do varios cambios hasta hacer 

desaparecer· el color- amarl 1 lento del cuerpo. 

Poaterioraante, se efectu6 la linciOn de las larvas con 

heaatcxlllna d• Delafleld (consultar Anexol. 

4. 7. 3 Adu llaa. 

Fara la i IJ aclOn )1 el apl ana11iento de los adul tes, s• 11!9u!O 

prccedlalento 

metacwrcarias. Su tincibn 

Delafield, paracarsln de 

Anexo). 

descrita anlerior8ente para las 

se llevo a cabe con hematoxilina de 

Mayer y trlcrbalca de Gomorl <ver 

E•le •• llevo a cabo con el material proc•sado <cercarias, 

aelacercarlas y adullosl y consi5ll0 en la medlc!6n de los 

eJe•plares y estructuras importantes con un ocular calibrada 

miliM&tricamente. ademAs de la esquematizaciOn de sus principales 

ra~gos mediante la utilización de una clmara clara adaptada a un 

microscopio Optico. Posterior1nente se eiectuo la desc:ripct6n 
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morf'oméctrica de Jos organismos. 

Todas las medidas tomadas que aparecen t?n c:>J texto, estlln 

dadas en miltmetros y se sehala el tama~o mfnimo y m~ximo de c:ada 

estructura, con el pran•dic entre par~ntesis. 

La descripciOn inorfol09ica de las cercarias. y las redias se 

realizo •tn vivo•. 

5.0 RESULTADOS 

A continuación ••presentan los resultados obtenidos en Jas 

infeccion•• experi~•ntale• realizadas en el segundo hosped~ro 

int•rm•dlaria y en las hospederas definitivas de t:.en.t.c.c11;.11li..t.Wii 

fgr•g•anus, a.si como la.s l"edescripciones y los esquemas de la5 

far••• larvaria& y adulta de la ••pecie 1 obtenidas en el 

desarrolla del trabaja. 

Astmis110 1 se su9i•ran las poatbles vlas que &19UB' C... 

~ a la larga de su cicla d• vida en el Centra 

d• Teza11hp•c. 

Aculcola 

S.J Infecciones exp•rtmentales 

Las 12 

d•spu•s d• 

11asivainente 

carpas h•rblvaras C... 

haber sida infectadas, 

tanta en 1011 arcos 

iJlltlllla revisadas 3~ dla• 

se •ncontraron 

co110 en la• 

parast tadas 

il la1Hntos 

branquialesJ una de las carpas que murtO accidentalmente a les 25 

dlas d• la inf&cciOn, presento un gran nOmarc de pequehos quistes 

en las branquias que contentan larvas en tas que adn se 
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apr•ciaban ~anchas ocelares (que es uno de les rasgos que 

caracteriza a las cercarias), evidenciar.r!o asl una. infec:cibn 

exitosa aunque con un desarrollo incompleto de .las larvas. 

5.1.2 Hospederos definitivos experimen~ales: aves y roedores 

El Cuadro 3 1 muestra los resultados de las infecciones 

experimental e& 

obtenidos de 

.i.ll&illui· 

de los hospederos definitivos 

tl;dg¡¡,bac)Lll9Qll.gn gi.J;lll.llá y d" 

con qutstes 

c..l.ll.llQJlUc.111.911.l!Wl 

Los hosp•d•ro• experil'lentales 1.Jti 1 izados fueron: 19 ratone• 

blanco& I~ ~ll51, tr•• pollea y cuatro patas doa•stico• 

lll&J.11¡• ,9All,¡¡a y an.a. sp., respectivamente>. 

En •l casa de las infeccion•s d•l grupo •A•, el ndmero 

alni•o d• qulat .. ad•inistrados fue de 50 y el ~lximo de 200. 

Par& el grupo •a•, al ndmero mlnimo fue da 75 y el •Aximo de 100 

y al •e• •i••Pr• •• l• administraron 100 quistes. 

El tiempo qu• tran&curriO desde el momento de la tnfeccibn 

hasta el de r•visión ~ario, para los ratones de cuatro a 18 dlas, 

para la• pollas entre cuatro y cinca dlas y para los patos fue d• 

••la y 11 di••· 

El nd••ro d• parAaitos adulto• recuperados por 9rupc d• 

ho•p•d•ra f~• variable. En la• lnf•ccton•s de los ratones 

blancas, hubo una variacibn de das hasta 44 ejemplares, 

recolectAndcs• par•sttos maduros y grAvidos. Sin ~mbargo, d• 

cuatro de las 19 hospederos, no se obtuvo ntnC)\in parastto y en 

uno de ella•, s• encontraron cinco tr•mltodos muertos. En la• 

in4ecciones de los pollos, solo en un caso no se recuperaron 
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ejemplares ) en los otros dos se obtuvieron cuatro y seis 

parlsitos, todos elles 9rAvldos. La variaclOn en •1 nlifft•rc de 

tremAtodos recuperados de las infecciones realizadas en Jos patas 

fue de 10 a 17, tambltn gr•vldos. 

El ml•ero 

para el caso 

eficiencia d• 

de hospederos positivos a la lnfecci6n fue: lS 

de los ratones (que representa un 78.~ de 

infecci6nl, do• para el de lo• pollo• (66.6~1 y 

cuatro para los pata• (100~1. 

S.1.3 Hospederos definitivos naturales 

El tra•p•a realizada en el C•ntro y •U• alrededor••• para la 

recol&cci~n de hosp•d•ros definitivas naturales, rewult6 negativa 

en las das ocasiones en que•• llev6 a cabo. 

Cicla de Vida 

D• acuerdo can lo observada en •l Centro Ptsclcala de 

Tezontepec, el ciclo blol6glco de C4D..L~aa1Wi f.Ql:Jlllll&nllA se 

inicia can la presencia de far••• adultas, sexual••nl~ •aduras, 

que parasltan •I intestino de ave• y ~••lfero• que se alimentan 

de peces, asl, lo• huevos producidos par los par&slto• y que 

presentan un •abri6n na d•••rrollado, salen can la• h•c•• del 

hasp•dera definitiva y al encontrarse en un ••dio acultlco y ser 

ingeridos por el pri•er ho•pederc intereaediaria, un caracol 

<Faust 11.1 &1, loe. cit.>, liberan al mlracidlo, que no fu• 

observado en •l pres•nl• ••ludio. D• acu•rdo con LOp•z-Jlm•nez 

(ca•. p•rs.>, el molusco ho•p•d•ro d• '· .fQ.cagaatu.l&, corresponde 

a la ••p•cie .lltll&ni;i.itla& 1.llll~iaiUUi. Ya dentro de los tej Idos del 
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molUsco, el miracidio se transforma en esporocisto, fase que 

t~mpoco detectamos, que a su vez origina a ta ünica generaciOn de 

redias observada, cuya mayorla encontramos alojada en el 

hepatapAncras sus vecindades y que asexual~ente, por 

embriogenia en serie, dan lugar a las cercarlas, larvas que se 

•ncontraron distribuldas en todos les tejidos del caracol. 

