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RESUMEN 

Se realizó un. estudio helmintológico en 40 anuros de la especie Rana forreri 

Boulenger, 1883 colectados en dos localidades del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero (San Pedro :as Playas y la Carretera Acapulco-Aeropuerto) en tres salidas al 

campo realizadas en marzo de 1999, octubre de 1999 y junio del 2000. Se establece un 

registro helmintológico de 19 taxa, 5 trématodos: Catadiscus rodriguezi, Haemato/oechus 

co/oradensis, Neodiplostomidae gen. sp., metacercaria tipo Prohemistomulum y 

metacercaria tipo Tetracotyle; 2 céstodos: Diphyillobothriidae gen. sp. y Cy/indrotaenia 

sp.: 2 acantocéfalos: Oncicola sp. y Neoechinorhynclws golvani y 10 nemátodos: Rhabdias 

splwerocephala. Ap/ectana incerta, Cosmocerca podicipinus, Contracaecum sp .. 

Serpinema trispinoswn, Gnathostoma sp., Ph_vsaloptera sp., Foleyellides striatus, 

Glohocephalus sp. y Oswaldocruzia s11ba11ric11/aris, de los cuales 18 son nuevos registros 

para el hospedero y 15 para el área de estudio. Se hace un análisis ecológico de las 

comunidades de helmintos en las dos localidades, se concluye que éstas son dominadas por 

nemátodos de ciclo directo y la presencia de varios taxa es considerada como rara. 
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INTRODUCCION 

La diversidad de la herpetofauna mexicana constituye uno de los elementos más 

importantes de la fauna de vertebrados de nuestro país; México cuenta con 285 especies de 

anfibios con un considerable grado de endemismo (Flores-Villela, 1998). 

Para los parasitólogos, los anfibios representan una de las clases más fascinantes de 

hospederos ya que estos vertebrados pueden albergar a todos los grupos de parásitos. 

principalmente Protozoa, Platyhelminthes, Acanthocephala y Nematoda (Prudhoe y Bray, 

1982); sin embargo, la parasitofauna de solo una pequeña fracción de los anfibios y reptiles 

puede considerarse bien conocida (Aho, 1990). 

A pesar de que muchas estimaciones de las especies de parásitos existentes en el 

planeta han señalado que el número de éstas es igual o superior al de las especies de vida 

libre, la mayoría de los estudios biológicos especialmente en ecología y evolución, se han 

realizado con organismos de vida libre (Wíndsor, 1998). Esto remarca la necesidad de 

efectuar estudios ecológicos con organismos parásitos. 

La ecología de parásitos estudia su distribución y abundancia en espacio y tiempo. 

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

ya sea individual. poblacional o comunitario (Kennedy, 1975). 

A pesar de su complejidad, los helmintos parásitos poseen atributos que contribuyen 

significativamente a conceptos básicos de la teoría de comunidades, primero las 

comunidades de helmintos tienen límites definidos y segundo cada hospedero representa 

una comunidad claramente separada (Goater et a/., 1987). 

Para los parásitos, los hospederos representan su hábitat y aunque puede existir 

mucha diversidad genética y fisiológica dentro de poblaciones de hospederos. éstos les 

proveen básicamente de hábitats similares, siendo casi idénticos los provistos por 

individuos de la misma especie. De esta manera, al examinar las comunidades de parásitos 

de diferentes individuos se pueden tener suficientes medidas replicadas de comunidades 

independientes para hacer un análisis estadístico que permita diferenciar los patrones de los 

eventos azarosos. 

Hay que considerar que además de los recursos o microhábitats provistos por el 

hospedero definitivo, los parásitos requieren hospederos intermediarios y condiciones 



adecuadas para los estadios de vida lib~:e en ciclo de vida o ~ara la transmisión de 

hospedero a hospedero (Holfues·y P.;ice; 1986).'. . 
:-:'··.:.:>·:·::., .-

- ·--'- .'.:,~--~ --,---~-.;;·-f--~-::- >.:o;;~~"'.•. 

Para el estudio de las· comu~id~des:;,de:.hi;Jrnintos se han establecido diferentes 

niveles: infracomunid'ad, constitUdi pÓt f'~~~~b'¡'iiciones de todas las especies de helmintos 

dentro de un hospedero individual, eri}~?6~¡f·:i~~··iriteracciones entre estos parásitos pueden 
:":''.·,,- ":'·' -."_.:··'> - .. ·4 

tener lugar; .comunidad componente,;~u~}f~t;;d~ .definirse como el conjunto de especies 

asociadas con algún microambienfe .6 7 ¿~~·i~~ tax'ón particular de hospederos. Todas las 

infracomunidades en una poblacié>'~:dg_h8·~'~~~~~os constituyen una comunidad componente 

(Holmes y Price, 1986; Bush et}d1.( 1997). Por último, la comunidad compuesta está 

formada por .todas las comunidades ·componentes dentro del ecosistema, incluyendo fases 

de vida libre (Esch y Fernánrl.ez, 1993). 
:·.· 

Con relación a las· interacciones entre helmintos, Holmes y Price ( 1986) han 

planteado la existencia : de dos tipos de comunidades: aislacionistas e interactivas, las 

primeras son aquéllas en las que hay baja capacidad de colonización, se presentan bajas 

abundancias y las interacciones interespecíficas entre organismos del gremio son débiles. 

Las comunidades interactivas comprenden especies con capacidad de colonización y 

abundancia elevadas, en las cuales las interacciones interespecificas son muy importantes. 

Estos autores desarrollaron una serie de consideraciones teóricas las cuales predicen que 

existe. un gradiente continuo entre ambos tipos de comunidades. 

Kennedy et al. (1986) compararon las comunidades de helmintos del tubo digestivo 

de varias especies de peces, aves y un roedor, y detectaron fuertes diferencias con respecto 

a riqueza, abundancia y diversidad, siendo las comunidades de peces depauperadas en 

comparación con las de aves y mamíferos. Estos autores sugieren que los anfibios y reptiles 

entran en éste último patrón e identifican como factores escenciales para producir una 

comunidad de helmintos diversa: 1) la complejidad y/o fisiología (ectotermia/endotermia) 

del tubo digestivo del hospedero, 2) su vagilidad, 3) la amplitud de su dieta, 4) la 

alimentación selectiV:~· hacfa una presa que sirva como hospedero intermediario para una 

gran variedad de helriiintos y 5) la exposición a helmintos con ciclo de vida directo que 

2 



entran por penetraCión. i\llenéionan también que la especifü::icl~cl ~()Speclat<:>ri~ y el p~tencial 
de interáccioríes helmirita:..helminto pueden afectar la diversidad de tci. comuriidad . 

. Pric~ ( 1990) indica que algunas propiedades del ~?spedero como el área. geográfica, 

la densidad de; la ~'obl~tión y la edad proveen predicciones acerca de la forma en la cual las 
• ·'' • ' ".e • 

comunidades ;de~'parásitós •están estructuradas y cómo se dan las interacciones entre 

poblaci~hes< dJ>!t~~~e~eros y de parásitos; sin embargo, remarca la necesidad de 
' . - - ' ' . ··~(\:., •. ;.~·; .. ·:~· ;~,·--~-. . 

~investigación ;e~;rriássistemas para examinar el alcance de estas predicciones . 

. · ··•· P.aifif6ir6 i~iid:&, "-Bush .. et al. ( 1997) plantean que dentro de las comunidades 
- ., "' -·•'."'\:; •''.f_";f:,; ·'· ' . . -

·. componentes;"de}':heilTlintos se . pueden distinguir dos tipos de especies, las especies 

princip~Íes·qu~-;5~;i;~~i~Á~1·;ri~nte comunes y localmente abundantes y las especies satélites 
... . _:· .. : ' ~: =:_7_ .:~:.;) .. ~ .. -_:~::~\(:-:'.:,::~i:;;~.~ r:~t~:·· .. _::.!_~?;~~-, ~;;·._:~.;~:. :: - e' - : - - . • 

las cuales tienden;a¡;col_onizar:pocas áreas y se encuentran con bajas abundancias. Aclaran 

que 'estos é:On6~Jtb.sJ·h~J1~~~'~ri-ser utHizados cómo sinónimos de alta y baja prevalencia lo 

cual ha sicl~·áí~!ff~~~~~-~i~·· ~ri . años recient~s ya que deben cumplirse una serie de 

predicciones ~J~:,'ii~~~1J
1

2~~·:'1a hipótesis principal~·satélite. 
, ·-· ·;:'.tf.1'.:_;'.;?:<;_:;:~D\' ::·-;.;-: - , --- . -

En ¿uani0, a los anfibios, Aho ( 1990) in.dicó que como hospederos, éstos representan 

excelentes si~t~~as para explorar patr~nesy p~ocesos que influyen en la organización de la 

comunidad de helmintos ya que ellos harí:invadido una multitud de hábitats y exhiben una 
•.' ,.,:: .. "'.'. 

impresionante diversidad de patrones de ciclo de vida, modos reproductivos, tamaños del 

cuerpo, tipos de alimentación y relaciones tróficas. Sin embargo, señaló que a pesar de que 

los anfibios consumen gran variedad de presas acuáticas y terrestres que pueden dar como 

resultado el establecimiento de comunidades de helmintos diversas. en términos de riqueza 

de especies estas comunidades están entre las más depauperadas de los grupos de 

vertebrados. En su trabajo, Aho concluyó que las comunidades de helmintos de anfibios 

son altamente variables, depauperadas y tienen rasgos característicos de las comunidades de 

estructura aislacionista y sugiere que estas características están dadas por la dieta. la 

vagilidad, la complejidad del tubo digestivo y la fisiología del hospedero. no obstante 

indicó que son necesarios nuevos estudios en un amplio rango de hospederos y localidades 

para detectar los mecanismos que pueden afectar a la estructura de estas comunidades. 
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ANTECEDENTES 

El estudio de los 'helmintos _parásitos de anfibios comenzó en 1737 con la 

observación referida por SwamlTlerdamm de un platelminto en los pulmones de una rana: 

posteriormente se fue i11cr~ITlri~tando eÍnúmero de descripciones de helmintos encontrados 

en anfibios como es.i::l 'h~s~d~J#~ descripciones realizadas por varios autores en Europa de 

.- __ Jos años I 782 -~:. l'.so.~.;'¿·~~~i'hJ~·/1ray, I 982). 

·, 

E:n:Méki~'6. ei ~studio de tos helmintos se ha desarrollado como una tradición desde 

hace' rriá~ de 65 años, tiempo en el cual numerosas especies de vertebrados han sido 

examinadas en busca de helmintos, siendo los peces el grupo de hospederos privilegiado 

por la mayoria de los autores (Pérez-Ponce de León et al.. 1996). El primer registro 

conocido de un helminto parásito de anfibios en el país fue realizado por Baird ( 1858), sin 

embargo el estudio sistemático de los anfibios desde el punto de vista helmintológico se dio 

en la década de 1930 con autores como Caballero, Bravo, Sokoloff y Lamothe entre otros. 

que abordaron el estudio taxonómico de los grupos. Más recientemente autores como 

Martínez ( 1969), Pulido (1992), Mata ( 1999), Paredes (2000) y Pérez-Ponce de León et al. 

(2000) han realizado estudios sobre helmintofauna de anfibios en el país. 

Actualmente en México se han registrado 109 especies de helmintos parásitos de 

anfibios, 48 de estas son tremátodos digéneos. 4 monogéneos. 8 céstodos. 6 acantocéfalos, 

42 nemátodos y un hirudineo. Cabe mencionar que estos registros se han realizado en 39 

especies de anfibios (Pérez-Ponce de León y García-Prieto, 200 l ). 

En cuanto al estudio de la estructura de las comunidades de helmintos. posiblemente 

el primer grupo de trabajo fue encabezado por el ruso Dogiel y sus colegas en los l 930s 

(Esch et al., 1990). Se considera que la publicación de Dogiel en 1964 proporcionó las 

bases del análisis ecológico de las comunidades de helmintos. 

En México, el primer trabajo en este campo fue realizado por Vidal ( 1988) quien 

caracterizó la infracomunidad de helmintos intestinales del pez Cich/asoma urophthalmus 

en Celestún. Yucatán. Al igual que los trabajos taxonómicos sobre helmintos. la mayor 



'··,"· 

parte de los estudios de comunidades d.e estos parásitos en nuestro país se han llevado a . 

cabo en peces. ; . :• . . .. .: .. 

Los estudios de ecología de_helíniht,J~ paáisitos~(i~_ a~flbios se han realizado en su 
... :·.. .::. . . _: · .... ~: . .-, - . . : · :· : . . : . - : . 

mayoría en los Estados Unidos. Goater et ,al. : ( 1987) ~studiaron las comunidades de 

helmintos de salamandras, discutiendo 'los ril¿tór'es~u~ contribuyen al establecimiento de 

comunidades aislacionistas en anfibios. Concluyen que el sistema digestivo simple. el 

tama.ño de! hospedero, la vagilidad restringida, la dieta y la preferencia de hábitat tienen 

importante influencia en la dinámica de transmisión de helmintos y en su distribución. 

La revisión de Aho ( 1990) es el trabajo más completo sobre comunidades de 

helmintos de anfibios; incluye los resultados de estudios realizados principalmente en 

N'órfealTlérica y zonas templadas, considerando sólo parásitos gastrointestinales. Su revisión 

incl~ye\ 14' familias de anfibios, 7 de salamandras y 7 de anuros; en estos últimos el 
?. -- •. - ,····;-

prorne'i:Üode especies por hospedero fue de 3.54 (O a 9), la riqueza promedio por hospedero 

indi'liidüal fue de 0.98 (O a 2.08) especies en 83 estudios y la abundancia promedio de 11.5 

(O .;_44.68) en 45 estudios. 

En los trabajos que analizan las comunidades de helmintos de anuros publicados 

recientemente, el interés ha sido evaluar cómo el hábitat del hospedero. la edad y/o el 

tamaño, la dieta, el sexo y la estacionalidad son importantes para determinar la 

composición y estructura de estas comunidades. Estos trabajos se basan en las propuestas 

de autores como Kennedy et al. (1986) y Aho (1990) sobre las características depauperadas 

de las comunidades de anfibios. Entre los estudios realizados en Estados Unidos se 

encuentran los de Muzzall {1991) con Ra11a catesbeia11a y R. c/amlfans en l'v1ichigan; 

Muzzall y Peebles (1991) con R. sy/vatica y Pseudacris c. crucifer en Michigan; Goldberg 

et al. ( 1995) con los sapos Bufo cognatus. B. dehilis y Spea multiplicata en Nuevo México; 

Bolek y Coggins (2000; 2001) con estudios de ocurrencia estacional y estructura de la 

comunidad de helmintos de Bufo america11us america1111s y R. clamitans mela11ota en 

Wisconsin y el de Muzzall et al. {2001) con R.. c/amitans en Michigan. 

En cuanto a otros países, Barton y Richards ( 1996) estudiaron las infracomunidades 

de helmintos de Litoria ge11imacu/ata en Queensland. Australia; McAlpine ( 1997) estudió 

las de R. catesbeina, R. c/amita11s y R. pipie11s en New Brunswick. Canadá; Barton ( 1999) 
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estudió las comunidades de helmintos de varias especies de anfibios de Queenslarid, 

Australia y Kehr et al. (2000) estudiaron la coexist~ncia de especies de helminfos de 

Usapsus limellus_ en.el_ área subtropical de Arge11tina, evaluando la influencia de los 

factores bióticos y abióticos. 

En general. estos estudios ecológicos hari ·concluido que las comunidades de 

helmintos de anfibios son depauperadas y de patrón aislacionista. señalando diferencias 

entre especies y entre localidades debidas tanto a características del hábitat como del 

hospedero; también ha sido claro que Ja ocurrencia estacional de muchos parásitos es 

dependiente de la ecología del hospedero. 

Muzzall et al. (2001) indicaron que Jos ránidos pueden albergar comunidades de 

helmintos más ricas que otros grupos de anfibios y algunos autores registran una relación 

positiva entre la alta riqueza de especies de helmintos y el tamaño de las ranas hospederas. 

Estos investigadores han sugerido que los individuos más viejos pueden tener un tiempo de 
. . . 

exposición más largo y presentan una superficie mayor para ser colonizada por nemátodos 

y metacercarias que infectan por penetración cutánea; además las ranas grandes poseen una 

apertura de boca mayor y pueden alimentarse de más variedad y mayor número de 

hospederos intermediarios que los individuos pequeños (Muzzall, 1991; McAlpine, 1997; 

Bolek y Coggins, 2001). 

Los trabajos de Goater el al. ( 1987) y McAlpine ( 1997), han sugerido que la 

comunidad componente de .cada especie refleja las preferencias de hábitat y que en 

términos de abundancia >)os digéneos dominan las comunidades de helmintos en las 

especies de hábito_s más acuatices y los nemátodos en las especies de hospederos terrestres. 

Los estudios realizados sobre las comunidades de helmintos de anfibios en México 

se reducen a un trabajo publicado y cuatro trabajos de tesis (Guillén. 1992; García et al.. 

1993; Galicia, 1998; Cañerla, 2001; Baez. 2001 ). 

García et al. ( 1993) estudiaron las comunidades de helmintos de Rana dwmi y 

Amhystoma dumerili en Pátzcuaro. Michoacán. concluyendo que estas comunidades se 

caracterizan por las bajas riqueza. abundancia y diversidad y por alojar parásitos que son 

principalmente generalistas; Guillén ( 1992) afirmó que las comunidades de helmintos de 
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anuros de los Tuxtlas, Veracruz, están estructuradas· principalmente por especies 

genera.listas y de ciclo directo; agregando queJ¡¡_s cori'diciones ecológicas determinan la 

diversidad de las comunidades más ricas y que dichas comunidades se encuentran en los 

hospederos de hábitos acuáticos; Galicia ( 1998) confirmó, al analizar tres especies de Bufo. 

que las comunidades de helmintos en anfibios· son pobres comparadas con las de aves y 

mamíferos; más recientemente Cañeda (2001) encontró que las especies de helmintos de 

Ra11availla11ti y Bufo marinus en los Tuxtlas son generalistas y con una amplia distribución 

geográfica ya que previamente se colectaron en muchas regiones del continente, siendo los 

nemátodos el grupo dominante. Esta autora señaló que la estacionalidad tiene una 

importante influencia en la composición de estas comunidades y al analizar las 

interacciones d~ l~s ~elmintos intestinales concluye que tienden a ser aislacionistas. Baez 

(2001) en un:estüdio sobre comunidades de cuatro especies de anuros también de los 

.TÜxtl~s,'''s:e~~~},l6,t~~~· la variación en la composición de las comunidades entre especies de 

hosped~r?s'~e'r~la6iona con aspectos de la biología de cada anuro (hábitat y vagilidad) y 

p~~ibíelll~nte con la especificidad de las especies de helmintos. De acuerdo con este autor 

·tos f~ctores fisic~quimicos del ambiente (diferentes entre sitios y temporadas) no son tan 

relevantes como los anteriores en los niveles de infección, ni en la identidad de las especies 

que componen las comunidades de helmintos en la región. En este trabajo los hospederos 

con mayor vagilidad y asociados en mayor medida con hábitats acuáticos presentaron 

comunidades más ricas y abundantes. 

En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados de los estudios en comunidades del 

género Rana a nivel de infracomunidad y comunidad componente realizados en México. 

Es notorio que sólo existen estudios ecológicos en tres especies de Rana y estos se 

han realizado únicamente en localidades de los estados de Michoacán y Yeracruz. 
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Tabla 1. Análisis de las infracomunidades de helmintos de especies del género Rana en México. Los \'atores 
promedio se presentan ±su desviación estándard. el rango se presenta entre paréntesis. 

Rana dunni Rana herlandieri Rana vaillanti Rana \'ail/anti Rana vaillanli 
L. Pátzcuaro Los Tuxtlas Ver. Los Tuxtlas Ver. L. Escondida L. Escondida 

Mich. (García et (Guillén. 1992) (Guillén. 1992) Ver. jul. 1997 Ver. nov. 1998 
al .. 1993) (Cañeda 2001) (Cañeda 2001) 

Hospederos 66 30 46 42 10 
examinados 
Hospederos 63 42 10 
parasitados 

Riqueza 3.3±1.5 1.86±1.49 2.86±2.11 4.50±1.95 5.00±1.80 
promedio (0-7) 

Abundancia 878.4±2010 16.3±29. l 15.2±19.26 31.2±56.42 14.10±8.80 
promedio (0-12528) 

Diversidad de 0.539±0.434 0.96±0.4 0.85±-0.57 1.36±0.36 1.36±0.40 
Brillouin (0-1.458) 
promedio 

Equidad de 0.376±0.327 0.77±0.22 0.76±-0.25 0.80±0.17 0.83±0.13 
Brillouin (0-1) 
promedio 

Especie Ochetosoma sp. Cosmocerca sp. Rhabdias sp. 
dominante 
'!{,en que 72.73% 
domina 

Promedio 0.847 
Índice de 

Berger Parker 
(de la sp. 

dominante) 

Tabla 2. Análisis de la comunidad componente de helmintos de especies del género Rana en México. 

Rana dunni Rana berlandieri Rana vaillanti Rana vml/ant1 Rana \'aillant1 
L. Pátzcuaro Los Tuxtlas Ver. Los TlLxtlas Ver. L. Escondida L. Escondida Ver. 

Mich. (García. et (Guillén. 1992) (Guillén. 1992) Ver. Jul. 1997 nov. 1998 

................................................. !!L .. !.?..?.?..L. .................. _ ....................................................................... ~~~~~.-~~~?.~.L ...... !.~'.!~~~~--~~?.~~.D .... . 
Hospederos 66 30 46 42 10 
examinados 
Hospederos 
parasitados 

Riqueza 
Abundancia 

Diversidad de 
Brillouin 

Equidad de 
Brillouin 

63 

11 
57970 
0.376 

0.109 

13 
489 
0.85 

0.81 

Especie Ochetosoma sp. Cephalogonimus 
donlinante americanus 

Índice de Berger 0.943 
Parker 
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14 
686 
0.81 

0.74 

Metacercaria 
gen. sp. 

12(1-10) 
1310(1-311) 

Ph.vsocephalus 
sp .. 

Oswa/docru::ia 
sp. 

0.50 

10 

11(3-8) 
141(7-31) 

Langeron1a 
n1acroc1rra, 

Rhahdias 
fuel/eborni 

0.35 



Particularmente en el Estado de Guerrero, el único .estudio helmintológico en 

anfibios es la· descripción· de G(vpthe/11Íi11s po11cedeleo11i en leptodactylus mela11011otus y 

Hlifo marinus (Raz.ó y León-RegagnC>n, 2001 ); sin embargo estudios taxonómicos, 

ecológicos y molec;ulares se han llevado a cabo y se realizan actualmente con helmintos de 

otras clasesde vértebridos de localidades cercanas al área de estudio del presente trabajo. 

De estos estudios se ha obtenido un registro de 20 taxa de helmintos (Tabla 3). 

Tabla 3. Registros previos de helmintos en venebrados en las localidades de estudio y áreas 
circundantes. A=Acanthocephala. C=Cestoda. M=Monogenea. N=Nematoda. T=Trematoda. 

Hospedero 
PIS CES 

.·lriopsis guatemalensis 

Centropomus nigrescens 
Cichlasoma trimaculatum 

Dormitator latifrons 

E/eotris picta 

Gobiomorus macu/atus 

Helminto 

Acantlwcephalus dirus 
(A) 

Acanthocephalus sp. (A) 
C/inostomum 

complanatum en 
Gnathostoma sp. (N) 

Hysterothylacium sp. (N) 

Neotetraonclrus sp. (M) 
Proteocepha/us 
chamelensis (C) 

Pse11doaca11thostomum 
panamense (T) 

Gnathostoma sp. (N) 
Gnathostoma sp. (N) 

Clinostomum 
complanatum en 

Contracaecum sp. (N) 
Cosmocerca podicipinus 

(N) 
G11athostoma sp. (N) 

Neoeclrinorh.\·nchus 
go/vani (A) 

Pseudoacanthostomum 
panamense (T) 

Saccocoelioides sp. (T) 
Gnathostoma sp. (N) 

Hysterotlrylacium sp. (N) 
Proteoceplralus 
chamelensis (C) 

Gnathostoma sp. (N) 

Proteocephalus 
clramelensis (C) 
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Localidad 

Lagwta de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 
Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

Registro 

Gopar. coin. pers. 

V:izque7_ 2002. 
Gopar. com. pcrs. 

Maninez. 2001: Benoni. 
2001: Gopar. com. pcrs. 

Gopar. com. pcrs.: 
V:izque7_ 2002. 

Gopar. com. pcrs. 
Rosas. 2002. 

Gopar. com. pcrs. 

Benoni. 2001 . 
Benoni. 2001: !\1aninez. 

200 1. 
Garrido. 200 1. 

Garrido. 200 1. 
Garrido. 2001. 

Benoni. 200 1: Garrido. 
2001: Manine,.._ 2001. 

Garrido. 200 1. 

Garrido. 2001. 

Garrido. :wo 1. 
Benoni. 2001: Manínez. 

2001. 
V:izque7_ 2002. 

Rosas. 2002: V:izquez. 
2002. 

Bcnoni. 2001: Maninez. 
200 l. 

Rosas. 2002. 



AMPHIBIA 
/Jufo 111nr11111s 

/.eptoclnc:t.v/11s 111ela110110111s 

Rmwfnrreri 
REPTILIA 

l.eptndeira m11111/ata 

AVES 
E:~retta 1/111/a 

MAMMALIA 
Didelphis virginiana 

(i~vpthe/111i11s poncedeleoni 
(T) 

G~vpthelmins poncedeleoni 
(T) 

Gnat/10stoma sp. (N) 

Proteocepha/us sp.(C) 

Gnathostoma sp. (N) 

Cruzia americana (N) 
Didelphonema sp. (N) 

Didelphostrongylus hayesi 
(N) 

Gnat/10stoma sp. (N) 

Trichuris sp. (N) 
Turgicla lllrgida (N) 

Viannaia sp. (N)" 

Laguna de Tres Palos 

Laguna de Tres Palos 

San Pedro las Playas 

Carretera al 
Aeropueno (Mayan 

Palace) 

Laguna de Tres Palos 

San Pedro las Playas 
San Pedro las Playas 
San Pedro las Playas 

San Pedro las Playas 

San Pedro las Playas 
San Pedro las Playas 
San Pedro las Playas 

Razo y León-Régagnon. 
2001. 

Razo y León-Régagnon. 
2001. 

Benoni. 200 l. 

Rosas. 2002. 

Benoni. 200 1. 

l\.1onet. com. pcrs. 
Monet. com. pcrs. 
Monet. com. pcrs. 

Benoni. 200 1: Monct. 
com. pers. 

Monet. com. pers. 
Monct. com. pcrs. 
!Vlonct. com. pers. 

Este trabajo pretende describir la estructura de las comunidades de helmintos de 

Ranaforreri en dos localidades de la Costa Chica de Guerrero, identificando las especies 

que se encuentran parasitando al hospedero y caracterizando las infecciones. 

BIOLOGIA DEL HOSPEDERO 

La familia Ranidae se encuentra dentro del orden Anura, incluye 46 géneros y más 

de 700 especies. tiene una amplia distribución geográfica siendo casi cosmopolita dado que 

no se encuentra en el extremo sur de Sudamérica. el oeste de las Indias, la mayor parte de 

Australia y la mayoría de las islas oceánicas (Pough et al .. 1998). 

En México se han descrito 24 especies del género Rana pertenecientes a los grupos 

"huy/ir·. "catesbeiana'', "palmipes", "tarahumarae" y "pipien.,··· (Pérez-Ramos, en prensa). 

La especie de Rana objeto de este estudio pertenece al complejo taxonómico 

conocido como Rana· pipiens (ranas leopardo y especies relacionadas) que involucra 

aproximadamente a dos docenas de especies, las cuales a pesar de su similitud morfológica, 

son genética, fisiológica y conductualmente muy distintas (Hillis, 1988). 
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La distribución de este complejo abarca América central y del norte. Para reconocer 

las distintas especies se han realizado estudios bioquírnicos'y reproductivos. ya que los 

patrones de variación son muy complicados y io_do ét; grupo. es rnorfológicamente 

conservativo existiendo pocas diferencias (Hillis et. a/,,· 1983). El complejo se divide en 
. ... . ' 

cuatro grupos: Rana areo/ata. R. herlandieri. R. pipie;,~ y R. montezumae (Hillis y Da vis, 

1986). En México encontramos del grupo ber/alldieri a R. berlandieri, R hrownorum, R . 

.forreri, R. mag11aoc11/aris, R. neovo/canica, R. omiltemana, f3. .\pectabi/is, R. t/aloci y R. 

yavapaiensis y del grupo 111011tez11mae a Rema chirié:ahilensis, R. d11n11i, R. megapoda y R. 

monte=wnae (Hillis and Frost, 1985); además se han detectado rnolecularmente otras 

"formas,, de ranas de este grupo que no tienen aún la categoría de especie pues no han sido 

descritás~ En el estado de Guerrero existen dos de estas formas, Rana sp. forma Papagayo y 

Rana sp.· forma Arcelia (Hillis et al., 1983). 

Rana .forreri fue descrita por Boulenger en 1883; considerandose originalmente 

corno una subespecie de Rana ber/a11dieri. Actualmente se encuentra dentro del subgrupo 

del mismo nombre que es el ciado más diverso de ranas leopardo y que extiende su 

distribución del sur de E.U.A al centro de Panamá (Hillis et al .• 1983; Frost. 1993). Corno 

las otras ranas del grupo Rana .forreri presenta manchas en todo el cuerpo exceptuando la 

zona ventral; sus características particulares son las siguientes: cabeza de tamaño moderado 

con el hocico punteado, "canthus rostralis" más bien obtuso. la región torea! inclinada hacia 

afuera y ligeramente cóncava. Dientes vomerianos en dos series cortas apenas oblicuas 

entre las coanas. El primer dedo de las patas anteriores es más corto que el segundo cuando 

se junta uno con el otro. Los dedos de los pies tienen la membrana claramente ernar1.1;inada 
' -

y no se extiende a las puntas de los mismos. Sólo hay un tubérculo metatarsal el cual es 

muy corto. El espacio interorbital es estrecho, no completa la mitad del ancho del parpado 

superior. El tímpano es casi tan grande como el ojo. El dorso presenta un estrecho pliegue 

glandular en cada lado. numerosos tubérculos y cortos tractos glandulares Es verde olivo 

con numerosas manchas negras grandes, de forma irregular y bordeadas por verde claro. las 

piernas presentan manchas en barras. Las partes inferiores (ventrales) son blancuzcas. Los 

machos juveniles presentan sacos vocales poco desarrollados, que en la madurez son 

externos (Günther, 1900). Según Flores-Villela et al. ( 1995), las manchas dorsales son 

grandes y cuadrilongas, frecuentemente fusionadas. los dos surcos dorsolaterales son 
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continuos con un ligero estrangulamiento al nivel de. la región iliaca; la longitud de las 

patas posteriores es mayor qu,e la longitud. del· cuerpo y. los machos presentan oviductos 

vestigiales (Flores~Villelae1¿:,/., f9Q5).; 

algas 

alimento de i:od6s los llivelesde la columna de agua. desde los sedimentos del fondo. hasta 

la superfiéieSf;{~~Í'~st~ho postmetamórfico muy pocos incluyen alguna materia vegetal en 
'e'·.·",'· ' 

su dieta, usl.hiÜnente son carnívoros oportunistas. alimentándose de cualquier animal 

suficienteme~te pequeño para ser capturado y tragado. Por su tamaño corporal sus dietas 

incluyen .. una preponderancia de artrópodos, pero pequeños moluscos. gusanos y 

vertebrados son también consumidos (Zug, 1993). 

Estudios sobre hábitos alimenticios de especies de Rana realizados en E.U.A. 

registran una gran variedad de alimentos tales como larvas y adultos de insectos de 

Odonata, Hymenoptera, Díptera, Orthoptera. Homoptera. Hemiptera. Coleoptera. 

Mecoptera y Lepidoptera así como otros grupos como Arachnida, Acaras, Mollusca, 

Annelida, Crustacea. Diplopoda, Chilopoda, Amphibia y Pisces, mudas de piel y materia 

vegetal que son ingeridos en distintos porcentajes según las especies (Hamilton. 1948; 

Linzey. 1967; Bolek and Coggins, 2001 ). La presencia de pequeños peces. renacuajos y 

larvas de insectos sugiere que parte de la comida es capturada bajo la superficie del agua 

(Ha mi !ton, 1948). 

No existen estudios sobre los hábitos alimenticios de R.anaforreri. sin embargo. en 

un estudio con R. pipiens (ahora R. berlandieri) en los Tuxtlas, se observó que esta especie 

ocupa un gran número de microhábitats e ingiere 16 grupos de invertebrados predominando 

los insectos tales como ortópteros. coleópteros e himenópteros y con menor frecuencia 

arácnidos y lepidópteros; se vio también que al parecer hay una correlación entre el tamaño 
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de las presas y las taUas de cuerpo enlasranas P.eq\leñas (Casas y Ra~írez., · 1978~ Guillén. 

1992) . 

. Porto que se observódu~a~t~.las _col~ctas, los individuos de R~naforreri se pueden 
- -- ' .. . . - ' - - --- '_--:--~-- - -- -- - ,.,., ~ ' -,-- ' -

encóntrar en cuerpos de agua ~e~lperm~~~rites como riachuelos, arroyos y estanques y 
• , • - - - - ·' " . - ,.·,"."; _·· ~--··. . e -- '--~ 

pocas veces emiten U~madasy "º4~tiiaciones. Al realizar los exámenes helmintológicos de 

este estudio nota.mas ~u~· ~~;;:¡~¡i~~ri~an principalmente de insectos (coleópteros. 

himenópteros .Y oddnat6st-~~fak.&\1'i.;}~·'-••~--
EI registro h~l.;;intg'tóg'i~b previo de R forreri se limita a dos especies. 
• • .....,_f :::·::.L \ J [ 

Haematoloechus sp;. ;en' Chamela: Jalisco (Pérez-Ponce de León et al.. 2000) y 

. GIÍ~tlwstoma .sp. ~n Sa~·Ped~~ las Playas. Guerrero (Bertoni, 2001). Sin embargo. para 

otras especies del género Rana el listado de especies de helmintos registradas en México es 

grande (Tabla 4). 

Tabla -l. Registro helmintológico para anfibios del género Rana en México. 

HOSPEDERO 
Rana berlandieri 

Ranadunni 

HELMINTO 

TREMA TODA 
Ceplralogonimu.s americanus 
Glyptheln1i11s califon1it!n.tis 

G.facioi 
G. parw~ 

Gorgoderina sp. 
G. pan•icava 

Haematoloeclrus mediople:tus 
l.o.t:ogenes (l.angeronia) macrocinu 

Metncercaria Gt..'11. sp. 

ACAN'll-IOCEPHJ\LA 
Ce11trorhy11chus sp. 

NEMA TODA 
..lplectana sp. 

Cosmocerca sp. 
Gnatlrostoma sp. 

Oswaldocruzia sp. 
RJ1abdias sp. 

TREMA TODA 
Ceplralogonimu.s americanus 
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LOCALIDAD 

Los Tuxtlas. Ver. 
Los Tu.xtlas. Ver. 
Los Tuxtlas. Ver. 
Los Tu.'<tlas, V1.."f. 

Los Tu:-..1las. Ver. 
Los Tu.,1lns. Vt.."f. 
Los Tu.xtlas. V1.."f. 
Los Tu.,1las. Ver. 
Los Tux1las. Ver. 

Los Tu.,1las, Ver. 
Los Tux1las, Vt.."f. 

Cosamaloapan. Ver. 
Los TU.'1.1las. Ver. 
Los TU.'1.1las. Ver. 

Lago de Pátzcuaro. Mich. 

Lago de Zacapu. Mich. 

REGISTRO 

Guillén et al., 1999. 
Guill.!n et al., 1999. 

Raza et al .. 1999. 
Pércz-Ponce de León et al .. 

2000. 
Guillén et al .• 1999. 
Guillén et al .• 1 999. 
Guillén et al., \ 999. 
Guillén et al .• 1999 

Guillén, 1992. 

Gui\lén, 1992. 

Guillén. 1992. 
Guill.!n. 1992. 

Larnothc-J\rgumcdo. 1 997a. 
Guillén. 1 992. 
Guillén. 1 992. 

