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INTRODUCCION



RESUMEN 

En el presente trabajo se registraron los helmintos pardsitos de Dormitator 

maculatus (Pisces: Eleotridae) de la desembocadura del rio Papaloapan en laguna 

de Alvarado, Veracruz, México., a cada especie de parasito se le determinaron 

sus parametros parasitarios y su relacion con longitud patron, peso y porcentaje 

de hematocrito. 

Se revisaron un total de 184 Dormitator maculatus entre octubre 1993 y 

octubre 1994; los helmintos registrados fueron metacercarias de Clinostomum 

complanatum (Clinostomidae) enquistadas en mesenterios y hepatopancreas, 

adultos de Neoechinorhynchus golvani (Neoechinorhynchidae) en mucosa del 

intestino anterior, dos larvas de nematodos, Spiroxys sp. (Gnasthostomatidae) 

enquistada en la musculatura del est6mago y Camallanus sp. (Camallanidae) en la 

mucosa del intestino posterior. Con base en los registros de los pardsitos en el 

area, se consideran nuevos registros de hospedero para C. complanatum, N. 

golvani y Camallanus sp. en tanto que Spiroxys sp. es nuevo registro de 

hospedero y localidad. 

Las prevalencias fueron, para C. complanatum 82.3 %, N. golvani; 76.1 %, 

Spiroxys sp. de 21.3 % y Camailanus sp. de 6.2 %; la presencia de C. 

complanatum y de N. golvani en tejidos de D. maculatus, se relaciona con la 

disminucién del porcentaje de hematdécrito (a=0.05). Los peces de talla entre 9.1 

a 11.0 cm de longitud patron registraron mayor nimero de estos helmintos. 

 



Los helmintos pardsitos son un grupo de gusanos pertenecientes a 

diferentes taxa como trematodos, céstodos, acantocéfalos, nemadtodos e 

hirudineos; sus caracteristicas morfoldgicas y fisiolégicas los describen como 

organismos especializados para la vida parasitaria, donde establecen una 

relacién con sus hospederos, de manera general en dicha relacién resulta en 

beneficio del parasito y en dafios al hospedero (Cheng, 1978). 

A estos grupos de parasitos se les localiza dentro o fuera del hospedero, 

donde ambos desarrollan un vinculo estrecho entre ellos, presentandose 

diversos grados de dependencia, que influyen en los mecanismos metabdlicos, 

control de la maduracién gonddica e incluso el desarrollo del hospedero 

(Whitfield, 1979), el parasito para completar su ciclo de vida involucra a 

diferentes hospederos, que puede ser invertebrados 0 cordados, los cuales 

participan en el ciclo como hospederos intermediarios si se localizan en sus 

tejidos a etapas larvarias del pardsito, pero si se presentan en la etapa adulta es 

un hospederos definitivo (Lamothe, 1983). 

Por otro lado se establece una relacién ecolégica entre poblaciones de 

parasitos y de hospederos caracterizada por presentar, para el caso del parasito, 

una dependencia fisiolégica por parte del hospedero; la poblacién de pardsitos 

se distribuyen de forma sobredispersa en la poblacién de hospederos como 

consecuencia del proceso de infeccin; asi en infecciones masivas el parasito 

puede llegar a provocar la muerte del hospedero, ademas el potencial 

teproductivo del pardsito es mayor al del hospedero (Crofton, 1974).  



La relacién parasitaria se puede desarrollar tanto en ambientes acuaticos 

como el estuarino, sistema que se caracteriza por ser una zona de convergencia 

de ambientes terrestres y marinos, dando como resultado un area particular de 

condiciones fisicas y ambientales con variaciones a lo largo del afio. Estos 

sistemas se caracterizan por ser de alta productividad en el mundo, sirviendo 

como areas de crecimiento, refugio, desarrollo y reproduccién para una gran 

variedad de formas de vida, que se han adaptado a las variaciones de las 

condiciones ambientales resultantes de la mezcla de agua dulce y marina, por lo 

cual en estos sistemas existen organismos residentes y migratorios (Margalef, 

1969; Yafiez- Arancibia, 1976), 

La importancia del papel ecoldgico de cada taxa dentro de un ecosistema 

estuarino, se encuentra descrito por su funcién y por las relaciones 

intraespecificas e interespecificas que de ellos se deriven. En la estructura 

bidtica, los peces resultan ser los componentes mas conspicuos de estos 

ecosistemas por biomasa y numero de especies, destacando asi su importancia 

en la estructura de la comunidad ya que por su abundancia son aprovechados 

como un recurso pesquero, tal es el caso de mugilidos, centropémidos, aridos y 

ciclidos (Yafiez- Arancibia y Nugent, 1977; Santiago, 1987! ). 

Los peces, como elementos residentes o migratorios en estos sistemas se 

han adaptado a las condiciones fisicas y quimicas del sistema, presentando 

habitos alimenticios y reproductivos particulares, que son aprovechados por 

los _parasitos para _completar_su ciclo de vida (Cheng, 1978). dando como 

1.- Santiago, Z.A. (1987) Determinacién de la edad y crecimiento de la "lisa" Maugil 
cephalus Linnaeus, en el sistema lagunar del Itsmo de Tehuantepec, Oax. Méx. Tesis 
profesional. ENEP Iztacala UNAM, 83 pag.  



resultando, que los peces en estos ambientes se encuentran en una constante 

interaccion y exposicién a las formas infectantes de los parasitos, observandose 

cambios en la prevalencia y en los dafios que provocan los pardsitos en los 

peces (Anderson, 1978), 

Ademas, el sefialado comportamiento se ve afectado por los cambios en 

los factores ambientales que regulan el tamafio de las poblaciones de 

hospederos y en consecuencia fa de los pardsitos; por lo tanto, la relacién entre 

parasito y hospedero, se ve afectada por cambios en los factores de salinidad, 

precipitacion pluvial, oxigeno disuelto o temperatura, los cuales regulan el 

tamafio de la poblacién de hospederos y en consecuencia se afecta a la 

poblacién de pardsitos; de los factores antes sefialados, la temperatura es quien 

mas afecta a la poblacidn de parasitos (Dogiel, 1958, Kennedy en Esch, Bush y 

Aho, 1990). 