Al eMer9er las cercarlas, penetran al segundo hospedero 

intermediario ll1:tl..g¡ll¡;u:.;a1!!'11l.cln gil;~l, a través de la corriente 

respiratoria, lle9an a la& cavidades opercutares y se alejan en 

los areca y los filamentos branquiales, en un tiempo experl~ental 

d• 6 horas, para po&terioraente enquistarse y transformarse en 

melac•rcarias •n un p•rlodo que oscila ~ntre 35 y 40 d\as, de 

acuerdo con nuestras observaciones. Las •~tacercarias, al ser 

ingeridas junto con el pez par el hospedero definitivo, alcanzan 

el estado adulta en su intestino, donde maduran wexual•ent•• 

cuando alcanzan el ~stado adulto y maduran sexualmente Cen 

hospedero& experia•ntale&, lo logran en un perlado no mayor de 

cinco dlas>, liberan hu•vos, cerr•ndcse asl el ciclo d• vida del 

paraalto <Fig. 5l. 
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CL.ASIFICACION 

Sch•ldt y Roberts 1 1984 

PHYL.UH: Platyhel~lnthes Ge9enbaur, 1859 

CL.ASE: Tr·eno1.tcda Rudo 1 ph l, 1808 

SUBCLASE: Di9enea Van Beneden, 1959 

SUPERORDEN: Eplthellccystidla L.a Rue, 1957 

ORDEN: Opisthorchlata L.a Rue, 1957 

SUPERFAnIL.IA: Opistharchioldea Faust, 1929 

FAHILIA: Heterophyidae <L.eiper, 1909) Odhner, 1914 

SUBFAHILIA: Centracestlna• L.aoss, 1899 

GENERO: CJID.1ClK:.9Ü\la L.aas11, 1899 

ESPECIE: ~. 11U:mo••nua INishi9orl, 1924l Price, 1932 
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La siguiente redescripci6n se elaboro de acuerdo con las 

medidas tnmadas a 10 ejenplares vivos, obtenidos de la disecclOn 

de 20 caraca l •s <He..lil.llQ.i!IJI~ 111.btti:.llilUJ • 

La presenta un cuerpo sacciforme, elongado y 

fr•cuent8'lftltnt• con ye•as gemiformes en los extremos, que mide 

0.322-0.515 <0.442J de largo par 0.032-0.096 <0.065J de ancha. 

La baca s• abre en el Apice del extremo anterior, para 

continuarse con una faringe musculosa que nide 0.011-0.010 

I0.015J de dlll11etro. Pres•nta un ciego intestinal <Chen, 194BJ 1 

que en Jos ejenpiar•a fue !•pasible observar por la gran cantidad 

d• ~•••• germinal•& y de cercarlas contenidas en su interior. El 

para de pu•sta se sitda lateralmente, a Ja altura de la farin9• 

IFl9. 11. 

5.3.2 Cercarla. 

La pr•••nt• r•descripciOn •• basa en las medidas obtenidas d• 

12 •J••Pl•r•• f iJados y montadas en preparacion•• permanent•• 

pravenl•nle• d• la dlsecc!On de 20 caracol9s de la e•pecl• 11.. 

illtl&i:~UU· 

La larva, de tipo distoMa y leptoce~ca, present~ un cuerpo 

cuya marfolagla se altera al so~eterlo a Ja pre•iOn 

por •l aplanamiento •ntre porta y cubr•objetas, 

cordiforme, 

•J •re Ida 

adquiri•ndo formas alargadas e redondeadas, y cuyas medidas son: 

0.06-0.112 C0.077) d• largo por 0.033-0.0S6 10.0431 d• ancha y 

estl provisto de peque~as espinas que se hac•n conspicuas s6lo en 
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la pcrciOn anterior, abarcando desde el extreme apical hasta el 

nivel posterior de la ventosa oral. Dcrsahaente y •n ·pasici~n 

pre-ecuatorial se encuentran situadas dc9 manchas ocelar•s de 

calor Pardo o&curo. 

La cercar·ia presenta una c:ala simple que mide 0.063-0.110 

10.093! de l~rgo por 0.007-0.015 10.0121 de ancho. 

La v•nlcsa oral esl~ situada en la regiOn anterior del cuerpo, 

mld• 0.015-0.022 10.0181 de di&~etro y se encuentra rodeada por 

nueve ••pinas pequeftas. El acellbulo es •usculoso y ligeramente 

ovaladol estA aituado post•riarmente a la l!n•a ~edia ecuatorial 

del cuerpo y •lde 0.011-0.022 10.0161 de dl&~•trc. 

Las glAndula& de pen~traciOn estAn dispuestas en dos racimo• 

for•adas individual•enl& par siete ctlu.las y situados uno a cada 

lada del c~erpol fsto& se proyectan desde la ventosa oral en dos 

cordones que ccnverg•n a nivel de las •anchas oc•l•r•s, para 

&epararae nuevamente justo por arriba del acet&bulc, constiuyenda 

dos ~••as de c•Iulaa piriformes, 

El aparato digestivo esti for•ado por una boca que se abre 

en•edio d~ la ventosa oral y que •• conlinda con una faringe 

•usculasa cuya i_.gen se pierde frecuentement• pe~ detrAs de las 

gl&ndula• d• pen•traciOn, que tambltn Impiden la observaclOn del 

esófago y de loa ciego• intestinales. 

El aparata excretar ••ti canatitulda por una veslcula 

excretara ovalada en ~•nlida horizontal, qu• se localiza en la 

reglOn posterior del cuerpo y que abarca casi la totalidad de su 

anch1.1ra. 

dispuesta» de la siguiente forma: dos par~• lateral•• situado• al 

nivel del llmite posterior de la ventosa oral; dos pares justa 
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por· debajo de las manchas ccelaresJ por arr·lba de los brazos de 

la veslcula excr·etora se enc:uentr-an dos pares mAs y los dos 

óllimcs se localizan en la regibn mAs posterior del cuerpo, 

laterales a la vesfcula excretora. 

No fue posible observar el primordio genital que teO~lcamente 

se sitd& transversalmente entre el acetAbulo y la vestcula 

••cretcr• !Chen, 1948>. 

Las gllndulas cist09enas se observaron dispuestas en pequ•~•B 

••••s a teda la lar9a y •ncha del cuerpo !F!9. 2l. 

La sigui•nte r•descrlpciOn estA basada en 10 quistes montados 

en pr•paracion•s p•r•anent•s y que fueron obtenidos de los arcos 

y fl lamentas branquiales de J:t.JID..CllÚlilC:t.119'1ll..cln .il1Jll..1W1. 

Son de far•• ovalada, con la pared. transpar•nle y •id•n 

0.177-0.209 (0.190l de larga por 0.128-0.161 <0.140> de ancha. 