Pulido. 1994; Garcia et al., 
1993; Pérez Ponce de León el 

al .• 2000. 
Pérez Ponce de León et al .• 

2000. 



Ra11a fi1rreri 

Ra11a me,:apoda 

G(1•p//ll!lmi11s califon1icmsi.• 

G. quieta 

Gorgoderina attt?1111ata 

/ laen1atoloech11s colorrulc11sis 

,\ legalod1:•cus america11u.• 

Oclreto.•oma sp. 

CESTO DA 
Oplriotae11iafilaroide.• 

ACANTHOCEPHALA 
Arlrytlmrorlry11clms brevis 

NEMA TODA 
E11stro11gylicles sp. 

Falcar1Stra clrabaudi 

Oclrotere11ella cligiticarula 
Spirof)'.t: co11tort11S 

TREMA TODA 
Haematoloeclrus sp. 

NEMA TODA 
G11atlrostoma sp. 

TREMA TODA 
G(vptlrelmi11s califon1ie1ui.• 

G. q11ieta 

Gorgoderi11a atte1111ata 

lfaematoloeclms comple.Tlls 

Lago de Zncapu. Mich. 

Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Lago de Zacapu. Mich. 

Lago de Pátzcuaro. Mich. 

Lago de Pátzcuaro y Lago de 
Zncapu. Mich. 

Lago de Zacapu. Mich. 

Lngo de Pátzcuaro. Mich. 

Lago de Zacapu. Mich. 

Lago de Pátzcuuro. Mich. 

Lago de Zncapu, Mich. 

Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Lngo de Pátzcunro. Mich. 

Lago de Pátzcunro. Mich. 

Lago de Pátzcunro. Mich. 
Lago de Pátzcunro, Mich. 

Estero Chwncln. Jnl. 

Sllll Pedro lns Plnyns, Gro. 
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Mnnnntinles de Cointzio, 
Mich. 

Lago de Cuitzeo, Mich. 

Mnnnntinlcs de Cointzio, 
Mi ch. 

Lago de Chnpnln. Jnl. 

Lago de Cuitzeo y 
MruUUltinlcs de Cointzio. 

Mich. 
Mruumtinlc..-s de Cointzio. 

Mich. 

Rnzo et al .. 1999: Pérez 
Ponce de León et al .. 2000. 
Pulido. 1994; Razo et al.. 

1999; Pérez Ponce de León et 
al., 2000. 

Rnzo et al .. 1999·. Pere.r. 
Ponce de Lcón "1 al .. 2000. 
García et al. 1993: Pulido, 

1994. 
Pérez Ponce de Lc..-ón et al .• 

2000 
Pérez Ponce de León et al .• 

2000. 
Gnrcin et al. 1993; Pulido. 

1994; León-Rcgugnon et al .. 
1999. 

Pércz Ponce de León et al .• 
2000. 

Gurcin et al .• 1993; Pulido. 
1994. 

Pulido, 1994; Pérc:z Ponce de 
León <'tal .• 2000. 

Pulido. 1994. 

Garclu et al .• 1993. 

Gnrclu et al., 1993; Pulido. 
1994. 

Gnrcln et al .• 1993; Pulido, 
1994. 

Pulido. 1994. 
Gnrcin et al .• 1993; Pulido, 

1994. 

Pércz-Ponce de León et al .• 
2000. 

Bcrtoni. 2001. 

Razo et al .• 1999. 

Pérez Ponce de León et al .• 
2000. 

Rnzo et al .• 1999; Pcrez 
Ponce de León et al., 2000. 
Pércz Ponce de León C't al., 

2000. 
Pérez Ponce de León et al .• 

2000. 

Pérez Ponce de León et al .• 
2000. 



llana 1111111te:11111ae 

,\ /ega/odi.vcu.v an1erica1111.v 

Oc/11110.wma sp. 

TREMATODJ\ 
Ceplta/0~011in1us anrerica1111s 

Fibricola sp. 

Gl_vpthelmins califon1ie11sis 

G. q11ieta 

Gorgoderina atte1111ata 

Haematoloec/111s colomdensis 

H. comple:rus 

H. t!lo11gatus 

H. illimis 

H. longiple.n•s 

H. macrorchis 

H. medioplexus 

H. parcivitellari1.s 

H. pulcher 

H. variople.n.s 

Manantiales de Cointzio, 
Mich. 

Manantinlcs de Cointzio, 
Mich. 

Ciénaga de ~~nna. Edo. 
Mex. 

Lago de Xochimilco, D.F. 

Ciénaga de Lenna. Edo. 
Méx. 

Ciénaga de Lenna. Edo. 
Méx. 

Lago de Xochimilco, D.F. 

Ciénaga de Lcnna. Edo. 
Méx. 

Lago de Xochimilco. D.F .• 
Lago de Texcoco, E<Jo. Méx. 

Ciénaga de Lenna. Edo. 
Méx. 

México Central 
Lugo de Xochimilco, D.F., 

Lugo de Texcoco, Edo. Méx. 
Distrito Fed<.'Tal 

Ciénagu de Lenna. Edo. 
Méx. 

Lago de Xochimilco. D.F. 
Ciénaga de Lenna. Edo. 

Méx. 

Ciénagu de Lenna. Edo. 
Méx. y Lago de Xochimilco, 

D.F. 
Ciénagu de Lenna, Edo. 

Méx. 

Ciénaga de Lem1a, Edo. 
Méx. 

Ciénagu de Lenna, Edo. 
Méx. y Lago de Xochimilco, 

D.F. 
Ciénaga de Lenna. Edo. 

Méx. 
Ciénaga de Lenna, Edo. 

Mcx. 
Ciénaga de Lenna, Edo. 

Méx. 
Ciénaga de Lenna, Edo. 

Méx. y Lago de Xochimilco, 
D.F. 
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Ua11a 11etnv1lca11ica 

Ex Ra11a pipiellS 

Jla/ipegus occiclualis•. 

,\ legalodiscus americamu 

A1. temperatus 

Oclretosoma sp. 

CESTO DA 
He:raparauterilUJ n1e.:rica11a 

Oplriotaeniafilaraides 

O. magna 

NEMATOD/\ 
.-lbbreviata nmae 

Folevellitfes striallls 
Gt;atlrostoma sp. 

"rREM/\TOD/\ 
Ceplralogo11in111s amen·camu 

G. califon1ie11sis 

G(i•ptlrelmi11s quieta 

Gorgoderina a11e11uata 

Haematoloec/111s comple.n1s 

,\fegalodiscru americw1us 

• \lesocoe/ium monas 

Oclretosoma sp. 

TREMA TODA 
Ceplralogo11imus americanus 

Gorgoclen·11a allenuata 

Glyptlrelmins califon1ie11sis 

Ciénaga de Lennn. Edo. 
Méx; 

Lago de Xochimilco, D.F. 

Lago de Texcoco, Edo. Méx. 

Lago de Xochimilco. D.F. 
Ciénaga de Lcnnn. Edo. 

Méx. 
Lago de Xochimilco. D.F. 

Ciénaga de Lennn. Edo. 
Méx. 

Lago de Tcxcoco, Edo. Méx. 

Ciénaga de Lennn. Edo. 
Méx. 

Ciénaga de Lennn.. Edo. 
Méx. 

Xochimilco. D.F. 
Lago de Tcxcoco. Edo. Méx. 

Xochimilco, D.F. 

No especificada 
Cd. de México. 
Rio Usiln. Oa.x. 

Mnnnntinlcs de Cointzio, 
Mich. 

Mnnnntinlcs de Cointzio. 
Mich. 

Mnnnntinlcs de Cointzio. 
Mich. 

Mnnnntinlcs de Cointzio, 
Mich. 

Manantiales de Cointzio. 
Mich. 

Maruuttinlcs de Cointzio, 
Mich. 

Maruu1tinlcs de Cointzio • 
Mich. 

Mnnnntinlcs de Cointzio. 
Mich. 

Lago de Xochimilco, D.F. 

Ciénaga de Lennn. Edo. 
Méx. 

Ciénaga de Lennn. Edo. 
Méx. 
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Ra11a tara/1umarue 

Ra11a te1tip1.1raria 

Ua11a \'aiUa11ti 

/l. /011glp/e:rns 

!l. macrorchis 

!J. nwcliop/e:ms 

l la/ipeg11.• occid11a/is 

!.imahll11m sp. 
!.oxogenes (!.a11J{ero11ia) macrocirra 

.\ legalodiscu .. ir antl!n·ca1111s 
;\/. lemperallls 

Ple11rogenoides sp. 

NEMA TODA 
Falcaustra 1u11ae 

TREMATODA 
G(\•pthelmi11s q11ieta 

J-/aematoloec/111.< bn.-vipl•·.nL< 
La11gero11ia n1acrocirra 

CESTO DI\ 
Ophio1ae11ia mag11a 

/\CAN'lllOCEPHAL/\ 
Oligucanthorh~Tlchi<lnc Gen. sp. 

NEMATOD/\ 
Falca11stra i11glisi 

F. lowei 
Fofovellides striatus 

OswaÍdocm .. -ia pipie11s 
Physaloptera ·sp. 
Rhabdias nmae 

S11b11/ascan·sfa/ca1L<trifonnes 

NEMA TODA 
G11athostoma sp. 

TREMA TODA 
Catadisc11s rodn"glle:i 

C. propi11quus 
Cephalogonimus americanus 

G(vpthelmin.• califon1ie11sis 
G.facioi 

Río Pt:St.JUt..-ri.a ·v Prt!sa La 
Boca. N". L. 

Ciénaga <le Lenna. Ello. 
Méx. 

Lago <le Texcoco. E<lo. M.!x. 

Cié1wga <le Lennu.. E<lo. 
Méx. y Lago <le Xochimilco. 

D.F. 
Cié1wgu <le Lernu1. E<lo. 

M.!x. 
Cié1wgu <le Lennn.. E<lo. 

Méx. 
Cuatro Ciénegas, Couh. 

Presa Lu Boca. N. L. 
No espccitica<ln 

Laguna Montfor<l. N. L. 
Xochimilco. D.F. 

Cuatro Ciénegas. Coah. 

Ciu<ln<l <le México. 

Yccom. Son. 
Yecom. Son. 
Yecom. Son. 

Yecom. Son. 

Yccora. Son. 

Y ccora. Son. 
Yccom. Son. 
Yccom. Son. 
Y ccora. Son. 
Yccom. Son. 
Yecom. Son. 
Yt.-com, Son. 

Cerro Je Oro. Oa.x. 

Laguna Escondida, los 
Tux-Uas. Ver. 

Los Tux1las. Ver. 
Los Tux1las. Ver. 

Laguna Escondida. los 
Tux-Uas. Ver. 

Los Tux1las. Ver. 
Los Tux1las. Ver .• Laguna 

Escondida. los Tuxtlas. Ver. 
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G. /Xlrva 

Gorgoderina a1te'n11ata 

G. parvicava 
//aemaroloecl111s comple.n1s 

H.f11el/ebomi 
H. illimis 
H. irltzi 

H .. mediople.nlS 

Ha/ipegu.• eschi 
Lo:rogenes (La11gerot1ia) macrocin-a 

Mctaccrcnria G<-·n. sp. 

ACANTI-IOCEPHALA 
Cemrorl1.w1cl111s sp. 

Ot1cicola sp. 
Plagiorl1yt1clms sp. 

NEMA TODA 
.·lplecrat1a it1cerra 

Aplectana sp. 
Ascnroidea G<.-n. sp. 

Cot1trocaecum sp. 
Cosntocerca pan.'a 

Cosmocerca sp. 
Cosn1ocercoide~" sp. 

Oclwteret1ella digiticauda 

Oswaldocruzia sp. 

O. subauricularis 
Plrysoceplralus sp. 

Rhabdias sp. 
R.fuel/ebomi 

Rhabdias splraerocephala 
Spiro:rys sp. 

Subulascaris falca11Striformes 

Los Tux'tlas. V .. -r. 

Los Tux'tlas. v .. -r .. Laguna 
Escondida, los T1Lxtla,;: v .. -r 

Los Tux'tlas, Vt..-r. 
Los Tux'tlas. V<.-r. 

Los Tuxtlas, V<.-r. 
Los Tuxtlas, Ver. 
Los Tux'tlas. V<.-r. 

Los Tux'tlas. Ver .. Laguna 
Escondida, los T1Lxtlas. Ver. 

Los Tu.xtlas, Ver. 
Los TIL,'tlas, Ver .. Laguna 

Escondida, los T1Lxtlas, Ver. 
Los T1Lxtlas. Ver. 

Los Tux'tlas, Ver .. Laguna 
Escondida. los T1Lxtlas. Ver. 

Los Tux'tlas, Ver. 
Los Tux'tlas, V<.-r. 

Los Tux'tlas. Vt..-r .. Laguna 
Escondida. los T1Lxtlas, Ver. 

Los Tux'tlas. V<.-r. 
Laguna Escondida. los 

Tuxtlas, V<.-r. 
Los Tuxtlas. V<.-r. 
Los Tux'tlas. Ver. 
Los Tu,..'tlas. V<.-r. 
Los Tu,..'tlas. Ver. 

Laguna Escondida. los 
Tuxtlas, Ver. 

Los Tux'tlas. V<.-r., Laguna 
Escondida. los TILxtlas. Ver. 

Los Tux'tlas. Ver. 
Laguna Escondida. los 

Tuxtlas. Vt..-r. 
Los Tu,..'tlas, Ver. 

Laguna Escondida. los 
Tuxtlas. Ver. 

Los Tux'tlas. Ver. 
Los Tu,..'tlas. V<.-r. 
Los Tuxtlas. V.:r. 

Pnrcd.:s. 2000: P<-'r.:z Pone.: 
d.: L.:ón "'al .• 2000. 

Guillén et al .. 1999: Par.:d"s. 
2000: Pér"z Pone" d" L.:on t!t 

al .. 2000: Cañ"da. 2001 
Paredes, 2000. 

L.:ón-Rcgagnon "'al .. 1999 
Pnr ... "ll.:s. 2000. 
Paredes. 2000. 
Paredes. 2000. 
Part.."<les. 2000. 

Guillén "'al .. 1999: León
Rcgagnon "'al., 1999: 

Paredes, 2000: P<..'rcz Ponce 
de León et al., 2000: Cat1cda 

2001. 
Paredes. 2000. 

Guillén '"al .. 1999: Par<..-des. 
2000: Cw1cda. 2001 . 

Guillén. 1992. 

Guillén, 1992; Paredes. 2000; 
Cw1cda. 2001. 
Paredes. 2000. 
Paredes, 2000. 

Paredes, 2000: Cnñeda. 2001. 

Guillén. 1992. 
Cañt..-da. 200 1 

Paredes. 2000. 
Paredes. 2000. 
Guillén. 1992. 
Pnrt..'Cics. 2000. 
Ca1'cda. 200 1 . 
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Parcdes,2000 
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*Registrado originalmente como Halipegus lermensis, posterionnente se sinonimizó con El. occidualis. 

Existen registros para nueve especies de ranas del país; de éstas. R. l'aillami y R. 

montezumae son los hospederos que cuentan con el mayor número de taxa de helmintos. sin 
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embargo, es notorio que todos los registros de la primera especie provienen de estudios en 
- . . . - . : 

la región de. Los Tuxtlas y sus alrededores y los de R. f110111e=11mae de trabajos y algunos 

registros aislado_s a fo)argode muchos años de muestr~o princ;ipalmente en la Ciénaga de 

Lerma. 

·.Se observiq~el~.lllayor parte de las especies de helmintos pertenecen a los grupos 

· Trematoda ,y ~e;~aib'd~'. .. y.que los registros se han realizado en nueve estados de la 
' · ,. ;··, · · .\:o',,··;:.·,·.,-:-·~·:::.:_,_; ;Í'r·:, , , ; ·, '- .. >" , . 

_ República (Co~lluilá;~bisirito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León. 

Oaxaca,. ~ohC>r~ -~{.j~;~¿ru~) ''lüe representan menos de la tercera parte de las entidad es del 

territori~ ná~ionaÍ. C~1:iinencionar que algunos estados aparecen representados por uno o 

· dos registros áislados C:()ffi(:, es el caso de Coahuila, Guerrero y Oaxaca; en contraste, el 

estado de Veracruz es el que presenta un mayor número de registros, sin embargo casi el 

100% de estos provienende la región de Los Tuxtlas. 

Es notorio que tanto para la elección de especies de ranas como de las localidades 

en los estudios, .ha éhabido un sesgo marcado que ha impedido el conocimiento de la 

helmintofun.a de ranas en más especies de hospederos y en otras zonas del país. 

OB.JETIVOS 

- Establecer el registro helmintológico de Ranaforreri en dos localidades del Municipio 

de Acapulco de J~á~~2:. ÜJerr~i6, México. 
~- _--.-.-_ ~-~-~" ---'° __ ._ ----~·-~·--:;:-:·_-, ' • _ 

_. .. ·. _·. ~-·;~--::'":' :/::·· 

- Cáracteriza~- c~n '~º~ 'p~{;i}ri~tt:'os<de prevalencia, abundancia promedio, intensidad 

promedio e interV~l1:Fd~;i~1:~ri~id;id''l~s irtfecciones en ambas localidades. 
:_; \·----~-.-~;t '."-•<'.-",\:;.~~--~----,:( .,.: ~. 

-Describir y cotTl~2b.jL~i-~posición de especies y la estructura de las comunidades de 
-- - . "" -:~-; _, 

helmintos con base ~n ~tri~Ütos como riqueza. abundancia. diversidad, equidad, dominancia 

y similitud en lasdbi;t~calidades bajo estudio. 
··,· .--:···- ·f,. 

-Analizar los factor~s que determinan la estructura de estas comunidades. 
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AREA DE ESTUDIO 

La diversidad de anfibios y reptiles en la zona sur de México es alta. En particular, 

el estado de Guerrero ocupa una parte considerable de esta área; en él se han registrado 23 1 

és)Jecies y subespecies representando el 20% de la la herpetofauna mexicana total, de ellos 

70 : son anfibios y 161 reptiles siendo el 21 % endémicos del estado (23 especies de 

... anfibios). La herpetofauna de este estado incluye el 70% de las familias existentes de 

anfibios y reptiles de México, las ranas y sapos (Salientia) contribuyen con un 24% y 

comprenden al 80% del total de Arnphibia. Aquí se incluyen a las familias Rhinophrynidae. 

Microhylidae, Pelobatidae, Ranidae, Bufonidae, Centrolenidae, Hylidae, y Leptodactylidae. 

Los ajolotes, salamandras y cecilias representan el 20% restante (Pérez-Ramos et al .. 2000). 

Las ranas estudiadas en este trabajo se colectaron en dos localidades de Guerrero 

(San Pedro las Playas y la Carretera Acapulco-Aeropuerto), ambas se ubican cerca de la 

Laguna de Tres Palos, en la región de la Costa Chica del estado (Figura 1 ). 

San Pedro las Playas. Este pueblo se localiza a los 16° 49' 28" de latitud Norte y 99° 45' 

59" de longitud Oeste a orillas de la Laguna de Tres Palos, ubicada aproximadamente 25 

km al sureste del Puerto de Acapulco (Diego y Lozada., 1994). 

Carretera Acapulco-Aeropuerto Internacional. La zona de muestreo se ubica a los 16° 

47' 10" N y 99° 45' 59" O, cerca del Hotel Mayan Palace y del entronque de la Carretera 

95 México-Acapulco con la Carretera Acapulco-Aeropuerto. 

Toda la costa de Guerrero presenta un clima tropical subhúmedo de tipo AW, con 

llúvias en verano y sequías en invierno. La temperatura promedio mensual es de 27.5 ºC. 

La precipitación pluvial más importante ocurre de mayo a octubre y el resto de los meses 

llueve muy poco. La precipitación promedio mensual es de 117.7 (Yánez-Arancibia, 1978). 

El nivel de agua tanto en la Laguna de Tres Palos como de los rios de la zona, varía por la 

alternancia de la estación seca y lluviosa, en particular durante los meses de agosto y 

septiembre, cuando se presentan inundaciones en las zonas adyacentes (Diego y Lazada, 

1994). 
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Figura l. Mapa del área de estudio mostrando las dos localidades muestreadas. 



Flora y fauna· 

Diego y Lazada.( 1994) mencionan que la cercanía al núcleo urbano ha provocado la 

alt.eració~ de las comunid~é:les' ,/egetales primarias que crecían en la zona debido a la 

urbanización porta construcción.de hóteles. centros turísticos y unidades habitacionales. 

Estos autores realizaron un'~st~d¡~·de los tipos de vegetación y uso de suelo presentes en el 

área que circunda a la L¡g~n~: de Tres Palos. registrando bosque tropical caducifolio. 

bosque tropical . subcéldu~ifÓÚo;i.c'~egetación halófila de marisma y halófila costera. 

vegetación subacuátic~}~~g'¿~aci6n acuática así como zona urbana, cultivos de frutales y 

cultivos de temporat· ta'v~g~ti~i¿n de ambas localidades estudiadas es secundaria ya que 
. ' -· ... :,n··~:- :· ., "::. .-, .. 

tanto San Pedro.> tas Playas; como. el área de la Carretera Acapulco-Aeropuerto son 

consideradas zonas. Jrbanasyde cultivos. 
. . ' '' ' . --~ 

La fauna de tefi.~l:ír~d()s observada en el área es rica. En San Pedro las Playas se 
:, ,. -~ 

encontraron pobladone!(grartdes de anfibios miembros de los géneros Bufo. l.eptodacty/us 

y Rana, sin embargo existen muchas especies de anuros registrados para Acapulco: Bufo 

marin11s, B. marmoreus, Gastrophryne usta, Hyla smithi. Leptodacty/11s me/a11011otus. 

Ololygon stau.fferi, Pachymed11sa daclmico/or, Rana forreri, Rhinophrynus dorsalis. 

Smi/isca haudinii y Syrrhophus pipilans (Sánchez y López-Forrnent, 1988). También se ha 

registrado B11fo gemmifer (Pérez Ramos, com. pers.). En ambas localidades, durante las 

colectas se observaron culebras acuáticas del género Leptodeira que probablemente son 

predadores de los anfibios. 

Las aves más grandes que se encuentran en la zona de la Laguna son garzas (Ardea 

herodias. A. candidísima y Egretta thu/a), pato golondrino (Dafila acuta), fregatas 

(Fregata mag11ifice11s), gallaretas (Fulica america11a), zarcetas (Netton occidemalis). 

pelícanos café y blanco (Pelecanus occide11ta/is y P. erythrorhy11chos) y buzos 

(Phalacrocorax auritus y P. o/ivaceus). 

En cuanto a mamíferos. se observaron tlacuaches en el área de la Carretera 

Aeropuerto durante la colecta de marzo de 1999. 
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MATERIAL Y ME.TODOS 

Todas las colectas de ejemplares de Rana forreri se realizaron durante la noche. 

entre las 8:00 y las 11 :00 p.m. Las ranas se atraparon manualmente o usando redes de 

golpeo y los ejemplares se colocaron en sacos de lona o cubetas; sólo se colectaron 

individuos juveniles y adultos. 

San Pedro las Playas 

Se realizaron dos colectas en los alrededores dCI. pueblo, el 25 y 26 de marzo de 

1999 y el 9 de junio del 2000. 

En la primera salida se obtuvieron 9 ranas y en l~a ~egunda 6. Se colectaron en cuerpos de 

agua semi permanentes, particularmente lugares·. e~ch~rcados y riachuelos. Durante los 

periodos de colecta la vegetación dominante fueron lirios acuáticos y otras herbáceas; en la 

localidad se detectó un alto grado de perturbación y presencia de basura. 

Carretera Acapulco-Aeropuerto. 

En esta zona se muestreó del 13 al 15 de octubre de 1999 y el 1 O de junio del 2000. 

De la primera colecta se obtuvieron 23 ranas y de la segunda sólo 2. El muestreo se realizó 

dentro de un canal poco profundo (aproximadamente 40 cm) de agua turbia en sustrato 

arenoso circundado por vegetación secundaria. principalmente gramineas; dicho canal se 

encuentra paralelo a la carretera, a una distancia de 7 metros aproximadamente. 

De las cuatro colectas realizadas en el Municipio de Acapulco se obtuvieron un total de 40 

ranas adultas y juveniles. 

Las ranas se sacrificaron por hipotermia y por descerebración, introduciendo una 

aguja de disección por el forámen magnum. El sexo y los datos merísticos y de colecta de 

cada hospedero se registraron en hojas de campo. 

Una vez muertos los ejemplares se disectaron practicando una incisión lateral. Los 

órganos se extrajeron y se revisaron bajo el microscopio estereoscópico la boca. la cavidad 
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corporal, los mesenterios, la vejiga urinaria, el estómago, el intestino, los pulmones, la 

vesícula biliar y el hígado (los primeros'd~Ságarrados con agujas de disección y el hígado 

comprimido entre dos vidrios) .. 

·.La revisión se hizo dentro d.e cajas de Pe.tri y á·los órganos se les agregó solución salina al 

0.65% de NaCI. 

Los cuerpos de las ranas se fijaron con formol bufferado y se depositaron en Ja 

. Colección herpetológica del Museo de Zoología· de la Facultad de Ciencias de la UNAM 

(MZFC) con números de catálogo del 12831 al 12839 y 14015 a 14018 las de San Pedro las 

Playas y del 14021 al 14029 las de la Carretera Acapulco-Aeropuerto; 

Los heI~il"lfos erÍcontrados fueron contados yretiradosde los órganos con pinceles 
; .,- ' ''-·-- ' -~ . ' - ' ' . 

finos y se procés~~dn:de la siguiente marÍera: 
. ,:·;::;}.:-~~~-~~¡·::;>;.,-'·~.-'_::4;'\'· · .. --~--:_<·.:--f .. ::: '<~:_'...:" i,_:··-

Platelmint()s!/:~ei'fi]aron • con fürmol al · 4% caliente y se colocaron en frascos 

homeopáticos é:oíi aÍcohol al 70%. 

Acantocéfalos. Se refrigeraron vivos durante 24 horas en agua destilada con el fin 

de que evertieran la probóscis, después se colocaron en alcohol 70%. 

Nemátodos. Se fijaron en líquido de Berland (ácido acético glacial, 19 mi y formol 

mi) o en formol al 4% caliente para conservarlos extendidos. Posteriormente se colocaron 

en frascos homeopáticos con alcohol al 70% o formol al 4o/o. 

A cada frasco se le colocó dentro una etiqueta con el número de organismos. la 

localidad, el hábitat, la fecha y el nombre del colector. 

En trabajo posterior, los tremátodos, céstodos y acantocéfalos se tiñeron mediante 

las técnicas de Paracarmín de Meyer, Hematoxilina de Delafield y Tricrómica de Gomori 

descritas en Lamothe-Argumedo (1997b) (Apéndice 1). Una vez procesados. se montaron 

en preparaciones permanentes con bálsamo de Canadá para ser observados bajo el 

microscopio óptico. 
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Los nemátodos fueron aclarados con laé:tofenol en preparaciones temporales para 

realizar las observaciones. En algunos -casos se realizaron observaciones al microscopio 

electrónico de barrido Hitachi S-2460N; para lo. cual se deshidrataron los ejemplares con 
- ----·-- --- -- . , __ -__ -

alcoholes graduales, se secaron a p'unto crítico, se montaron en portamuestras de aluminio. 

se cubrieron con una. mezbla de or_o~p~ladio (60-40) y se tomaron videoimpresiones. 
,· .. ," f 

,"-·,; ~e• ; ,:.e· 

··-"'"' "·' ,. ' >./ </··~: :·¡: ;> .•· , 
Para rt:ali~~r~ .. Lásjl~~~r,t~Sf~h~.i-A~ cada taxón, se midieron las estructuras de los 

helmintos con~uñ'.fo~úli~,~~iih,~ad~<éolocado en un microscopio óptico. Las medidas se 

:::::~::~, if •,1J;'h~~lf f ~~f~1.iR~;:1~::;:~0ej:::,:~~::u~:~n::,:,:::::::::) ,:g::•;: 
disponibilid~d'y d1 e~t~~~--~·~_1·f~ateri~L Se realizaron esquemas de algunos ejemplares con 

u~a cámara Cl~rfi ·~~~Rf~~;f··~~~g:~rrÚ~roscopio óptico. 

. Para la identifi'3ac_ióri /de los organismos a nivel genérico se consultaron 

principalment~ci~~~i·t~x~X'Órit'icá~ como Yamaguti {1961), Yamaguti (1963) y Yamaguti 
- - ·,,.,, .'·.-. ·""·''"·' 

( 1971) para nemát:odos,'cl'can1:C>céfalos y tremátodos respectivamente; para la determinación 
:. ) 

a nivel de · especie ~e ~evisó literatura especializada, principalmente descripciones 

originales. 

Los ejemplares de referencia se depositaron en la Colección Nacional de Helmintos 

del Instituto de Biología de la U.N.A.M; los números de catálogo se indican en el registro 

helmintológico (Tabla 5). 

Análisis ecológico 

Para determinar la representatividad de los muestreos con respecto a la riqueza se 

realizaron curvas acumulativas de especies para cada localidad. graficando el número de 

hospederos y el número de especies de helmintos 

Las infecciones se caracterizaron analizando los siguientes parámetros. de acuerdo 

con Bush et al. ( 1997). 
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Prevalencia. Número de. hospederos infectados con uno o más individuos de una 

especie particular de parásito (o grupo taxonómico) dividida entre el número de hospederos 

examinados. Se expresa como un porcentaje. 

Abundancia promedio. Número total de individuos de una especie particular de 

parásito en una muestra de una especie de hospedero, dividida entre el número total de 

hospederos de la especie examinada (incluy~ndóh9spede~6s infectados y no infectados). 
. . - ' - - : : ·_: ' . : . : ',. . ~: 

Intensidad promedio. Número total .. de Índividü~s 'd~un~ especie particular de 

parásito encontrado en el número de hospederos infectados en la muestra. 

Intervalo de intensidad. Número mínimo y máximo de individuos en una especie 

particular de parásito encontrados en la muestra. 

El análisis de las comunidades se realizó a nivel de infracomunidad (promedio por 

hospedero) y comunidad componente (muestra de hospederos). Para ello se evaluaron los 

siguientes atributos: 

Riqueza. Número de especiesprésentes en la comunidad. 

;,, '. 

Abundancia. Número.tc)tal de.helmintos de todas las especies en la comunidad. 
·- . ---· - . . 

Diversidad. Describ'~ii~~'~'Jri)~osi~ÍÓ~ de una comunidad en términos del número de 

especies presentes y al~~~f~¿t¿,r::~u~ pese la equidad relativa de la abundancia de cada 

especie (Bush et al.; l ~97f< 
Se eligió el íri<llce: de Diversidad de Brillouin que es apropiado para medir la 

diversidad de comunidades 'completamente censadas y es calculado con la fórmula: 

HB= l/N log (N!/ ni! n2! n3 !) 

donde: 

HB= Índice de Brilloun 

N= Número total de individuos en la muestra 

25 



ni= Númer~A~ i~cii;.i,d~~)!):~_e'fa es~~6ie l 

n:!= Número -a~- ihéiifid~os~d_e; !a 'e~ll:~cie 2 (Krebs. 1989) 

Este índice 'rara ~~z-~~~~d~:de:4;S;(Magurran, 1988) 

Equid-ad/Est~ 'riiedida intenta cuantificar la representación desigual de las especies 

en una comunidad. 

Se uso el Índice de equidad de Brillouin que refleja la distribución de las abundancias 

proporcionales de las especies presentes calculándose de la siguiente manera: 

E = HB/HB máxima 

donde: 

HBmax= Máximo valor posible del indice de Brillouin para N individuos en S especies 

(Krebs, l 989). 

Dominancia. Como medida de dominancia se usó Índice de Berger-Parker 

mediante el cual se expresa la importancia proporcional de la especie más abundante. 

d=N max/N 

donde: 

N max = número de individuos de la especie más abundante 

N = número total de _individuos (Magurran, 1988) 

Un incremento en el valor del índice de Berger Parker indica un decremento en la 

diversidad y un incremento en la dominancia. 

Similitud. Para evaluar la similitud entre las infracomunidades dentro y entre las 

localidades se empleo un índice cualitativo y uno cuantitativo. 

Índice de Sorensen (cualitativo). 

Es un coeficienfos binario que trata con datos de presencia-ausencia. 

Ss= 2a/2a+b+c 

donde: 

a= Número de especies en la muestra A y en la muestra B. 

b= Número de especies en la muestra B pero no en la muestra A. 

c= Número de especies en la muestra A pero no en la muestra B (Krebs, 1989). 
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Este índice.es designado igual a 1 en caso de completa similitud (donde los dos 

grupos de espedie~ ~6{ idénticos). y cero sí los hospederos son disimilares y no tienen 

especies en ~c;rl{¿n~Úvt~~~fraÜ, l988). . .· ... ,-· ,,. ·- -· .- .. '. -_ 

. Porcel1t~je dé si'-tliilit~d.· ··• 

Consia~~a la ~bundancia ·proporcional o pi de las especies de parásitos que 

comparten las ·infracomu~idades, .. sumando• .. los valores de pi más bajos de las especies 

compartidas en cada par de illfr~cC>§u~id.~des comparado (Holmes y Podesta, 1968). 

El pi es la proporción d~·_·c~ci8,,,:·~~peéie de helminto, con respecto al total de 

helmintos recolectados de tód8.s la~:-~~r,:ecii~s.de la infracomunidad, se calcula con: 

pi= Número de helmintos de la~~;~~6ie A /número total de individuos de la comunidad. 

RESULTADOS 

Registro Helmintológico 

En San Pedro las Playas se cole_ctaron 8 ranas hembras, 5 machos y 2 individuos 

juveniles indeterminados, con una longitl.Ícl hocico-cloaca promedio de 91.46±16.19 (60-

1 1 5 mm); de la Carretera al Aeropuertb. s~?c~Í~étaron 4 ranas hembras, 1 o machos y 11 

individuos juveniles indeteriniha~6si ,'¡¡i··~foW~ii~a hocico-cloaca promedio de éstas fue de 

66.20 ±13.86 (49-103 mm). 

De las 40 ranas se colectó un. total de 1706 helmintos pertenecientes a 19 taxa. El 

registro helmintológico de Rana forreri ~n San Pedro las Playas consta de 12 taxa, 8 de 

nemátodos (66.66%), 2 de tremátodos (16.66%), uno de acantocéfalos (8.33%) y uno de 

céstodos (8.33%). 6 de éstos se encontraron en estadios larvarios y 6 en estadio adulto; 5 

presentan ciclo de vida directo y las 7 restantes ciclo indirecto. 

En la Carretera al Aeropuerto se registraron 13 taxa de helmintos, 7 de nemátodos 

(53.84%), 4 de tremátodos (30.76%), uno de acantocéfalos (7.69%) y uno de céstodos 

(7.69%). 5 fueron colectados en estadio larvario, 7 como adultos y Oswaldocru=ia 
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subauricu/aris como larva y ~OTllO adulto;. el ciclo de Vida de 6 taxa es directo y el de 7 es 
' ,- ,· --- _·,,- -·- '---- --· •-r - ·~·o·- · · · ·. • 

indirecto. 
, . :: , . ~z 

',···-
,o_._-.,.'.·o, --=-_.·,--=.: ~-~-é;_-_,! e• 

En cuanto a su' compÜsiciÓhde táxá~ las tOcalidades comparten sólo 6; a pesar de su 

cercanía, las ranas de :~kll~R~~i2]'{1~\-~[[~~~ ~-:,a,Carretera al Aeropuerto presentan varios 

taxa que no comparten; el'Ü~'e,~í,:·(Ic;:-~'~a-1"\erá que ~on exclusivas para las ranas de San Pedro 

las Playas Haema;¿/o~chi,;~'.~~JJb/.~d',Ji,st1:, Diphyllobothriidae gen. sp., Oncicola sp., 
- « -- - , ~,-.: , e•;. .:- ... ------ - -" '· - ~ - ,._,_ - -

Co111racaec11m sp., bi1athds~Ón~d ~p. : y Physa/optera sp. y para las de la Carretera al 

Aeropuerto CatC:,dÚcus , • rodrigúe=i, 

Prohemistomulum, ' Cy1itldr~1Cle11ia • sp., 

tri.\pinosum y G/oboéepha/us sp. 

las metacercarias Neodiplostomidae y 

Neoechy11orhy11ch11s golvani, Serpinema 

Cabe mencionar que la mayor parte de las especies se encontraron parasitando un 

solo hábitat, .·sin ~mbargo, Foleyellides striatus se . encont_ró en 5 y Oswa/docni=ia 

suhauricularis en 4 hábitats diferentes. Los hábitats más parasitados fueron el intestino con 

1 O taxa, el mesenterio y la cloaca con 5 taxa cada uno y el estómago con 4. En el resto de 

los hábitats sólo se encontraron una o dos especies (Tabla 5). 