Fu•ra d•l quiste, la metacercaria presenta un cuerpo avalado que 

ald• 0.187-0.206 !0.196l d• lar9a par 0.097-0.108 C0.103l de 

ancho. La cutlcula ••lA provista de espinas en toda el cuerpo; la 

v•ntoaa oral se encuentra situada en el extremo ant~rior del 

ml&ma y mid• 0.01B-0.026 C0.021> de larga par 0.026-0.030 C0.029l 

de ancha. Juato enaedic de la ventosa oral se abre la boca, qu• 

&e encuentra rodeada por una dable hilera de 16 9ancha• cada una, 

carr•spondlenda los ganchas 11as .grandes a la hJ lera interna, los 

cualH rn!den 0.007 de larga par 0.003 de ancha, y las mas 

p•qU•~aa a la eKt&rna, que ~!den 0.00~ de lar9a par 0.003 de 

ancha. El acetibulo ea musculosa, ovalado y est• 
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situado sobre la linea media ecuatorial del cuerpo y mide 0.022-

0,030 (0.025! de largo por 0.030-0.037 C0.033! de ancho. El 

aparato di9estlvc se inicia en la beca y se continOa con una 

prefaringe muy corta, que a su vez •e comunica con la farlng•, 

que es musculosa, ovalada y nlde 0.022-0.026 <0.0241 de largo por 

0.015-0.018 C0,016) de ancho! a contlnuacibn se encuentra el 

•aófago, que ta•bitn es muy corto¡ 6sle s~ continda con un par d• 

cie9os intestinal••• situados uno a cada lado del cuerpo y que •• 

•xtlenden a nivel del acet•bulo. 

El Aparato reproductor masculino ••tA constituido por dos 

tastlculos 1 ovalados, que estAn dispu••tos una fr•nte a otra en 

la reglón po•t•rlor del cuerpo. El testlculo der•cho ~!de 0,030-

0. 033 C0.031) de largo por 0.037-0.045 10.042! de ancho y el 

Izquierdo 0.026-0.033 I0.029! de largo por 0.037-0.04S 10.0411 de 

ancho. El aparato reproductor f•••nino •• encu•ntra M~Y poco 

d•sarrallada, •l ovarios• localiza ant•riormente al testtcula 

d•r•cho y nld• 0.015-0.018 <O.OlSl d• largo por 0.018-0~022 

10.021! de ancho. El poro g•nltat •st• situado •n la reglbn 

lna•dlata anterior al ac•tibulo. 

El aparata excretor esti representado par una ves\cula 

excretor& con forMa d• •x•, en cuyo interior se observan 

numerosa• 9rAnulos y de••~bcca en el poro excretor, el cual se 

abre •n •l •xtreao posterior del cuerpo IFlg. 31. 

Las m•lacercarias recuperadas exp•ri~entalmente en este trabaja 

r••ullaron ser morfo16gicament• iguales a las metacercarias 

obtenida• d• manera natural <s•9dn datos proporcionados por 

LOpez-Jimtnez•, excepto en sus di•enaianes ccrporalea, ya qu• las 

pri•e~as son de menor l~müro. 
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5.3;4 Trem~todo adulto. 

A ccntinuaciOn se presenta la redescripciOn de los par~sitos 

adultos obtenidos experimentalmente, la cua! estA basada en 10 

•J••Pl&res srAvidcs recuperados de polla=, patos y ratones 

bl&ncoa. 

Eato& crgani&~os presentan un ~uerpo ovaladu 

darsov•ntralmente, que •ide 0.240 - 0.326 <0.2481 de largo por 

0.101 - 0.146 10.1191 de ancho. La cutlcula es espinosa en toda 

su superficie, presentando las espinas de mayor tama~o en la 

altad anterior del cuerpo. La ventosa oral se encuentra rodeada 

por 32 ganchos curves, con la base considerablemente mas ancha 

que la punta, dispuestos en una doble corona¡ las puntas de los 

ganchas de ambas hileras estan dirigidas posteriormente, siendo 

las 9anchas de la hilera interna m&s 9randes 10.00B - 0.009 

10.00BI de lar90 par 0.003 - 0.005 10.0041 de ancha) qu• las de 

la e~terna 10.003 - 0.005 I0,0041 de lar9a por 0.003 - 0.003 

(0.003) de ancha). La ventosa oral se locAliza en el extremo 

anterior d•I cuerpo y ~ide 0.030 - 0.037 10.0321 de lar9a por 

0.033 - 0.048 10.0401 de ancha. El acetibulo •• ausculosa, 

li9eraa@nle ovalAdo y un paco m&a grande que la v•ntosa aral1 •• 

encuentra situado sabre la linea media •cuatcrial del cuerpo y \ 

•id• 0.030 - 0.041 0.0341 d• lar9a par 0.033 - 0.048 10.0401 de 

ancho. La r•lacibn •nlr• las ventosas•• de 1:1,06 de lar90 y 

1:1.42 d• ancha. El aparata di9••llva •sl& representado par una 

boca qu• •• abra •naedia de la ventosa oral •n •I extremo 

anterior del cuerpo, a la que sigue una prefaringe p•quefta que 

•Id• 0.005 - 0,018 10.0111 de lar9al tsla se conllnda con una 
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far·inge musculosa, muy conspicua, ovalada y que mide 0.022 

0.037 !0.0301 de lar90 por o.018 - 0.030 10.0221 de ancha, que se 

comunica con el esbfa90 generalmente ltll)' corto, el cual ~ide 

0.007 - 0.022 10.012) de lar90 y se con•cta con des cle9cs 

intestinales tubulares que descienden a lo larga de las partes 

dorsolaler·al•• del cuerpo ll•gando hasta la t1ltad del ovario, 

•lden O.OB6 - 0.123 <0.102l de lar90. 

El apii.r·ato reproductor •ascul ina estA representado por un par 

de testlculos avalados, 11gerlllftente lobulados, situada• en la 

parte posterior del cuerpo, uno 4rente al otra. El d•r•cha •ide 

0.026 - 0.048 (0,0341 de larsc por 0.022 - o.OS6 I0,0321 d• ancho 

y el Izquierdo 0.020 - 0.048 I0.03Sl d• lar90 por 0,026 - O,OS6 

lO. 039) de ancho. Los conductos efer'ent.•• que salen de cada 

testlculo na fueran observados. La ve•tcula •••lnal pr•••nta una 

conslrlcclOn •edla que la dlvid• en dos regiones: una anterior 

qu• •• dlrig• hacia la ventosa oral rod•ando al acet•bulo par su 

barde d•recho y qu• •lde de 0.086 - 0.112 10.0991 de lar90 par 

0.018 - 0.026 10.0221 d• ancho y una posterior dispu••ta 

transversal•ente por arriba del r@ceptacula seminal, la cual mide 

0,033 - 0.041 10,0371 d• lar90 por 0.01S - 0,024 10,019) de 

ancho. 

La ve•lcula se~lnal •• estrecha consld•rable••nte hacia su 

parle distal, constituyendo la re9l~n proat•tica. La porclbn 

taralnal da esta ólli~a, deseaboca en el atrio 9enital ccM6n, 

dond• se abre •l pero genital, el cual se •ncuentra situado sabre 

la lln•a media del cuerpo e lnmedlala~•nle anterior al borde 

del ac•l&bulo. 

El aparato reproductor femenino consta d• un ovario ovalada, 
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lig~ramente lobulado, 

al te.stlculo derecho, 

0.022-0.045 10.0341 

localizado en la regiOn inmediata anterior 

que mide 0.022-0.045 I0.0301 de largo por 

de ancho. El oviducto atraviesa 

transver&al~ente al cuerpo y llega hasta el cotipo 1 que se 

encuentra rodeado por· la 31Andula de Mehl is, la cual es muy 

conspicua y &• dispone por arriba del lest!culo izquierdo. El 

canal de Laurer y el conducto vitelino no fueren observados. Del 

aotipo salR •l dtero, que en su inicio corre paralelamente al 

oviducto, para ascender sinuosaaente y llegar al atrio 9enital 

donde se abre tambl•n el poro genital, 

Las huevos aan ovotdes, de color par1o amarillento, con una 

superficie de aspecto reticular y operculados. Miden 0.022-0.033 

!0.0201 de largo por 0.015-0.022 (0.0171 de ancho y carac:en de 

una larva desarrollada en su interior. 