Despues del registro helmi°'tológic;:~, se caracteriza a los taxa encontrados, 

mencionando su morfometría, distribución geográfica, ciclo de vida y registros previos en 

Mexico. 

28 



Tabla 5. Helmintos parásitos de Ranaforreri en San P~dro las Playas (SPIP.) y la Carretera al 
Aeropuerto (CA.). 

ESPECIE HABlTAT ; ESTADIO SPIP. CA. CNHE ............................................................................................................. _______________ ,. _________________ ,., . ._ .................. _ .. _______ .. ____ 
TREMA TODA 

(ºataclisc11s roclrigue=i Intestino y cltiaca Adulto X 4445.4446 
l laemato/oechus Pulmones Juvenil y adulto X 4447.4448 

co/orade11si.\' 
Ncodiplostomidae gen Ri11ón Metaccrcaria X 4449 

sp. 
J\fotaccrcaria tipo Riñón Metaccrcaria X 4450 
Prohcmistomulum 
Metaccrcaria tipo Mesenterio Meta cercaría X X 4451 

Tctracotyle 

CESTO DA 
Diphyllobothriidae Cavidad corporal. Plerocercoide X 4452.4453 

Gen. sp. músculo abdominal 
y mesenterio 

c:vli11c/rotae11ia sp. Intestino y cloaca Adulto X 4454 

ACANTHOCEPHALA 
Oncico/a sp. Mesenterio Cistacanto X 4455 

Neoechi11orhy11ch11s Intestino Adulto X 4456 
golvani 

NEMA TODA 
Rhahclias Pulmones Adulto X X 4457-4459 

sphaervcephala 
.·lplectana incerta 1 ntestino y cloaca Adulto X X 4460-4463 

C 0

os111ocerca Intestino y cloaca Adulto X X 4464-4468 
poclicipi1111s 

( 'ontracaecum sp. Intestino anterior Larva X 4469 
,','erpine111a 1rispinosun1 Intestino Larva X 4470 

Gnatlwstoma sp. Músculo y Larva X 4471 
mesenterio 

!'hysaloptera sp. Estómago Larva X 4472 
Foleyellicles striatus Mesenterio. Adulto X X 4473-4479 

cavidad del cuerpo. 
estómago. vaso. 

intestino posterior 
Ci/ohocepha/us sp. Intestino y Lan•a X 4480 

estómago 
Oswaldocru::ia Intestino. Larva y Adulto X X 4481-4486 
s11ha11ric11/aris estómago. cloaca y 

vesícula biliar 
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PHYLUM: PLATHYHELMINTHES Gegenbaur, 1859 

CLASE: TREMATODA Rudolphi. 1808 

Subclase: Digenea Van Beneden, 1858 

Orden: Echinostomida La Rue, 1957 

Familia: Paramphistomidae Fischoeder, 1901 

Subfamilia: Diplodiscinae Cohn, 1904 

Género: Catadiscus Cohn, 1904 

Ct1t(l{/iscm; rotlriguezi Caballero, 1955 

(Figura 2) 

Se colectaron estos tremátodos adultos en el intestino y cloaca de varias ranas de la 

Carretera al Aeropuerto. 

Las características de estos digéneos basadas en 20 ejemplares son: cuerpo más 

ancho en la parte posterior que da una apariencia piriforme mide 0.520-1.479(0.889) de 

longitud total por 0.288-0.794(0.473) de anchura máxima. La ventosa oral es pequeña mide 

0.056-0. 122(0.090) de diámetro anteroposterior por 0.031-0. 119(0.073) de diámetro 

transversal, el acétabulo es muy grande y se ubica al final de la parte posterior del cuerpo, 

el borde divide su cavidad transversalmente en porciones anterior y posterior, mide 0.246-

0.423(0.338) de diámetro anteroposterior por 0.246-0.532(0.337) de diámetro transversal. 

La proporción ventosa oral:acetábulo es de 1 :4.000-6.620(1 :4.600) en el eje anteroposterior 

y 1 :3.840-5.840(1 :4.600) en el eje transversal, la boca es pequeña y en muchos casos no fue 

posible medirla. Los sacos orales o divérticulos son grandes miden 0.084-0.199(0.140) de 

largo por 0.052-0.101(0.071) en su anchura máxima; se presenta una prefaringe larga y 

delgada que mide 0.112-0.252(0.165) de largo; la faringe es muscular. mide 0.049-

0.091 (0.07::?.) de largo por 0.049-0.080(0.062) de ancho, no hay esófago y los ciegos 

intestinales se extienden ligeramente por debajo de la mitad del cuerpo. miden O. 136-

0.390(0.271) de largo por 0.052-0.147(0.080) de ancho. El poro genital se encuentra 

situado debajo de la bifurcación de los ciegos intestinales. No se observa la bolsa del cirro. 

la vesícula seminal es redondeada; el testículo es grande de forma irregular y esta situado a 
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nivel del ecuador del cuerpo entre los ciegos, mide 0.091-0.199(0.148) de largo por 0.115-
~ • • ' > • • • ,-·-· ., ' - - • -- - ' , 

0.252(0. 181) de ancho~· el cl~arfo':'~st'a álargadó transversalmente se encuentra debajo del 
·,. _ •• 1 '· ',-< ' '. . .-., <· ,.._.: _,t-_ ,. .. ' 

testículo hacia un lado )r,, erialgúno~·casos se .·encuentra cubierto por huevos, mide o.049-

o. 112(0.074) por·. 0.?49i~.b~ t<9.~y~)".·'l~s-.glándulas vitelógenas son muy grandes y se 

distribuyen lateralmenté;~óbfé'i'6$'.'~i~~o·s~d~sde la bifurcación de estos hasta el acetábulo. El 

útero abarca la m'ayl)rp~Ae'.~~r~J~;po- desdé la bifurcación de los ciegos hasta el acetábulo, 

en la mayoría de:í~}~j~~~f¡;~~ ~o~ti~Íle p~cos huevos aunque esto es variable. Los huevos 
' :·. - -

son grandes. y transparentes miden 0.096-0. 140(0.112) de largo por 0.052-0.087(0.061) de 

ancho. 

Comentarios 

El género Catadiscus fue creado por Cohn en 1904 para una especie descrita un año 

anterior como Amphistomum do/ichocotyle obtenida de un reptil ofidio. El hábitat típico de 

los miembros de este género es el intestino de anfibios y ofidios (Teixeira De Freitas y 

Lent, 1939) y se distribuye en Centro y Sudamérica (Prudhoe y Bray, 1982). 

Los tremátodos colectados se ubicaron como pertenecientes al género Catadiscus ya 

que presentan cuerpo sübpiriforme, acétabulo con una constricción transversal, ventosa oral 

con divérticulos, ciegos cortos (no alcanzan la región acetabular), vitelógenas laterales 

dorsales a los ciegos y huevos operculados grandes (Teixeira de Freitas y Lent, 1939). 

Se determinaron como C. rodrigue=i debido a que las medidas de los huevos, la 

disposición de las vitelógenas (sobre los lados del cuerpo. desde por detrás de la bolsa del 

cirro hasta por detrás del ovario y del testículo) y la vesícula seminal coinciden con las 

mencionadas por Caballero (1955) en la descripción original de esta especie. Aunado a 

ésto, se revisaron los paratipos depositados en la Colección Nacional de Helmintos (CNHE 

00 1 5 16) para corroborar la determinación. 

C. rodrigue=i fue descrita por Caballero y Caballero, 1955 en Leptodactylus 

pemadactylus en el Valle de Antón, Panamá. Nuestros ejemplares se diferencian de otras 

especies similares como C. propinquus Teixeira de Freitas y Dobbin, 1956 descrita en Rana 

pa/mipes de Brasil y reportada por Paredes (2000) en nuestro país, ya que en esta especie la 

vesícula seminal tiene una porción alojada en la bolsa del cirro y una porción generalmente 

31 



, .. ·. 
,· 

alargada situada fuera 'cie ~st¿ ,ór~iuio; el testículo se encuentra casi siempre abajo de la zona 

cecal y la propé:ítción~ Je~tos~· ~rat:acetábulo es de 1 :2.5 (Teixeira de Freitas y Dobbin, 

1956). Otra ,espeCie si~tla.~. g.j1r11g11aye11sis Teixeira de Freitas y Lent, 1939, descrita en 
' • ~ -. •• • ·~e • • " ' - " 

Leptodactyltls ocel/~túsdeUruguay se diferencia por la forma y el tamaño de los huevos 

con respecto .a 1~:taJI~: cdf~()fatya que estos son de menor tamaño (Teixeira de Freitas y 

Lent, 1939).'. · ·' > 
'·¡·;·, 

Esto~Úéin~1:gd~s ~e l~taÚzari' Jri elint~stino y la cloaca de anfibios. El ciclo de vida 

de los mieillb;os d~' I~ fa'rrtúiLinclÜyé · estadios larvales en caracoles planórbidos y . . . 

ancilidos (esporocisto,~ redia y cercaria). Al entrar en un hospedero molusco adecuado, el 

miracidio muda sus placás epidermales ciliadas para convertirse en esporocisto el cual pasa 

al estadio de redia (una o dos generaciones). La cercaria emerge y no requiere de un 

segundo hospedero intermediario ya que, hasta donde se sabe, el anfibio se infecta al 

mudar, ingiriendo su propia piel sobre la cual las cercarias se encuentran enquistadas 

(Prudhoe y Bray, 1982). Sin embargo, algunos autores han mencionado que cercarias 

enquistadas pueden encontrarse.en et fondo de los estanques o en varios objetos en el agua 

incluyendo la vegetacióny ser:tragadas por las ranas. Los renacuajos pueden infectarse al 

entrar las cercarías a la boca ~~.diante las corrientes de agua durante la respiración (Smyth 

y Smyth, 1980; Prudhoe ~ st~y:{19s2). 
'¡ :\~;:,. ,. :.1 . ¡<:,'' ·' ... '. 

Registros p~evios en anfibios de México: 

Rana vailla;lti;Li¿~na E~condida, Los Tuxtlas, Veracruz (Pérez-Ponce de León et al, 

2000). 

32 



0.1 

2 

Catadiscus rodriguezi (adulto) 
Figura 2. Vista ventral de un ejemplar completo. 



Orden: Plagiorchiformes La Rue, 1957 

Fám i 1 ia: Haematoloechidae Odening, 1964 · 

·Subfamilia: Haematoloechinae.Teixeir~ ~e.Fr~.itas Y• Lerit, 1939 

Género: Haematoloechus Looss, 1899 .•.. 

Haenwtoloec/111.\· colortulensis (Cort; 

(Figura 3) 

Se encontraron tremátodos en e~tadfC>-~ciJiioy juvenil en los pulmones de tres ranas 

de San Pedro las Playas. 

Las características .basadas en 7 ejemplares adultos son: cuerpo alargado con el 

'extremo antério~ .~·á~<a·~g(')~to; mide 4.840-5.760(5.340) de longitud total y 1.160-

1.540(1.362) de anchura >m!Íxima. La ventosa oral mide 0.360-0.452(0.402) de diámetro 

anteroposterior y 0,360-C>.'.4s.ó(0:4 l l) de diámetro transversal. El acetábulo es de menor 

tamaño, se encuentra en la mitad anterior del cuerpo casi en el centro del mismo; mide 

0.267-0.335(0.301) de diá~etr~ianteroposterior y 0.287-0.301(0.294) de diámetro 

transversal. La proporcióll ·~elltosá oral:acetábulo en el eje anteroposterior es de 5:3.200-

3.995(5:3. 751) y en el eje transversal de 5:3.325-3.960(5:3.665); la boca mide 

aproximadamente 0.105-0.162(0.142) de diámetro anteroposterior y O. 147-0.180(0.163) de 

diámetro transversal. El esófago no se observa y los ciegos intestinales se extienden 

llegando casi al final delcuerpo, la faringe es muscular, mide 0.150-0.253(0.211) de largo 

por O. 184-0.219(0. 199) de ancho. Los testículos son ovalados o de forma irregular. el 

anterior mide 0.493-0.671(0.595) de largo por 0.438-0.671(0.533) de ancho y el posterior. 

de mayor tamaño. mide 0.589-0.931(0.772) de largo por 0.534-0.685(0.624) de ancho; el 

ovario se ubica debajo del acétabulo, hacia un lado de la línea media del cuerpo. es de 

forma ovoide a redondeada, mide 0.369-0.500(0.451) de largo por 0.260-0.335(0.326) de 

ancho; el receptáculo seminal se sobrelapa con el ovario y mide 0.383-0.616(0.524) de 

largo por 0.260-0.342(0.273) de ancho. El poro genital se encuentra al nivel de la faringe y 

la bolsa del cirro no es visible fácilmente. Las glándulas vitelógenas forman grupos 

principalmente en las zonas.laterales del cuerpo, desde abajo de la bifurcación de los ciegos 

intestinales hasta el espacio .entre la parte posterior del segundo testículo y la terminación 
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de los ciegos. El út~ro se distribuye plegándose en todo el cuerpo desde la faringe. Al nivel 

del segundo~testiculo la rama descen~ente baja: a la parte posterior del cuerpo formando 

__ pliegljestrahs"~r'.'ales extracecales hacia un lado y la ascendente se arregla igual subiendo 

por el otro· lado de modo que se forman asas transversales en dos campos laterales. Se 

encuentra lleno de gran cantidad de huevos pequeños que miden 0.028-0.038(0.032) de 

largo por O.O l 4.:0.024(0.019) de ancho. 

-. ¡- ~ ~ ' - - ~.--~-

Se revisaron 23 ejernplare~JüvenHes; las caracterisitcas de estos son: cuerpo de 

::~::::::;.i.~~.~if !1Af l~f ~$.·f~l~¿~:~;~~·:~~ ::·::.:.~;~º:;.::::~~:::: ;: 
O. l l 2-0.Í62(0:17J) ·de idiá~~t~o:~ti.-a):isversal, el acétabulo mide 0.087-0. l 62(0. l 19) de 

diámetro anteropo~teriaf'"'.;6'r[6:o"s3~Ó.l89(0.l22) de diámetro transversal. La proporción 

ventosa oral:acétabulo ~~ ~~.;~;:{~40-4.495(5:3.780) en el eje anteroposterior y 5:3.150-

4.070(5:3.492) en el ~je;'tr~risver~al. Lá boca mide 0.054-0.129(0.094) por 0.038-

0.143(0.078) de ancho. El e~ófago mide 0;056-0.126(0.082) de largo, los ciegos intestinales 

llegan casi al final el cuer¡jo y son muy anchos en su parte distal, la faringe es muscular y 

mide 0.054-0. l 12(0.082) de largo por 0.054-0. 115(0.087) de ancho. Los primordios 

gonadales son muy pequeños en la mayoría de los ejemplares y tienen forma redonda. sin 

embargo algunos presentan el tamaño y la forma equivalentes a los de los adultos; el 

testículo anterior mide 0.035-0.108(0.061) de largo por 0.024-0.108(0.049) de ancho y el 

testículo posterior mide 0.036-0.105(0.058) por 0.021-0.101(0.045), el ovario mide 0.021-

0.138(0.055) de largo por 0.022-0.1(.045) de ancho. En algunos individuos se observan 

glándulas vitelógenas, distribuidas en grupos a los lados del cuerpo, desde abajo de la 

bifurcación de los ciegos a la parte posterior del segundo testículo. El útero esta ausente en 

muchos individuos y en los que se presenta no está completamente desarrollado y se 

encuentra formando pliegues sobre la línea media del cuerpo llegando hasta la parte 

posterior, contiene huevos de tamaño muy variable. los más grandes presentan medidas 

similares a los huevos encontrados en los adultos. 

34 



Comentarios 

El primer reporte del género Haemato/oechus fue realizado por Rudolphi en 18 19 

quien describió un tremátodo de pulmones en Rana esculema bajo el nombre de Distomum 

variegatum, sin embargo, hasta 1894 Looss dio. una descripción adecuada y en 1899 este 

autor propuso el género Haemato/oechus para los tremátodos parásitos de pulmones de 

ranas designando como especie tipo a H. vari~g(l!llf11 (Cort, 1915). Actualmente este género 

contiene especies distribuidas en todos .Jos 2'bntinentes (Caballero y Sokoloff. 1934; 
•.:•.:.,, 

Yamaguti, 1975). 

Nuestros ejemplares se incluy~n:,;;:ri';/es~ii: género ya que presentan los caracteres 

diagnósticos como son cuerpo aplanad~ §;~'á.1'~~r~'~ao, acetábulo más pequeño que la ventosa 

oral, ausencia de prefarilÍge; ciegb~ ~¿~;·~e ex.tienden al final posterior del cuerpo, poro 

genital atrás de la ven~·osa_o;~l, i:~sfí'6'~í¿s en lados opuestos del cuerpo. receptáculo seminal 

grande y útero muy pl~'gad6.(C~rt. 1915). 

Se determinara~ com6 H. co/oradensis debido a la ausencia de pliegues uterinos 

longitudinales fuera de la región intestinal (cecal) y distribuidos en dos campos. la 

proporción ventosa oral acétabulo aproximadamente de 5:4, ovarios y testículos no 

lobulados y el tamaño de los huevos, características mencionadas en la descripción original 

de Cort ( 1915). 

Aunque la descripción de la especie menciona la presencia de espinas en la cutícula 

de la zona ocupada por la ventosa oral, éstas no se observaron en nuestro material, 

probablemente debido a que se desprendieron durante el procesamiento, ya que de acuerdo 

con Stafford ( 1902) éstas se observan mejor en el gusano vivo ya que la cutícula se daña al 

contacto con el agua y los líquidos empleados para matar y fijar a los helmintos. Pulido 

( 1992) realizó observaciones de ejemplares vivos y fijados de H. co/oradensis de 

Pátzcuaro, Michoacán y observó que todos los ejemplares presentaron espinas cuticulares 

en la región de la ventosa oral y la faringe, mientras que en los ejemplares fijados solo uno 

las conservo. 

La especie H. co/oradensis fue descrita en Rana pipiens de Colorado, Estados 

Unidos; morfológicamente es muy similar a H. medioplexus Stafford. 1902 descrita en 

Rana virescens y Bufo lentiginosa de Canadá y registrada en R. monte=umae y R. pipiens en 
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México por Caballero ( 1941 ); también se asemeja a H. complexus Seefey, 1906 descrita en 

R. pipien.,· de Estados Unidos y registrada en R. monte=um'1e~en nuestro país por Caballero 

( 194::?.b). Particularmente estas esp~cies ~on si~i!ci,te~/p~f la disposición de las asas del 

útero; sin embargo, en H. mediople:ius la , pr6~6~ción ventosa oral-acetábulo es muy 

diferente. ya que este último.es.muy ~equeño /dífj6frde ver, mide menos de la mitad del 

diámetro de la ventosa or~I (Stafford, 1902) ~ ~~':f/c/;)nplexus la disposición de los grupos 
. ' . '·• ·-. ,,;·:,-·· ·'· ,, . 

de vitelógenas es distinta pues hay.vari()s gniko~l'anteri6re~ ~1 acetábulo y la disposición de 
.. '. _-. '· .. -•; -----~rc;7;-~;:~-,-.--·-~7,:r;~--- -- - . 

las asas uterinas no es en dos campos laterales b},en"~éfjnidos (Cort, 191 S). 
¡-'-• 

, .. · ~"· . -; . 
. - :·'.;'_',. 

En las especies de este género; ~ós'f~dühos depositan huevos completamente 

embrionados en la cavidad de fos pulmones'.'~i~tos son acarreados de los pulmones hacia 

arriba a la traquea y a través de la'. glotis por acción ciliar de los pulmones y células 

traqueales pasan a la cavidad bucal, son tragados pasando al intestino y salen 

eventualmente con las heces hundiéndose en un cuerpo de agua. La eclosión ocurre hasta 

que los huevos son ingeridos por un caracol. Después de un corto tiempo en el estómago, 

los huevos pasan al intestino y eclosionan emergiendo el miracidio en su interior; éste da 

lugar al esporocisto madre y éste a su vez, a esporocistos hijos los cuales maduran y 

producen cercarias. Las cercarias: salen del caracol, nadan activamente y penetran a la 

·cavidad branquial de nayedes (ninfas) de libélulas de varios géneros que son el segundo 

hospedero intermediario. Las cercarias son llevadas a la cámara branquial y dentro del 

tejido de la !amela o la páred se enquistan. Cuando los náyades se metamorfosean en 

adultos, las metacercarias permanecen en el remanente de la cavidad branquial en la punta 

posterior del abdomen. 

Las ranas adquieren el parásito a través de la ingestión de ninfas y ocasionalmente 

de libélulas adultas infectadas. Al ser liberados de los quistes los juveniles migran hacia 

adelante a través del esófago, pasan por la glotis y entran a los pulmones por la traquea 

(Olsen. 1962; Dronen 1975). 
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Registros previos en anfibios de México:. 

Reina mo111e=umae, Distrito Federal ·(Cab~llero ySo)colofi: 1934) y Ciénaga de Lerma. Edo. 

de México (Bravó Hollis, 1945 ili Lamoth6"e/ 'al:; 1997; L~ón;;.Regagnon et al., 1999; Pérez 
,- --·· -' •. --- - -,--- .. ...,_="';-- __ ,. ____ , __ -- --=-,-- . --- ' _- -

Ponce de León et al., 2000). 

Rema d111111i, Lago de Pátzcuaro; Michoaccin (García et al., 1993; Pulido, 1994) y Zacapu, 

Michoacán (Pérez Ponce de Leóneta/,,.2000). 
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3 

Haematoloechus coloradensis (adulto) 
Figura 3. Vista ventral de un ejemplar completo. 



Orden: Strigeiformes (La Rúe, 1926) Sudarikov, 1959 

N eodiplostomidae gen: sp. Shoop, 1989 

(Figura 4) 

Se encontraron estas metacercarias en los riñones de dos ranas de la Carretera al 
-, -,.- .. - ' 

Aeropuerto junto con metacercarias tipo· Próhemistomulum . 
. -·, ·.. ' ¡ - ·'. ' . ' 

- - - - - - - - - -- --,-~~-.!c. -C- ' - - - '-.---- -·= .- ' - -

Las caraderisticas ba!!ad.ii~ en ·5. ejemplares son: 0.406..:0;546(0.475} de longitud 

total y O. l 82-0:24:S(0'.2Z4):d~ an¿h~ Íi1~xirrio. El cuerpo está dividido en dos panes, la parte 

anterior es gr~~d~, o~~aL~ ~6néa~~. f11ide 0.336-0.448(0.393) de largo; la parte posterior es 

pequeña y có~lca. ~ide o.ó~éo.126(0.097) de largo y el ancho es de 0.070-0. 1 15(0.096). el 

área que ocupa la ventosa oral tiene una proyección del tegumento en la parte superior. La 

ventosa oral mide 0.066-0.073(0.069) de diámetro anteroposterior por 0.070-0.077(0.072) 

de diámetro transversal, esta ventosa presenta una parte muscular posterior que mide 0.010-

0.021(0.015) de largo; el acétabulo es ligeramente menor que la ventosa oral mide 0.049-

0.077(0.060) de largo por 0.052-0.073(0.063) de diámetro. La proporción ventosa 

oral:acétabulo es de 1:O.7-1.054( 1 :0.874) en el eje anteroposterior y l :O. 74-1 ( 1 :0.866) en el 

eje transversal, la boca mide 0.031-0.042(0.033) de largo por 0.032-0.045(0.039) de 

diámetro, la faringe es pequeña mide 0.038 de largo por 0.024 de ancho. el esófago mide 

0.028 de largo. los ciegos intestinales son delgados y se ex-tienden hasta la parte posterior 

del cuerpo; se presenta un órgano tribocitico bajo el acetábulo el cual mide 0.056-

0. 140(0.087) de largo por 0.052-0.077(0.062) de ancho; posterior a este se encuentra una 

glándula proteolítica bilobulada. En el segmento posterior no se observan estructuras. 

Comentarios 

La determinación de estas metacercarias fue dificil pues de acuerdo con la 

clasificación de Dubois (1938, 1968), se situan en la familia Diplostomatidae ya que tienen 

el cuerpo dividido en dos partes y en el segmento anterior hay un órgano tribocitico de 

estructura masiva y de forma definida. Este autor menciona que los miembros de esta 

familia presentan metacercarias de diferentes tipos. Sin embargo. en este trabajo se siguió 
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la clasificación realizada. b~ad~ 'en s~ ~nálisis filogenético de los 

Diplostómidos, de modo que los éjemplar~s' se ~bic,~Ü"e~-·lafamilia Neodiplostomidae a la 

que diagnostica por un cuerpo bisegment~do, la~~piif-tt! ~nterior con un órgano tribocitico y 

ciegos bifurcados hasta la parte poste~icJr .-d~l ·~~~~~º· Distingue esta familia de 

Diplostomidae porqlie los miembros de e~ta:'Ó1tima presentan pseudoventosas laterales. 

Dentro de Neodiplostomidae la subfamilia Crassiphialinae presenta metacercarias tipo 

Neascus que se encuentran enquistadas en peces, son. claramente bisegmentadas, tienen 

cuerpos calcareos libres en el plexo paranefridial el cual presenta tres ramas longitudinales 

mayores, numerosas comisuras transversas y hay muchas pequeñas anastomosis. Los 

adultos son parásitos de aves. La subfamilia Neodiplostominae tiene metacercarias tipo 

Neodiplostomulum que se encuentran desenquistadas en anfibios, la parte posterior del 

cuerpo es como una protuberancia, los cuerpos calacareos están encerrados en cápsulas en 

el plexo paranefridial el cual tiene el mismo arreglo que en Neascus pero sin anastomosis y 

los adultos son parásitos de aves y mamiferos. 

Es dificil determinar claramente el tipo larval al que pertenecen nuestras 

metacercarias ya que las caracteristicas del sistema excretor no se observan con detalle. 

Algunas características como el cuerpo posterior que se distingue claramente las asemejan 

con Neascus, sin embargo no podemos asegurar la identificación con base en un solo 

carácter. 

Cabe mencionar que estas metacercarias son parecidas a los miembros del género 

Lophosicyadiplostomum Dubois, 1936 caracterizados por la estructura excepcional de la 

ventosa oral y que se han encontrado enquistados en riñones de ranas (Dubois, 1938). La 

ventosa oral de los miembros de este género presenta en el ecuador un doblez o cresta 

ecuatorial muscular anular, que sale dorsal y lateralmente y se atenua poco a poco para 

desaparecer en la superficie ventral. Las especies de Lophosicyadiplostomum spp. son 

parásitos de aves paseriformes de América (Dubois, 1938, 1968). 

La estructura musclilar de la ventosa oral de nuestras metacercarias es algo similar a 
' ,, ' -

la descrita y aunque la metacercaria de este género no se conoce Shoop ( 1989) sugiere que 

puede ser de tipo Neaséus: 
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Las metacercarias de la familia Neodiplostomidae registradas en México pertenecen 

a los géneros Posthodiplostomum, Neodiplostomum, Uvulifer y Fibrico/a (Base de Datos 

C:Ólección Nacional de Helmintos), sin embargo nuestros ejemplares son claramente 

diferentes a los miembros de estos géneros. 

Como ya se dijo, los adultos de está familia son parasitos del tracto intestinal de 

aves y 111amíf_~i;.o~. Experime11talr11entt!.~~h~estudia.do el ciclo de vida en el que un caracol 

planórbido;size·.¿º111º primer· hosp~dero in¡ermediario. El miracidio penetra al caracol y se 

desarroÍ'1a a e~'~6~~ci~tci qu~ liberá fü~cocercáiias. Las cercarías salen del caracol, nadan con 

su . cola y:s~ ,u~;erita;./~\'·g.i~.i:. d..~ r~nacuajos y ralla~' coll ~rnbas ventosas. Penetran al 
hospedero,. desarrollán el} sistema 'excretor de. reserva: y er órgano tribocítico y migran a 

alguna regió:n · cÍ~l i'?~~·rb~.'.~dbri,d~ sf! enquistan o pe~anecen sin enquistarse. Cuando el 

hospedero qu~ c~tiriti;We·~1a:r~hi·¿tacercaria es ingerido por el hospedero definitivo. se 

desarrolla el · adÚlt¿:ye~\.;~~~~·i:di:~~Íino. Madura en· pocos días produciendo los huevos, que 
, .. >)-:::.::..:~::(;:<~t<·:· ... \'!Y;. '.. 

llegan al exterior, cc:iri la::matéria fecal (Yamaguti, 1975; Sung-Jong et al., 1996). 
. -\,' -::~-::_;_·/~;~.{.·.:~:}:~:\:<.\¿; .. ~::-" __ :; ;_.· ->: ... "· ..... :·-.· ... ·.·.:~.·.: ·--.,:,-·,,. :;. 'i~-sz-

, . -~::;, :-(:- -: )1~:,:' ~ ·:~~-, ·""' . 
"/':/,_'t·,º /,~:.:· 

Registros pfevio~ ~n ~i'-ifibios de México: 

No se tienen regís¡~()~· d~ ~etacercarias con las características descritas en anfibios de 

México. 
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0.1 

Neodiplostomidae gen. sp. (metacercaria) 
Figura 4. Vista ventral de un ejemplar completo. 



Orden: Strigeiformes (La Rue, 1926) Sudarikov. 1959 

Familia: Cyathocotylidae (Mühling, 1898) Poche, 1926 

Subfamilia: Strigeinae Railliet, 1919 

Metacercaria tipo Prohemistomulum Cu rea, 1933. 

(Figura 5) 

Se colectaron metacercarias en los riñones de tres ranas de la Carretera al 

. Aeropuerto. 

Las cáracterísticasde 15:ejemplares son: cuerpo oval o casi redondo de tamaño muy 

variable mide 'O.ft6':.o.4'ú(Ü:T~s)'$·d~:, lóngitud total y 0.082-0.287(0.136) de anchura 

máxima. la vent~s~'~f~l~'rrfr~~';;:0.'~19:0.101(0.036) de diámetro anteroposterior y O.Ol9-

0.080(0.034)de dl¡~~fri\~ci~s~~rs~l. el acetábulo es algo menor, mide 0.014-0.059(0.026) 

de diámetro a~~~~Jµ¿~ief.fb~;'y -O.O 15-0.070(0.03 l) de diámetro transversal, la proporción 

ventosa oral-ac~t~b.l11¿:',es~·de 1:0.580-0.916(1:0.741) en el eje anteroposterior y l:0.774-

1 ( 1 :0.854) en ~l eje transversal, la faringe mide O.O 10-0.043(0.024) de largo y 0.007-

0.018(0.011) de ancho, el esófago es muy pequeño y se observa solo en los ejemplares de 

mayor tamaño, los ciegos intestinales llegan al nivel del borde posterior del órgano 

tribocítico el cual esta bien desarrollado, se encuentra bajo el acetábulo y en ocasiones se 

superpone con éste. mide 0.021-0.094(0.046) de largo y 0.018-0.087(0.042) de ancho. 

Comentarios 

Las metacercarias tipo Prohemistomulum fueron descritas por Hoffman ( 1967) al 

realizar la división de tipos larvales que parasitan peces. 

Estos ejemplares se asignaron a Prohemistomulum (sensu Hoffman, 1967) debido a 

que presentan un cuerpo redondo no dividido en dos partes. no hay pseudoventosas 

laterales. el órgano tribocítico está bien desarrollado al igual que el sistema excretor de 

reserva el cual presenta tres ramas principales unidas posteriormente dando una apariencia 

de W y conteniendo corpúsculos calcareos (Hoffman y Williams 1999) . 
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A diferencia de otras metacercarias de Strigeidos estos organismos no tienen el 

cuerpo dividido:en parte anterior y posterior y no presentan pseudoventosas laterales. 

Stang y Cable ( 1966) mencionan. que las cercarias de los miembros de la familia 

CyathocotyHdae s.e desarrollan en car.acoles gastropodos prosobranquios de agua dulce y 

marina.· Las·. metacercarias se han registrado parasitando la musculatura de peces de 

diversas famili~s. mientras _que los. adultos de varios géneros que tienen este tipo de 

metacercarias (Holostephanlls; ·. Linstowiel/a, Mesostepha11us, Neogogatea y 

Prohemistomum) se han encontrado en peces ictalúridos, mamíferos carnívoros y aves 

ictiófagas (Stang y Cable, 1966; Hoffman y Williams, 1999). 

Registros previos en anfibios de México: 

No se han registrado estas metacercarias en anfibios del país. 
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o.os 

Metacercaria tipo Prohemistomulum 
Figura 5. Vista ventral de un ejemplar completo. 



Orden: Strigeiformes (La Rue, 1926) Sudarikov, 1959 

Familia: Strigeidae Railliet, 1919 

Subfamilia: Strigeinae Railliet, 1919 

Metacercaria tipo Tetracotyle Diesing, 1858 

(Figura 6) 

Se encontraron metacercarias pertenecientes al tipo larval Tetracotyle en el 

mesenterio de tres ranas. una de San Pedro las Playas y dos de la Carretera al Aeropuerto. 

Algunas se hallaban dentro de quistes ovales y transparentes. 

Las caracie~Ísticas de 15 ejemplares son: cuerpo con un pequeño segmento 

posterior. mide 0.287-0.534(0.420) de longitud total y 0.205-0.328(0.272) de anchura 

máxima. La ventosa oral mide 0.038-0.057(0.047) de diámetro anteroposterior por 0.045-

0.059(0.047) de diámetro transversal; debajo de ésta se presentan dos pseudoventosas 

laterales que tienen un perímetro irregular lo que impidio su medición. El acetábulo esta 

situado en la mitad anterior del cuerpo y es más grande que la ventosa oral. mide 0.045-

0.087(0.066) de diámetro anteroposterior por 0.063-0.085(0.074) de diámetro transversal. 

La proporción ventosa oral:acetábulo es de 1: 1.00-1.673( 1: 1.454) en el eje anteroposterior 

y 1: 1.200-1. 777(1: 1.558) en el eje transversal. La faringe. el esófago y los ciegos no se 

observan. Se presenta un órgano tribocítico de form~ variable e irregular bajo el acetábulo o 

superponiéndose a este, abarca todo el centro del cuerpo y mide O. 182-0.252(0.215) de 

largo y 0.087-0. 136(0.116) de ancho. Una glándula proteolítica se situa en el límite del 

segmento posterior del cuerpo. A ambos lados del cuerpo se observan espacios que forman 

el sistema excretor. 

Comentarios 

El tipo larval Tetracotyle fue creado por Hoffman ( 1967) al separar los tipos 

morfológicos de metacercarias encontrados en peces . 

. Estas metacercarias son miembros de la familia Strigeidae ya que el cuerpo está 

dividido en dos partes y el segmento anterior porta dos pseudoventosas laterales a la 
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ventosa oral, hay un órgano tribocítco y una glándula pr~ie~líÍica situada en la unión de los 

dos segmentos del cuerpo (Dubois, 1968). 

Nuestros ejemplares se determinaron_ como Tetracotyle (sensu Hoffman, 1967) por 

las características antes mencionadas, además de el. quiste hialino en el que se encontraban 

algunas y las características del sistema excretor dé reserva, que consiste de un espacio 

grande continuo en las regiones dorsal y laterales de la parte anterior del cuerpo que es de 

tipo acordeón (Hoffman y Williams, 1999). 

Las pseudoventosas y el sistema excretor diferencian a las metacercarias tipo 

Tetracotyle de otros tipos de metacercarias. 

Hoffman y Willi.ams (1999) mencionan que debido a que muchas de las 

metacercarias de los strigeidos fueron descritas antes que los adultos, éstas llevan aún el 

nombre del tipo larval, en este caso Tetracotyle, el cual sólo ayuda en la identificación 

inicial pues la clasificación de las especies se basa en la morfología de los adultos. 