El ap~rato excretor ••l~ representado por una veslcula 

excretora c&racterlaticanente con forma de •x•, que desemboca •n 

el paro •xcretor el cual s• abre en •l extremo pcsl•ricr del 

cuerpo. Na &• obs•rvaron tObulos colectores ni nin9una otra 

e1itructura relacionada !Fig, 41. 

5.3.5 Dlscu&llln 

A partir de Ja deacrlpciOn original del g•nero !;i!l.1~1Ui 

!Locsa, 10991 hasta las caracterlzactones de las siete especies 

establecidas a la fecha, han existido discrepancias con respecto 

a Ja valld•• tanto del g6nero CD111o de las especies entre si. 

Loo•• <loe. citl estableclO el g•nero c..ao..Lc..a~a11Ui para 

Incluir en ti a C:.o..LCJK.Aú\UI i;a¡IUl1..d&1u, esp.,cl" que de&crlblll en 
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1896 bajo •1 nonbre de DÚi~IDllm ~U...SIJ.i~. Posteriormente, 

Tanabe C1922> creo un gtnero nuevo, s.t.amn.c5.QnlA 1 ~n· el que 

incorporo a S... ~1141.Jlll de Japon, aun cuando este 9tnerc resulto 

ser muy similar a ~~l..c12CIUl1.Yli· Siguiendo el mismo criterio 

gentrlco, Nlshigorl !loe. cit.) de&cribl6 a S4 íetI:lllllUlllUi para 

Taiwan (antes ForaosaJ. 

Faust y Nistiigori (1926> consideraron que a.,bos g~neros deblan 

establece-rse de 11an•ra. fndependi•nte por las siguittnt••. razone•: 

a1&11Q.QllQllA presentaba un e&!lfago muy bi•n desarrollado, a 

diferencia d& ~c.n.t.LC2Ce.st.J.La, as! co~o una prefarfn9e mucho ••• 

corta, ad•mAs de que c.&a.1&:..QC&IÜJl.A estaba provisto da sacos 

prefarln99os. Tambi•n se~alaron que s.1&1111.CllUllllA posela testlculoB 

y ovarios lobulados y una dlstribuclOn mAs particular de las 

vlte!Ogena• que la observada en Ca!l1coc;aal.11.Ji. 

Sin embargo, Prlce !loe. clt.I llegó a la conclusl6n de que 

las sacos prefarlngeos eran resultado de la contracciOn del 

•xtr••a anl•rtor del cu•rpa. Punta por punto, la coaparaciOn 

entre las daa ~n•rca hizo concluir a dicho autor que las 

d 1f .. rene1 as 

el gtner-o 

.l:&A1J:g¡;g1,ya. 

••ncicnada1 tenl•n valer m•ram•nta especifico y 

~ debla conaid•r-ar-se co~o sln6ni~o 

lncluao Faust 11.1 &J.., (loe. cit.!, adoptaron el nDlllbre d• 

.l:&lll..1:111;u11ui par-a r-efer-lrse al g&n•ro •n CU@&ti6n. La oplnlbn de 

Price fue coapartlda por otros autor•s cono Wlt9nber9 119291 y 

Kabaya•i 11942 y 19701. 

LA diferenciación de las esp•ci•• se h~ venido r•aliz•ndo 

principalm•nt• can base •n •1 ndm•ra d• espinas oral•• qu• 

preaentan los •JeqpJar•sr considerando •ste ~aracter, Kobayast 
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1194~> describiO des especies nuevas: C.... ¡¡.gl..;t:;ulinl2.S\1Ji y C.... 

:t'2.kÍ:l.¡¡iLlda.i y les comparo mcrfcm1Hricamente con C.... ai:iut.wa y C.... 

.f.Q.c..raga..&ll.ll5 y estableciO que los crsanismos que presentar9n 26, 28 

y 30 espina5 erales, debtan inccrporarse a la especie t.... 

:t'2.kC2.SliLld&i Kcbayasl, 19421 con 32 y 3~ a C.... f..gCJllQJiiilll\IJi Nlshl9orl, 

19241 con 42, 44, 46 y 48 a t~ ai:..miL111Ji Tanabe, 1922 y con 50 a 

60 a~ .llQlXJilJ..LnQalu¡ Kobayasl, 1942. Por otro lado, Chen Cl942l 

aa~alO que C.... Q¡lilÚJl;i.I.~ e&taba provisto de 36 espinas erales y 

con al al&ac ndmero Mlshima 119591 de&crlblO a t~ Ali.ll!l..ili cin: 

Yamagutl, 1971) y Yanagutl 11975) establec!O que C.... n:tc:.!.1..1:.iu:&i:i.li 

Izumt, 193~, se •ncanlraba armada con 42 espinas. 

Dentro de las caracterlsticas qu& se han utilizado en la 

taxano•l• de ••l• gtn&ro, ae encuentran: dimensiones generales 

del cu•rpa y de diveraaa estructuras, •l tipa de nArgen de los 

le•tlculcs y avarias, na~era d• huevos y presencia o ausencia de 

orna•ent&ctan•• en ellos, grado de maduraciOn del •mbriOn dentro 

del hu•vo, grupos d• hcsp•deros deflnlllvos y caraclerlstlcas de 

las al•pas larvarla•I por ejeaplc, Bayssade-Dufaur •l Al·• 

1~982!, realizaron un trabaje sobra la quatataxla de la• 

cercaria• de Cantrgcestu5 sp., y~ f.Dc.agsanu.m, concluy•ndo que: 

•> la q~•tol&xla de la subfani1a Centrac••tinae concu•rda con la 

de otra• opistOrquldcs y bl qu• existe una diferencia !•portante 

entra la quetotaxla de lo• or9anlsaos d• la subfamilia 

Cenlroceatlnae y la d• otros helerOfldo•, lo cual sugi•r• una 

heterogeneidad dentro de la familia Heteraphyldaa. 

Laa ejeMplares redeacritos en ••l• trabajo carrespond•n a 

~~iwl fpr•p••m"• ••pecte en la que los inctulmos, con 
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base en al9unos de los principales rasgos citados antertorm•nte. 

Con r~specto al ndmero de espinas orales, nuegtras ejemplar~s 

adultos presentaron constantemente 32, distribuidas en una doble 

c:orona de 16 •&pinas ca.da u~a, nd11ero incluido en el intervalo 

establecido por ilutcr•s cc•c Chen (19421, Kcbayaai < 19701 y 

Premvali y Pande (loe. cit.>, quienes sehalaron la existencia de 

~na dobla carona, con una variact6n de 30 a 36. No obstante, 

coincidimos con Chen Cloc. cit.>, al coftsid•rar con poca validez 

taxon~mica este caract•r, ya que las espina~ se desprenden 

fAcilm•nte d• las ejemplares al ser manipulado• durante su 

procesami•nto, par la que •• sugiere q~• au cantea•• realice can 

ejemplara& vivos. 

Asim&••a, pr•••ntan una veslcula excretora con forma de •x• 

que c~r&cterlsticamente s• ha descrito para esta esp•cle CPande y 

Shukla, Ice. cit.¡ Ch•n, 1942 y Pr••v•li y Pand•, Ice. cit.>. Can 

relaci~n a los bordes de lea t••tlculcs y del ovario, los 

que l !91>ra,.ente 

lobulados; sin e~bar90 1 Ch•n (1942> ~eccmtanda tener cuidado en 

las ab••rvacion•s d• estas estructuras, ya que sus mAr9enes 

pueden modific•rse de acu•rdo &1 ntl!dia en el qu• •• encu•ntren 

tagua corriente o soluct6n salina> y a la pr••l6n •Jerctda 

dur&nte el aplanamiento. 

Por otro lado, lea hueva& de C... f.m:Di:i.ilJllLS que obtuvimos 

car•cen de larvas d•sarroll&das, lo cual cai"cid• con lo se~alado 

pilra esta especie por Faust y Nishl9cri, <Ice, cit.> y Ch@n 

C1942JI en cuanto a su namero, estamos de acuerdo con Pre•vati y 

34 



Pande (loe. cit.) 1 c~n respe~to a que énte no es u~ caracter 

ta.conómico it1pcrtante dado que varia aón en tremlltodos 

recuperados de un grupo de la niswa edad y hospedero. Asimismo, 

es importante ccnstd~rar las caracter!sticas de los estadios 

larvarios, principal~ente de las cercarias. Al comparar nuestras 

cerca:~:.~ con al9un•s de la:: re-descripciones de las de C..... 

fgrag1enus 1 encontramos diferencias en ciertos ras9os 1 por 

ej••pla, •n el ndmero d• c•lulas fla~lgerasJ nuestros ejemplares 

presentan ocho par&s, cuya fórmula es 2CC2+2) + (2+2ll= 16 1 dato 

que coincide con lo s•Walado por Martln (195Bl, pero difiere de 

lo registrado por Chen 119q9¡, quien describió ~nlcamente dos 

parea• Incluso Nlah!gori Cloc. cit.> en la descripción original, 

no ••nclonó su presencia ClJl: Chen, 1949l. 

AdallA• d•l n6••ro da espinas erales que discutimos 

&nterioraente, kant..!:~& ÍCICllllllAIW.ll difiere de las dem•s 

111&p1tci•• deacr.ltas para el 9tnero, por lo slgulvnte: de C... 

~~d.At..Llá prlncipalm•nte porque éste presenta una veslcula 

excr•tora can forma de •y• y porque sus huevos estAn embrionadas; 

de ~ .ilCJILtl.Lll Cy por lo tanto de 11u sln6nlmo C:.... 11.~11:1.lcll.l:Ki..al, 

par sus dimenslon•s corporal••• ya que •(entras ••ta ••P•ci• 

alcanza una talla de 0.600 mm d• largo, nu•stros •J•~plar•• 

ti•n•n una talla IBA•lna de 0.326 lllftl de C... xalula&ll&i., por 

pres9ntar una veslcula excr~tora con forma de •H• (ras90 por •I 

qu• taabi•n "" diatingu• de C... aa&ll&il y un ovario trla119ular, 

caract•rlatica qu• a au v•z p•rmit• dlf•r•nciarlo de C... 

gply1plnpay1. 

El Cuadro 4 canc•ntra loa rasgos taxon6mtcos sobrMJali•nt•s 
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Cuadro 4. Características taxonómicas' importantes oara la diferenciación de las 
especies del 9énero Centrocestus. 

Especie Núm. esoinas Tamaño Forma y márgen Medida Maduración de 
orales cuerpo gónadas huevos embrión en huevo 

c. formosanus 32 0,362 X Ovalados y 0,033 X No embrionado 
CNishiqori, 1924 o .167 lobulados 0.016 

f. cuseid1la1:; 36 o.500 X Ovalados y 0.033 X Embrionado 
( Looss, 1896) o.350 lisos 0.20 

c. armatus 44 0.456 X Ovalados y 0.031 X No embrionado 
TTanabe, 1922) 0.236 lobulados 0.017 

c. n ):'.C ti cor ac is 42 0.397 X 
Tizumi, 1935) 0.224 

f.. asadai 36 0.400 X 0.040 X 
(Mishima, 1959) 0.235 0.019 

~· poll:'.s~inosus 50 - 60 0.286 X Globulados y 0.029 X 
Kobayas , 1942 0.180 lobufados 0.015 

~. yokogawa i 26 - 30 0.338 X Globulados y o .031 X 
Kobayasi, 1942 0.160 lobulados o .01 7 

c. formosanus 32 0.248 X Ovalados y 0.028 X No embr ion ad o 
TTezontepec, Méx 0.119 lobulados o. 017 

Vesícula 
excretora 

X 

y 

y 

H 

H 

X 



de las siete especies del 96nero, incluyendo ademls las de los 

ejemplares obtenidos en el presente trabajo. 

6. O DISCUSION 

6.1 Aspectos Experimentales 

En este trabajo s• settala que al se9undo 

intermediario utilizado para la obtención d@ m&tace~carias fue 

tl)llg¡¡~~Qll ~llS· Sin e~barga, en el Cuadro 3 se puede 

observar que adem•s d• estas carpas, se r•visaron otras de la 

especie J;1Jlng¡¡b=sgd..ll11. ·.ill..itl.l~ !carpa t>erblvaral. 

En •l mismo Cuadro 1 se aprecia la diferencia exist•nte en el 

ndmero de parAsitos recuperados de c~da uno de 

axper· iaen tal es, atlr1 cuando •stos e•tuvi•ran 

las hospederos 

so1n•tidos a 

condiciones similares llgual nd••ra de quistes administradas y 

revisión en igual ndmero de dl•• posteriores a la infecci0n1; 

ésta prababl&-mente es debida a que las ••tacercarias 

infectado& ••encentraban en diferentes etapa& de desarrollo, ya 

que los peces estaban expu•slas a infecciones continuas debido a 

la pr•••ncia conslanle de caracoles en los estanques debi•ndo 

considerar, adernl.&, las condiciones di9estivaa 1 fisial09ica5i • 

inmunal69icas particularas de cada hospedero, 

viabilidad dE las quistes. 

aal co1110 la 

En al grupo •A• se presentaran cuatro casos en los qu• na se 

•Jellplares. corresponden • 
hosped•rc& que fueren inf•ctados con material cbt•nido d• un pez 

muerta occidental~ente a las 25 dlas de haber sida infectado en 
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el ~1aboratorio, tiempo que no corresponde al mlnimo ~equerido 

para la maduración de las metacercarias, que es de 30 a 40 d\as 

de acuerdo con Yamaguti <1975>. Los otros dos casos cor·responden 

a ratones revisado$ 18 dlas después de haber sido infectados, lo 

que representa el tie~po mAximo de infecciOn transcurrida en este 

trabajo¡ probableaente este periodo resulto demasiado prolongado 

para la sabrevtvencia de los tremAtodos. aunque en la literatura 

na •xisten datos al respecto. 