Los miembros de la familia Strigeidae son parásitos de aves y mami feros (Dubois. 1968; 

Ostrowski, 1992). Los miracidios penet~an en caracoles (gasterópodos pulmonados y con 

menor frecuencia en prosobranquios),_ la~ cercarlas viven poco tiempo. desde unas horas 

hasta 2-3 dias, nadan y penetran p,or lá'·piel o son ingeridas por los segundos hospederos 

intermediarios (Ostrowski, 1992); 

Yamaguti ( 1971) menciona qüe se han registrado metacercarias tipo Tetracotyle en 

diferentes géneros de anfibios en varios países del mundo. Los adultos del género Strig.:a 

están en aves y experimentalmente se ha visto que los renacuajos de ranas y sapos se 

infectan cuando las cercarlas penetran la piel (Yamaguti. 1975). sin embargo HotTman y 

Williams ( 1999) indican que este tipo de metacercarias se encuentran principalmente en 

diferentes órganos de peces dulceacuícolas. menos frecuentemente en peces marinos y 

ocasionalmente en sanguijuelas, caracoles. oligoquetos, serpientes. anfibios. aves y visones. 

Éstas pueden enquistarse en regiones determinadas del cuerpo pasando por un periodo de 

transformación morfológica, aunque algunos géneros permanecen con pocas 

modificaciones. Las metacercarias pueden vivir hasta varios años y cuando el hospedero 

parasitado es ingerido por el hospedero definitivo. se desarrolla el adulto en su intestino 



donde madurapr()ctuC:iendo los huev¡,s CÍ~~,lle~~~·~l ~itehor con la materia fecal. El estadio 

adulto ti en.e' .un' 'p~riC>do\ de ''vida . reic{tiv~l11é~t~} ~'orto, desde algunos días hasta 

aproxi madament~ tr~~ ~e~es c'os.tro~ski;-1?~i): >e,.~·' 
-,·---~'.=-- '.o:,.c=o . ., -;:.--·- --·'o;~-·---~::·- • -,-- ·- '-"-·'·'----.-

Los · adultOs de dos géné'rOs; q.Ue : J:>r.esenta1( este tipo metacercaria (Apatemo11 y - . ...... :-,' .:• - .. -·- .·. ' .. ·. - ... ;·- . 

Cotylurus). se han ~~cóllf~~d6· ~~, mu~has'·.e~pecl.c;:s de aves piscívoras que sirven como 

hospederos definitivos (Hoffmán y Williams, Í 999). 

Registros previos en anfibios de México: 

Este representa el primer registro de metacercarias tipo Tetracotyle en anfibios del 

país, aunque se han registrado en diversas especies de peces de la familia Cichlidae 

(Cichlasoma spp. y Petenia spp.), en el estado de Tabasco (Osario et al., 1987; Aguirre y 

García, 1994; Vida! et al., 2001 ). 
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o.os 

Metacercaria tipo Tetracotyle 
Figura 6. Vista ventral de un ejemplar completo. 



CLASE: CESTODA Rudolphi; 1808 

Subclase: Eucestoda Southwell. 1930 

Orden: Pseudophyllidea Carus. 1863 

Diphyllobothriidae gen. sp. Lühe. 191 O 

(Figura 7) 

Se econtraron céstodos en estadio'larval de plerocercoide en la cavidad. mesenterio 

y músculo de dos ranas d~ S~nPed}~ l~s Pla~as. . 

.t •' 

No se realizóc~ú~'~''¿~~actérización morfométrica debido a que el material se 

encuentra. en 6o'iidi~iolf~s·i~~decuadas de preservación. 

'Est~~f'~~~:~pl~~'es son de gran tamaño y presentan proglótidos acraspedota, 

segmenta,ció'rí e'~terna. escólex no diferenciado y sin ventosas y hay cápsulas calcáreas en la 

parte media.del cuerpo. Los botrios apenas se distinguen ya que son pequeños. 

Comentarios 

Estos helmintos se determinaron como larvas de Pseudophyllidea pese a que este 

orden contiene especies con caracteres muy variables, sin embargo. nuestros ejemplares 

cumplen con las características más constantes como escólex con dos botrios (dorsal y 

ventral) que sirven como ventosas y órganos locomotores (Schmidt, 1986). segmentación 

externa y proglótidos más anchos que largos (Bray et al.. 1994). 

Se asignaron a la familia Diphyllobothriidae por las características del escólex que 

no esta armado. está comprimido bilateralmente y presenta botrios. Ésta familia se 

distingue de otras de Pseudophyllidea que se han registrado en anfibios ya que 

Cyathocephalidae presenta un escólex bien marcado con botrios a veces formando un 

órgano adhesivo en forma de embudo. Bothriocephalidae tiene un escólex de forma 

variable usualmente con disco apical y dos depresiones adhesivas y Cephalochlamydidae 

presenta el escólex como una punta de flecha con dos botrios unidos en el ápice (Prudhoe y 

Bray. 1982) 
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No se pudo realizar la determinación a ,~ivel genérico puesto que en el caso de las 

larvas de esta familia la separación se basa e~ la morfología de los botrios y la 

segmentación externa (Prudhoe y B'ray, 1982). A~nque estas características se observaron, 
--· _e ~- - - o _;.=:.-,_O,-•_._-.;_,· -- -·~-::_-.;;- _ "-~--- - - - - - ·-

no se distinguía su morfología det~llaclamenté . 
. ··,- :,::, 

.:·:;.:,·.---'· 
;: .. - _, __ :"".-

Los adultos.de l()~miembrC>~~d&di~hyllobothriidae se encuentran en todas las clases 

de vertebrados en. ~I ~undb;.'~~~~J~¡~~f1~é.mente en especies piscívoras (Olsen, 1962, 
-·-=;:-,·- ---;--='-., - --~-,·;~·::··;,-,~ ... ~~~;.,'·::-·"o.;._-·- - . -

~ ·,; '.,; -
¡ -,. •• _, • -

Schmidt, 1986) .. 

Típicamente el embrión· U :()~cosfera eclosiona con una cubierta ciliada y es un 

coracidio libre nadador (Prudhoe y Bray, 1982). El ciclo de vida involucra un crustáceo 

como primer hospedero intermediario y un pez (a veces un anfibio, reptil, ave o mamífero) 

como segundo hospedero intermediario. En el primer hospedero la oncosfera se desarrolla 

en un procercoide, una forma simple y elongada con un apéndice posterior llamado 

cercómero. Cuando es comido por el segundo hospedero intermediario, el procercoíde 

pierde el cercómero y se vuelve plerocercoide. Este estadio es infectivo para el hospedero 

definitivo (Schmidt, 1986) .. 

Registros previos en anfibios de México: 

Este representa el primer registro de miembros de la familia Diphyllobothriidae en anfibios 

del país. Existen registros previos del género Ligula Bloch, 1 782, en diferentes peces de las 

familias Atherinidae y Goodeidae y un ave del género Podilymbus (Base de Datos 

Colección Nacional de Helmintos). 
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Diphyillobothriidae gen. sp. (plerocercoide) 
Figura 7. Escólex. 



Orden: Cyclophyllidea Ben, in Braun, 1900 

Familia: Nematotaeniidae Lühe, 1910 

. Cylimlrotaenia sp. Jewell, 1916 

(Figuras 8 y 9) 

Se encontraron tres c'éstodos adultos del género Cylindrotae11ia en el intestino y 

cloaca. de dos ranasde la Carretera al ~er~p~ert(). 

Las ~aracterisdcas basadas. en los. tres ejemplares colectados son: cuerpo cilíndrico 

que mide4.54-14.04(9.90) de IOngitÜd total y 0.219-0.328(0.278) de anchura máxima del 

·estróbilo. El escólex mide 0.231-0:266(0.248) de largo por 0.175-0.220(0.204) de anchura 

máxima; presenta cuatro ventosas simples que miden en promedio 0.052-0.073(0.064) de 

· diámetro anteroposterior y 0.054-0.078(0.064) de diámetro transversal. El cuello es 

ligeramente más delgado que el escólex. Los canales excretores dorsales se observan 

.. lateralmente en los proglótidos a lo largo de todo el estróbilo y los canales ventrales. que 

son mucho más gruesos no se observan siempre. La segmentación externa aparece en los 

.·segmentos pregrávidos (estado intermedio en el desarrollo de las cápsulas parautcrinas en el 

que los órganos parauterinos han alcanzado el máximo desarrollo antes de la formación de 

las cápsulas), que se ubican en .la mitad posterior del estróbilo. No se observan proglótidos 

maduros por lo que el arreglo de los órganos reproductores no se describe. Los proglótidos 

en estado pregrávido son mÍís anchos que largos y presentan dos órganos parauterinos 

donde se encuentran de 6 a 9 embriones que miden 0.014-0.017(0.015) de diámetro 

anteroposterior y O.O 14-0.021(O.O17) de diámetro transversal. 

Comentarios 

El género Cyli11drotae11ia fue propuesto para el segundo nematotaenido conocido. 

Cy/i11drotae11ia america11a colectado en la rana Acris gry//is de Estados Unidos; se 

incluyeron en esta especie gusanos colectados de otros hospederos. que habían sido 

asignados a Taenia dispar (Jewell, 1916), actualmente Nematotaenia di.!.par. 
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Estos céstodos pertenecen a la familia Nematotaeniidae, ya que el escólex presenta 

cuatro ventosas simples y no hay rostelo u órgano apical. El estróbilo es cilíndrico, los 

proglótidos acraspedotas y la segmentación externa es evidente sólo posteriormente. Los 

canales excret()rés dorsales nunca se unen y el útero esta reemplazado por órganos 

parauterinos en cada proglótido (Jci~es,~ 1987; Janes et al., 1994) . 
.', -< ~t\~~::-! .~\:.:.:-:,<· 

" ,_ < - ·_' :~::: 

Aunque no se. observarori/pf()gtÓÜdos en todos los estados de desarrollo, los 
·,- ' .. >•"" .-·¡ ., .·-·. 

ejemplares s~ asignar~n --ar '/iéneio:cyíll1drotae11ia ya que hay un solo complejo parauterino 

(agregación de órganos parau~~Bri~s'.~ ~tero) formado por dos órganos que están unidos 

basalmente y que comparten u;.~/·rp~~·~ uterina ubicada en la parte posterior del proglótido 

(Janes, 1987). • •. . )~ / 

Janes ( 1987) mericion~:.qtle' este género es muy complejo y lo divide en cinco 
. ., .··:·· ·.·<-·_, .. :_f"-_1._ .. -

grupos de especies por su .;:.;6~ri:i'to~ía; de éstos, el único que se encuentra en América es el 

grupo C. americaúa qlÍ~~·~u'~~tifcon dos especies: C. americana Jewell. 1916 y C. 

idahoensis Waitz & M~h;~:· '>¡'961. Los cuatro grupos restantes contienen 1 O especies 
·.', 

distribuidas en Oceania, Africa y Asia. 

Además de la distribución, nuestros ejemplares pertenecen al grupo C. americana 

porque los embriones en los proglótidos pregrávidos se encuentran formando un único 

grupo posterior en este caso hemiesférico y los órganos parauterinos permanecen 

completamente unidos. Otras características del grupo como los órganos reproductores y las 

cápsulas parauterinas opuestas, no se observaron ya que en nuestros ejemplares sólo 

colectamos proglótidos pregrávidos, ésto impidió la determinación específica ya que los 

proglótidos grávidos (siempre alargados) contienen las características diagnósticas de las 

especies, particularmente las cápsulas parauterinas totalmente desarrolladas. Janes ( 1987) 

menciona que en C. americana los complejos parauterinos de los segmentos pregravidos 

están dirigidos diagonal o transversalmente y en C. idahoensis están en su eje longitudinal, 

no obstante, esta disposición no esta bien definida en nuestros ejemplares. Otra 

característica distintiva según· Janes ( 1987) es que en C. americana el escólex tiene el 

mismo diámetro que el cuello mientras que en C. idalwensis el escolex es más ancho. 

Se revisó un ejemplar de C. americana colectado en Rana her/andieri de E.U.A. 

depositado en la Colección del Laboratorio Harold W. Manter de la Universidad de Lincoln 



.. ' ' 

Nebraska (HWML 30442)~ sfrl e~bargo, debido a que este sólo contenía proglótidos 

grávidos, no se pudo·utiliia~ .. pa~a la determin~ción.de.nuestro material. 
) .". 

·; \:~·.:_:~ . - : - . _;-·.:· . .. 

Todos los. miembros d~ la farriilia N~matotaeniidae son parecidos entre sí en estados 
.· ' ' .· .· ... -~ ·' .. '" ,', ,',- :-' ·::.;~ .. ; .... '. . . . -

inmaduros. sin embárgo a dÍfer~-rida: d1{GyÚ1.1drotae11ia, los segmentos pregrávidos de 
. . \ ... ,-- -- .-.·:;· "~"'--;· -····-·-.,: ·; ·. 

Nematotaenia Lühe, 191 O .i:isu~irrf¡grit~ tÍ~nen numerosos complejos parauterinos dispersos. 
. .·.· •' ·- ~ .· -· . . . . . 

8i1egme11 Janes, 1987; pos~~ c:lói6~gáf\o'.s parauterinos con una región anterior que es más 

masiva, fibrosa y celula;~'.'J~;;·~~~~l¿~idos pregrávidos de Distoichometra hufonis Dickey. 

192 1. única especie del gén~i-~/, Ú~~e complejos parauterinos que consiten de 6 a 12 

órganos parauterinos pare~d()s':·~µé comparten un útero común (Jones, 1987). Esto último 

fue confirmado con ejem,pl~re{d~D. hufonis de Bufo marinus y Rana pipiens de Nuevo 

León. depositados en la (;o lección Nacional de Helmintos (CNHE 000419 y 000420). 

' . ··-~: -~ · .. : "' .. 

Los adultos del~énero Cyli11drotae11ia se han encontrado en el sistema digestivo de 

anfibios y reptiles de todos los continentes excepto Europa (Janes et al., 1994). El grupo C. 

americana se encuentra principalmente en anuros de las familias Bufonidae, Ranidae. 

Hylidae y Leptodactylidae, en reptiles de la familia Scincidae y ocasionalmente en otros 

reptiles (Jones. 1987). 

Joyeux ( 1924) consideró que el ciclo de vida de Baerietta jaegerskioeldi (ahora C. 

americana) es directo. Sugiere que los huevos de los segmentos grávidos son eliminados 

con la materia fecal de ranas infectadas y ésta materia contaminada es ingerida por otra 

rana. En el intestino de la última, el embrión eclosiona para entrar en la musculatura de la 

pared intestinal. donde en un quiste, se desarrolla en cisticercoide de estructura simple. 

Finalmente, al desenquistarse continua su desarrollo en el intestino. 

Debido a que en Bufo bufo se hallaron grandes abundancias de Nematotaenia dispar Lühe. 

1899. Joyeux (1924) sugiere qÚe el gusano es capaz de completar su ciclo de vida sin 

cambio de hospedero. y que la autoinfección puede explicar las infestaciones. sin embargo. 

menciona que es posible que ciertas especies de nematotaeniidos pueden continuar sus 

ciclos de vida con la intervención de algún hospedero intermediario. probablemente un 

50 



insecto terrestre. Sin embargo, Prudhoe y Bray (1982) rrienciorian 9ue es: algo dudosa la 

determinación dela larvas encontradas por Joyeux o'9Z4). 

En contraste, Kennedy ( 1983) indica que tocios lo~ ciclofilideos, con excepción de 

Vampirolepis "ª"ª Spasskii, 1954, requieren de hospe,dero intermediario el cual se infecta a_ 

través de la ingestión de huevos, en los que se encuentran las oncósferas (que presentan seis 

ganchos característicos); estas atraviesan la pared intestinal de su hospedero intermediario y 

se alojan en la cavidad del cuerpo, órganos y .musculatura, transformándose en un 

cisticercoide. El ciclo se completa cuando el hospedero intermediario es ingerido por el 

definitivo, a cuyo intestino se fijan las larvas, que 'maduran hasta alcanzar el estado adulto. 

Registros previos en anfibios de México: 

Cyli11drotae11ia americana en Spea hammondi y Bufo compactilis, Coyoacán D.F. (Walton, 

1940). 
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Cylindrotaenia sp. (adulto) 
Figura 8. Escólex. Figura 9. Proglótidos pregrávidos. 



PHYLUM ACANTHOCEPHALA Rudolphi, 1808 

CLASE: ARCHIACANTHOCEPHALA Meyer, 1931 

Orden: Oligacanthorhynchida Petrochenko, 1956 

Familia: Oligacanthorhynchidae Southwell & Macfie, 1925 

011cico/a sp. Travassos, 1916 

(Figuras_ 1 O y.11) 

'< - ,,·- ' 

Se colect~ron',15 cistacantos ~nquistados en el mesenterio de una rana de San Pedro 

las Playas,,-só,lp ~~o:de 'est~~.n,arit~yc) lá ~r(,bc:)~cis evertida. 
: . ' -- \<2·, 

·_.--·~·:~- ~ .. 

Las c~racteri
0

sti~~s•de lJ·'~jei-npl~;s son· longitud total 3.26, longitud del tronco 

1. 76-2. 72(2.4o7f y ~~chÜ~~ rri~i~~;~:á;1~~8(0.998). La probóscis del único .individuo que 
' ·' ,.• .' ·. ,,-·.·· .. __ ' - ·.·,··. . ,·. . 

la mantu~o evertid~. rnld~ 6.63Ó de largo y 0.548 de ancho, prese~ta :36 ganchos de 

morfología muy variable, el •de mayor tamaño se encuentra cerca de l~ parte apical de la 

proboscis, la longitud de la raíz de este mide lo mismo que el ganchl:>, 0.150y el ancho 

máximo es de 0.077, los ganchos basales son los más pequeños~ el menC,r mide 0.066 de 

largo por 0.028 de ancho y prácticamente no tiene raíz .. El cuello mide 0.287 de largo, el 

receptáculo de la probaseis mide 1.301-1.644(1.461) de largo por 0.411-0.561(0.477) de 

ancho. el ganglio cerebroide se encuentra en la región media lateral del recéptaculo y mide 

0.095-0. 150(0. 122) de largo por 0.075-0.095(0.085) de ancho. Los lemniscos son muy 

largos generalmente se doblan cerca del final del cuerpo y se observan varios núcleos 

dentro de ellos; miden 2.493-3.260(2.835) de largo por 0.143-0.164(0.155) de ancho. Un 

ejemplar presenta aparato reproductor. masculino, los testículos tienen forma ovoide, el 

anterior mide 0.290 de largo· por 0.115 de ancho, hay un espacio intertesticular de O. 115 

que lo separa del testículo posterior el cual mide 0.255 de largo por 0.108 de ancho, se 

observan también las glándulas del cemento, la bolsa copulatriz no evertida y el poro 

genital el cual es terminal, sin embargo las estructuras no están completamente 

desarro liadas. 
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Comentarios 

El género Oncicola fue creado con la especie O. oncico/a por Travassos en 1916 y 
---- -- - -

cuenta con 24 especies (Amín, 1985). 

Nuestros ejemplares se ubicaron como miembros de la familia 

Oligacanthorhynchidae porque presentan una probaseis subesférica y ganchos con 
.. . 

manubrio anterior y raíces fuertes. El receptáculo de la probosis tiene una pared muscular 
:.- ·-="'7~--~-- -

gruesa yno hay P.ared externa (Schmidt, 1972). 

La diagnosis del género Oncico/a (Yamaguti. 1963) menciona una probaseis 

subglobular con seis hileras espirales de. :S a 6 ganchos cada una. Receptáculo de la 

probaseis con una pared e insertado justo en la base de la probaseis y lemniscos largos y 

tubulares. Schmidt ( 1.972) e~ su revisión aclara que la taxonomía de la familia 

Oligacanthorhynchidae es muy confusa· debido a vagas descripciones de géneros y especies. 

incorrectas interpretacionesde morfología y la homogeneidad de las especies. Describe la 

armadura de ia probaseis en hileras aproximadamente longitudinales y caracteriza a 

Oncicola por una probaseis subésferica con 12 hileras longitudinales de ganchos alternados 

regularn1ente. aproximadamente rectas y de tres ganchos cada una. Los ganchos tienen 

raices grandes excepto por las espinas basales (Schmidt, 1972). Nuestros ejemplares 

coinciden con esta descripción. 

La determinación específica no fue posible porque los ejemplares se encuentran en 

estadio de cistacanto por lo que carecen de estructuras reproductoras o éstas no estan bien 

diferenciadas. 

Estos acantocéfalos son similares a··. los miembros del género Prosrhenorchis 

Travassos. 1915 el cual tiene el mismo número y arreglo de ganchos, sin embargo estos 

presentan un collar conspicuo en el final anterior del tronco (Schmidt, 1972). además 
.,_., 

Machado-Filho (1950) menciona q~e Prostenorchis spp. tienen el cuello reducido o 

ausente. Otros géneros parecidos ·a:.• Oncico/a como Neoncico/a Schmidt, 1972 y 

Pacl1yse11tis Meyer, 1931 difieren én elnúmero de ganchos de la probaseis. el primero tiene 

30 y el segundo más de 36 (Schmidt, 1972). 
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En México sé hán. registrado las especies O. canis, O. spintla y O. luehei, está 

última se ha encontrado como cistacanto fuera del mesenterio de la. rana Smilisca 

cyanosticw de los Tuxtlas, Vera.cruz (Baez, 2001) y como adulto en el tlacuache Didelphis 
. . 

virginiana en Ja misma región (Prado!-'1993; Cañeda. 1997). La morfología del aparato 

reproductor mascÚlino presente en uno de nuestros ejemplares es muy semejante a Ja de 

esta especie por los que consideramos muy probable que los cistacantos hallados en R. 

forren· pertenezcan a O. /uehei (Travassos, 1917) Schmidt, 1972. 

Los · ad,ultos ele ·las de · Oncico/a parasitan. mamíferos · carnívoros, especies .. : ·. . 

principaltÍle~te \Crinidae y Felidae aunque también se encuentran en primates. Se 

distribuye'ri en América. Asia, Africa y Europa (Crompton y Nickol, 1985; Schmidt, 1972). 

Se sabe que usan hospederos paraténicos, aunque el papel de éstos en la epizootiología de 

estas especies es poco claro porque la infectividad de formas enquistadas no ha sido 

verificada con infecciones experimentales en laboratorio. Los cistacantos se han encontrado 

en varias especies de aves y mamíferos (Crompton and Nickol, 1985) y Yamaguti ( 1963) 

menciona que las larvas de la familia son parásitas de insectos. 

Registros previos en anfibios de México: 

Oncicola sp. en Rana vaillanti, Los Tuxtlas, Veracruz (Paredes, 2000). 

O. /uehei en Smilisca cyanosticta, Los Tuxtlas, Veracruz (Baez, 2001 ). 
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Oncico/a sp. (cistacanto) 
Figura 10. Vista ventral de un ejemplar macho completo. Figura 11. Probaseis. 



CLASE: EOACANTHOCEPHALA Van Cleave, 1936 

Orden:· Neoechinorhynchidea Southwel l _y MacFi(!, 1925 

Familia: Neoechinorhynchidae Ward, 1917 

Subfamilia: Neochinorhynchinae Travassos, 1926 

Género: Neoechinorhynclms (Hamann, 1892) Stiles & Hassall, 1905 

Neoechil1orlry11c/111~ golva11f Salgado-Maldonado, 1978 
(Figuras ¡·;'~J3)' . . . 

Se colecló sólo un macho adulto de esta especie en el intestino de una rana de la 

Carretera al Aeropuerto. 

Este ejemplar mide 1.15 de longitud total y 0.337 de anchura má.xima, la probaseis 

es subcilíndrica y mide 0.092 de largo y 0.054 de ancho, presenta 18 ganchos sin raíz, 

siendo los apicales de mayor tamaño. No hay cuello. La pared del cuerpo presenta cuatro 

núcleos gigantes en la parte dorsal y uno en la parte ventral. El receptáculo de la probaseis 

es sacular mide O. 187 de largo y 0.056 de ancho, el ganglio cerebroide se encuentra en la 

parte basal del receptáculo. mide 0.073 de largo por 0.028 de ancho, los lemniscos ocupan 

el primer tercio del tronco, miden en promedio 0.281 de largo y 0.029 de ancho aunque uno 

es más largo y se encuentra fragmentado en su parte distal. Los testiculos son casi 

redondos, el anterior mide 0.137 de largo por 0.134 de diámetro y el posterior mide 0.104 

de largo y O. 131 de ancho, la glándula de cemento se encuentra contigua bajo del testículo 

posterior, mide 0.105 de largo y 0.102 de ancho, la bolsa del cirro no pudo medirse por no 

encontrarse evertida y la bolsa de Saefftingen no se observó. 

Comentarios 

El género Neoechinorhynchus fue creado por Hamann en 1892 y cuenta con el 

mayor número de especies dentro del Phylum Acanthocephala, Amin ( 1985) reporta 75 

especies en el género, sin embargo, Garrido (2001) indica que actualmente hay 91 especies 

descritas. Su distribución es mundial. · 
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El ejemplar se asignó a este. genero ya que presenta las características 

correspondientes tales 

ganchos arreglados en 

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

como núcleos l:lipÓdérmiCos gigantes, proboscis corta con 18 

6 hileras espiralesde 3 ganchos cada una, recéptaculo d~ Ía 

proboscis subcilíndrico con ul1a sola p·~~ed muscular y glándula del cemento i'.mica y 

sincicial (Yamaguti. 1963)., 

Se determin~ ~pmo N. go/vani pues corresponde con la diagnosis de los machos de 

esta especie descrita. por Salgado-Maldonado ( 1978). Los ganchos del círculo apical de la .. - .. ·.: ~·-. - ., . . 

proboscis scin de mayor tamaño, casi tres veces el tamaño del medio y el. basal. el tronco 

tiene fomm;·de~.h~so ~ presenta cinco núcleos gigantes en la parte dorsal de la pared del 
. ' · .. ·: 

cuerpo y uno en ·1a parte ventral de la misma. Los lemniscos son saculares, gruesos y 

anchos en ~u parte distal y exceden la longitud del receptáculo seminal. Los testículos son 

diferentes entre sí pues el testículo posterior está directamente en contacto con la glándula 

del cemento lo que modifica su forma; está glándula presenta un aspecto más o menos 

piriforme y la vesícula seminal es alargada y de perímetro irregular. 

Las características mencionadas se presentan en nuestro ejemplar a excepción del 

número de núcleos gigantes en la pared del cuerpo aunque ésto puede deberse a la tinción y 

Salgado-Maldonado ( 1978) menciona que estos núcleos no son visibles en todos los 

ejemplares. 

N. golva11i fue descrito por primera vez como parásito del pez Cich/asoma a11re11m 

en Catemaco, Veracruz. Esta especie es similar a N. paraguaye11sis Machado-Filho, 1959 

sin embargo las medidas del cuerpo y las estructuras registradas para esta última son 

mayores. En México se han registrado también N. emyditoides Fisher, 1960 en tortugas y 

N. rose11m Salgado-Maldonado, 1978 en el pez Achin¡s ma=at/a11us (Salgado-Maldonado, 

1978). Estas especies difieren claramente de nuestro ejemplar por el tamaño del cuerpo y la 

proporción de la probaseis y de las estructuras respecto del cuerpo. 

En el ciclo de vida de los miembros del género. las larvas parasitan microcrustáccos 

que son el hospedero intermediario, algunas especies tienen un segundo hospedero 

intermediario. Los adultos se encuentran principalmente en el intestino de peces marinos y 
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dulceacuícolas asíconw;~ktortugas y ranas (Hoffman y Williams, 1999). Se ha descrito el 

desarrollo de ciertas e~pe~c.Íes. de Neoechy11orlzy11chus en ostrácodos y en peces que actúan 

como hospederos par~ténico~ entre el crustáceo y los hospederos definitivos, es decir, peces 

(Crompton y Nickol, 1985). 

Registros previos en anfibios de México: 

Este representa el primer registro de N. golva11i y del género para anfibios en México, sin 

embargo, esta especie se ha registrado en muchas especies de peces de Jos géneros 

Cichlasoma, Pere11ia, Dormitaror, Hyporhamphus y Arius en localidades de los estados de 

Yeracruz, Tabasco, Yucatán, Colima y Guerrero (Base de Datos Colección Nacional de 

Helmintos). 
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Neoechi11orhy11ch11s go/vani (adulto) 
Figura 12. Vista ventral del macho completo. Figura 13. Proboscis. 



PHYLUi\.I NEMA.TODA Rudolphi, 1808 

CLASE: SECERNENTEA (Von Linstown, 1905)Chitwood, 1958 

Orden Rhabditida Railliet, 1915 

Familia Rhabdiasidae Railliet, 1915 

Género Rlwbdias Stiles y Hassall, 1905 

Rlrabdias splraeroceplrala Goodey, 1924 

(Figuras 14-1 7) 

Se encontraron ejemplares adultos de esta especie en los pulmones de tres 

hospederos de San Pedro las Play<l~ /u~o de la Carretera al Aeropuerto. 

Las características ;dé: 12 'ejemplares son: 2.44-6.356(4.822) de longitud total y 

O. 160-0.480(0.330) de anch~r~ ~áxima, la cutícula del cuerpo se expande a partir de la 

parte más anterior del esófago manteniéndose así hasta el extremo posterior del cuerpo. La 

boca se encuentra rodeada por 6 labios pequeños con una papila cada uno; se observa una 

cápsula bucal muy pequeña que mide 0.007-0.012(0.009) de largo por 0.013-0.022(0.016) 

de ancho. el esófago esta dividido en muscular y glandular, aunque esta división no siempre 

es clara. mide 0.322-0.546(0.433) de longitud y 0.042-0.070(0.053) de ancho; la distancia 

del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.144-0.259(0.208) y el poro excretor dista 

O. 185-0.339(0.293) del mismo extremo. El intestino es muy notorio por su color obscuro. 

La distancia de la vulva al extremo posterior es de 0.959-2.205(1.750), la mayoria de los 

ejemplares presentan huevos larvados que miden 0.087-0.112(0.099) de largo por 0.042-

0.059(0.049) de ancho. La cola es cónica y la distancia del ano al extremo posterior es de 

0.115-0.287(0.190). 

Comentarios 

Este género Rhabdias fue establecido por Stiles y Hassal en 1905 con R. biifonis 

(Schrank, 1788) Stiles y Hassal en 1905, cuenta con 40 especies y su distribución es 

cosmopolita (Baker, 1987). 
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Estos i:iemátodos se determinaron como miembros de la familia IUlabdiasidae ya 

que se encontr~ron en pu1Il1ones, presentan un esófago en forma ,de clava y la vulva esta 

cerca de la mitad del cuerpo (Yamaguti, 1961) y debido a que presentan capas externas de 

la cutícula amplias y una pequeña y corta cápsula bucal se asignaron al género Rhabdias 

(Yamaguti, 1961; BiÍker, l 978a). 

Por sus caracteristicas se establecio que los ejemplares pertencen a R. 

sphaerocephala principalmente porque la vulv_a se ubica en la parte posterior del cuerpo y 

debido a que el esófago presenta cerca de su extremo anterior una ligera dilatación o esbozo 

de bulbo, caracteres mencionados en la descripción original de Goodey ( 1924) y la de 

Bravo-Hollis y Caballero ( 1940). Pese a que en la descripción original también se menciona 

que el extremo anterior es globular, este carácter no se observó claramente, aunque esto 

probablemente varia con la fijación. 

. .1.'.,: 

La taxonomía del género. Rh<l~~ias :es confusa ya que hay pocos caracteres 

específicos fácilmente observables (Baker, 1978a). R. splzaerocephala fue descrita 

originalmente en Bufo bufo de Inglaterra y se ha encontrado en otros países de América 

(Kloss, 1974), en México se han registrado Cinco especies más. Nuestros ejemplares son 

muy similares en el tamaño del cuerpo y la ubicación de la vulva a R. ranae Walton, 1929, 

sin embargo esta especie presenta dos pseudolabios laterales a la abertura oral y los huevos 

son algo más grandes (Baker, 1978a). 

Respecto a las otras especies R. fuel/eborni Travassos, 1926 y R. fuscovenosa 

Goodey 1924 presentan la vulva en la parte anterior y cerca del ecuador del cuerpo 

respectivamente (Baker, l 978a; Kloss, 1974), R. elegans Gutierrez, 1945 también se 

diferencia ya que la longitud del cuerpo es mayor y la vulva está ubicada cerca del ecuador 

de éste (Kloss, 1974). 

El género Rhabdias es de distribución cosmopolita y las especies parasitan los 

pulmones de varias familias de anfibios y reptiles, sin embargo, los anuros de las familias 

Ranidae y Bufonidae y las serpientes de la familia Colubridae son los más importantes 

grupos de hospederos (Baker, 1978a). 
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Las hembras son hermafroditas protándricas. Los espermatozoides producidos 

durante la pflmera fase de maduraciónson almacenados en el receptáculo. Durante la fase 

tardía los huevos son liberados y después de la fertilización pasan de los pulmones vía la 

cavidad bucal al canal alimentario. Aquí ellos se desarrollan a larva rabditiforme las cuales 

tienden a acumularse en el recto pero eventualmente pasan en las heces. Algunas de éstas. 

después de mudar a larva filariforme pueden penetrar a la piel directamente y alcanzar Jos 

pulmones; otras pueden diferenciarse en machos y hembras. Después de la inseminación. 

las hembras producen larvas filariformes vivíparamente, las hembras entonces degeneran y 

actúan como comida para las larvas (Anderson, 2000). · 

El desarrollo de Rhabdias america1111s y R. ranae en B. marinus y Rana sylvatica de 

Guclph. Ontario, fue estudiado experimentalmente por Baker ( 1978b). Las fases de vida 

libre (primer y segundo estadios larvarios) se encuentran en heces de los hospederos y el 

desarrollo es heterogónico. En la fase no parasitica hay machos y hembras, dentro de las 

hembras adultas de una a tres larvas se desarrollan y la hembra degenera. Las larvas de 

, tercer estadio (infectivas) son activas y ellas mismas se liberan de la cutícula maternal, no 

nadan pero se mueven relativamente rápido, migrando fuera de las heces en el agua 

circundante. 

Los anuros se infectan con el tercer estadio infectivo el cual penetra por la piel y 

después migra. El crecimiento del tercer y cuarto estadios larvarios ocurre en tejido 

muscular del hospedero durante la migración a la cavidad del cuerpo .. Lo.s adultos se 

encuentran en Ja cavidad y pulmones 9 días post infección. 

Las larvas pueden transmitirse experimentalmente a renacuajos de ranas y sapos 

desarrollándose en adultos. Caracoles terrestres pueden actuar como hospederos 

paraténicos. 

Baker ( l 978b) menciona que el desarrollo homogónico de R. sphaerocephala en 

Bufo marinus de las Islas Bermudas fue estudiado experimentalmente por Williams en 

1960. quien registró la aparición de larvas infectivas a 24 horas después de incubar los 

huevos. sin embargo no reporta los detalles del desarrollo ni la temperatura de los cultivos. 

Dicho autor observó desarrollo heterogónico y homogónico en R. sphaerocephala pero la 

homogonia predomina. 
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Registros previos.en ai}~biris de México: 

B. mari1111s, Puerto de Vera6ru::z:. Vera~ruz (Bravo-Hollis y Caballero, 1940). 

Bufo lzorribilis, Río H~i~t!~';chi.i;~~C~b~ller6, 1949). 
:._.. -::.: '.-t>_:,·.-;::' ·:· .. '., __ :-.·_·;' .·1 • ~--. \ .. ·· ·::-::. ~.,-.. -_. ' ; _ _._ .. '· '. 

Smilisca baudinii, Vi:ra:ci::u~ (~f<l:'V5>- tio~lis, '194 l•in ~amothe et al., 1997). 

Rana vaillanti, Los Tuxtla~. Veracruz. (Par6.des; 2000). . .. . . . : . ,, -
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Rhahdias ~phaerocephala (adulto) 
Figura 14. Región anterior. Figura 15. Vista frontal del corte cetalico. Fi1ura 16. Vista 

lateral de la vulva y vagina. Figura 17. Región caudal. 
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Orden: Ascaridida Skrjabin y Schulz, 1940 

Familia: Cosmocercidae Railliet, 1916 

Sub familia: Cosmocercinae Railliet, 1916 

Género: Aplectana Railliet y Henry, 1916 

Ap/ecta11a i11certa Caballero y C., 1949 

(Figuras 18-22) 

Estos nemátodos se.encontraron en varias ranas d~.ambas localidades parasitando el 

intestino y la cloaca junto con indivÍduos~e Cosmo~erca podicipi11í~s. 