El ~lli~o caso en el que no se recuperaran ejemplares adultos, 

fue en un pollo de 30 dlas de nacido <hospedero del grupo •s•>, 

lo cual pudo deberse al estado ilslol69ico del hosp•dero 

determinado por su edad, o bien a qu• •ste se ali~entaba ya de 

grana• d• aalz completos o semitrituradcs, por le que el material 

almacenada en la nall&ja r•sultó s•r grueso y duro, a diferencia 

del que encontra•as en pallas de •enor edad C3 a 8 dlasl, 

ocasionando, pasible•ente 1 la destrucciOn de loa par•aitos. 

6,2 Ciclos de Vida 

Una d• le• aap•cto& fisiol09icos mas interesantes de los 

ciclos de vida de los trem&tados e~ la continuidad de habltats 

tan dif•rentes •nlre si en que se de•a~rollan las 

•lapas larvarias d• ••tos par&sitas, que lleva 

distintas 

lmpllclta 

modlflcaclone• aorfol09icas y adaptaciones 

deben eiectuarse r&pidamente para permitir la 

flslol09lcas que 

sobrevivencia de 

las or9anismas hasta su •atado adulto (Schaidt y Rob•rts, tac. 

cit.>. 

El e•tudia de les ciclos de vida de este grupo ha sido de gran 
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Cua~ro =· 

Ho~~ed~:"C5 
D•f in i t hta• 
E.cp~r i11•nti1.l 1t& 

.!!· ~ 

~· zallus 

~ •P• 

Pw&•Jlt.ado d• las tn.t.e:::c!oneo!c' l!':<eeor'lm•nta.tes ccn 
:••la.c:ercarlas de .t.&. .iQLIU;IUDJia •n. toa hosp•d•rc• 

def!r,1ttvos 

CblEnctÓr-. 
d• ••lacer-

cartas 

~· plc:•U!i 

c. idel lu• 

!!· plc~B 

.!:!· etceus 

N6,,. d• º'"'"' Par.il•ita• Nota• 
qutstf¡¡ l nf ecc. recup.,•adoa llll 

admin. 

50 6 8 e /h 
100 7 23 
60 e 16 . 
60 e 2 . 
7:5 9 4 . 

100 10 to . 
60 11 11 

200 4 -- --
200 5 -- --
too 6 t5 c/h 
200 6 38 c/h 
100 7 5 º'" 100 7 11 c/h 
200 9 H c/h 
2CO to 27 •lh 
200 t3 17 •lh 
200 14 30 p/h 
200 te -- --
200 19 -- --
7" 4 -- --

100 :¡ 4 c/h 
100 :¡ 6 c/h 

100 6 t7 C/h 
too 6 to . 
100 6 t4 . 
100 11 11 . 
(•J Hotas: 

e I h: con huevas 
al•: crgan t••o1 au•,.tos 
p/h: paco• hu•vm1 
s/h: •ln hu•vas 



interés como parte fundamental de su ccnccimiento integral. 

Graci&5 & •1, ha sido pcsibl& establecer algunos de les factores 

que Influyen, por ejemplo, en la relacl6n parA•lto~hospedero y 

todas las implicaclonea de lipa ecol69ico, fislol69ico y 

aorfológico qu• de ella •• desprenden, adem&s de aportar 

infaraación valiosa para la taxono~la y filogenia del grupo en 

cu••ll6n. 

En particular, los ciclo• d• vida d• las especies d•l 9•nero 

~aslll.a han •Ido poco estudladaa, como loa proc•sos que 

regulan la aaergencla del mlracidio. Taabi6n es poco conoctdo •l 

mecanls•o qu• controla l• dlf•renclaci6n°del esporoclsto o de la 

redia. Y por dltimo, casi nada se conoce sobre neuros•creclbn, 

endocrinolagta y nttUrof isiologla del grupa, aunque si •xtst•n 

trabajo• aislados &abre algunas de sus aspectos, como al 

pr•sentado por 

flsiolo9la de 

Ita y Watanabe en 195B, en el que estudian la 

la• gl•ndula• ~ucosas de las cercarlas de 

En los dlllftDS anos, •• ha dado mayor Importancia al estudio 

de los proc•aoa flalol69lco• qu• lnt•rvlen•n en el de•arrollo de 

laa dlf•r•nl•• etapa• larvarias, partlcular•ent• d• las ••P•cies 

d~ importancia •Adica, v•terinaria o econ~ica. 

Moluscos 

El caracol que interviene co•o prt .. r hasped~ra inlerf'ft9diario 
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en el cicle de vida de C.... f.Qc.m12áill1Wi en el Centro Plsc:lc:cla de 

Tezcntepec:, Hidalgo, es l:!tüa.ui:Udmi .l.u..be..c:c;.ul.at..a. Este caracol 

llene una distribución mundial <Halek, 19801, aunque se sabe que 

es un moldsco de origen aslAtico. En M~xico se encuentra en otros 

estados caqa Tamaulipas, Colima, Harelos, Oaxaca Chiapas 

CLOpez-Jimbnez, com. pers.J, lo que Jos convierte en sitios 

potenciales parA la propagAción y desarrollo de Rste parAsito, 

dada que exisl• un constante translado de crfas de peces 

cultiv•bl•s entre este Centro y algunos otros del paf&. Cabe 

seWalar que periodicament• las caracoles son retirados d• los 

••tanques 

las p•ces, 

para 

sin 

evitar que actd•n como fuente de infecc~.On 

embargo, existen grand•• cantidade~ de 

para 

este 

molusco inf1tetado en el deposita y arroyos de agua qu• surt•n a 

dicho C•ntrc, por la que les caracoles tienen acceso continuo a 

los eat•nque3J incluso, en el ria Tula que corre por enfr•nt• del 

Cer1tra, hemos •ncantrado caracoles y pece• pequeft'os inf•ctados 

por .e~ .ilu:-· 

De acu•rdo con el Cuadro 2 y con la bibliagrafla consultada, 

!fx!gpbacy~D.D p.i¡;&llJi no h• sido r•glatrado cC11110 segunda 

hasp•d•ro inlernediario de ~entrgc••tua 1.w:.aD&Al:Wa •n ntngdn pal• 

••iAtico, r•giOn d• dond• provi•n• dicha carpaJ por esta razbn na 

s• tl•ne la c•rt•z• de que •ste haya sido •I .,.dio d• 

lnlroducciOn del parAslto a pal•, ••nctonandos• 

anterlcr•ente la posibilidad de que los caracoles hayan sido los 

inlroductcr&s d•I tremAtodc. 
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6.2.2 Hospederas Definitivos 

C... :f..gc:Jll2.liil.DWI ha •ido registrado como parAslto de aves y 

•am!feros en varios paises asillicos, tal como lo muestra el 

Cuadro 11 sin embargo, en nuestro pals no se conoce el hospedero 

definitivo natural de •ste tre~AtodoJ no obstante, podemoB 

suponer que las aves ictiófagas que frecuentemente llegan a 

ali~ent•rse a los estanques d•l Centro son las qu~ han nanten!do 

la infección en el mi&mo; de h•cho, el p•rsonal del Centro 

utiliza ocasicnalm~nte redes, que aon colocadas sobre Jos 

esta~ques con la finalidad de prote9er a tos p•ces de lo• 

depredadores, particularmente de tas ave•I por otra parte, no 

podemos descartar la posibilidad de que el ciclo t1U11bl6n pueda 

cer·rarse con la intervención de roedor••• que de alguna manera 

tengan contacto con los d•••chos d•l Centro e con los que d•jan 

las pobladores de la zona, desputs de preparar et p•scado para su 

consuma. 