Las características de 15 machos son: longitud total 1.918-3.904(2.455), anchura 

máxima 0.089-0.287(0.152), el extremo cefálico presenta tres labios, uno dorsal y dos 

ventrolaterales que portan cuatro papilas cefálicas. El esófago es muscular y presenta un 

bulbo posterior, en total mide 0.411-0.575(0.484) de largo y 0.024-0.038(0.031) de ancho, 

la faringe mide 0.035-0.049(0.041) de largo, el corpus 0.318-0.406(0.341) y el istmo 0.028-

0.045(0.033 ). El bulbo esofágico mide 0.070-0.089(0.078) de largo y 0.066-0.087(0.074) 

de ancho; la distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de O. 120-0.229(0. 187) y la 

distancia del poro excretor al mismo extremo de 0.311-0.423(0.350). La mitad posterior de 

la cauda tiene un par de papilas lateral, uno subventral y uno subdorsal y la mitad anterior 

presenta dos pares de papilas adyacentes subventrales localizadas cerca de la mitad de la 

cola, el labio anterior de la cloaca presenta una papila grande impar y tres pares de papilas 

adyacentes. Hay cinco grandes pares de papilas grandes preanales, uno de los cuales es casi 

lateral a la cloaca. Las espículas son iguales o su longitud varía ligeramente, la derecha 

mide 0.129-0.182(0.146) y la izquierda 0.126-0.182(0.14 7) están curvadas y la punta del 

extremo distal presenta una funda transparente y redondeada, el gubernaculum mide 0.042-

0.073(0.056) de longitud; la distancia de la cloaca al extremo posterior es de 0.105-

0.210(0.158). Se presentan alas laterales que inician a nivel del esófago y terminan poco 

después de la cloaca además hay papilas somáticas sobre la superficie del cuerpo presentes 

en dos hileras subventrales y dos subdorsales 
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Las características de 15 hembras son: longitud total 1.56-4.4(3.212), anchura 

máxima 0.154-0.328(0.239), extremo cefálico igual al de los machos; el esófago mide 

. 0.431-0.634(0.556) de longitud y 0.027-0.054(0.043) de ancho, la faringe mide 0.033-

0.054(0.043) de longitud, el corpus 0.320-0.444(0.383) y el istmo 0.035-0.045(0.039), el 

bulbo esofágico mide 0.082-0.112(0.096) de longitud y 0.091-0.123(0.104) de ancho; la 

distancia del poro excretor al extremo anterior es de 0.374-0.602(0.443) y la del anillo 

nervioso al mismo extremo de 0.203-0.240(0.223). La vulva dista 0.735-1.53(1.048) del 

extremo posterior, se observan papilas cerca de la entrada. La vagina se dirige a la parte 

aiiterior en sus primeros dos tercios y el último tercio se flexiona hacia la parte posterior, el 

útero contierw huevos que miden 0.070-0.1 19(0.085) de largo por 0.045-0.077(0.056) de 

an~ho. La distancia del ano al extremo posterior es de 0.154-0.206(0.184). Las alas laterales 

inician anivel del esófago y terminan poco antes del ano. Se presentan papilas somáticas 

sobre la superficie del cuerpo en dos hileras subventrales y dos subdorsales 

Comentarios 

El género Aplectana fue establecido por Railliet y Henry en 1916 con A. acuminata 

Schrank. 1 788. y cuenta con 40 especies descritas (Baker, 1987). 

Los ejemplares encontrados se asignaron a este género ya que el esófago tiene 

faringe y bulbo posterior y los machos presentan numerosas papilas pre y postcloacales sin 

fomrnciones quitinosas o plectanes (Yamaguti, 1961 ). 

Estos ejemplares coinciden con la descripción de A. incerta ya que presentan los 

caracteres mencionados en la descripción original de Caballero (1949) y la redescripción de 

la especie realizada por Baker ( 1985). 

Nuestra determinación se basa principalmente en caracteres de los machos como la 

distribución papilar y la forma de las espiculas descritas en la caracterización. Sin embargo. 

Bravo-Hollis ( 1943) describe a los machos con cinco papilas preanales subventrales en dos 

hileras extendiéndose anteriormente del nivel de la apertura cloaca! mientras que Baker 

(1985) menciona que presentan ocho. Debido a ésto. además de las observaciones 

realizadas bajo el miscroscopio óptico, se observaron algunos ejemplares en microscopio 

electrónico de barrido y se confirmó que esta especie presenta cinco pares de papilas 
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precloacales como se m~n,~iC>~a eri'.la de~cripciÓn original y el resto de las papilas son 

somáticas, sien<le> <l~%~~c;rta.rilaK<:;qu~ ias sexuales · 

Aplectana in~ert~ fué.'descrita en sapos· Bufo horribUis de. Río Huixtla, Chiapas. 

B~ker (l 9S5) aclara.qÜe e~d·e~~eciie ~~ mO~fólÓ~idamente inuy similar a A. itzoca11ensis 
- ,- .;:, ·,~· .-· ._,-·<---:~--."\.-~-: -,_~:-"-""--·-, _,;,- ·, ____ ;'- ",··-··' -,·.---·· ~ . ._ 

Bravo-Hollis, 1943 de~crita en ttu~stro país en, Scaphiopus nmltiplicatus de Puebla; sin 

embargo se diferencian pocrq~~ l~ espículas de A .. itzocanenesis s~n .relativamente más 

largas (0.172-0.203; 0.176-0.188) que las de A. incerta (0.135-0.143). Además los huevos 

de A. i11certa son significativamente más grandes (0.092-0.0123 x 0.054-0.062) que los de 

A. itzoca11e11sis (0.070-0.082 x 0.042-0.051, 0.065-0.078x 0.057). 

El promedio de la longitud de las espículas de nuestros ejemplares sobrepasa 

ligeramente los valores máximos dados para A. incerta en ambas descripciones, pero están 

muy por debajo del rango de medidas registrado para A. itzoca11e11sis y las medidas de los 

huevos de las hembras coinciden con las medidas de A. incerta. 

Otras especies registradas en la República Mexicana son A. hamatospicula Walton, 

1940, A. waltoni Skrajabin y Schikhovaloba, 1951 (antes A. mexicana, Walton, 1940) y A. 

hoffma1111i Bravo, 1943, de acuerdo con las descripciones de estas especies, nuestros 

ejemplares se distinguen claramente por la morfología de las espículas y el arreglo de las 

papilas caudales. 

Los miembros de la subfamilia Cosmocercinae son parásitos principalmente del 

intestino de anfibios. El ciclo de vida es directo. 

En el intestino del hospedero, las hembras producen huevos grandes que en este 

género larvan en el útero. El primer estadio larval se desarrolla y muda dos veces hacia 

larvas infectivas de tercer estado. Los ciclos de vida de las especies americanas de 

Aplecta11a no han sido estudiados, sin embargo Chabaud y Brygoo ( 1958) estudiaron a A.. 

courdurieri y mostraron que la infección es adquirida por sapos adultos oralmente cuando 

las larvas son tragadas por los renacuajos y retenidas a través de la metamorfosis. o cuando 

las larvas son accidentalmente tragadas por los adultos (Goldberg et al., 1995; Anderson, 

2000). 
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Registros. previos··de .1a:bs~~ci~'eri?~ghtiibs;de México: 

Bu.fo liorribitis, Río Ht1ixtt~. Chi.i~~~;·cC:~l;~n~¿6, '1949). 
. - . . ;. . - . -:.:. . . . .- - -,«_,: .;;· '~·.:: ,_:. :-; . 

B. 111armore11s .. Emiliano Zapata; Jatlsco (daficia, 1998). 
. . - . . - . -.. '-•. "J; ,~:-:-'< ._ .. , ·,. - -

Rww vailla11ti, Los Tuxtlas;verd¿ru~ (Paredes;2000; Cañeda, 2001). 

Elewerodac1y/11s rliodopis, ~os Tuxtl.as Ve~acruz (Baez, 2001). 

Registros previos del género en anfibios de México: 

Rana berla11dieri, LOs Tuxtlas, Veracruz (Guillén, 1992). 

R. vaillanti, Los Thxtlas, Veracruz (Guillén, 1992). 
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Ap/ectana incerta (adulto) 
Figura 21. Vista lateral de la vulva y vagina de una hembra. Figura 22. Región caudal de 

una hembra. 



Género: Cosmocerca Diesing, 1861 
·_. ·. " 

Cosmocerca potlicipÚms Bake~ y Vaucher, · i 984 

(Figuras 23-27) 

Se encontraron adultos de esta especie en el intestino y cloaca de gran parte de las 

ranas en ambas localidades: 

Los machos son más pequeños que Jas hembras y las características de 6 de éstos 
-_,._,·_·.-·. . 

son: longitud total 1.3 70~2200( l. 741) y anchura máxima 0.095-0.175(0.128). Región 

cefálica con tres labios (uno dorsal y dos ventrolaterales) y cuatro papilas. El esófago es 

muscular. con un bulbo en su parte posterior, su longitud es 0.231-0.290(0.268) y su ancho 

es 0.017-0.030(0.023), la faringe mide 0.024-0.028(0.026) de longitud, el corpus 0.161-

0.185(0.171) y el istmo 0.035-0.042(0.037). El bulbo esofágico mide 0.047-0.064(0.055) de 

largo por 0.049-0.059(0.053) de ancho; la distancia del poro excretor al extremo anterior es 

O. 188-0.248(0.21 7) y del anillo nervioso al extremo anterior 0.139-0.182(0.158). En las 

regiones laterales a la cloaca se ven tres pares de papilas subventrales en roseta y una papila 

grande impar en el labio anterior de la misma. En la región precloacal se observan cinco 

pares de plectanes grandes, cada uno con rosetas completas de digitaciones dirigidas 

radialmente y sobresaliendo de la superficie del cuerpo. Las espículas son iguales, 

débilmente ~sclerozadas y miden 0.049-0.073(0.061) de longitud, el gubemaculum es más 

largo y esclerozado mide 0.080-0.115 (0.095) de longitud. En la región cuadal de algunos 

ejemplares se observan 14 pares de paquetes musculares y en otros menos; la cloaca dista 

O. 119-0. 157(0. 13 7) del extremo posterior. Presentan alas laterales que se extienden 

aproximadamente desde la parte media del esófago hasta el par más anterior de plectanes y 

se observan papilas somáticas en hileras a lo largo del cuerpo. 

Las características de 20 hembras son: longitud total 2.067-4.440 (3.333). anchura 

máxima 0.125-0.383(0.287), región cefálica como en los machos; el esófago mide 0.343-

0.4 72(0.426) de longitud y 0.031-0.045(0.040) de ancho, la faringe, el corpus y el istmo 

miden 0.026-0.052(0.042), 0.213-0.287(0.262) y 0.031-0.049(0.039) de longitud 

respectivamente, la longitud del bulbo esofágico es 0.063-0.087(0.080) y el ancho de éste 
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0.076-0. 122(0. 100); ia di~t~n~ia: del poro excretor al extremo anterior es de 0.206-

0.350(0.302) y .. la··del· anillo.neI"Vioso a este extremo 0.134-0.193(0.163). La vulva se 

encuentra ligeramente m~s ~eréana al extremo~llJ~~,~r del cual dista 1.052-2.301(1.568), la 

vagina se dirige a la parte posterior del cuerpo:: AigJnas hembras se encontraron grávidas. 

los huevos de éstas miden 0.070-0.087(0:075) de'l~rgo por 0.042-0.056(0.048) de ancho, en 

muchas se encuentran larvas desarrollad~ cerca de la vagina. La distancia del ano al 
. . . . ' . 

extremo posterior es de 0.419-0.756(0.6~())~ Las áias laterales se extienden del tercio 

posterior del esofágo a poco antes del ano. 

Comentarios 

El género Cosmocerca .·fue establecido por Diesing en 1861 designando a 

Cosmocerca longicaudata Linstow, 1885 ahora C. trispinosa Railliet y Henry, 1916 como 

especie tipo (Baker, 1987). Moravec y Kaiser ( 1994) mencionan que cuenta con 20 

especies. Los nemátodos de este género son componentes importantes de la parasitofauna 

de anfibios anuros y su presencia ha sido reportada en todos los contientes (Baker. 1987; 

Moravec and Kaiser. 1994). 

Nuestros ejemplares se asignaron al género ya que el esófago presenta faringe y 

bulbo y la superficie ventral de la región precloacal de los machos exhibe dos hileras 

longitudinales de plectanes ó "crestas tipo peine" (Yamaguti. 1961 ). 

Se asignaron a la especie C. podicipinus porque sus rasgos coinciden con las 

caracteristicas diagnósticas de la especie, principalmente por los cinco pares de plectanes 

precloacales y la distribución papilar de los machos (Baker y Vaucher. 1984 ). 

C. podicipinus fue descrita con gusanos de Leptodactylus podicipi1111s de Paraguay 

por Bakcr y Vaucher (1984). Es similar a C. ornara Diesing, 1861 descrita en anfibios del 

oeste de Europa y C. parlla Travassos, 1925 descrita en el Leptodactylido Eloisa nasus de 

Brasil y registrada en Rana vaillanti de México por Paredes (2000). ya que los machos 

también presentan 5 pares de plectanes en la región precloacal; sin embargo, sólo en C 

podicipi1111s los soportes esclerozados de los plectanes se encuentran fusionados. 
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Cabe mencionar que: entre los. ejemplares colectados se encontró un macho distinto 

ya que solo presenta cuatr()'pares de .plectanes y los soportes de éstos no se encuentran 

fusionados; este ejemplarfüe además el de menor tamaño. Sin embargo, las hembras que se 
- - o~- - __ '. ·-· -'~. - -

encontraron en la misma ran~ c:on este gusano presentan las mismas características que el 

resto y la mayor párte, d_e sus medidas se mantienen ·dentro de los rangos antes 

mencionados. Algum1s . descripciones de especies del género Cosmocerca mencionan 

machos excepcionales.dentro_ de sus ejemplares con variaciones en el número de plectanes. 

Baker y Vaucher (1984) mencionan que encontraron un macho con seis plectanes y que los 

soportes esclerozados en los machos pequeños se encontraron pobremente desarrollados y 

no exhiben la fusión. característica. Por este motivo, dicho ejemplar y las hembras que se 

encontraron en el mismo hospedero fueron también considerados como C. podicipinus, 

aunque las medidas de éste macho se excluyeron de la caracterización presentada. 

En el intestino di::l hospedero, las hembras de este género producen huevos grandes 

que eclosionan en el' medio externo en un tiempo corto liberando el primer estadio larval el 

cual se desarrolla y muda dos veces hacia larvas infectivas de tercer estadio. El hospedero 

definitivo se infecta por penetración cutánea (C. comnmtata). En algunas especies los 

parásitos sufren un periodo de desarrollo en los pulmones antes de establecerse en el 

intestino donde mudan (Anderson, 2000). 

Fotedar y Tikoo ( 1968) estudiaron experimentalmente el ciclo de C. kaslimirensis, 

en Bufo viridis. Los huevos eclosionaron en 2 a 4 hrs. a 22-23ºC, después de ser liberados. 

El primer estadio larval muda en 4 o 5 días. El segundo estadio larval penetra la piel del 

hospedero y los adultos fueron recuperados de 10 a 14 días después de la infección. La 

migración visceral es parte necesaria del ciclo de vida. 

Registros previos de la especie en anfibios de México: 

E/ewerodactylus rhodopis, Leptodacty/us melanonotus y Smilisca cyanosticta, Los Tuxtlas, 

Veracruz (Baez, 2001). 
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Registros previos a nivel de género en anfibios cie México:: 

Rana berla11dieri, R. vailla11ti, Bufo marinus, B. va/liceps e Hyla eb'raccata;-' los Tuxtlas. 

Veracruz (Guillén, 1992). 

B. 111ari1111s. Lago de Catemaco y Laguna Escondida, Los TuxtÍas, Ve~acruz(Galicia, 1998). 
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Cosmocerca podicipinus (adulto) 
Figura 23. Región anterior de una hembra. Figura 24. Vista frontal del corte cefálico de 

una hembra. Figura 25. Región caudal de un macho. 
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Cosmocerca podicipinus (adulto) 

o. 1 

26 

27 

Figura 26. Vista lateral de la vulva y vagina. Figura 27. Región caudal de una hembra. 



Familia: Anisakidae Railliet et Henry, 1912 

Subfamilia: Anisakinae Railliet et Henry, 1912 

Co11tracaec11m sp. Railliet et Henry, 1912 

(Figuras 28 y 29) 

Solo se encontró una larva de este género en el intestino de una rana de San Pedro 

las Playas. 

Esta larva presenta las siguientes características: 5.76 de longitud total y 0.20 de 

anchura máxima. El extremo cefálico cuenta con tres pseudolabios, uno dorsal y dos 

ventrolaterales, entre estos se observa un diente cuticular cónico que es subventral y mide 

O.O 1 O de largo por 0.007 de base. El poro excretor abre en el área cefálica, en posición 

subventral. El esófago mide 0.752 de longitud y 0.035 de ancho y la distancia del anillo 

nervioso al extremo anterior es de 0.199. En la parte posterior del esófago se presenta un 

ciego intestinal que se dirige hacia arriba y mide 0.51 O de longitud. un ventriculo pequeño 

de 0.035 de longitud y un apéndice ventricular que se encuentra doblado y no pudo medirse 

con precisión. La distancia del ano al extremo posterior es de 0.091. La cutícula de todo el 

cuerpo presenta estriaciones transversas. 

Comentarios 

El género Contracaecum fue establecido por Railliet y Henry en 1912, describiendo 

a C. spicu/igerum (Yarnaguti, 1961). El número de especies que contiene no está bien 

precisado ya que algunas han sido cambiadas de género frecuentemente (Anderson, 2000). 

Sánchez ( 1997) considera 122 especies validas. 

Las características del ejemplar son típicas del género Contracaecum pues presentan 

esófago con ventriculo posterior, apéndice ventricular dirigido posteriormente y ciego 

intestinal anterior (Moravec, 1998; Anderson, 2000). En la literatura. algunas especies de 

Co11tracaec11m eran confundidas frecuentemente con las del género Hysterothylacium, 

especialmente las formas larvarias, sin embargo Deardorff y Overstreet en 1981 las 
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' - ·:.·~ . ' : - : 

distinguen basándose en la apertura' del poro exéret~r cerca ;ciel interlabio' ~entral en 

Co11tracaec11m y porque> el , adulto . ·rriadura ''en : av~s ~ o .rt1'arriíferos; mientras que 

Hysterothylacium presenta el poro excretora la.attllr~.<iéFail.iHo nérvioso y madura en peces 
- - - - - o':o-..: -' ·" --=--- ',;--' - ·"'- ·- -- < : __ _,,_ __ •:_ --- ___ :_- ,.; - '-·- - < 

(l'vtoravec, 1998; Anderson, :20QO)~· ·.:-< 

Las larvas de·Co11tracaecw11 se disting~en Pº[ prés~ntar el poro excretor situado en 

la base de los pseudo labios (adultos en interlabios) y tienen una cola cónica o redonda sin 

proyecciones cuticulares mientras que el :género. Hysterothylacium presenta el poro excretor 

situado a nivel del anillo nervioso o ligeramente posterior a éste y la punta de la cola en el 

cuarto estadio larvario está provista de pequeñas proyecciones cuticulares tipo 

protuberancias o espinas (Moravec, 1998). 

Nuestro ejemplar cumple con ambas características mencionadas para el género 

Co11tracaec11m, la posición del po_ro excretor y .la ausencia de proyecciones en el extremo 

de la cola. 

No fue posible determinar esta larva a nivel específico ya que se requieren 

organismos en estado adulto para observar el arreglo y posición de las estructuras 

reproductivas usadas en la diferenciación de las especies. 

En México se han registrado larvas del género en 29 familias de peces 

dulceacuícolas y marinos en más de la mitad de los estados del país y en culebras acuáticas 

del género Thamnophis. En estado adulto se han registrado 9 especies: C. bancrofii. C. 

caballeroi, C. lzoffmani, C. mexicanum, C. microcephalus, C. multipapillatum. C. rodhani, 

C. r11dolphii y C. spiculigerum (Base de Datos, Colección Nacional de Helmintos). 

Los hospederos definitivos de los miembros de este género son aves piscivoras y 

mamíferos asociados con agua dulce, salobre y marina. Habitan en el estómago y los huevos 

no cmbrionados depositados por la hembra salen con las heces del hospedero. El primer 

estadio larvario se encuentra en el agua en donde muda; al mudar, el segundo estadio 

presenta el diente cuticular y retiene la cutícula del primer estadio. Las larvas son ingeridas 

por hospederos invertebrados especialmente copépodos y crecen en el hemocele. El tercer 

estadio se puede encontrar en una gran variedad de peces. 
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Las larvas· de este género han sido registradas en varios grupos de invertebrados 

incluyendo cnidiirios; ctenóforos, gastrópodos, cefalópodos, poliquetos, copépodos, 

mysidos, ~Afipodos, euphausiidos, decápodos, equinodermos y quetognathos (Anderson, 

2000). 

Registros previos en anfibios de México: 

R. vaillanti, Los Tuxtlas Ver. (Paredes, 2000). 
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Contracaecum sp. (larva) 
Figura 28. Región anterior. Figura 29. Región caudal. 



Orden: Spirurida Chitwood,.·1933. 

Familia: Camallanida~ Railli~t y Henry, 1915 

Subfamilia: CamallaninaeYeh, 1960 

Género: Serpinema Yeh, 1960 

Serpinema trispi11os11111 Leidy, 1852 

(Figuras 30-32) 

Solo se colectó una Il:lrva de(te~é:er estadio perteneciente al género Serpinema en el 

intestino de una rana de· la Carre~eri~rAeropúerto. 

Las características de este ejemplar' soil: longitud total 1.331 y anchura máxima 

0~081 ; presenta una cápsula bucal dividida en dos partes que mide 0.053 de largo, la parte 

anterior mide 0.036 de largo y 0.038 de ancho y en su interior se observan algunos pliegues 

o engrosamientos, la parte posterior mide 0.017 de largo por 0.027 de ancho; el esófago 

ésta claramente dividido en dos partes, la longitud del esófago muscular es de 0.182 y el 

ancho de 0.033, el esófago glandular mide 0.182 de longitud y 0.035 de ancho. La distancia 

del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.088 y la del poro excretor al mismo extremo 

de 0.129. El ano dista 0.064 del extremo posterior, la cola es cónica y termina en tres 

. puntas cuticulares, una es dorsal y mide 0.011 de largo y dos son ventrolaterales y miden 

0.008 de largo. 

Comentarios 

El género Serpinema fue creado por Yeh (1960) dentro de la familia Camallanidae. 

Como todos los miembros de este grupo el ejemplar presenta una cápsula bucal bien 

desarrollada de color naranja-marrón (Moravec, 1998). 

De acuerdo con la división de los camalánidos hecha por Yeh ( 1960), el género 

Serpinema se diagnostica por la presencia de una cápsula bucal con engrosamientos bucales 

lisos y separados en dos grupos, uno ventral y uno dorsal. Petter ( 1979) en su clasificación 

mantiene como carácter diagnóstico de Serpi11ema la presencia de las crestas longitudinales 

de la cápsula bucal separadas en grupo dorsal y ventral. 
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La larva encontrada presenta uná cápsÚJa •·bucal tipo Paracamallanus Yorke y 

Maplestone, 1926 que se caracteri~a por estar di~idida en parte anterior y postérior casi de 

igual tamafio; El arreglo de los engrosamientos o pliegues en ésta coincide con el género 

- . . 

Pese a que sólo s~ enc~-~t;~ ~n ejemplar en estadiolarvario, sus caracteristicas 
-.~ '· 

coinciden con las descrip~fories ~eáÍizridas para larvas de S. trispinoswn en México: Los 
-o"; -7 - - •• • : - _. - ~ • 

pliegues de la parte aniericif de la cápsula se extienden a lo lárgo de los dos tercios 

superiores de esta porción: L~ cápsula bucal abre dentro del esófago a través de un canal 

esofágico con paredes esclérozadas. El anillo nervioso se encuentra cerca del extremo 

anterior del esofágo muscular y el poro excretor es posterior a este nivel, hay tres procesos 

cuticulares en la cola. Las medidas tomadas también muestran que esta larva es 

morfométricamente muy similar a las larvas descritas P()r Moravec et al. ( 1998), Moravec y 

Vargas-Vásquez (l 998)y Jiménez (1999) (Tabla 6), por loque nuestro ejemplar se asignó a 

S. trispi11os11m. 

Tabla 6. Medidas de larvas de tercer estadio de Serpi~e~'a trispinosum registradas en 
hospederos colectados en México. 

Moravec et al .• 1998. Moravec y Jiménez, 1999. Presente trabajo. 
Vargas-

Vázquez. 1998. 
Hospedero Cichlasoma Tracl1emys Thamnophis Rana forreri 

11rophthalm11s scripta melanogaster (Amphibia) 
(Pisces) (Reptilia) (Reptilia) 

Longitud total 0.980-1.295 1.4 1.370 1.331 
Ancho maximo 0.050-0.075 0.095 0.057 O.OSI 

Esófago muscular 0.175-0.225 0.258x0.060 0.208x0.039 O. t 82x0.033 
Esófago glandular 0.130-0.175 O. t 90x0.066 O. t 86x0.038 0.182x0.035 

Long. cápsula bucal 0.051 0.076 0.059 0.053 
Parte anterior de la 0.033-0.038x0.033- 0.045x0.048 0.04x0.039 0.036x.038 

cápsula. 0.040 
Parte posterior de la O.O t 8-0.020x0.025- 0.031 x0.033 O.O t 9x0.026 O.O 17x0.027 

capsula 0.028 
Distancia anillo nerv.- 0.095-0.118 0.126 0.112 0.088 

cxtn:n10 anterior 
Distancia poro o. 120-0.145 0.159 0.154 0.129 

excrctor-c:-a. anterior 
Cola 0.060-0.070 0.075 0.062 0.064 

Long. espina dorsal ·o.010-0.013 0.015 0.011 
Long. espinas 0.008-0.01 o 0.006 0.008 
vcntrolateralcs 
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Baker ( l.979a). menciona que la taxonomía de la familia Carnallanidae ha tenido 
-- . ·- _,- - . . 

muchos cambios, desde los estudios de \Valton en 1928 quien sinonirniza S. trispinos11m de 

_ _tortugas c]e Norteamérica con Camalla1111s americam~s. - Tomquist en 1931 acepta corno 

valida.s Camallanus scabrae MacCallurn. 1918 y C. trispi11os11111 y sinonimiza seis especies 

coll C. scahrae. también enlista a C. scabrae y C:. chelydrae corno posibles sinónimos de C. 

trispi11os11m . 

. Yeh (19()9) reconoce corno válidas S. 1rispi11os11my §_; ~,!_icr()cephal11s e Ivashkin et 

al. en 1971. menc_ionan que estas dos especies son sinoni~as ~ ?c:m:¡FJa~reconociendo a S. 

trispinosuw coino una especie válida (Baker, 1979a). · ... ·> 

' Por Íllti,rno Baker ( 1979a) realiza un estudio coll /rri~teAalde Norteamérica y 

distingue a s/ trispinosum de S. microcephalus por 1a.i ~~fn.l~ttiias cefálicas de los adultos 
,. . .. : .. -'-.. ·· . ·. . . 

reconociendi;> ambas especies corno válidas. 

A diferencia del género Serpinema, los rniern!Jios 'del género Paracamallanus que 

también presentan la cápsula bucal dividida en dos partes, no tienen las crestas bucales 

separadas en dos grupos (Yeh, 1 960; Petter, 1979). 

Este género incluye 1 O especies (Baker, 1987) siendo S. trispi11os11m la única 

especie registrada para México. Los adultos son parásitos de tortugas de agua dulce de 

Norteamérica. Centroamérica y Cuba (Baker, 1987) y probablemente ésta es la única 

especie del género que se encuentra en las tortugas de estas zonas (Moravec y Vargas

Vázquez, 1998). 

De acuerdo con las historias de vida de varios camalánidos que han sido estudiados. 

se ha distinguido un patrón básico. Las hembras ovovivíparas liberan activamente en el 

agua larvas las cuales deben ser comidas por copépodos antes de que el desarrollo pueda 

continuar. Las larvas penetran a través de la pared intestinal en el hernocele del copépodo. 

Sufren dos mudas y se vuelven larvas infectivas de tercer estadio. Los copepódos 

infectados son comidos por vertebrados, los camalánidos escapan de la cavidad del 

copépodo y se desarrollan en adultos, los cuales producen larvas y entonces mueren. 

Pequeños peces forrajeros pueden ser infectados. Los nemátodos pueden pasar a grandes 

especies predadoras cuando ellas consumen a estos peces. En 1969, Moravec descubrió que 
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el desarrollo de Cama/lanus lacustris dentro de alguna,s especies de peces forrajeros no 

ocurre, pero los nemátodos permanecen infectivos para otros predadores. La acumulación 

de larvas infectivas dentro de los pequeños peces posibilita el contacto entre los nemátodos 

y grandes peces, ranas, tortugas y serpientes piscívoros, los cuales ordinariamente no se 

alimentan de copépodos (Stromberg y Crites, 1973). 

Los ciclos de vida de Serpinema spp. no han sido estudiad.os. pero la similitud 

morfológica con las especies de Camallanus sugiere que sus patrones de ciclo pueden ser 

si mi lares. Esto lo confirmaron con su experimento Moravec y Vargas-Vázquez ( 1998) al 

infectar copépodos con larvas de primer estadio y obtener la larva de segundo estadio en 

sus hemoceles después de cuatro días. 

En Canadá se han hallado estas larvas en caracoles acuáticos infectados 

naturalmente, presuntos hospederos paraténicos. El parasitismo paraténico está 

ampliamente distribuido en los Camallanidae, principalmente en peces planctófagos y 

menos frecuentemente en invertebrados (Moravec et al., 1 998). 

Registros previos en anfibios de México: 

El presente representa el primer registro de la especie y el género en anfibios del 

país. sin embargo larvas y adultos de esta especie se han registrado en muchas especies de 

tortugas como Dermatemys mawii, Ki11oster11011 hirtipes, Chrysemys ornara, Rhinoclemm.vs 

areolata y Trachem_vs scripta en localidades de los estados de Tabasco, Michoacán, 

Veracruz y Yucatán (Caballero, 1943; Moravec et al., 1998; Moravec y Vargas-Vázquez, 

1998). la culebra Thamnophis melanogaster y las tortuga K. hirtipes en el estado de 

Michoacán (Pérez-Ponce de León et al., 2001) y el pez Cichlasoma urophthalmus en los 

estados de Tabasco y Yucatán (Caballero, 1943; Moravec et al., 1998). 
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Serpinema trispinosum (larva) 
Figura 30. Región anterior. Figura 31. Extremo cefálico en vista dorsoventral mostrando 

los pliegues de la cápsula bucal. Figura 32. Región caudal. 

o.os 

o.os 



Familia: Gnathostomatidae. Lane, 1923 

Subfamilia: Gnathostomatinae Lane; 1923 

G11atltostoma sp. Ü\~<0:~· 1836. 

(Figuras 33-35) 

Se encontr.aron, larvas de Gnathostoma sp. enquistadas en la musculatura de tres 

ranas de San P~cl~o !~~ Play~s. 
--·= ~- --~ ,- =-o-:·.--:;----""=>=:=-- ·'··-- ' -- : : 

' ...... ; ~: .' 

Se revisaron las características de 9 larvas. La longitud de éstas es 2.800-

3.973(3.211) y fa anchu.~a;m~xima 0.342-0.40(0.371); se presenta un bulbo cefálico que 

mide 0.084-0.220(0.121) de. largo por 0.094-0.263(0.190) de ancho, éste porta en su parte 

anterior dos labios condos'papilas cada uno, Jos labios miden 0.024-0.038(0.029) de largo 

y 0.059-0.075(0.065) de ancho, el bulbo presenta 4 hileras de ganchos que terminan en 

punta. el número de éstos va de 32-38(35.5) en la primera hilera, 34-42(38.25) en la 

segunda, 38-44(41) en la tercera y 40-46(43.5) en la cuarta. El esófago en forma de clava 

mide 1.027-1.212( 1.128) de largo y 0.178-0.262(0.204) de anchura máxima, está dividido 

en porciones muscular y glandular que no siempre se distinguen. Bajo el bulbo y laterales al 

esófago se observan cuatro sacos cervicales que miden en promedio 0.548-0.712(0.640) de 

largo. La distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.217-0.437(0.281) y Ja del 

poro excretor al mismo extremo de 0.313-0.49(0.399). Todo el cuerpo está cubierto por 

anillos de espinas cuticulares, se presenta· un par de papilas cervicales laterales con mayor 

frecuencia entre las hileras 13 Y. 14 de las espinas del cuerpo. La distancia del ano al 

extremo posterior es de 0.048-0.073(0.0S7) y Ja cola es redondeada. 

Comentarios 

El género Gnathostoma fue erigido por Owen en 1836, al describir a G. spi11igen1m, 

encontrado en el estómago de un tigre muerto en el Zoológico de Londres. A partir de esta 

fecha se han descrito más de veinte especies de este género en varias partes del mundo 

(Lamothe-Argumedo et al. 1989). 
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Estas larva~ s~ ideritÚica~bn;pck Hi pf~s~~ciK~~ un bulbo cefálico armado con 

·ganchos·· simples~y.;po~qu·é >~I '.~~~rp~};~~>enc4'én1.f~.: cubierto por numerosas hileras 

transversales d~ espinas ~~tf~úlar~~ q'Je g~·~ m~~ c~f~¿terlsticas (Yamaguti, 1961 ). 
-- - ·---' ,·-,-LO . .'.' • '- ,". ____ • _ _'._,. __ : ___ :-~~__:_• ::· :.;:·<-:·~t:.~.-?2~~;<_::_~~~-:~:.-·;~ --'' ;'; ,-~:; '•. ·"\~-;:-=-·-~:-·--, •'. 

'. \·> ' - ;::~· -- - - ·:~··_.,',:.:~.::--~::: ;: . . ~<~ : :. ,_''f ,_::. ::~·i: •,·:;:~ ,--~~.:~.:·-~ 

La dctem1inación espedfi.~~:~e1~t.1~.~tfüs: (!jerrJ.plares no fue posible debido a que, 

para lograr una identificación inequi:Joc'á, @ ~e~ésario realizar estudios de otro tipo como 
. ~;- ;, ' . ' ' . ' ' - . . . ·. - ; '. 

infecciones experimentales para obten:=~ ~~u.ll()S 'o· secuenciación de ADN, ya que las 

características larvales son muy similar~s en' las especies. Sin embargo, en estudios 

moleculares realizados recientemente c~n lárva~de pC::ces colectados en la Laguna de Tres 

Palos, Martinez (2001) ha determinado la. presencia de Gnatlwstoma bi1111cleawm lo que 

sugiere la posibilidad de que nuestras larvas perteriezcan a esta especie. 

Las especies G. bi1111c/eatum, G. · tilrgidum y G. procyonis se han registrado como 

adultos en varias especies de mamíferos carnívoros y marsupiales en el país. Se han 

encontrado larvas en anfibios. reptiles y aves que actúan como hospederos paraténicos y 

como hospederos intermediarios se han registado un gran número de especies de peces de 

distintas familias (Base de Datos de la Colección Nacional de Helmintos). 

El ciclo de vida de Gnathostoma sp. involucra a un primer hospedero intermediario, 

que es un copépodo de agua dulce, un segundo hospedero intcnnediario que generalmente 

es un pez dulceacuícola, el cual ingiere a los copépodos infectados y un hospedero 

definitivo. comúnmente un mamífero que incluye peces en su dieta; sin embargo. el ciclo 

puede complicarse por la intervención de uno o más hospederos paraténicos (Lamothe

Argumedo et al., 1989). El hombre es un hospedero accidental de estos parásitos ya que 

puede infectarse con larvas de tercer estadio al comer carne cruda de pescados de agua 

dulce. estas larvas no se desarrollan a adultos. En Acapulco se han reportado 70 casos de 

gnatostomiasis humana (Lamothe-Argumedo, 1999). 

En la Laguna de Tres Palos, se han registrado larvas de Gnatlzostoma sp. en seis 

especies de peces de las familias Ariidae, Centropomidae, Cichlidae y Eleotridae (Bertoni, 

2001; Garrido 2001; Gopar com. pers.; Martínez, 2001; Vázquez, 2002) y en la garza 

Egretta t/111/a (Bertoni, 2001) así como un adulto en el tlacuache Didelphis virginiana 
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(Bertoni, 200 l; Monet é:om. pers~)- El registro y descripción de nuestras larvas fue incluido 

en el estudio realizado por-Bertoni (2001 r 

Registros previos de larvas del género en anfibios de México: 

Rana berlandieri. Cosamaloapan, Veracruz (Lamothe-Argumedo, l 997a). 
. : ... , . 

R. mo11tez11mae, Río Usila, Oaxaca (LamotheC.Aigumedo, 1997a). 

R. temporaria. Ce~o de o;ri. Q~a~~ CLarhothe-Argumedo, l 997a). . . .. 

Smilisca baudinii, Temascal, Oa'Caca (Lamothe-Argumedo. l 997a). 
. . .. ;· 

R. forren", San Pedro las Playas; Guerrero (Bertoni 2001 ). 

~-.~~j'~l ::i.. ·-¡~~::\.;~·~{ ~:; :~~ () ~;~:·~f-,.1 .. J: 
T) ~: I ~/:;~ ;,~ J t""1·.~ ~ ~ (~· 'Y.~.r~~- {~., \ 
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Gnathostoma sp. (larva) 
Figura 33. Región anterior. Figura 34. Detalle del bulbo ceralico. Figura 35. Región 

caudal. 



Familia: Physalopteridae Leiper, J908 

Subfamilia: Physalopterin~e Railliet, 1893 

Physaloptera sp. Rudolphi, 1819 

(Figuras 36-38) 

Se encontraron larvas .de. nemátodos en el estómago de una rana de San Pedro las 

Playas. 

Las características de nuestros ejemplares basadas en 6 de ellos son l.712-

1.870(1.803) de longitud total y 0.089-0.102(0.096) de anchura máxima. El extremo 

cefálico presenta dos pseudolabios con un diente externolateral, tres pequeños dientes 

internolaterales y dos papilas en cada uno. La cutícula forma un collar de cutícula que rodea 

la parte anterior. El esófago mide O. 770-0.918 (0.832) de longitud, está dividido en dos 

porciones, el muscular mide 0.126-0. 162(0. 14 7) de largo y el glandular es mucho más largo 

midiendo 0.623-0.756(0.687). La distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de 

0.098-0.134(0.113) y la del poro excretor al mismo extremo de 0.201-0.245(0.223). El ano 

dista 0.082-0.098(0.090) del extremo posterior y la cola es conica. La cutícula del cuerpo se 

encuentra estriada excepto en la zona del collar cuticular. 

Comentarios 

Estas larvas se determinaron como miembros de la familia Physalopteridae ya que 

presentan un collarete de cutícula en el área cefálica y la boca tiene labios grandes. simples 

y triangulares armados con dientes (Yamaguti, 1961). 

Nuestros ejemplares presentan un diente extemolateral y tres dientes internolaterales 

en cada pseudolabio, características de los géneros Physaloptera y Turgida y no presentan 

dobles pares de dientes submedianos que diagnostican al género Abbre\'iata Travassos, 

1920 (Anderson et al., 1974), sin embargo, existen problemas taxonómicos para diferenciar 

los géneros Physaloptera y Turgida; Anderson et al. ( 1974) en sus claves basan su 

separación en el número de úteros en las hembras. de dos a cuatro en Physaloptera y más 

de cuatro en Turgida, sin embargo por encontrarse en estado larvario este caracter no pudo 
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-- ·"·· . 

usarse para lograr \a.· d~te~i~ac:i~n'. d: nuestros ejemplares. Estos autores también 
~·::;. . . _·i -

mencionan que Physaloptera es:~:parásito :de aves de presa, mamíferos carnívoros e 
• • . -· ' - .-~·. '•? - .• 

incidental mente· de serpiefites: miel1trasT1;rgida es propio de mamíferos neotropicales . 

. . .. Con el fln ~~· d~t~fuii~a~·t~'i<l~~tki:~d,de nuestros ejemplares se revisaron larvas de 
-;~·· ':, ·.·. 

Plzysaloptera sp. de Biifo/~1cj/lic_ep~;déQue.rétaro, depositados en la Colección Nacional de 

Helmintos (CNHE 3774)~ii-l.eiribirgC) l~ parte anterior de estos ejemplares se encontró en ._.- .. -·.,; ·"-::: .· "":'•··--. -.-. 

mal estado y solo se ~bse'fVó!1a paxte post~nor, que es muy similar a la de las larvas aquí 
- - - - . --·-- -- - ---,---;;_----··-...,-~---· --- -- __ , - - - - - -

estudiadas. Lar\tas <Ícl>gé~~rÓ Tú;itda ~o han sido registradas en anfibios de México ni de 

otros paises. 

Goldberg (com. _pers.) menciona que no existen carácteres morfológicos que 

permitan distinguir c<?n cértéza.enti'e larvas:de Physaloptera y de Turgida; sin embargo, 

Goldberg y. Bursey (1992)<men~iC)nan que la presencia del collarete cefálico, labios 

simétricos, dientes triangulares y,cutícula finamente estriada diferencian a las larvas de 

Physaloptera sp. de los otros géneros de Physalopteridos registrados en la zona occidental 

del mundo. 

En México se han registrado adultos de las especies P. ac11tica11da, P. c/a11sa, P. 

georginapedreirae, P. mciillaris; P. mexicana, P. obtussima, P. phrynosoma, P. 

praeputialis. P. retusa y P. torresi en diferentes especies de reptiles, mamíferos y aves 

(Base de Datos, Colección Nacional de Helmintos). 

Cabe mencionar que Monet (com. pers.) registró adultos de T11rgida turgicia en el 

tlacuache Didelphis virginiana muy cerca del lugar donde se colectó la rana parasitada (San 

Pedro las Playas). Debido a ésto, se compararon algunos de estos ejemplares con nuestras 

larvas y se observaron muchas semejanzas, sin embargo en estos adultos existe un anillo o 

engrosamiento de cutícula en la región basal de los labios que no se presenta en nuestras 

larvas. 

Los Physalopteridos son parásitos principalmente del estómago de reptiles. aves y 

mamíferos y raramente de anfibios y peces. Usualmente se encuentran sujetos firmemente a 

la mucosa del hospedero con sus pseudolabios dentados y su collarete. Los huevos son 

depositados por fa hembra con una larva de primer estadio completamente desarrollada. 
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Los huevos pueden sobrevÍvjrpor largos pérlCldos en el medio ambiente, pueden eclosionar 

en varios insectos que están impÚcados, en la transmisión de las diferentes especies. El 

primer estadio larvario se encuenira en.la'p~red del intestino, crece y muda dos veces, el 

tercer estadio tiene las característica~ c;fáli~asde la forma adulta. El hospedero definitivo 

puede adquirir infecciones' ingirlen~o insectos que contienen la larva infeetiva. Hay 

evidencia indirecta considerable de experimentos y observaciones de campo de que la 

paraténesis es ampliamente empleada eh la transmisión en este grupo. La larva ingerida por 

posibles hospederos parátenicos se sujeta en la mucosa gástrica y persiste por periodos de 

tiempo variables sin desarrollarse y ser disponible para el hospedero definitivo, las ranas 

pueden actuar como hospederos paraténicos 

Experimentalmente se ha logrado infectar Rana pi'piens con larvas tanto de T. 

wrgida como de Physa/optera sp. hallándose larvas de tercer estadio en el estómago las 

cuales persistien por periodos de tiempo prolongados sin desarrollo; también se han usado 

larvas de ranas y serpientes para infectar exitosamente tlacuaches (Anderson, 2000). 

Registros previos de Physaloptera sp.en anfibios de México: 

Bufo mari1111s. Emiliano Zapata, Jalisco (Galicia, 1998). 

Rana taralzumare, Yecora, Sonora (Bursey y Goldberg, 2001). 

Hy/a microcephala. Los Tuxtlas, Veracruz (Baez, 2001 ). 
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Physaloptera sp. (larva) 
Figura 36. Región anterior. Figura 37. Vista frontal del corte cefiilico. 

Figura 38. Región caudal. 



Familia: Onéhocercidae t~ipc;:r~\ 911 

Subfamilia: Dir~fiiariina~ s'~d~ouncl, 1921 

Género: Fo/ev~Ílicl~s {ochot~r~fia /caballero, 1932) Caballero, 1935 
- - -·- -.. '-·· - -__ ·_:_•_,_ - ·-~---- -- _ .. -- ->-'/ ---='~-. '.=-·- - ·-=..:~ -· . - ', 

Foleyellides strlatllsCabállero, 1935 . 

. (Figuras 39-41) 

S.e encont~aron · filarias parasitando principalmente el mesenterio y la cavidad del 

cuerpo en rani~~~~~~ba~localidades. 

Las'carlht¡rísii~~s observadas en 8 machos son: 10.856-17.160(14.954) de longitud 

total y o.2o;~~j/5~(0f~ó~). de anchura máxima; el extremo cefálico presenta dos anillos 

concéntricos df! c~~t;o: p~pilas, las del anillo exterior son ligeramente más grandes, también 

se observan .d~~· ~~fidio~. El esófago es muy largo mide 1.301-1.862(1.634) de longitud, 
' ' - . - '~ '.'., 

esta dividido e~ ;regic:mes muscular y glandular, la primera es de menor tamaño, mide 

0.246-0.383(0.289) de largo por 0.031-0.054(0.044) de ancho, la región glandular mide 

l.048-l.56l(L344) de largo por 0.068-0.109(0.088) de ancho; el anillo nervioso dista 

0.166-0.252(0.202) de la parte anterior, el poro excretor no se observó. Se presentan cuatro 

pares de papilas caudales grandes, un par es precloacal y tres postcloacalcs, además se 

observa una placa cuticularizada anterior a la papila precloacal. Las espículas son 

desiguales en tamaño y forma, la mayor mide 0.182-0.284(0.228) de longitud y la menor 

0.090-0. l 89(0.148); la distancia de la cloaca a la parte posterior es de 0.054-0.077(0.063). 

Las características de 8 hembras son 34.50-49.00(42.625) de longitud total y 0.480-

0.680(0.582) de anchura máxima; el arreglo de las papilas de la región cefálica es igual al 

de los machos; el esófago mide l.828-2.657(2.139) de longitud, la región muscular mide 

0.253-0.390(0.316) de largo por 0.038-0.068(0.053) de ancho, la glandular mide 1.513-

2.267( l.803) de largo por 0.061-0.123(0.099) de ancho; el anillo nervioso dista 0.189-

0.266(0.228) del extremo anterior, el poro excretor no pudo ser observado. La vulva se 

encuentra localizada al nivel de la parte posterior del esófago, dista 1.356-2.089(1.794) del 

extremo anterior. La distancia del ano a la parte posterior es de 0.342-0.630(0.457). 
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Comentarios 

El género Foleyellides fue creado por Caballero en 1935 con F. striatus como 

especie tipo y cuenta con 9 especies distribuidas principalmente en América (Esslinger, 

1986; Baker, 1987). 

Los ejel"llpl~res se d~ferminaron como F. striatus con base en la descripción original 

de Caballero '(19js)_ ~;J~L.r~descripción de Esslinger ( 1986) ya que presentan las 

~~;act~rí~ticas .;qia~l1~~ti~a{;~e~1;·;~s~ecie, son gusanos grandes y de color blanco, las 

hembras son rfiU.ciio,)n~ybres;·C¡l.léÜos ITlachos los cuales tienen cuatro pares de papilas 

caudales bien d~siir"I'olladas,' tino p'r¿cloacal y tres postcloacales y las espículas son finas y 

desigual~s. l~s:~e~bras~bn~niidel~~; la vulva esta situada a nivel del esófago. 

F~triatusfÜe descrita en R. montezumae del Distrito Federal por Caballero ( 1935). 

Esta es la única especie del género registrada para tvléxico. Se distingue de otras especies 

principalmente por las características de los machos ya que Esslinger ( 1986) menciona que 

en la mayor parte de las especies el número de pares de papilas caudales es diferente. En las 

especies americanas F. ra11ae Walton, 1929 tiene 8, F. americana Walton. 1929 tiene 7. F. 

dolichoptera Wehr y Causey, 1939 no presenta la placa cuticular precloacal, F. 

brachyoptera Wehr y Causey, 1939 tampoco presenta esta placa cuticular y al igual que F. 

jlexicauda Schacher and Crans, 1973 tiene 6 papilas. Sin embargo. F. duboisi Gedoelst, 

1916 descrita originalmente de un .. sapo" del Congo Belga y redescrita por Witenberg y 

Gerichter en 1944 con gusanos de R. esc11/enta ridib1mda de Palestina presenta 4 pares de 

papilas pero la placa cuticularizada precloacal distintiva (o una estructura comparable) esta 

ausente. 

A diferencia de los miembros del género Foleyellides, en el genero Ochotere11ella 

Caballero, 1944, que ~s muy similar y es parásito de anfibios de la región neotropical, las 

alas caudales y laterale~ ¿stiifi ausente~ en ambos sexos (Esslinger, 1986) . 
. ;·_· - .,_¡;~;::·. {~~-5.: ,~~:H: ~ 

:.:~: .,:·'.·~~'¡/:- :~-¡ ::._·: '' ~. 

Los .miémbr()s'::ct°ci"Foleyel/ides parasitan anfibios anuros predominantemente de la 

familia Ranid~;'c;~.~-~~·distrlbución es mundial (Esslinger, 1986). Son transmitidos por 

artrópodos h'en-;atÓfagos. y se encúentran en tejidos y espacios en tejidos (mesenterios). A 

84 



partir del huevo u~alarva enrrollada apar~ce. y se desarrolla en microfilaria. Las hembras 

son ovovivíparasylas microfllarias penetran en tejidos y encuentran su camino a los vasos 

sanguíneos en los cuales circulan. Los mosquitos al .ali.mentarse perforando la piel y 
-º--,----- \ 

succionando la sangre. arrastran las microfilarias que mudan dentro de ellos. 
! ·' 

desarrollándose á l~rVa dejercer estadio (Smyth y Smyth, 1980; Anderson, 2000). 
':~.;<:': }~;/}~: :~.'. ·, 
./ .. 

. <;·-; .. ·_,.,:· ... :;:..o:~ 
_-.-.) 

;----~-:oc~~-~t;·.;.'l~.4i~~~~?:~-~~'7;''.-~- ~:-> ._ • :- -
Registros preyios en anfibios de México: 

"R Jzal~~b;a ;}i6·2~ijd~d ri<:> especificada (Ochoterena y Caballero, 1932). 
-- . ,. ~ .. ..:· .. · - _- '.) 

Rana moi1Í'ezziniá~/Citidaa de México (Ochoterena y Caballero, 1932; Caballero. 1935). 

R. wralm111a~ae.Yec6l'~; Sonora (Bursey y Goldberg, 2001). 
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Foleyellides striatus (adulto) 
Figura 39. Región anterior de una hembra mostrando la vulva y vagina. Figura 40. Vista 

frontal del corte cefálico de una hembra. Figura 41. Región caudal de un macho. 

o. l 



Orden: Strongy!ida Diesing, 1851 

Familia: Ancylostomatidae Nicoll, 1927 

Subfamilia:.Ancylostomatinae Looss; ·1905 

Globocephal11s sp. Molin, 1861 

·(Figuras 42-44) 

Se encontraron tres larvas de nemátodos en el intestino de una rana de la Carretera 

Las características de los 3 ejemplares colectados son: longitud total 2.975-3.062 

(3.004) y anchura máxima de 0.087-0.112(0.095). La boca es circular y se presenta una 

cápsula bucal de forma subglobular con paredes gruesas que se adelgazan en la parte 

anterior, mide 0.037 de largo y en su interior se presentan dos dientes basales de forma 

triangular que miden 0.014 de largo; la desembocadúra del intestino dorsal (canal dorsal) es 

un dueto recto con paredes gruesas en forma de un diente, mide O.O 15 de largo y no alcanza 

el borde anterior de la cápsula. El esófago es claviforme y muscular, mide 0.262-

0.275(0.266) de longitud y el ancho de la parte posterior es de 0.050-0.056(0.052). La 

distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.159 y la distancia del poro excretor 

al mismo extremo de 0.166. No se aprecian papilas cervicales. En. un ejemplar se 

observaron esbozos de órganos reproductores femeninos en la mitad posterior del cuerpo, 

los ovoyectorcs son divergentes dirigiéndose uno hacia la parte anterior y otro hacia la parte 

posterior. la distancia de la vulva al extremo posterior es de 1.102. La cola es cónica y la 

distancia del ano al extremo posterior es de 0.1 12-0.118 (0.115). 

Comentarios 

Este género fue establecido por Molin en 1861 para la especie G. /ongenmcronatu.s 

de cerdos domésticos en Italia (Popova, 1964). González ( 1986) menciona que contiene 12 

especies bien definidas y 3 de taxonomía dudosa. 

Estos gusanos se ubican dentro de la familia Ancylostomatidae, subfamilia 

Ancylostomatinae ya que presentan una cápsula bucal globular bien desarrollada sin corona 
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';' -~- .. . '.\·:~ ;.·'· .. -· .·,, >·,,·\: :~·.· .. <:'.'\;_, ';:~~~;: ·:. , '., 
<· ... . ·{=~: · ·:!i·>.r ::.,::t:· , ·:,:.~,,y - --.... ··· -'!-

radiada externa 'ni 1f1tern'~;'e1t~xire~~:¡nt~~o·i:'."esta dirigido anterodorsalmente y la vulva se 
· ... ·. · (~ .>~. ~~,:.,.::, . .. ;;r~- _-. ! •.. ~:) ·:~'-? > ·>~·;::.,.·~~:/~~ }.:\~-.~_·_:·-'.f;< ::-:->_-_·_ .=·º·:\: .. '. > -, 

encuentra ligeramenteiposferior.,ala·mitaéi deLcuerpo (Yamaguti, 1961; Anderson eral., 
·,, .-.-, .• , •• _.: __ :-..• •· ...... _ ... ;_.,,,,' .-1· ., ;<- ,_: '.-. ,,·. 

·1974). _:::: :' .. '. : ' ;:}.::~, ' _::' . . '.::. '•. -. . ~ ,\-?, -, ' ~-'-' ' - -- ' - .. 

-El~~~g;~~~~dÍª~'cj~Qp1;J¡u~-P~~se~t~-caracte~es variables como la forma de la cápsula 

bucal y l¡ ~;~e~:~nJf~-U; rill~enCia de dientes subventrales en la base de la cápsula, sin 
\.--'.'·o:._-- ·--.~~--.--~-..:;,_,_- ·'·-~" -~~-=- ·-,:,.: -- . . -

~mbargo, Íiu~~trÜ~ ~jériiplares presentan los caracteres que son constantes en este género 
.. ', ' • "'·'e'.;';',_;-'.•,:·,>. '." - ,: 

éorrio·6~tfcirri:C> ~é!fálic~ ligeramente inclinado dorsalmente, apertura bucal circular y lisa, 
~- --~ - --'--'.--•---·---' -' - '--'·-·-: -~'-L".""' •.'.,_:_~•._:_ ·; _,_._._ ·-- - -

6~ri~1 <lbi~~I'&~:)~ -6ápsl11~ bucal distinguible, en el interior del cual esta el conducto de la 

glándula esofágica que se abre cerca del margen oral de la cápsula y la ubicación de la 

vulva en/o atrás de.la parte media del cuerpo (Teixeira de Freitas y Lent, 1936). 

Por el estado de desarrollo en que se encuentran los ejemplares, sólo se compararon 

las características de la cápsula bucal de las especies para su identificación ya que no 

pudieron observarse estructuras reproductoras importantes como la bursa copulatriz. 

Se revisaron las diagnosis de las especies descritas en Popova ( 1 964) y González 

(1986). Nuestros ejemplares presentan dientes en la cápsula bucal, carácter que los 

diferencia de al menos 4 especies del género las cuales presentan lancetas o carecen de 

estructuras en la cápsula, también se distinguen de otras especies que presentan la cápsula 

alargada o tienen ciertos engrosamientos en ésta. 

La cápsula bucal de nuestros gusanos presenta dos dientes basales, esta 

característica se presenta en G. lutrae Wu y Hu, 1938 y en G. 11ros11b11larus Alessandrini, 

1909. sin embargo en la primera especie se presentan papilas cervicales y en la segunda hay 

un par de papilas en la cápsula las cuales no se observaron. Después de revisar las 

características consideramos que nuestros ejc::mplares son más similares a G. marsupia/is 

Freitas y Lent, 1936 especie descrita en el tlacuache !vferachirops opossum de Brasil y 

registrada en estado adulto en el tlacuache Didelphis mesamericana rabascensis en nuestro 

país (Caballero, 1944). La morfología de la cápsula bucal es muy similar, sin embargo no 

se observan las placas quitinosas en el borde anterior que se mencionan en la descripción y 

debido a que no sabemos si estas placas aparecen en el estado adulto no se realizó la 

identificación específica. 

De acuerdo con Anderson et al. (1974) Globocepha/us es el único género dentro de 

la subfamilia Ancylostominae. 
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Además de p. r11arsz1piaÚ;, en México se ha registrado también G. me.xicanus 

González, 1986 en é], int~~ti~J;_de ·•la.• tuza Pappogeomys tylorchinus. sin embargo esta 

especie no prese~ta didntes en la cápsula bucal (González, 1986 ). 

El género Globocepha/us es parásito principalmente del intestino delgado de suidos 

(cerdos domésticos y silvestres) y también se encuentra en otros mamíferos como roedores, 

primates, tlacuaches, mustélidos y cervidos en todos los continentes (Yamaguti et al .• 

1974). 

Los Ancylostomatoideos o "hookwo~~·· tienen ciclos de vida directos aunque 

hospederos paraténicos son frecuentemente usados en la transmisión de algunas especies. 
'• . . . . -. . . 

Se encuentran en el intestino delgado de mamíferos unidos a la mucosa intestinal mediante 

sus cápsulas lrnca.les, s~cCi()nando sa.ngre. 

Las hál11b~as d;pd~itan los huevos en el lumen intestinal, estos pasan en las heces 
- >, ·- • 

del hospedero al medio _ext~mo y bajo condiciones convenientes de humedad y temperatura 

los huevos pasan al primer estadio larvario que generalmente es referido como 

rhabditiforme. La larva se alimenta de bacterias y en dos días muda al segundo estadio, 

posteriom1ente el desarrollo procede al tercer estadio el cual retiene la cutícula del segundo 

estadio y frecuentemente se les llama larvas strongyliformes, este estadio no se alimenta y 

depende de los nutrientes almacenados en sus tejidos. Las larvas strongyliformes son 

activas, de vida larga y frecuentemente resistentes a condiciones ambientales adversas. 

Facilmente contaminan la comida y el ambiente del hospedero. Muchos "hookworms" 

infectan al hospedero por penetración cutánea despues de mudar. al entrar al tejido 

subcutáneo invaden los canales linfáticos y son llevados por la circulación general a los 

pulmones, las larvas entran a los alveolos y empiezan a desarrollar el cuarto estadio, migran 

alcanzando el cuarto estadio eri el intestino donde han adquirido la cápsula bucal. Alcanzan 

el estadio adulto en 2-7 semanas dependiendo de la especie. Aunque la penetración cutánea 

parece ser la ruta principal de estos helmintos para infectar al hospedero. el tercer estadio 

larvario alcanza el intestino por ruta oral (Anderson, 2000). 

Registros previos en anfibios de México: 

Este representa el primer registro del género Globocepha/us en anfibios del país. 
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Globocephalus sp. (larva) 
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Figura 42. Región anterior. Figura 43. Esbozo de vulva y vagina. Figura 44. Región 
caudal. 



Familia: Trichostrongylidae Leiper, 1912 ·.· .· ... ··.• .·. ·. 
·Subfamilia: Oswaldocruziinae Skrjabin y Schikhcib, 1952 

Género: Oswaldocruzia Travassos, 191 7 

. Oswaldocrw:.ia s11ba11ric11/aris (Rudolphi, 1819) Tra~assos, 1917 

(Figuras 45-55) 

Se colectaron numerosos individuos adultos de esta especie principalmente en 

estómago e intestino (algunos en cloaca y vesícula biliar) en ranas de las dos localidades y 

larvas en el intestino de varias ranas de la Carretera al Aeropuerto, muchas de éstas junto a 

los adultos. · 

Las características ·de 15 machos adultos son: longitud total 4.04-8.28(6.19) y 

anchura máxima: o.882:··:Cl.2ÜS(O. l 36). El extremo cefálico porta tres labios y presentan un 

capuchón cefálico cuticular con estriaciones transversas que mide 0.073-0.109(0.092) de 

largo por 0.035-0.048(0.042) de ancho, se observan alas cervicales que inician posteriores a 

dicho capuchón y terminan posteriores al esófago, este último es claviforme y mide 0.318-

0.458(0.397) de largo y 0.035-0.063(0.047) de anchura máxima. El anillo nervioso dista 

O. 159-0.235(0.201) del extremo anterior; el poro excretor se encuentra posterior a éste, a 

0.220-0.366(0.318) del mismo extremo. Se presenta un par de deiridios cerca de la parte 

posterior del esófago a 0.255-0.409(0.350) del extremo anterior. Las espículas son iguales o 

subiguales, están muy quitinizadas . y se dividen en cuatro procesos tem1inalcs. miden 

O. 189-0.250(0.229) de longitud y no hay gubemaculum. Bajo las cspículas se presenta una 

bursa copulatriz amplia formada de un lóbulo dorsal pequeño y dos laterales grandes. el 

número de rayos bursales en cada lóbulo es de 6 y de acuerdo con la numeración de los 

rayos hecha por Durrette-Desset ( 1985), están arreglados de manera que los rayos 2 y 3 y 

los rayos 4 al 6 están agrupados, el rayo 8 esta solo y el rayo dorsal tiene pequeñas 

ramificaciones en su parte distal. Ninguno de los rayos se fusiona con otro completamente. 

Las características de 14 hembras adultas son 8.109-13.823(11.219) de largo por 

0.13 7-0.246(0.190) de anchura máxima; el extremo cefálico es como en los machos. El 

capuchón cefálico mide 0.071-0.119(0.100) de largo por 0.036-0.051 (0.044) de ancho, las 
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alas cervicales inician po~ieriC>r~s al c'~pÚchón y terminan posteriores al esófago. El esófago 
•. -· · ·- '· .' e <::e . :: .. _:.' ! :~ ?. : ·. • ·.-·· '. · ·:; 

mide 0'399-0.514(0.4S7)de'. largo y 0.049-0~066(0.059) de ancho; el anillo nervioso dista 
. ···-\. . '. : 

. O. l 78-0.248(0.22 l}del extremo anterior y el poro excretor 0.241-0.407(0.358). Se observan 
-· ~-

los deiridios cer6a de 'la p;¡rt'~ posterior del esófago, distan 0.350-0.458(0.369) del extremo 

anterior. La distanc,ia'~eJa vul~a al extremó posterior es de 2.712-5.754(4.211), la vagina 
·-·- • --r -• -·-· .• - ' • 

se dirige a un vestÍbúlo,grande y los dos úteros se aprecian claramente en direcciones 

opuestas, conti«::!1~n h~e~~()s que miden 0.070-0.098(0.079) de largo por 0.038-0.066(0.048) 

de ancho. La distancia deLano a.l extremo posterior es de· 0.192-0.434(0.285), la cola es 

cónica y terri1in~ en'~~a ~spina cutitular; 

Los gusano,s en cuarto estadio larval son mucho más pequeños y delgados que los 

adultos y la· morfología de los machos es muy diferente. En ambos sexos en la región 

anterior del esófago se observan dos estructuras cuticulares que forman un pequeño 

vestíbulo o cápsula. 

Las características de 10 machos en cuarto estadio larval son: 1.863-2.945(2.301) de 

longitud total y 0.038-0.070(0.052) de anchura máxima. Extremo cefálico con 3 labios; 

esófago en forma de clava, su longitud es de 0.255-0.332(0.286) y el ancho máximo de 

0.022-0.032(0.027); la distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.116-

0.149(0.13 l) y la del poro excretor al mismo extremo de 0.142-0.230(0.201). La cola es 

ancha en su inicio y después adelgaza abruptamente, la distancia de la cloaca al extremo 

posterior es de 0.063-0.077(0.070). Tanto las espículas como la bursa copulatriz están 

ausentes y sólo se observan primordios. A lo largo del cuerpo se presentan alas laterales 

que van del primer cuarto del esófago a ligeramente antes de la cloaca. En la región caudal 

las alas se hacen más amplias. Se presenta un par de fasmidios postcloacales poco antes de 

la punta de la cola la cual termina en un proceso cuticular tipo espina. 

Las características de 9 hembras en cuarto estadio larval son: 2.027-2.479(2.293) de 

longitud total y 0.038-0.070(0.047) de anchura máxima; extremo cefálico y esófago como 

en los machos, la longitud de éste último es de 0.262-0.311(0.276) y el ancho máximo de 

0.022-0.036(0.026); la distancia del anillo nervioso al extremo anterior es de 0.113-
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O. 144(0.129) y. la .del poro excretor al )nisino extremo 0.164-0.205(0.188); Sólo en un 

ejemplar se observan deiridios, éstos di~¡a~ 0.195 de la parte anterior. El primordio de 

. vulva se encuentra justó al inlcio del úÍtirÜo tercio del cuerpo y dista 0.693-0.917(0.788) del 
• - - •.,:. L- ~ 

extremo posterior del mismo, las ramas'de la vagina son divergentes dirigiéndose una al 

exfremo anterior y la otra al posterior, esta última se encuentra doblada. La cola es cónica y 

la distancia del ano al extremo posterior es de 0.098-0.122(0.111 ). A lo largo del cuerpo se 

observan alas laterales que van del primer cuarto del esófago a poco después del ano. Se 

presenta un par de fasmidios postanales poco antes del extremo de la cola, el cual termina 

en un proceso cuticular tipo espina. 

Comentarios 

El género Oswaldocn1zia fue éreado por Travassos en 191 7; es parásito cosmopolita 

de anfibios y reptiles (Ben-Slimane y Durette-Desset, 1997). 

Los ejemplares adultos se determinarán como miembros de este género ya que los 

machos presentan una bursa copulatriz simétrica trilobada con el lóbulo dorsal triangular, el 

rayo dorsal muy grueso y con pequeñas digitaciones. Las hembras son anfidelfas y la vulva 

está en la mitad posterior del cuerpo (Yamaguti, 1961). 

Se asignaron a O. subauricularis por el arreglo de la bursa copulatriz, el lóbulo 

dorsal es pequeño y los laterales son simétricos, el arreglo de los rayos bursales es de tipo 

2-3 (rayos 2 y 3 y rayos 4 a 6 agrupados) con tendencia a 2-1-2 (rayos 2 y 3 y rayos 5 y 6 

agrupados. rayo 4 solo) según la nomenclatura de Durrette-Desset ( 1985). En esta especie 

ninguno de los rayos se fusiona en toda su longitud con otro contiguo. 

Oswaldocn1zia subauricularis es similar a O. pipiens Walton 1929. especie descrita 

en R. pipiens y R. pa/ustris de Estados Unidos y registrada en nuestro país, sin embargo en 

esta especie los rayos 5 y 6 de la bursa se encuentran unidos mientras que en O. 

subauricularis, aunque parten de la misma base, están separados; además el sinlophe 

(pliegues cuticulares longitudinales en la superficie del cuerpo) de O. pipens carece de 

pliegues ventrales en la región esofágica (Ben-Slimane y Durette-Desset. 1997). Se 
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:t·<··· · · ;• ·;:xt ·:'.·L~;:<;(f:\ ~~~-.· .r _ 

. :;·-.: . - :~-.:'.:·.'.>:~: ,·,,.; .'::f{7:.. ·..-.- ·~ 

realizaron cortes tran~~ersales a(nitel!'ctei~'sf'~',r~ii~il~~;~¡~:_:~itad del cuerpo para observar 
', - , , - ' : • "•, '." •" • C. • , , <. ''. • ¡· :• : ,- ~ .:· . ._. • • l"-<~-0· • : '• "" • ,' :~'," '''-" -' ;";-.' .: '/ :• ' ' - r 

la estructura del sinlophe y se vio:_ qúe ;las· oriia~enta~ion~s cuticulares de nuestros 
' ' . .. . - . -, -~ -. _" ,. :-~~-· / -. " ._". :.!~y --< .. '.:_.. . , 

ejemplares está~ presei;te~en toda~~~superfic,~e_deI cuer¡Jº: 
·'·".' ·-,·. 

Las lar\.ias encontradas- se deterrnirlifron como. el cuarto estadio larvario de O. - . .. - ·-- -

s11b.a11ricziiaris con base·- en l~s característic~ mencionadas por Baker ( l 978c) quien 

describe el desarrollo y transmisión de O. pipiens en Rana sy/vatica y Bufo americanus en 

el sureste de Ontario, Canadá. La descripción morfométrica dada para el cuarto estadio 

larval de O. pipiens es muy similar a la de nuestros ejemplares, sin embargo, debido a que 

en nuestro estudio sólo se encontraron adultos de O. s11bauric11/aris, decidimos ubicar estas 

larvas dentro de la misma especie de los adultos encontrados considerando que las 

características larvales dadas por Baker (1978c) son comunes en el género Oswalclocnt=ia. 

Estas características son: sexos diferenciados, machos con primordio espicular, cuerpo 

ligeramente expandido en la región anal cerca de dicho primordio y bursa copulatriz no 

desarrollada; hembras con primordio de vulva. En ambos sexos la cavidad bucal es 

reducida. la cutícula del cuerpo es delgada y lisa no se expande formando el capuchón 

cefálico, hay alas laterales delgadas extendiéndose de la porción anterior de la región 

esofágica a la cola y esta última se adelgaza en una punta o espina cuticular terminal 

Nuestras larvas son similares a las larvas de cuarto estado y larvas en muda colectadas 5 y 9 

días postinfección respectivamente (Baker, l 978c). 

Estos nemátodos son parásitos del intestino de anfibios y reptiles. Los huevos salen 

por medio de las heces del hospedero. Estos se desarrollan en un medio acuático en larvas 

de primer estadio aproximadamente en 24 horas. Una vez desarrollada la larva de tercer 

estadio penetra a través de la piel de su hospedero (Smyth y Smyth. 1980). 

En Ontario, Canadá, Baker (l 978c) obtuvo estadios de vida libre de O. pipiens en 

cultivos de heces de hospederos infectados naturalmente e infectó renacuajos y adultos de 

R. sylvatica y B11fo americanus para estudiar el ciclo de vida. 

Los huevos son liberados por la hembra y se encuentran en las heces de las ranas infectadas, 

eclosionan en 24 h. liberando larvas de primer estadio el cual presenta cavidad bucal y 

esófago rhabditiforme. 
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Las. lirV~s lnfec:ff~;i~ ét6 i:~rber éstlid.io migran fue~a de las masas fecales al agua 

~;~i:~:t:y;}~llf~~i~iii~~~~~l~f~;~::;~~:~~f~~~;~~ 
del esófago. rcidJ6bió'l1 Je liiJngi~uci'ae~-ia.ca~idad bucal y desarrollo del primordio genital. 

Los. gusarios\ en'. el ri~arto • ·6st~dib larvario, strongyliformes se encontraron 5 días 
.. 

post infección. 

Registros previos de la especie en anfibios de México: 

Bufo lzorrib/is, Río Huixtla, Chiapas (Caballero, 1949), 

Smi/isca baudi11ii, Los Tuxtlas, Veracruz (Caballero-Deloya in Lamothe et al., 1997). 

Rana vaillami, Los Tmctlas, Veracruz (Paredes, 2000). 

Registros previos del género en anfibios de México: 

Rana ber/a11dieri, R. vaillanti, Bufo marinus, B. valliceps y Smilisca baudinii, Los Tuxtlas 

Veracruz (Guillén, 2001). 

Eleuterodactylus rlzodopis, Leptodactylus mela11011otus y Smi/isca cyanosticta, Los 

Tuxtlas, Veracruz (Baez, 2001). 
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Oswaldocn1::ia .subauricularis (adulto) 
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Figura 45. Región anterior de una hembra. Figura 46. Vista frontal del corte cefálico de un 
macho. Figura 47. Región caudal de un macho. 
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Oswaldocru=ia s11ha11ric11/aris (adulto) 
Figura 48. Vista lateral de la vulva, ovoyector y úteros de una hembra. 

Figura 49. Región caudal de una hembra. Figura 50. Sinlophe. 
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Oswaldocru::ia s11bauric11/aris (larva) 
Figura 51. Región anterior de un macho. Figura 52. Vista frontal del corte cefálico de una 

hembra. Figura 53. Región caudal de un macho. 
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Oswaldocn1zia subauricularis (larva) 
Figura 54. Vista lateral del primordio genital de una hembra. 