El pod•r establecer el hospedero definitivo natural de este 

parisitc 1 iaplica la r•cal•cta y r•vl•i6n de numerosos ejemplares 

tanta de av•& coma de roedores en la localidad, aspecto que se 

conlemplb en este t~abajo solo parciat~ente, ya que anicamente se 

trabajó sobre la recal•cta de roedores. Sin e~bargo, podemos 

Jslablecer algunas relaciones en cuanta a las av•• re9istrada• en 

los municipios cercanos a Tezontepvc de Aldama, principalmente 

las pl&clvoras ~ el mantenimiento de! ciclo en la plscifactorla. 

Desafortunad•••nte, hasta la fecha no existe ningdn re9istro 

ornitalOgicc para este lugar en especial, aunque sl lo hay, d• 

manera 9eneral, para algunos municipios del ~lsma estado cercanos 
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a l;a. localidad <Pichardc-DiAz, 1987) 1 trabajo que hemos ullllzado 

de referencia y del cual obtuvimos la si9ui•~te lista 1 en la q~e 

se incluyen algunas de las espec:ies pisc\vcras que pudieran estar 

c&rra.ndo el ciclo b!ol09ico del parlsito: e.hiÜi!J;C.CC..Cc..i~ cl.i!lA~~5 

(cormor•nl' e&ilia!W.5. ec.:tUlC..Cc.b;tJl~D.5 <pelicano blanccil t lJt:lJ.5. 

.11:.SIUIU.t..u.a <9avlolal, l:.Jlc.:til iiJ.~CLO '<Marlln pescador), 

lal.lgrgcwryl• .tlllilciJ;..¡¡QA lHartln pescador), lil:ll..ea btu:QJIL&:i <9arza 

;null, .lliú.Aci.JlU 5..t.till.t.Wi <9arclla verdel, llub.lll.CWI itli.JI <9arza 

9arrapa.t .. ral 1 ~C..Cll..l.11.A &J.tua <9arzon blancal y ~uUa ib.1¡1.JI 

<9arza blancal, 

6.3 Etapas Larvarias 

En la parte correspcndient~ a resultados, se seWala que tanto 

el •iracldio ca•a •1 •sporocisto na fu•ron observados durant• la 

reallzaclOn de •ste trabaja. 

Hasta el l\Dllento, ninguna de ••l•• fases larvaria• ha sido 

descrita detallada••nte, ya que Hartln <19SBI, en •u trabaja 

pre&ent6 solo un br•v• CCM•ntarto acerca de algunas observaciones 

hecha• s;obr• •l ••porccl•to, e lnclu•a NIBhl9orl <loe. clt. I 

me.nclcnO que la• redlas de C... ÍJl!:J131lllll.a •• arl9inaban 

•lracldlo, sin pa•ar par la etapa de 

esporocisto. Par esta razon, proponemos a h.1.turo y con•ideramos 

iapartanl• r•&lizar un Mayar nd••rc de ob&ervacicnes d~ las 

larvas qu• •• •ncuentran en las caracoles, asl coaa definir •1 

estado d• desarrollo que han alcanzada. 

Can relaciOn al mlracldla, padPllDs ••~alar que ••ta fa•• 

larvaria na ha •Ida estudiada par nln9'1n autor, par la que 

desafartunad .. ente na •• li•n• lnfaraactón sobre su desarrollo, 

Pxi•ll•nda dlv•r•aa opiniones sabre •ste altl~a punte, Nl•hl9crl 
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t19Z4 1.11: Chen, 19481 1 s&ftalO que el miracidio emerge del huevo y 

P.osteriormente pene-ti"& en el caracol, ni entras que de acuerda con 

Faust !U. a.J.,, <loe. clt.1 1 el miracidio emerge Onlcamente de•pu•s 

de que el Bolusco ha ingerido •l hueva. Con base en to observada 

en nuestros organismos, en los que los hueves careclan de una 

larva d•sarrallada y dado que na se logró la obtpnciOn de 

miracldios al incubar las huevas, pode•os suponer que el 

miracidio solo e& capaz de emerger del huevo, al encentrarse 1tn 

los tejido& del caracol. Sin embar90, ta cor-robaract~n d• la 

anterior, requier• de cierta ••todologta &apecial y prolongada, 

coma es el obtener 9•n•raciones de caracoles en •l laboratorta·, 

libres de la infecci6n 1 a•l •.:a•o 9rand•• cantidad•• de huevos, lo 

cual res~lta dificil, ya que •I nO•@rc d• organtsmcs adulto• 

recup•radoa es reducida y en cada uno de •llos et nóMero de 

huevos va de dos a rara vez 1~. 
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7,0°DISCUSION GENERAL 

A nivel nac.iona1 1 la piscicultura se ha c~racterizado 

principalmente por el manejo de especies que han sido inportadas 

d• otros palses, como es el caso de las carpas. En los Oltimos 

atros, la ciprinicultura ha experimentado un gran desarrollo 

gracias al do~inlo técnico obtenido por la experiencia de 

aproxinadamente 20 a~os en el cultivo de carpas chinas en el 

C•ntrc Acule.ola d• Tezontepec. Este Centro es uno de los mAs 

i111portanles 

a.levlnaje y 

a nivel nacional, en los ,aspectos de 

crla de ciprlnidos asiAticos. Esto se 

reproducci6n, 

ha lo9radc 

gracias a que dichos peces, particutarnente las carp•s chinas, se 

han adaptado a las condiciones de cultivo, a pesar de que 

dificilment• se r•producen fuera de •u Area de distrlbucibn 

ar lc;¡inal IArredcnda y Juirez, 1986). 

Sin embargo, el hecho de introducir esp@cies exóticas de 

peces al pals no trae consigo beneficio• Onicamente, emp•zando 

pcrqu• ella IBpl!ca fuertes !nverslan•• d• capital por part• del 

importador, 

capacitación 

lncluy11ndc 

d& personal 

les la 

y la infraestructura adecuada para 

&lbergar A dicha• especi•s, que 9eneral•ente requiere materiales 

provenientes d•l extranjero. En el caso de que estas especies sean 

Introducid&• a cuerpea d11 a9ua, la establ 1 ldad d11 dicha 

ecosistema pu•de da~arse severamente¡ par otro lado, ta•bl•n debe 

destacarse que ••le tipo de imparlacian•s desplaza la explotaciOn 

y comercializaciOn de la& especies nativa&. 

Otro aspecto muy importante es que paral•l•••nl• a la 

importaci6n de los peces, pueden introducirse parAsitas que se 
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distribuyen rApida y ampliamente a otras especies, como ocurrtO 

en el caso de ~e.Jl1.J:QcR.&t.ua ÍCl.Cm..cl5.AlWS, especie astatica que ya se 

encu•nlra parasitandc a las crlas de varias especies de peces en 

M•xico, a las que de acuerdo con LOpez-Ji~tnez (loe. cit.>, causa 

severos proble•a& respiratorios. 

Consideramos que el conocimiento de Jos ciclos de vida de 

or9i.n ismos .-ar·.t..si lo§ que se encuentran i ntera.ctuando con es pee i es 

de peces cultivadas, tiene como finalidad fundam•ntal encontrar 

&I mejor momento para Interrumpir dicha lnteracclOn y permitir 

con •slo la explotaclOn Optlna del recurso, que es el principal 

objetivo que persiguen las lnstlluclonea dedlc•das a la 

piscicultura, 

at•nciOn &obre 

sin embargo, en muchas ocasione& se ha p•rdtdo la 

los aspectos blolOglcos y ecolOglcas que deben 

r•gir el manejo de ••l• prictfca, las cuales aon sum•~•nt• 

i•portantes para poder aplicar •edidas sanitarias ~fecttvas para 

el bienestar de dicho recurso. 

El estudia de organls•o• co•o 'tt.D~IUl1Jia Íl2r.llllli..inllá 1 ademA• 

de len•r Importancia desde el punto de vista blolOglco, la tiene 

de tipo ~dice, dada qu•, aunque na existen registros de 

inf•ccione& nalur~l•s en el hombre, si lo• hay de infecciones 

"xperilHnt&Jes INlshlgorl, lac. clt.1. Incluso Faust d.~ lloc. 

clt.l, •enclonaron que todas las especies que Integran l& fa•llla 

Heterophyidae pueden llegar a parasltar al hombre, entre ellas: 

.cu1.ciu;U1Jili. ~u.a.. ,.. .f.IU:lllllUllla+ l:lgn.gc..cllllt.cU& i&J.halw.4 tt.. 

•Acrarchl&.. HaplgrGh~ t..&J.J;hi.11.. l1a1A11PD.i11Ua ailllU.u... y tt.. 

yoko••'· 
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S. O-ANEXO 

Acetccarmln de Semlchcn d!luldo 

Preparación del Cclcranle: 

- Agua destilada •••••••••••••••••.••••. 25 ml. 

- Acldo Ac&tlcc Glacial ••••••..•••.•••• 25 mi. 

- Carmln en polvo seco en exceso. 

11ezclar el Acldo lent&111ent" cero el agua, agitaMc. Artadlr ol 

colorante ••ca a la mezcla y calentar hasta 95-100 aC durante 15 

•lnuto•I d•J•r enfriar J t!ltrar. El l!ltrado corresponde a la 

soluciOn madr•. la cual se diluye Cpa~ lo menos> con una cantidad 

ld•nttca de alcohol al 70% antes de ser utilizada._ 

ProcRdialento: 

- YA fijad&s, pasar las la~vas can una pipeta Pasteur a una caja 

de Petrl con alcohol al 70% durant• 10 minutos. 

- Una v•z retirado el alcchcl, cubrirlas ligeram•nte con el 

colorante diluido con dos a tres volbaenes de alcohol al 70%, 

hasta qu& to••n un calar raja obscura. 

- Lavarlas una vet con alcohol al 70% durante 5 minutos. 

- Dli•renciarlas con alcohol al 701 acidulado con HCI al 1%, 

agitando la solución ll9er&11•nte hasta qu• tomen un colar rosa 

PAi tdo. 

- Lavarlas en alcohol al 70~, uttllzanda d• una a tre5 ca•blo5, 

suatituy•ndo •I dlti~o con alcohol al 80%. 

- Deahldratarlas en alcohol•s al 96~ y absoluto durant• 30 

Minutos en cada uno. 

- Aclararlas en Carbol-Xtlol, Creosota n•utra de la Haya o en 
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Xilal. Otros, como el &alicilatc de metilo, son mena• tolerante• 

al a9ua remanente, por lo que el trata•lento debe hacerse de 

manera gradual: Alcohol 1001'-Salicilato de Metilo 2:11 1:·11 1:2 y 

flnal••nte Salicilato puro, dej&ndolas en cada diluciOn por lo 

menos hasta que las larvas •• noten mas claras que en la mezcla 

precedente, pudi•ndola& dejar indefinidamente en el Salicilato 

pura, sin que se vuelvan quebradizas come sucede con el Xilol y 

sira qu& se d•colarE-n. 

- Montarlas en BAl&AllD de CanadA o Resina sintttlca dlrecta••nt• 

del ac taran te. 

- Colocar l~s pr•paracion•• p•rman•nt•• •n una ••tufa de ••cada a 

60a C durante una semana. 

- Etiquetar. 

- Fijar •n Bouin durant• 24 horas. 

- Lavar •n aleche! etlllce al 701' 

- Ccn••rvar •n Alcohol •tlllcc al 701' 

- Hidratar 9raduala•nl• •n alcahal•s sucesivos de S01', 301', 

hasta agua d•atllada 110 minutes en cada unol. 

- Te~ir can H .. ataxlllna de Delafleld durante une e des 

•inutas, utilizando la saluciOn madre. 

• Lavar •n agua d••lilada para •lialnar el •XC••o de 

colorant•. 

- Dif•r•nclar con agua acidulada ccn HCI al 21' ha•ta qu• la•• 

un calor rosa pAlidc. 

·Lavar con agua destilada 

- Vlrar con a9ua de la llave a color azul o viol•ta. 
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Deshidratar con alcoholes graduales sucesivas de 30, SO, 

70 y 96S, 10 minutos en cada uno. 

- Conpletar la deshidrataciOn con Alcohol etllico absoluto 

115 minutes). 

- Aclarar en Salicilato de Metilo 

- Montar •n BAlsama de CanadA. 

- Etiquetar la preparación. 

Paracarmln de Ma¡e~ 

- Fijar durante 24 horas en Bcuin. 

- Lavar en alcohol •tilico al 70~. 

- Conservar •n Alcohol •tilico al 701 

- Lavar •n Alcohol del 961 !cinca ~inutasl 

- T•hir en Paracarmin de Hayer Ctres a Cinca minutos> 

- Lavar en Alcohol del 961 para •liminar •I exceso de 
colorante. 

- Diferenciar can Alcohol del 961 acidulado al 2~ can HCl. 

- Lavar •n Alcohol del 961. 

- Terminar la deshldrataci6n en Alcohol ettlico absoluta, 

durante 15 •inutas. 

- Aclarar •n Salicilato de Metilo 

- Montar •n BAlsamc de Canad• 

- Etiquetar. 

Trlcr6•ica de Gom~rl Csoluci6n acuosa! 

- Fijar en Bautn iurant• 24 horas 

- Lavar en alcohol •tilico al 70,. 

- C~naervar en Alcohol •tilico del 701 

- Hidratar gradualaente con alcohol•• d• SOi, 301, hasta agua 

d••tilada, perman•ci•nda 10 minutas en cada uno. 
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- Te~ir en una •olucl6n acuosa diluida del colorante <una 

9ota de &oluclbn madr• en 3 mi,, de a9ua destlladal, de 

clnco minutos ~ 2~ horas. 

- Lavar Rn agua destilada para ell~inar •l @xceso d• 

calorarite. 

- Diferenciar con agua acidulada al 2~ con HCI. 

- Lavar en agua destilada 

- D••hldratar con alcoholes graduales del 30, 50, 70 y 96~, 

10 minutos en cad• uno. 

- Completar la deshidrataclbn con Alcohol etlllco absoluto, 

d1.u·ant• 15 •inu.taa. 

- Aclarar con Salicilato d• Metilo 

- Montar •n B&lsamo d• Canad• 

- Ellqu•tar. 
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