Figura 55. Región caudal de una hembra. 
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Caracterización de las infecciones 

Del total de hospederos examinados, solo dos ranas de San Pedro las Playas y una 

de la Carretera Aeropuerto se encontraron libres de helmintos. 

É;1 las tablas 7 y 8 se presenta la caracterizaciónde las infecciones encontradas en 

las localidades. En el análisis de las infecciones y de las c~munidades de los hospederos de 

San Pedro las Playas no se con~ideraro~ las larvás de G1íathostoma sp .• debido a que la 

revisióri de la musculatura ~ólo s~\e·~lizÓ eri alguno} de ellos. 

Tabla 7. Valores de preval~ncia;';:;buridanCia promedio; intensidad promedio e intervalo de 
intensidad para· R. forreri. eri Sari Pedrc>' fas PlayaS,'Acapuko, Guerrero (n= 15 hospederos). 

ESPECIE PREVALENCIA ABUNDANCIA INTENSIDAD INTEVALO DE 

TREMA TODA 
Ha11ma10/011ch11s 

co/oradensis 
Mctaccrcaria tipo 

Tctracotyle 

CESTO DA 
Diphyllobothriidae 

gen. sp. 

ACANTHOCEPl-IALA 
Oncicola sp. 

:SEMATODA 
Rlwbdias 

spha11roc<!phala 
..tpl<!ctana i11cena 

Cosn1ocerca 
¡wclicipi1111s 

Co11tracacc11111 sp. 
""C11arhosto111a sp. 
Plffsalo¡Jlera sp. 

Foh·.n·llul<!s stria111s 
Os\\ aldocru=ia 
s1cha11ric11/aris 

3 

2 

3 

7 
9 

l 
3 
l 

10 
10 

139 

109 

4 

15 

15 

87 
127 

1 
18 
11 
92 
198 

20 

6.666 

13.333 

6.666 

20 

46.666 
60 

6.666 

6.666 
66.666 
66.666 

PROMEDIO 

9.266 

7.266 

0.266 

5.8 
8.466 

0.066 

0.73 
6.133 
13.2 

PROMEDIO INTENSIDAD 

46.333 

109 

2 

15 

5 

12.428 
14.111 

11 
9.2 
19.8 

1-125 

1-3 

2-10 

1-52 
1-34 

2-27 
2-51 

* No se obtuvieron los valores de los parámetros ya que no se revisó la musculatura de todos los hospederos. 
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Tabla S. Valores de prevalencia, abundancia promedio, intensidad promedio e intervalo de 
intensidad para R. forreri en la Carretera al Aeropuerto, Acapulco, Guerrero (n=25 hospederos). 

l:Sl'ECIE llOSI' AUUNDt\NClt\ PREVALENCIA ,\UUNDANCI.·\ INTENSIDAD INTE\·ALO 
P,\RASITADOS PROMEDIO PROMEDIO DE 

INTENSID,\D 

TRE:\IA TODA 
Catac/iscus rotlrigu<!=i 12 43 48 1.72 3.583 

Ncodiplostomidae 2 15 8 0.6 7.5 
Gen. sp. 

:\·!ctaccrcaria tipo 3 50 12 2 16.666 
Prohcmiston1ulun1 
:V!ctaccrcaria tipo 2 13 8 0.52 6.5 

Tctracotylc 

CESTO DA 
Cylindrotaenia sp. 2 3 8 0.12 1.5 

ACANTHOCEPHALA 
Neoechi11orh_\·11ch11s 4 0.04 

gofra ni 

NEMA TODA 
Rlwhdias 6 4 0.24 6 

sphaerocephala 
Aplectt11w incerta 16 68 64 2.72 4.25 

Cosrnocerca 18 267 72 10.68 14.833 
podicipi1111s 

Serpi11c111a trispi11os11111 1 1 4 0.04 1 
Folcycllicle~· striatus 2 9 8 0.36 4.5 
Globocephalus sp. 1 3 4 0.12 3 

Os\\·aldocr11=ia 22 411 88 16.44 18.681 
s 11ha11 ric11 la ris 

Al considerar el número total de helmintos colectados por localidad, en San Pedro 

las Playas los nemátodos. representan el 66.54%, los tremátodos el 31.07%, los 

acantocéfalos el 1.87% y los céstodos el 0.50%. De la misma forma en la Carretera al 

Aeropuerto, los nemátodos constituyen el 85.95% de los gusanos colectados, los 

tremátodos el 13.59%, los céstodos el 0.33 % y los acantocéfalos el 0.11 %. 

Las prevalencias más altas en San Pedro las Playas las alcanzaron los nemátodos 

Foleyel/ides striatus, Oswa/docn1zia subauricularis y Cosmocerca poclicipinus, especies 

que se encontraron en más de la mitad de los hospederos examinados. La abundancia 

promedio mayor fue registrada para o: subauricularis, Haematoloecl111s co/oraclensis y C. 
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podicipinus. mientras que las infecciones más intensas fueron ocasionadas por las 

metacercarias tipo Tetracotyl~, H. colorade11sis y O. subaúricu/aris. 

En los hospederos colectados en la Car:retera al Aeropuerto, O. subauricu/aris, C. 
. ·- . - . 

podicipi11us y Aplecta11a incerta exhiben las mayores. prevalencias,. encontráJ'ldose. también 

en más de la mitad de los hospederos; en el mismo orden, estas especi~s presentaron los 

mayores valores de abundancia promedio, mientras que O. subauricularis, las 

metacercari~~\Í~o: Prohemistomulum y C. podicipi11us alcanzaron las mayor~s intensidades. 
__ - -.-.--·.--·oc .. --;:_,·o;óc.=;..=."7;.' -:¡;.:;_.,.,--·--··-~---·-, _--:=, -=--· o - 00 - _ --

En :ambas~Jocalidades, los tremái:odos no se encontraron con altas prevalencias, 

excepto 'Cat'/d};~zKrodriguezi que se presentó en la mitad de los hospederos de la Carretera 

al Aerci~Ü~rib;'~Ínembargo en cuanto a abundancia e intensidad promedio mostraron más 

importaÍiéÚa~<:Ya que se registro un gran número de individuos de este grupo en los 

hospede~,6sJ~r~itados por algunos de estos helmintos. 

Es. notorio que más de la mitad de las especies de la Carretera al Aeropuerto tienen 

prevalencias menores al l 0% y 6 truca presentan una abundancia total menor a l O 

helmintos, lo que puede indicar que son producto de infecciones esporádicas o accidentales. 

En San Pedro las Playas, hay menos truca con prevalencias bajas y la mayoria se presentan 

con abundancias mayores a 1 O helmintos. 

Respecto al hábitat en que se encontraron los parásitos, en San Pedro las Playas los 

hábitats de los helmintos con las más altas prevalencias fueron el intestino y el mesenterio 

mientras que en la Carretera al Aeropuerto los tres truca con las prevalencias más altas son 

intestinales. 

Rcprcsentatividad de los muestreos 

Las figuras 56 y 57 presentan las curvas acumulativas de especies (taxa) en las 

localidades. La gráfica muestra la relación entre el número de especies registradas y el 

esfuerzo de colecta (Magurran, 1988). 
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Figura 56. Curva acumulativa de especies en hospederos de San Pedro las Playas, Acapulco. 
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Figura 57. Curva acumulativa de especies en hospederos de la Carretera al Aeropuerto, Acapulco. 

En San Pedro las Playas (Figura 56), la curva de especies tiende a estabilizarse, sin 

embargo no llega a hacerlo por completo. Esto se debe a que en el hospedero número 13 se 

registraron metacercarias tipo Tetracotyle y en el número 14 una larva de Contracaecum sp. 

Considerando que estos parásitos se presentaron con prevalencias menores al l 0°/o y que 

principalmente se encuentran en peces, es muy probable que sean poco frecuentes en las 

ranas y su aparición sea esporádica. Esto nos sugiere que el muestreo fue adecuado y que 

los datos que aquí se presentan constituyen una buena aproximación al conocimiento de la 

composición de las comunidades de helmintos de R.forreri en San Pedro las Playas. 

Por otro lado, en la Carretera al Aeropuerto (Figura 57), la gráfica se estabiliza y el 

l 00º/o de las especies se registra desde el hospedero número 18. a partir de éste no se 

encontraron más especies, indicando que el número de la muestra fue adecuado para 

representar la composición de especies de helmintos en la localidad. 
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Descripción de las comunidades de helmintos 

lnfracomunida·d 

En ambas localidades, el número promedio de truca presentes por infracomunidad 

fue similar (3.2 en San Pedro las Playas y 3.32 en lá Carretera al Aeropuerto), 

individualmente, el máximo número de truca encontr,ad() _en un hospedero de la primera 

localidad fue de 6 (¿onsiderando a Gnathostoi11a s¡)_:),.mieritras que en la Carretera al 
,·~ 

Aeropuerto Un s6io lirispedero albergó 7 taxa de .helmiritos: 

Con exc.~pciÓnde'Ja.abundancia promedio/el resto de los atributos calculados para 
- - ·;. •• j ~ <' .. 

analizar. las infracomUnidades de helmintos de los hospederos en ambas localidades fueron 
. . -· .. :. -·•·S·· '·.·. , .. , .. - . ·. ·, . : -. . .. 

mayores· e~ l~ rÍii.1<!s~ra d(! lá Carretera al Aeropuerto, estando dominadas en los dos casos 

por ne~á~()d()s con <.:ici(). de vida directo. Es notorio que la diversidad y la equidad 

r~gistradas para las irifracc>~únidades de la Carretera al Aeropuerto fueron más elevadas 

pese a que .Qswa/docri1zia subauricularis ejerció mayor dominancia y por lo tanto se 

esperarian diversidad y equidad más bajas; sin embargo, el porcentaje de hospederos libres 

de infección o con un solo taxa en esta localidad fue proporcionalmente menor (8% contra 

20% en la muestra de San Pedro las Playas) (Tabla 9). 

Tabla 9. Análisis de las infracomunidades de helmintos de Ranaforreri en San Pedro las Playas y la 
Carretera Aeropuerto. Acapulco, Guerrero (los valores promedio se presentan ± su desviación 
estándard. el rango se presenta entre paréntesis). 

Hospederos examinados 
Hospederos parasitados 

Riqueza promedio 
Abundancia promedio 

Diversidad de Brillouin promedio 
Equidad de Brillouin promedio 

Especie dominante 

0/o en que domina 
Promedio Índice de Berger Parker 

(de la sp. dominante) 
Hospederos con 0-1 especies 
Hospederos con 2 especies 
Hospederos con más de 2 

especies 
'" Considerando las larvas de Gnachostoma sp. 

San Pedro las Playas 
15 
13 

3.2(0-5/6*) 
53.2(0-148) 
0.915±0.621 
0.516±0.323 
Cosmocerca 
podicipinus 

26.666% 
0.575 
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12 

Carretera Aeropuerto 
25 
24 

3.32(0-7) 
35.6(0-113) 
1.077±0.510 
0.731±0.285 

Oswaldocruzia 
subauricularis 

52% 
0.586 

2 
4 
19 



Comunidad Componente 

Del total de helmintos colectados (1688), 798 de estos se obtuvieron de San Pedro 

las Playas y 890 de la Carretera al Aeropuerto. En la primera localidad se registraron 12 

taxa (considerando a Gnathostoma sp.) y en la segunda 13; la diversidad y la equidad 

fueron mayores en San Pedro las Playas, debido a que la dominanacia ejercida por 

Oswaldocru=ia s11ba11ric11/aris (especie dominante en ambas localidades). fue mayor en la 

comunidad componente de la Carretera al Aeropuerto (Tabla 1 O). 

Tabla 10. Análisis de la comunidad componente de helmintos de Rana forreri en San Pedro las 
Playas y la Carretera Aeropuerto, Acapulco, Guerrero. 

Hospederos examinados. 
Hospederos parasitados 

Riqueza 
Abundancia 

Diversidad de Brillouin 
Equidad de Brillouin 
Especit: dominante 

Índice de Berger Parker (de la 
sp. dominante) 

• Considerando las lan·as de Gnathostoma sp. 

Similitud 

San Pedro las Playas 
15 
13 

11112• 
798 

2.766 
0.812 

Oswaldocn1zia 
s11ba11ric11/aris 

0.248 

Carretera Aeropuerto 
25 
24 
13 

890 
2.104 
0.578 

Oswaldocruzia 
s11ba11ricularis 

0.461 

Se compararon todas las infracomunidades dentro de cada localidad y entre las 

localidades; considerando a los pares de infracomunidades con un valor de similitud 

cualitativa y cuantitativa superior a O. 75 muy semejantes entre si. 

Índice de Sorensen (cualitativo) 

En las infracomunidades de helmintos de ranasde San Pedro las Playas, el 66.66% 

de los pares comparados presentó valores entre el O y el 0.5, mientras que el 33.33% 

registro valores mayore"s al 0.5 y de éstos ~15.71% fueron superiores a 0.75. Por su parte, 

en la Carretera al Aeropuerto, el 40.33%ctelos pares se ubica en el intervalo de 0.5 a l. el 
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59.66%. es mayor a 0.5 'y de este último porcentaje, el 29.33% se incluye en el intervalo de 

O. 7 5 a 1. Al. comp~r:ll amb~s !~calidades, el 68% de las infracomunidades tuvieron val o.res 

menores al 0.5; ei 32%.fue mayor a 0.5 y de éstas sólo el 1.33% se encontraron con valores 

entre 0.751 y L 

. . 
,- . -

Los resÚlt~dos de Jos tres análisis. nos permiten determinar que aunque las 

infracomunid~d~~ d~ih~l~illt~s de las ra~~ d~ Ja Carre.tera al Aeropuerto son más similares 
~-~;-_~---::--;;-';''-o .:__:.:,· ... -.o--;_~.._ __ - +·- -~:.:o··-"'-;_,<,_:~-;;,.,. • 

entre sí en ~uallto :iif cbmposici~!l /é!e',.ta~a •. :·eri 'general un bajo porcentaje de las 

infracomunidad;~·~;jri :~~ri-i~j~H~e¡; ~?r;I~ ~llJ'p~ide conduirse que existe una composición 

de. taxa.poco c?~~i~~t~/~ll~~e liis'.~ª~l1<sién~6;1asinfra~omunidades de ranas de San Pedro 

las Playas ca~i tan ~{f"eÍ,§ntes entte sí; c'omo~;,n respecto a las de la Carretera al Aeropuerto. 

,- ·::.._:· . __ ·'. 

Porcentaje d~ SÍ~Üitucl 
Al ev~ll!ar·éÍ po;centaje de similitud cuantitativa entre las infracomunidades. se 

obtuvo que eh San Pedrolas.Playas el 88.57% de las comparaciones tiene valores menores 

a 0.5, el 11.42% es mayor'al 0.5 y únicamente el 1.90% supera el 0.75. Por otra parte. en Ja 

Carretera al Aeropuerto, el 47.33% es menor a 0.5, el 52.66% es mayor y de estos el 17% 

de las comparaciones esta en el intervalo de 0.751 a 1. Entre ambas localidades el 79.33% 

de las comparaciones presentan valores inferiores a 0.5, el 20.26o/o mayores y el 2.66°/o es 

mayor al 0.75. 

Los resultados de este índice establecen que las infracomunidades tienen una 

estructura diferente en cuanto a abundancia proporcional de laxa; no obstante. las 

comunidades de las ranas de la Carretera al Aeropuerto muestran una estructura 

ligeramente más constante, puesto que el porcentaje de comunidades similares en San 

Pedro las Playas y entre ambas localidades es muy reducido. 
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DISCUSIÓN 

Registro helmintológico y caracterización de las infecciones 

Considerando las dos localidades estudiadas, el registro helmintológico de Rana 

forreri está constituido por 19 taxa, 12 distribuidos en San Pedro las Playas y 13 en la 

Carretera al Aeropuerto, compartiendo 6 taxa ambas localidades. Del total, se colectaron 8 

taxa en estadio adulto, l O en estadios larvales y uno tanto en estadio larval como en estadio 

adulto (Oswaldócn1zia subauricularis); debido a ésto y a que en algunos casos se 

colectaron muy pocos individuos, fue imposible la determinación a nivel específico o 

genérico de 9 taxa cuya diferenciación se basa en la morfología de los adultos. En el caso 

de los gusanos encontrados en estadio adulto, éstos pudieron ser identificados a nivel de 

especie excepto Cylindrotaenia sp., para la cual consideramos necesario colectar mayor 

número de ejemplares completamente desarrollados con el fin de asegurar si estos gusanos 

pertenecen a la especie C. americana. 

El registro helmintológico previo de R. forreri se encontraba constituido por dos 

taxa, Haematoloechus sp. de Chamela, Jalisco (Pérez-Ponce de León et al., 2000) y 

Gnathostoma sp. de San Pedro las Playas, Guerrero (Bertoni. 200 1 ), de modo que nuestro 

estudio aporta 18 nuevos registros para el hospedero, así como 9 para anuros del género 

Rema en México y 7 para .anfibios del país (de acuerdo con el proyecto U007 de la 

CONABIO). Con respectoa ta región de la Costa Chica de Guerrero se agregan 15 nuevos 

registros que aunados a los 20 taxa registrados previamente (Razo y León-Regagnon, 2001; 

Bertoni, 200 l; Garrido, 2001; Martínez, 2001; Rosas, 2002; Vázquez, 2002; Gopar com. 

pers.; Monet, com. pers.) suman un total de 35 taxa de helmintos para la región. 

En general, los nemátodos son el grupo de helmintos más importante tanto en 

número de taxa como en prevalencia y abundancia en las dos poblaciones de ranas; los 

tremátodos son el segundo grupo mejor representado, (principalmente en cuanto a 

abundancia e intensidad promedio en algunas infecciones) y tanto acantocéfalos como 

céstodos están pobremente representados, con dos taxa que presentaron bajos niveles de 

infección. 
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El hecho de que los helmintos colectados se encuentren tanto en estadio adulto 

como en estadios larvarios, indica que l_as ranas son hospederos definitivos dentro del ciclo 

de vida de algunos parásitos y ta_~bi~n funcionan como hospederos intermediarios y 

paraténicos de otros. De acuerdo cori sus ciclos de vida, la rana es el hospedero definitivo 

para 8 taxa que terminan sus ciclos en estas, mientras que para los otros 11, representa un 

hospedero intermediario~ paraténico o accidental pues éstos generalmente concluyen sus 

ciclos en otros vertebrad_os (Neoechinorhynchus golvani en peces; Serpinema tri.\pino.mm 

· en tortugas; metacercarias tipo Tetracotyle en aves; Oncicola sp., Gnathostoma sp. y 

G/ohocepha/us sp. en mamíferos; metacercarias Neodiplostomidae gen. sp. y tipo 

Prohemistomulum así como Contracaecum sp. en aves o mamíferos y Diphyllobothriidae 

gen. sp. al igual que Physa/optera sp. en reptiles, aves ó mamíferos). 

Las especies Catadiscus rodrigue=i, Haematoloechus coloradensis, Cyli11drotae11ia 

sp.. Neoechinorhynchus golvani, Rhabdias .\phaerocepha/a, Aplectana incerta. 

Cosmocerca podicipinus, Serpinema trispinosum, Foleyellides striallls y Oswaldocru=ia 

subauricularis pueden ser consideradas autogénicas (sensu Esch et al., 1990), es decir, 

completan sus ciclos de vida dentro del ecosistema acuático, usando hospederos definitivos 

que están casi permanentemente restringidos a este hábitat (anfibios. peces y reptiles 

acuáticos). 

Las metacercarias Neodiplostomidae gen. sp., tipos Prohemistomulum y 

Tetracotyle, los céstodos Diphyllobothriidae gen. sp., el acantocéfalo Oncicola sp. y los 

nemátodos Contracaecum sp., Gnathostoma sp., Physaloptera sp. y Globocephalus sp. son 

consideradas alogénicas (sensu Esch et al., 1990) porque requieren hospederos definitivos 

que no son residentes permanentes del cuerpo de agua como aves o mamíferos. 

La proporción tan similar en que las ranas funcionan a los dos niveles dentro de los 

ciclos de vida de los parásitos, habla de la importancia de estos anfibios en las redes 

alimenticias de ambas localidades, ya que dentro del ecosistema actúan como predadores y 

como presas simultáneamente. Considerando la fauna presente en la zona y los contenidos 

estomacales de las ranas observados durante la búsqueda de helmintos. encontramos que 

estos hospederos se pueden alimentar de varios grupos de invertebrados (principalmente 

coleópteros, himenópteros y odonatos) y posibl_emente de peces pequeños y pueden ser 

102 



consumidas por vertebrado_s 'mayores .. (mamíferos carnívoros u omnívoros de hábitos 

nocturnos como tlaCl.Íaches y mapaches; reptiles como culebras acuáticas y aves piscívoras 

como garzas). 

Respecto a lo anterior, Zug ( 1993) menciona que las comunidades de anuros ocupan 

general mente la región media de la red aHmenticia o cadena trófica y que los renacuajos 

pueden ser consumidos por insectos y peces predadores. 

En este estudio, únicamente 3 de las 40 ranas examinadas. no albergaron helmintos. 

lo que indica que los distintos ambientes en los que viven estas poblaciones son propicios 

para los parásitos, ya que encuentran a los hospederos intermediarios y las condiciones 

apropiadas para llegar a infectar a estos anfibios. 

Como se mencionó, algunos de estos helmintos (9 taxa) infectan a las ranas cuando 

ingieren artrópodos que actúan como hospederos intermediarios. reflejando los hábitos del 

hospedero, ya que los anuros adultos se mantienen cerca de cuerpos de agua alimentándose 

de diferentes grupos de artrópodos y otros invertebrados. Sin embargo. es notorio que 

ninguno de los truca comunes (con prevalencia mayor al 50°/o) tienen ciclos de vida 

indirectos •. ya que entran a las ranas directamente por penetración cutánea como es el caso 

de Cosmocerca podicipinus y Oswaldocni=ia s11hauric11/aris (Baker. l 978c; Fotedar y 

Tikoo, 1968; Anderson, 2000), por ingestión de larvas como Aplectcma incerta (Chabaud y 

Brygoo. 1958; Anderson, 2000) y en el caso de Foleyellides striatus, que presentó alta 

prevalencia en San Pedro las Playas, la transmisión se da por medio del piquete de 

mosquitos vectores (Smyth y Smyth, 1980; Anderson, 2000). 

Por otro lado, la mayor parte de los parásitos colectados en este estudio se han 

registrado en varias especies de anfibios de diversas regiones del mundo. incluyendo 

México. lo que indica que son parásitos característicos de anfibios y presentan 

especificidad hacia este grupo de vertebrados. Sin embargo. es evidente que existen varios 

taxa presentes en las ranas como producto de infecciones accidentales debido a que tienen 

prevalencias y/o abundancias muy bajas (se colectó un número muy reducido de gusanos en 

un solo hospedero) y a que los anfibios no son hospederos habituales en sus ciclos de vida. 

En está situación se encuentran el acantocéfalo adulto Neoechy11orh_'1:11chus gofrani 

y las larvas de los nemátodos Co11tracaec11111 sp. y Serpinema tri~pinosum que tienen como 

primeros hospederos intermediarios microcrustáceos y en cuyos ciclos generalmente 
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intervienen peces. Se colectó un solo individuo de cada uno de estos taxa. Frecuentemente 

los adultos de N. golvani parasitan peces (Hoffman y Williams, 1999) y es probable que la 

rana infectada se haya alimentado de algún microcrustáceo, de manera que el acantocéfalo 

continuó su desarrollo en ella. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la rana 

haya ingerido un pez que se encontraba parasitado con el adulto y se trate de un caso de 

parasitismo postcíclico, común en el ciclo de vida de este grupo de helmintos. En el ciclo 

de .s·erpinema trispinosum los peces funcionan como hospederos paraténicos y los adultos 

se encuentran en tort~gas de agua dulce (Stronberg y Crites, 1973; Baker. 1987). la rana 

infectada fue la misma ql.le ~lbergó a N. golvani y de manera semejante pudo infectarse por 

ingestión del pd111er· hÓ_s~~dero intermediario o de un pez. En cuanto a la larva de 

Comracaecum sp/, 16s ~'éc~s són los segundos hospederos intem1ediarios y en este caso el 
: . .,-;''··:'.':'. ...... ~/\~'.::i.-(:> ·;::'.-,· ·<"' . 

anfibio debió ':.ingerfr/~l ·:"inié:rocrustáceo y funciona por lo tanto como hospedero 

intermediario ¡{6c:¡d¿tjfat''Los hospederos definitivos de este géner0 son aves piscívoras y 

algunos. m.a.6i[~[~~~(~~:~t¿~n,·2000). 
Cahé meíú:ioriar'::: que.:·· N.. golvani y larvas de Co111racaec11m sp. habían sido . '·,'· "'"·.· ,,,,. ___ ,.,_,, -·;.:, . ·--

registrad;;s pr~\;i~iri~riti{~n-~Fpez Dormitator latifrons en la Laguna de Tres Palos (Garrido. 
- . • • - :- '.: ·' -, 'J'.j,. _.•,,> -~. - . -.. ~\..._- .. ··,.-· . - . -,,,.. ·- .• 

2001).' '' ~-; · .. 

Ütro par~sito accid~~tal eri lás.ranas estudiadas fue Glohocepha/us sp. que tiene un 

ciclo de vida directo y gen~ra'í!Tl~riteparasita mamíferos (Anderson. 2000). Consideramos 
.... 

que tlacuaches o cerdos (qué'· se han reportado como hospederos de estos helmintos) 

depositaron sus heces cerca'.de los cuerpos del agua de modo que se dio contaminación 

fecal. La rana infectada. pudo entrar en contacto con estas larvas por ingestión de tierra o 

materia vegetal al capturar algún insecto, o porque estos gusanos se encontraban en la tierra 

y penetraron al hospedero ya que Anderson (2000) menciona que este grupo de ncmátodos 

puede usar hospederos paraténicos para su transmisión. 

Dos taxa más, Physaloplera sp. y Gnathosloma sp. se han encontrado previamente 

en varias especies de anuros de México, siempre en estadio larval (Galicia. 1998; Bursey y 

Goldberg. 200 l; Baez, 200 l; Lamothe, l 997a). Generalmente el ciclo de vida de 

Physaloptera sp. involucra como únicos hospederos intermediarios a insectos y las ranas 

suelen considerarse hospederos paraténicos. ya que se ha reportado que los gusanos no se 

desarrollan a adultos en los anuros y terminan sus ciclos en vertebrados terrestres 
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(Goldberg et al .. 1995; Anderson, 2000). En el caso de las larvas de Gnarhostomu sp .. las 
. ~ . . - ·, .. -

ranas podrían estar funcionando como hospederos páraténicos al adquirir estos parásitos 

consumiendo peces con larvas infectivas para los mamíferos?(Lamothe-Argumedo et al., 

1989); sin embargo. de acuerdo con Bertoni (:ÍOOI) sí 1bi ;~~¡~~ajos o las ranas se infectan 

consumiendo copépodos. pueden considerarse hosp~cie~~si.;i~rriiediarios en el ciclo ya que 

estos invertebrados son parasitados por larvéls de/.te.rder ~~tadío temprano que deben 

desarrollarse al estadio infectivo en un ~eg¿;,d() ~9s~~~~i~ intermediario, cuya función 

estaría desempeñando la rana. 

Independientemente deiIC>s pa~rá~itSs'acCid~ntales o•de aparición rara, aparentemente 

en las dos poblaciones de Raná}~~:~.~;-(e~·iudiadas los factores bióticos y abióticos locales 
. . ·-, ·"'· ... . . . 

tienen una importante ínfluer:icia1 ~ll'Iá éorriposición de la helmintofauna. ya que, a pesar de 

que las localidades· son r~lati~~¡;,e~t~ ~ercanas, la composición de taxa de helmintos es 

distinta. Ejemplo de ésto ·~mn :1os parásitos típicos de anfibios que sólo se presentaron en 

~na localidad como Haen~~10/oec/111s co/oradensis, Catadiscus rodrigue=i, metacercarias 
. . . 

Neodiplostomidae gen sp. y tipo Prohemistomulum y Cylindrotaenia sp. 

H. co/oradensis se encontró en San Pedro las Playas y no en la Carretera al 

Aeropuerto, mientras que C. rodrigue=i . . sólo 'se: cólectó en la segunda localidad y su 

prevalencia fue importante. Para ambas"• especies. de tremátodos, los primeros estadios 

larvales y las cercarias se encue11tran: ~~·· caracoles, sin embargo, los anuros adquieren 

Haemato/oecÍws spp. al comer ninfii"s de odonatos infectados que son los segundos 

hospederos intermediarios (Olsen, 1962; Dronen 1975). mientras que ( ·. rodrig11e=i no 

requiere de un segundo hospedero intermediario, pues las ranas se infectan al comer su 

muda de piel que contiene las metacercarias enquistadas (Prudhoe y Bray. 1982). En ambas 

localidades se presentan moluscos, sin embargo. la ausencia de C. rodrig11e=i en San Pedro 

las Playas puede deberse a que las especies de caracoles que sirven como hospederos 

intermediarios sean distintas en cada localidad y las cercarías no puedan infectar a las que 

se distribuyen en este hábitat. También es probable que el nivel de agua más bajo de los 

cuerpos de agua temporales influyera en la transmisión de las cercarías y en su llegada a la 

piel de los anfibios. Por otro lado, es dificil pensar que las ranas de San Pedro las Playas se 

alimenten de más odonatos o sean más susceptibles a la infección por H. co/oradensis que 
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las de la Carretera al Aeropuerto ya que se trata de poblaciones de la misma especie y sus 

dietas deberi ser muy simila~es. Probablemente la presencia diferencial de especies se deba 

a que en bada zona hubo distintas !.lbundanciasde libélulas ya sea porque éstos organismos 

se reproduzcan en atgJn~ es~aciÓn del año o cuerpo de agua con condiciones particulares o 

porque exista algún predador que. disminuya las poblaciones de ninfas en la Carretera al 

·:A~ropuerto,: de, mane~a' que : tas.· ranas de cada población se ali mentaron de diferentes . . . . 

invertebrados; ;otra posibilidád es que en la Carretera al Aeropueno se encuentre una 

especie o<género de libélulas cuyas ninfas no puedan ser utilizadas por H. coluradensis 

como hospedero~ debldo a cierta espeéificidad hospedatoria. 

Las metacercarias de Neodiplostomidae gen. sp. y las tipo Prohemistomulum sólo se 

encontraron en riñones de pocas ranas de la Carretera al Aeropuerto. Seguramente las ranas 

se infectaron antes d~ la metamorfosis ya que las cercarias de éstos organismos penetran la 

piel de los renacuajos o en su caso" de. peces (Yamaguti, 1975). Aparentemente las 

condiciones del cuerpo de agua de la C~rretera al Aeropuerto son más propicias para la 

transmisión de las cercarias o quizá h¡iy·~~l'I' ~ayer cantidad de ranas que se reproducen en 

·esta localidad y la abundancia de re~acJ;ajos disponibles es mayor. R. forreri actúa como 

hospedero intermediario de es~o~·pa~¡sit~s y debe ser comida por aves o mamíferos para 

que las metacercarias completen sus ciclos de vida. 

Los adultos de Cylindrotaenia sp. sólo se encontraron en ranas de la Carretera al 

Aeropuerto. No está muy claro qué hospederos intermediarios intervienen en el ciclo de 

vida de estos organismos. aunque se sabe que no son acuáticos. Basándonos en el ciclo 

general de ciclofilídeos mencionado por Kennedy (1983), consideramos que las dos ranas 

parasitadas se infectaron al consumir artrópodos terrestres (insectos) que albergaban las 

larvas (cisticercoides) y. la baja prevalencia de éstos céstodos puede relacionarse 

directamente con la abundancia de los hospederos intermediarios y la frecuencia con que 

estos son consumidos por las ranas, de tal manera que en San Pedro las Playas 

c:vli11drotae11ia sp. puede no estar presente por falta de los hospederos intermediarios 

adecuados. 

En cuanto a los taxa compartidos por ambas localidades, todos ellos infectan al 

hospedero directamente, sin embargo sus prevalencias y abundancias son muy variables. 

106 



"·,_. '; ~- ~ :-,. '•"' -

: ;'~·:. ::·~~·::~ ·>:':.: 
.· '~·~· .. . - ;/. 

Las niet'a'~érC,ii.ri.~~ Ú¡)o'.Tetracotyle se encontraron con prevalencias bajas. aunque la 

intensidad ~rriril~1i();.~~':~s~ri·P~dro la~Playas fue mayor. Estas metacercarias infectan a los 

renacuajos m~~i~~t~·¡~~·~~ifacióri cutánea (Yamaguti, 1975) y como se menciono para los 

otros tipo's~d~\·;t{¿¡~~e76~;¡~~: Sll abundancia depende de la presencia de caracoles y de 
' : . '~- :-;:.:.. ' .,, ._. . . . 

renacuajos.·en 1.os'cüerpds ~e agua. 

. Rhahd;¡,~~: . .,khaei:odepÁala, que infecta a las ranas adultas por penetración (Baker. 

1978b):.también~'pr~~e~~óparáme~ros de infec~ió'n bajos en ambas localidades a diferencia 

el~· las·.ot~as,~s~ecies de nemátodos qlle;inf~c~~n por la misma vía a los hospederos. 

~;E:f ~~~~j~~~~¿i~1~{~itt~~;~t:' ~::s::~ :• u:u::s;:;ec:•:.~~;:sn~: 
Apleéialia'iúce't:ía/i}.y.;;~cos'moéercá?pódicipi1111s tienen prevalencias y abundancias 

;;_:·:··-. ~:/~-- :-;:_::~ 1~!~-~;-_ ·.1.:~.r+:~-t~~~>:.-;:h.~::¿:'.t?~iJ;: :}.J:;.'r:~§~~~-3\!:.--~·: .:>~~t.:·'. ·.: 
altas en ambas lofalidadés~iS,in' enlbargo nay ciertas diferencias en cuanto a las infecciones. 

~:::~.:~qd~=~~::~i~l~~~f :::::::~;·::,::.:.::"~'.· ;~;~::::~,~·~. p;:::~~:.:: 
también es algo menor. en San Pedro las Playas. De la misma forma para Oswa/docru=ia 

suhauricularis, fa prevalencia e intensidad promedio en ambas localidades es muy alta. 

siendo mayor en la Carretera al Aeropuerto, sin embargo, todos los ejemplares colectados 

en San Pedro las Playas fueron maduros, mientras que en la Carretera.. además de 

encontrarse numerosos adultos se hallaron larvas de cuarto estadio, las cuales se describen 

por primera vez en México. Esto indica que algunos gusanos colectados en la Carretera al 

Aeropuerto entraron al hospedero pocos días antes de la colecta realizada en octubre. 

Para explicar las diferencias entre la prevalencia de estos nemátodos es importante 

distinguir que en San Pedro las Playas la vegetación ~ominante consistía en lirios y 

herbáceas acuáticas y la mayor parte del sustrato se encontraba encharcado. mientras que el 

sustrato del canal de agua de la Carretera al Aeropuerto está formado por arena húmeda y 

no se presentaron estos tipos de plantas. Es posible que la vegetación acuática de la primera 

localidad sirva como una barrera para la penetración de las larvas infectivas de estos 

nemátodos mientras que las de la segunda están más expuestas a las infecciones lo que trae 

como consecuencia mayores prevalencias. 
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Finalmente, FoleyeUides striatus en San Pedro Iás Playas se encontró en más de la 

mitad de los hospederos e~aminados,,mientras que en la Carretera al Aeropuerto se registró 

en pocos hospederos. EI.h~cho de qJe ~sta especie sea transmitida por medio de mosquitos 
-- .--- - ~ :- • ,_._ -- o~ -- - • ' - ·- _., -- • -- -'"'·--'-- - - ·····-- - - ,_ -· --

que actúan como vectores sugiere q~e la prevalencia de las filarias está relacionada con la 
:·· ,".· , ' .. ,_ . -. " .- -

abundancia de lo~,~~sqJitos en el aÜibiente y con el tiempo de exposición de las ranas . 
. ·.=,,_;_··.-:"'·:,··-· ,·- -·-.:--. -· ... .., 

·"·':, 

Adein~s ~é:i~s ·~ara6terí~ticas que hemos mencionado como determinantes de la 
-=-~.;o,~o.c-;-O:;c~<-'""-\:~·r,·'C<'~-':;~T.---- ·-. -'---~-e;.:___ -

presencia y_-abut1(janciade'los taxa en los hospederos de las dos localidades; otro factor que 

deb~ consi~e~~~i~·~~·que ~n nuestro estudio se incluyeron ranas adultas y juveniles, lo que 
' .. · .. ·• ··.:·-----· ¡ ·- •. . 

pudó causar aiferencias en ·1a helmintofauna debidas a la alimentación diferencial por la 

edad. Tarribié~ debe tomarse en cuenta la baja probabilidad de que las ranas de San Pedro 

las Playas se mezclen con .las de la Carretera al Aeropuerto debido a la reducida vagilidad 

cori respecto a la distancia (aproximadamente 8 kilómetros) y a que los cuerpos de agua no 

están en contacto, por lo que la presencia de los helmintos encontrados en estos anfibios 

depende de la distribución de otros hospederos intermediarios y/o definitivos. 

Estructura de las comunidades de helmintos 

Debido a que la mayor parte de los estudios sobre comunidades de helmintos toman 

en cuenta sólo parásitos gastrointestinales y el número de hospederos colectados es muy 

variable, la comparación directa de datos no es totalmente adecuada. sin embargo nos da 

una idea del comportamiento de nuestras comunidades. 

Kennedy et al. (1986) propusieron un patrón para las comunidades de helmintos de 

vertebrados al analizar las comunidades de una especie de roedor. cinco especies de aves y 

nueve de peces marinos. Este patrón predice que las comunidades de helmintos de peces 

son depauperadas en comparación con las de aves y mamíferos. aunque Holmes ( 1990) 

sugiere que las infracomunidades de helmintos de peces marinos son mas complejas que las 

de peces dulceacuícolas. Pese a que el patrón establecido por Kennedy et al. ( 1986) ha sido 

la base de los estudios de comunidades de helmintos. los autores no incluyen anfibios ni 
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reptiles en su estudio, aún;cu,~ndo, mencionan que probablemente las comunidades de éstos 

hospederos sigán el' p~~ró~general para organismos ectotermos. 

Aho(l <;)90). ~stl1~,i6- 'l.(ls comunidades de helmintos gastrointestinales de anfibios 

reuniendo los ~esultados de estudios realizados principalmente en Norteamérica y zonas 

templadas Y. cO,:~duy~, que· esias comunidades son altamente variables. depauperadas y 

tienen rasgo¿ C:il~~cferísticos de las comunidades de estructura aislacionista. A partir de este 

estudio, la ~~;·g~; .párt~ de los autores que han descrito comunidades de helmintos de este 

grupo de hos~~Jerns coinciden ~n que son depauperadas. con reducidos niveles de riqueza. 

abund~n'ciay diversidad (Goater ~t al., 1987; Muzzall, 1991; Muzzall y Peebles. 1991; 

· Goldberg et al., 1995; Bolek y Coggins, 2000; 2001; etc.). 

Sobre el género Rana en particular, hasta el momento se han estudiado 19 

i_nfracomunidades de helmintos en 7 especies de Estados Unidos. México y Canadá 

(Apéndice ll). El número de hospederos estudiados varia: de 10 a 2~0. La riqueza promedio 

va de 1. 1 en R .. \ylvatica a 5.2 de R. c/amitans ambas de Estados Unidos. Los valores de 

abundancia promedio van de 3.5 en R. sy/vatica de Estados Unidos a 878.4 en R. d111111i de 

México. sin embargo esta alta abundancia se debe a una gran cantidad de metacercarias de 

Ochetosoma sp. en el 83% de los hospederos, las cuales se transmitieron por ingestión de 

moluscos y no por penetración cutánea que es la vía normal de infección (García, et al.. 

1993). El indice de diversidad oscila entre 0.043 en R. sylvatica en Estados Unidos a 1.36 

de R. l'aillanti en México. 
- '·:::- '.-, 

En los pocos estudios que analizan al nivel de comunidad componente la riqueza va 

de 8 a 2 1 especies. Sin embargo, la ~ayri~ ~que~a reportada (21 especies) fue obtenida por 
' ' . . . . 

McAlpine ( 1997) quien incluyó en su estudio 268 R. catesheiana de 4 localidades 

diferentes (lagos. estanques y riveras de ríos). La mayor riqueza obtenida en una sola 

localidad es de 19 especies en R. c/amitans de Estados Unidos (Muzzall et al .. 2001) 

Nuestros resultados se encuentran dentro de los intervalos de valores registrados en 

los estudios de comunidades de helmintos de anuros a nivel mundial. por lo que 

consideramos se adecuan al patrón depauperado referido para anfibios; sin embargo 

algunos de los valores registrados para R.forreri son relativamente altos. particularmente la 

diversidad de las infracomunidades, pues la de San Pedro las Playas es superada sólo por la 

de R. herlandieri de los Tuxtlas, Veracruz (Guillén, 1992) y la de R. mil/ami en la misma 
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- .:' '•. . .' - . :.· 

región (Cañerla, 2001), está úlÚm: también supera la diversidadd~ las infracomunidades de 

h~I mintos de1if(};r~ri:e~ ii C~rrete~a al· Aeropuerto. 

Sin ert1bargo; en este estudio decidimos no aplicar el término aislacionista usado por 
~-... ;O'.-·º'"°'• 00" ~-- --"f¿ ~ .có;.;_- - ·- - ,:_, o_. - -

muchos aui~res al describir cbmunidades de helmintos en anfibios, ya que creemos que es .. • _,. -··._ .. , .. -.. -, .. ,-;-•,, · .... -." ' ' 

nece~ario !::'v~tll~r?si}realm~ntk hay .·o no interacciones entre los truca para aplicarlo, pues 

Busl1 et af. {19~7j iAdi~ai;H~é~te término caracteriza una comunidad que se ajusta a un 

l"Íúm_ero de supu~sto-~y;pr~di~~iories de dos hipótesis (de concentración de población y de 
------,--,-- -- _- - _- - - ---= -- '---- :e- ·e-·----"'"- - -» --·-·- ·-

respuesta individual) e~eL~i~el infracomunidad. Estos supuestos incluyen comunidades no 

equilibradas que son in~~turadas por las bajas tasas de transmisión. las especies están 

dispersas individual,me~te• y son insensibles a la presencia de otros miembros del gremio. 

Mientras que una comunidad interactiva implica altas tasas de transmisión. competencia 

interespecífica importante, respuestas individuales débiles y comunidades en equilibrio. 

Kennedy"~t al. (.1986) mencionan que los factores que determinan las diferencias en 

riqueza. abu~;dciri~ia y diversidad en las comunidades son la complejidad y/o fisiología 

(ectoter~i~ciridÓtermia) del canal alimenticio del hospedero. su vagilidad, la amplitud de su 

dieta, la ~tiIT16üi~ciÓn selectiva hacia una presa que sirva como hospedero intermediario 

parauna gran .variedad de helmintos y la exposición a helmintos con ciclo de vida directo 

qÜ; entran por penetración. 

Los anfibios son ectotérmicos, por lo que se alimentan de menor cantidad de 

organismos comparados con aves y mamíferos que, por su condición endotérmica tienen un 

metabolismo más rápido. Por las observaciones realizadas en el área de estudio, podemos 

afirmar que las ranas estudiadas son predadoras oportunistas que se alimentan de los 

organismos que encuentran disponibles en el medio. principalmente insectos. estando 

limitadas sólo por el tamaño de su boca pues no parecen estar especializadas en un tipo de 

presa particular. Esta baja especificidad por las presas expone a las ranas a adquirir ciertos 

parásitos por ingestión. los cuales aumentan la riqueza de las comunidades de helmintos. 

sin embargo debido a que no ingieren grandes cantidades de una misma presa, la 

contribución a la abundancia por parte de los helmintos que son adquiridos por ingestión de 

hospederos intermediarios es baja en comparación con la de los helmintos que entran 

directamente al hospedero. 
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De acuerdo con Kennedy et al. ( 1986), la vagilidad (movimientos del hospedero 

sobre a.reas grandes y hábitats diversos o movimie~to~ locales sobre áreas pequeñas) 

expone al hospedero a un gran rango de presasy por lo tanto de hospederos intermediarios 

potenciales. Las ranas pueden sobrevivir y alimentarse en áreas relativamente pequeñas. 

siempre que dispongan de un cuerpo de agua, a diferencia de otras clases de vertebrados 

que exhiben una vagilidad mucho mayor para buscar alimento. Sin embargo. las ranas 

presentan vagilidad en el contexto de cambio de hábitat ya que pasan por un periodo larval 

dentro del agua y en la fase <t.dl1lta se desarrollan fuera de ésta. La fase acuática en el ciclo 

de vida de las ranas, propicia que los renacuajos ingieran invertebrados acuáticos. 

especialmeñte microcrustáceos como copépodos y ostracodos que son hospederos 

intermediarios de parásitos· característicos de peces como Neoechy11orhy11chus gofrani. 

Co111racaec11m sp., Gnaihostoma sp. y Serpinema 1rispi11osum; esta fase también permite a 

las cercarías de distintos tiP.os infectar a los renacuajos con los que coexisten; por otro lado. 

en la fase adulta las ranas pueden alimentarse e interactuar con fauna terrestre. adquiriendo 

nuevos tipos de parásitos. 

Con relación a los parásitos que son adquiridos por penetración cutánea. éstos 

fueron importantes dentro de las comunidades de helmintos de R. forreri ya que ésta es la 

vía de transmisión de las especies dominantes a nivel de infracomunidad y comunidad 

componente (Cosmocerca podicipinus y Oswa/docru::ia suhauricu/aris). de manera que 

dichas especies no sólo aumentan la diversidad, sino son las más importantes en la 

estructuración de las comunidades. Consideramos que el éxito de los taxa que infectan al 

hospedero de esta forma, se debe a que esta especie de rana permanece mucho tiempo füera 

del agua y por las características de la piel de los anfibios (delgada. húmeda y glandular). 

los estados infectivos en los ciclos de vida de estos nemátodos que se encuentran sobre el 

suelo penetran con facilidad al estar en contacto cercano con estos hospederos. Esto 

representa una diferencia importante respecto a otros vertebrados terrestres que adquieren 

helmintos principalmente por ingestión. 

Nuestros resultados concuerdan con las propuestas de Aho ( 1990) quien indicó que 

el desarrollo de las helmintofaunas de anfibios no sólo es resultado de las dinámicas de la 

red alimenticia, ya que las estrategias de ciclo de vida directo son importantes. Este autor 

también menciona que el movimiento restringido puede contribuir a la explotación exitosa 
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del hospedero por parásitos con este tipo dedclos: 1¡,:'9lie ~ugiere que las ranas no se alejan 

mucho de los cuerpos de agua, propicianéldJac'o~Ú~ntereirlfección con éstos nemátodos. 

Considerando lo anterior y .debidb a.·~;qll_e '_tari~s .autores han reportado que en 
-- ·- ·.-.. ,, ... ' - ---- .. -· .- - .... ----. ---_ " -

términos de abundancia los digéneos dominan, las comunidades de helmintos en las 

especies de ranas acuáticas y semia'6uá~ic'iii:{k16A.1}J·irle, 1997; Bolek and Coggins. 200 l; 
' - ' ··, ~.-. . - . . - - ·. " . 

Muzzall et al.. 2001) y los nemátodÓs.sori má.s abundantes en especies consideradas 

terrestres como R. pipiem· (McAlpiÜe, 1997),podemos concluir que las poblaciones de R. 
- . ., . -

forreri desarrollan la mayor parte.de su actividad en tierra. 

Al comparar las dos localidades de este estudio a nivel de infracomunidad, 

encontramos que no hay diferencias importantes en la riqueza promedio, sin embargo 

Cosmocerca podicipinus dominó el 27% de las infracomunidades de San Pedro las Playas. 

mientras que O. s11ba11ric11/aris dominó la mitad de las infracomunidades de la Carretera al 

Aeropuerto. Esta diferencia en el porcentaje de comunidades dominadas por una especie no 

se vio reflejada en los valores de diversidad y equidad promedio. ya que ambos atributos 

son ligeramente menores en las infracomunidades de San Pedro las Playas. La causa de esta 

inconsistencia fue el mayor porcentaje de hospederos de San Pedro las Playas que no 

estuvieron parasitados o sólo presentaron un taxa de helminto._ lo que pudo ser ocasionado 

por las diferencias temporales en que se realizaron los muestreos. En ambas localidades las 

colectas se efectuaron durante la época de lluvias (entre mayo y octubre). no obstante. en 

San Pedro las Playas se colectó en los meses de marzo y junio y en la Carretera al 

Aeropuerto en octubre, de forma tal que los meses anteriores a las colectas de San Pedro las 

Playas se ubican dentro de la estación seca mientras que los meses que precedieron a las 

colectas en la Carretera al Aeropuerto fueron de lluvias; como consecuencia de esto. las 

condiciones de los hábitats pudieron ser distintas y desfavorables para los parásitos de San 

Pedro las Playas por menores niveles de agua y abundancia de hospederos intermediarios. 

En la comunidad componenete hay una riqueza importante de taxa ( 12 en San Pedro 

las Playas y 13 en la Carretera al Aeropuerto); sin embargo. las abundancias de estos son 

muy diferentes siendo O. subauricularis la especie dominante en ambas localidades. sin 

embargo la intensidad de la dominancia ejercida es mayor en la Carretera al Aeropuerto de 

modo que los valores de diversidad y equidad son menores con respecto a San Pedro las 
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Playas. Como se señalo ai'discufir: los.ni0iies .d~ infección, esto puede relacionarse con las 

características del hábit~¿é~pe¿ialmeri~eli\/égetación acuática presente en San Pedro las 

Playas, la cual pudo haber dis~i~uido el c61'\~~cto de las ranas con estos nemátodos. 
·• 

Al comparar los result~dó~, de ~~ésii-o ·estudio con los 5 estudios previos sobre 
'. ' '. .. :~ .". ., .-.. ,. - '·. '. ,. -· ·'. : ~'. < 

infracomunidades de_hel:rnit1~(,sJ~~(g~Í\ero Rana realizados en México. encontramos que la 

riqueza promedio en l~s. i~rf~d9&1unid~des· de R. forreri tiene un valor intermedio y la 

abundancia promedio ~sli~~}~fue~te'\n~yor que la encontrada de 4 de los estudios pero es 

[~~:¡i~~:~;~:~io~~íl~i!~~~:t~~~i!'~¡~(:~::::·:~~::c~:::,~~'~:,:: 
A nivel d~ comunidad componente, la riqueza de ta.xa registrados en R. forreri en 

cada localidad ~s muy,similar a la de los estudios previos en el país; la riqueza de la 

comunidad ccm1ponente de. las ranas de la Carretera al Aeropuerto sólo es menor a la de R. 

vai/lanti de los Tuxtlas, en la que se registraron 14 especies en casi el doble de hospederos 

(Guillén, 1992). Es interesante notar que las comunidades de helmintos de R. \'tlilla111i son 

las más estudiadas en México, aunque en una misma localidad, sin embargo. esta rana es de 

hábitos principalmente acuáticos lo que ha propiciado una alta riqueza de tremátodos. 

Como se ha discutido el número de taxa encontrados en R. forreri está relacionado con el 

hábitat. las relaciones tróficas y el alto contacto con parásitos que entran por penetración 

La diversidad en la comunidad componente de R. forreri en las dos localidades es 

de 2.5 a 7 veces más alta que la obtenida en los dos estudios en que se ha evaluado 

( Guillén,· 1992; García, et al., 1993 ), mientras que la equidad es de 5 a 7 veces mayor a la 

calculada para R. dwmi y similar a las de los otros estudios. lo cual está relacionado con la 

dominancia mayor que ejerció una especi~ en estas comunidades. 

En cuanto a la similitud de las infracomunidades. los resultados obtenidos indican 

grandes diferencias tanto cualitativas como cuantitativas entre las infracomunidades de 

helmintos de las ranas estudiadas y pese a que se esperaria encontrar mayor similitud en la 

composición y abundancia proporcional de especies entre las infracomunidades de 

hospederos de la misma localidad, ésto sólo se cumple para la Carretera al Aeropuerto. ya 
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que, en general. las infracomunidades de helmintos de las ranas de San Pedro las Playas son 

tan diferentes entre sí como lo son con respecto a las de los hospederos de la Carretera al 

Aeropuerto. Esto refleja que )á mayor parte de los hospederos no comparten un número 

significativo de taxa y que la abundancia proporcional de éstos también es muy diferente. 

Consideramos que esta baja predicitibilidad de la composición de las infracomunidades se 

debe a la presencia de taxa que sólo se encontraron en uno o dos hospederos de la muestra y 

a las abundancias proporcionales tan variables en las que se hallaron la mayor parte de los 

taxa; no obstante se puede establecer que las especies cuya presencia determina la similitud. 

son Oswa/docru=ia subauricu/aris, Cosmocerca podicipi1111s, Ap/ectana incerta y 

Foleyellides striatus, pues éstas son las que frecuentemente compartieron las ranas y las 

que alcanzaron las abundancias más elevadas. Lo anterior sugiere que éstas especies 

forman parte de .lacomunidad componente de poblaciones de ranas en localidades cercanas. 

Los resultados. del índice de similitud difieren de los obtenidos para Rana d111111i 

(García, et ~/., 1993) ya que en esta especie aproximadamente la mitad de las 

infracomunidades de helmintos · resultaron similares tanto cualitativa como 

. cuantitativamente. sin errib,~rgo, .esta similitud también esta dada por 4 especies con 

abundancias y prevalencias~uyaltas. 

Finalmente debido ilque autores como Muzzall et al. (2001) indican que en cuerpos 

de agua que eventualmente se secan se encuentran ranas con bajos valores en los 

parámetros de la comunidad y,Kehr et al. (2000) mencionan que el tipo de estanque en su 

estudio fue muy importante en la estructuración de las infracomunidades de helmintos de 

LÚapsus limellus, consideramos que las comunidades de helmintos de R. forreri en cuerpos 

de agua permanenetes y más estables de la región. podrían tener diferencias en la 

composición y principalmente en la abundancia de taxa. ya que seguramente en los dos 

hábitats que estudiamos, hay fluctuaciones en la cantidad de agua. en la temperatura de la 

misma y en la materia orgánica presente. Debido a que los cuerpos de agua son pequeños y 

semipermanentes, es muy probable que en invierno y primavera se sequen. de modo que la 

mayor parte de las interacciones biológicas disminuyen o desaparecen temporalmente y 

eventualmente al aparecer las lluvias, se restablezcen las poblaciones de organismos. 
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De lo anterior podenÍ~s concluir que la cantidad de agua regula las poblaciones de 

hospederos intermediario~. la: sobreviven~ia de los estados de vida libre de los parásitos y 

las.poblaciones, de;ran~s )(r~nacuajos de manera que al haber una densidad mayor en la 

población de anfibios' (durante la época de lluvias), se da el período más favorable para la 

transmisión de: vados' parásitos, ya que los hospederos intermediarios como moluscos, 

larva.s y adultos.de ártrópodos cohabitan en espacio y tiempo con las ranas. 

e Los ~c~mbios estacionales en las infecciones de algunos parásitos como 

Q¿,waldocruiia':pipiens, Rhabdias ranae y Haematoloec:hus c:olorade11sis en diferentes 

anfibios 'h~n:sid~ estudiados a lo largo de uno o dos años (Baker 1978c; Baker, l 979b; 

¡:>ulido/ Í9.92~ rnspectivamente). Estos estudios indican que existen picos y caidas en las 

infecciones e~ ciertas épocas del año, por lo que. sugerimos realizar muestreos que incluyan 

colect·a~durante la mayor cantidad de meses de uno o dos años para determinar como varía 

la estructura de las comunidades de he.lmintos en esta especie de hospedero. 

CONCLUSIONES 

El registro helmintológico de la rana leopardo Rana forreri en dos localidades de 

Acapulco, Guerrero está constituido por 19 taxa, 5 tremátodos: Catadisc:us rodrigue=i. 

Haematoloechus coloradensis, Neodiplostomidae gen. sp., metacercarias tipo 

Prohemistomulum y Tetracotyle; 2 céstodos: Diphyllobothriidae gen. sp. y c:vli11drotae11ia 

sp.; 2 acantocéfalos: Oncicola sp. y Neoechi11orhy11chus gofra11i y 10 nemátodos: Rhahdias 

sphaerocephala, Aplecta11a i11certa, Cosmocerca podicipi1111s, Co11tracaec111n sp .. 

Se1pi11ema trispinosum, Gnathostoma sp., Physaloptera sp., Foleyellides striallls, 

Globocephalus sp. y Oswa/docru=ia subauricu/aris. 

Los taxa de helmintos encontrados en ambas localidades representan nuevos 

registros para Ranaforreri (excepto G11athostoma sp.) y para el área de estudio (excepto 

Neoechi11orhy11chus golvani, Cosmocerca podicipinus, Co11tracaecum sp. y G11athostoma 

sp.) 
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Las metacercarias de. la· familia NeodipÚ:;stomida~-Y de los tipos Prohemistomulum 
- . ···-:· .. · - . ; - . . 

y Tetracotyle. Diphyllobothriida.e .. ·· gen;/.sp;.;>:N~oechinorhynchus golvani. Serpinema 
-~·---;--, -·- -¡,~_. -- - ·.-º-~-- --~- .-~.;.,·,·0,70~-,~--~-'--º-~-:.•;o~-' :-. . 

1rispi11os11m y G/ohocephalus s¡). represeritarÍ~riuevos registros en anfibios de México. 
· .. -- -,·'.:,: <.-::,.·· ·,-_ 

:-;·,~·~:· - -,_ -·:-'.' - -· 

El grupo de helmintos eón tcis~:~~Úalt~s'niveles de infección en ambas localidades 
- -. . .' - ' . : f-:;·;-: :. '. ,;;- ; . :' : - ' --. ;. ''.~ - - . 

fue el de los nemátodos cuyas)?í~f(i~jr"l_fe~C:ión al hospedero son la penetración cutánea 

(Cosmocel·cá podiclpiln~s; :y.\?/ .. ~d!doér¡,;¡a suhauricu/aris). la ingestión de larvas 

(Ap/ecuma i11ce;·ta) :/la t~~n"siTIÍsil::úi p6r~edio de vectores (Fo/eyel/ides striatus). 
. .,,, __ ·:·}; ,·'·, 

Las comúnida~e'~ ele helmintos de R. forreri coinciden con las descritas previamente 

en anfibios. ya que sondepauperadas y poco diversas. 

A nivel de infracomunidad y de comun_i~ad componente. las especies de helmintos 

dominantes en las localidades fueron los nematodos adultos Oswaldocni=ia subauricularis 

y Cosmocerca podicipinus cuyos ciclos de vici;ci':~ari directos. 

La estructura de las comunidades de helmintos de R. forreri en estas localidades 

está determinada por los hábitos terrestres· del hospedero (que favorecen la entrada de 

helmintos que penetran po~pieÍ), su dieta y procesos estocásticos. 

Los valores de. diversidad obtenidos mediante el índice de Brillouin a nivel 

comunidad componente son los más altos registrados para ranas de México. 

La similitud en composición de taxa y abundancia proporcional de los mismos es 

baja dentro y entre las infracomunidades de helmintos de las dos localidades 

Este estudio representa un primer acercamiento a la estructura de las comunidades 

de helmintos de Ranaforreri en las localidades ya que en ambas. principalmente en San 

Pedro las Playas el número de ranas examinadas es relativamente bajo. 
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Se confirina. que los par~siH>S ápo~an información sobre la estructura de las redes 

tróficas del hábit~t y:la biolC>gÍ~ d~lhospedero, en este caso indican los hábitos terrestres de 

R. forreri. y la pr:cl~ci~n p~~o selectiva hacia las presas por parte de este anfibio. 
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APltNDICE 1 

Composición de colorantes y Técnicas de tincióri de helmintos utilizadas (Lamothe

Argllmedo. · 1997): 

Ácido carmínico 

Cloruro de Aluminio hidratado 

Cloruro de calcio anhidro 

Alcohol 70% 

Hematox i 1 ina 

Alcohol etílico absoluto 

Glicerina 

Alumbre de amonio 

Agua destilada 

Cromotropo 2R 

Verde rápido FCF 

Ácido fosfotúngstico 

Acido acético glacial 

Agua destilada 

Paracarmín de Meyer 

l g 

0.5 g 

4g 

100 ce 

Hematoxilina de Delafield 

Tricrómica de Gomori 

3.5 g 

100 ce 

80 ce 

20 g 

320 ce 

0.6 g 

0.3 g 

0.7 g 

1 ce 

100 ce 

Paracarmín de Meyer (tren de tinción) 

1. Lavar en alcohol al 96%. dos cambios de 1 O minutos cada uno. 

2. Teñir en Paracarmin de Meyer durante 8 a l O min. 

3. Lavar con alcohol al 96o/o para quitar el exceso de colorante durante 5 o más minutos. 

4. Diferenciar en alcohol acidulado al 2% con ácido clorhídrico. hasta que los bordes del 

gusano queden blancos y los órganos internos visiblemente teñidos. 



5.. Lavar con alcohol al 9()o¡{po~l111ó º.do~ ~ifl.~tos pára evitar que el alcÓholáddo siga 

uctliando .. 

6. Lavar en alcohol absoluto d~rante 20 ó 30 minutos. 

7. Aclarar en aceite de clavos; xilol osalidlato de metilo no más de 15 minutos. 

8. Montar con bálsamo de Canadá. el parásito debe quedar ventral. vertical y en el centro 

de la preparación. 

9. Etiquetar con los datos de recolecta. 

Hematoxilina de Delafield (tren de tinción) 

1. Hidratar lentamente con alcoholes graduales al 50% y 25% hasta agua destilada. 

2. Teñir con hematoxilina de Delafield durante 8 a 10 minutos o más. según el grueso del 

parásito. 

3. Lavar con agua destilada eliminando el exceso de colorante. 

4. Diferenciar con agua acidulada al 2% con ácido clorhídrico, hasta que el parásito tome 

un color rosa pálido. 

5. La\'ar .:nagua destilada durante uno.o dos'minutos para evitar que siga actuando el 

agua acidulada. 

6. Virar en agua de la llave hasta que tome urícolor azul pálido. 

7. Deshidratar lentamente en alcoholes graduales de 25. SO. 70 y 96%. 10 minutos en cada 

cambio. 

8. Lavar en alcohol absoluto por 20 ó 25 minutos. 

9. Aclarar con aceite de clavos, xilol o salicilato de metilo. 

1 O. :'\ lontar en bálsamo se Canadá. 

1 1. Etiquetar con los datos de colecta. 

Tricrómica de Gomori. Técnica acuosa (tren de tinción) 

1. Hidratar con alcoholes sucesivos de 70. 50 y 25°/o hasta agua destilada. 

'°' Teñir de 20 a 30 minutos o más según el grosor del parásito. en una solución diluida de 

Tricrómica de Gomori, que se prepara con una gota de la solución madre del colorante 

por cada 3 ce de agua destilada. hasta que el parásito tome un color azul. 

3. Lavar con agua destilada para eliminar el exceso de colorante. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Di lerenciar en ~gua aciduladá al 2% ~Q'r{iá~iao g~oihid~icCÍ~ 6~~i~'~lie ios bÓrd~~ del 

parásito queden ligeráme~te bl~ncos.: · .. •. }~;._~"~.J·_:i~: -~~.;.;t~" :;: .-~. . . . . , . 
Lavar con agua destilada para evitar que~¡ ~güa'aC:'idÍ.lladasiga'a.ctua.rido>üno o.dos 

cambios de 5 minutos cada uno. · ·. . · .).~1:f .~$.;j;:;~ ::.t.··:;\FÚ; ' . . . .. · 
Deshidratar con alcoholes sucesivos llri~i~::a'.Woh.bi'.'~t,r-()fJtC>~ho'ril¡h\.itos en cada cambio. 

Aclarar con aceite de clavos. xilol ~ saii6hri.Yi,~~ ~~;eiúc,;: . . )/, 
Montar en bálsamo de Canadá~ 

. . ' 

9. Etiquetar con los datos de recol.ect_a. 

l. 
1 



APÉNDICE 11. 

Tabla 1 1. Resultadosde los estudios de comunidades de helmintos del género Rana a nivel infracomunidad. 

Hosp. Hosp. Riqueza Abundancia Diversidad de Equidad de 

examir.ados parasitados promedio promedio Brillouin Brillouin 

promedio promedio 

/?. svlvatica. 100 77(77%) 1.1 ±0.8(0-3) 3.5±4.7 0.043±0.084 0.1 19±0.223 
Shiawass~e and Clinton (0-24) (0.026-0.060) (0.075-0.163) 
counties. SE Michigan 
(Muzzall and Peebles. 

1991) 
R. catesbeiana, Turkey 127 122(96%) 2.93±1.2(0-6) 26.72±29.7 0.234±0.14 0.471±0.23 

Marsh. Michigan. (0-167) (0-0.561) (0-0.835) 
EUA. (Muzzall 1991 ). 
R. clamitans. Turkey 120 108(90%) 2.67± 1.5(0-7) 24.68±29.08 0.194±0.15 0.376±0.27 

Marsh. Michigan. (0-148) (0-0.575) (0-0.820) 
EUA. (Muzzall 1991) 

R. ber/andic:ri. Los 30 1.86±1.49 16.3±29.l 0.96±0.4 0.77±0 . .22 
Tuxtlas Ver. (Guillén, 

1992) 
R. \'aillallli. Los 46 2.86±2.11 15 . .2±19.26 0.85±0.57 0.76:::0.25 

Tuxtlas Ver. (Guillén. 
1992) 

R. tl111111i. L. Pátzcuaro 66 63(95.4%) 3.3± 1.5(0-7) 878.4±2010(0 0.539±0.434 0.376:::0.327 
Mich. ( Garcia. et al .. -12528) (0-1.458) (0-1) 

1993) 
R .. ,yfra11ca. Ozauke 20 16(80%) 2.15± 1.66 (O- 4.90±6.94 0.379±0.346 

County. SE de 
6) (0-1.15) \Visconsin, EUA. 

l Yoder and Coggins. 
1996) 

R .. l..'i.llt.: • .,·h,..'iana. 4 268 245(91.4%) 2.1±0.09 14.4±2.2 
localidades de New (0-9) (0-203) 
Brunswick. Canada 
(:'l.lcAlpine. 1997) 

R. damitans. 4 234 164(70.1 o/o) 1.1±0.07 12.3±3.7 
localidades de New (0-8) (0-791) 
Brunswick. Canada 
(McAlpine. 1997) 

R. f'lf'IL'llS, 5 .280 245(87.5%) 2.5±0.09 18.2±1.7 
localidades de New (0-7) (0-219) 
Brunswick. Canada 
(1\lcAlpine. 1997) 

R. clanlitans n1t!Íanota. 75 71(94%) .2;68±1 . .29 16.5±38 
\Vaukesha County SE 
Je Wisconsin. EUA. 
( Bolck and Coggins .. 

2001 ). 



R. clamilans. Estanque 59 59(100%) 5.2±2.7 .153.7±206.6 0.840±0.460 
1 18'" Latreille. SO 
M ichigan. ELJ A. 

(Muzzall .11 ,i/ .. 2001 ). 
/?.. c/a1111h111s. S\van 35 35(100%) 3.9±2.5 122.4±293.8 . 0.685±0.481 
Creek Latreil h:. SO 

Michigan. EUA. 
(:\luzzall et al.. 2001 ). 
R. clamirans. Calkins 63 60(96) 4.1±2.3 82.7±196.1 o. 725±0.433 

Dam Latrcillé. SO 
Michigan. EUA. 

(Muzzall er c1I .. 2001 ). 
R. c/a111ir.111s. ..,~ 

--> 23(100%) 4.8±1.5 57.4±46.6 0.877±0.390 
Constantinc East 

Latreillc. SO Michigan. 
EUA. (Muzzall et al.. 

2001). 
/?. da111ira11s. 37 29(78%) 2.5±2.2 69.6±107.4 0.3 76±0.41 o 

Constantine \\'est 
Latreillé. SO Michigan. 
EUA. (Muzzall eral .• 

2001). 
R. da11111a11s. Vandalia. 21 20(95%) 3.9 ±2.1 86.1±135.8 0.655±0.420 
Latrcillc. SO :\lichigan, 
USA. (Muzzall eral .. 

2001). 
/?. ""illami. 42 42(100%) 4.50±1.95 31.2±56.42 1.36±0.36 

L. Escondida Ver. jul. 
1997 ( Ca11cda 2001) 

R. \'ai//ami. 10 10(100%) 5.00±1.80 14.10±8.80 1.36±0.40 
L. Escondida Ver. nov. 

1998 (Cailcda 2001) 
R. _1(1rreri. San Pedro 15 13(86.66%) 3.2±1.69 53.2±48.32 0.915±0.62 

las Playas. Gro. 
R . .fúrreri. Carretera 25 24(96%) 3.32±1.46 35.6±29.47 1.077±0.51 

Acapulco-Acropueno. 
Gro. 

Tabla 12. Resultados de los estudios de comunidades de helmintos del género Rana a nivel comunidad 

componente. 

R. syfrarica, 
Shiawassee and 

Clinton countics. SE 
Michkan. EUA: 

(Muzzall-and Peebles. 
1991) 

Hosp. Hosp. 

examinados parasitados 

100 77(77%) 

Riqueza 

8 

Abundancia Diversidad de 

Brillouin 

0.575±0.238 

0.559±0.266 

0.553±0.269 

0.603±0.243 

0.315±0.328 

0.518±0.256 

0.80±0.17 

0.83±0.13 

0.516±0.32 

0.731±0.28 

Equidad de 

Brillouin 



R. catesbeiana, Turkey 127 122(96%) 12 3378 
Marsh, Michigan. 

EUA. (Muzzall 1991 ). . 
R. clamitans. Turkey 120 108(90%) 13 2983 

Marsh. Michigan, 
EUA. (Muzzall 1991) 

R berlanJieri, Los 30 13 489 0.85 0.81 
Tuxtlas Ver. (Guillen, 

1992) 
R. 1·ail/a111i. Los 46 14 686 0.81 0.74 

Tuxtlas Ver. (Guillén, 
1992) 

R. clunni, L. Pátzcuaro 66 63(95.4%) 11 57970 0.376 0.109 
Mich. (Garcia. et al., 

1993) 
R. syfratica. Ozauke 20 16(80%) 10 

County. SE de 
\Visconsin, EUA. 

(Yoder aml Coggins, 
1996) 

R. catt!sheiana, 4 268 245(91.4%) 21 
localidades de New 
Brunswick. Canada 
(McAlpine, 1997) 

R. damiwns. 4 234 164(70.1%) 18 
localidades de New 
Brunswick. Canada 
(McAlpin.:. 1997) 

R. pipien.,·. 5 280 245(87.5%) 17 
localidades de New 
Brunswick, Canada 
(McAlpine. 1997) 

R. clamitans melanow. 75 71(94%) 12 
\Vaukesha County SE 
de Wisconsin. EUA. 
(Bolek and Coggins 

2001 ). 
R. da111ita11s. Estanque 59 59(100%) 20 

1 18'". Lnreille, SO 
Michigan. EUA. 

(t\luzzall L'f al .. 2001 ). 
R. c·l,11111ta11s. Swan 35 35(100%) 15 
Creck. Latn:ille. SO 

t\lichigan. EUA. 
lt\l11zzall L'f ,i/., 2001 ). 
R. d,11111r.1ns. Calkins 63 60(96%) 19 

Da1n. Latreille. SO 
t\tichigan. EVA. 

( Muzzall c't al .• 2001 ). 
R. damitans. 23 23(100%) 14 

Constantine East. 
Latrcillc. SO 

Michigan. EUA. 
(Muzzall et al .• 2001 ). 



R. c/amitans, 37 29(78%) 16 
Constantine 

Wcst.Latrcillc. SO 
Michigan. EUA. 

(Muzzall eral .. :?001 ). 

R. damitans. Vandalia. 21 20(95%) 14 
Latrcillc. SO 

l\·lichigan. EUA. 
(Muzzall er al .. :?001 ). 

R. \'lli//a11ti, 42 42(100%) 12 1310 
L. Escondida Ver. jul. 

1997 (Cai\eda :?001) 

R. \•aillanti, 10 10(100%) 11 141 
L. Escondida Ver. nov. 

1998 (Ca11eda 2001) 
R. forreri. San Pedro 15 13(86.66%) 12 798 2.766 0.812 

las Playas. Gro. 
R. forri:ri, Carretera 25 24(96%) 13 890 2.104 0.578 

Acapulco-Acropucrto. 
Gro. 
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