Por lo anteriormente sefialado, los parasitos que se encuentran en los 

sistemas acuaticos estuarinos, sortean un sin numero de factores ambientales 

para llegar hasta el hospedero, una vez en él, deben librar barreras tisulares, 

fisioldgicas e inmunoldgicas, que impiden su establecimiento en el hospedero 

(Evans y Gratzer, 1989). Para cada una de esas barreras, los parasitos han 

desarrollado estrategias tanto en formas larvarias como adulta, para lisar 

mucosas, perforar tejidos o resistir la respuesta celular y humoral, asi como 

presentar migraciones o enquistamientos en diferentes tejidos del hospedero 

buscando mejores condiciones de desarrollo en espera del siguiente hospedero 

que lo lleve a completar su ciclo de vida (Elkinst y Corkum, 1976; Shoop, 

1988).



  

De las migraciones por tejidos del hospedero, incluyendo la forma 

infectante hasta el adulto, se ha sefialado a las etapas larvarias, como las mas 

activas por la perforacién de tegumentos hasta su establecimiento en tejidos 

como el muscular, mesentérico, nervioso 0 hepatico, utilizando para llegar a 

ellos la via sanguinea, linfatica e incluso perforando tejidos, provocando en el 

hospedero alteraciones celulares, tisulares, fisioldgicas o morfoldgicas segun el 

parasito (Overstrett,1983). 

Entre los cambios morfolégicos del hospedero se observan la 

disminucién de talla o peso, en histologicos la infiltracion de leucocitos y 

necrosis tisular, en los fisiolégicos el cambio de constantes serolégicas y 

numero de células sanguineas, como lo sefialan Boon ef a/. (1990) con la 

presencia del nematodo Anguillicola crassus que provoca cambios en la 

relacién plasma-proteina sérica y disminucién significante del hematécrito de 

Anguilla anguilla, por su parte Coleman (1993) registré que la presencia del 

trematodo Ascocotyle pachycystis provoca disminucién del hematécrito en 

Litteradinops nomroensi al migrar por tejido sanguineo y enquistarse en 

corazon.



  

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS HELMINTOLOGICOS EN EL AREA 

De los estudios de helmintos pardasitos en vertebrados silvestres, los de 

peces resultan ser los mas abundantes, puesto que en México suman més de 

400 trabajos, que incluye peces marinos, estuarinos y dulceacuicolas 

(Pérez-Ponce de Ledn ef al., 1996), Para la laguna de Alvarado, Veracruz, se 

han registrado trabajos sobre helmintos pardsitos como  trematodos 

monogeneos y digeneos, acantocéfalos y nematodos pardsitos de tortugas y 

peces que a continuacién se sefialan. 

TREMATODOS PARASITOS DE TORTUGAS. 

Polystoma (Polystomoides) domitilae (Monogeneo) Caballero, 1938; 

Schizamphitomoides tabascensis Caballero y Sokoloff, 1934 y Cercorchis 

dissimilis Caballero, 1938 en Chrysemys ornata (Caballero y C., 1938). © 

Polystomoidella whartoni (Monogeneo) Price, 1939 en Dermatemys 

mawii, Cercorchis membranaceus Caballeo, 1940 en Chrysemys ornata 

(Caballero y C., 1940). 

Choanophorus rovirosai Caballero, 1942 y Octangioides tlacotalpensis 

Caballero, 1942 en Dermatemys mawii (Caballero y C., 1942). 

Dermatemytrema trifoliata Price, 1937  y — Parachiorchis 

parviacetabulatus Caballero, 1943 en Dermatemys mawii (Caballero y C., 

1943), 

Herpetodiplostomum delillei Zerecero, 1947 en Chelydra serpentina 

(Zerecero y D., 1947).



TREMATODOS PARASITOS DE PECES. 

Dactylogyridae (Monogeneo) Bychowsky, 1933 y Paracryptogonimus 

sp. Yamaguti, 1934 en Centropomus parallelus (Cancela, 1995? ). 

Oligogonotylus manteri Watson, 1976; Bucephalopsis sp.; Diplostomum 

sp. Van Nordmann, 1832 en Dorosoma petenense (Jiménez, 1995? ). 

Phagicola angrense Travassos, 1916 y Oligogonotylus manteri Watson, 

1976 en Cichlasoma urophthalmus (Trujillo, 1995*), 

ACANTOCEFALOS PARASITOS DE TORTUGAS. 

Neoechinorhynchus emydis (Leidy, 1852) Van Cleave, 1913 en 

Chrysemys ornata (Bravo H., 1946). 

ACANTOCEFALOS PARASITOS DE PECES. 

Caballerorhynchus lamothei Salgado-Maldonado, 1977 en Cathorops 

melanopus (Chavez et al.,1992); Centropomus parallelus (Cancela, op. cit.); 

Eugerres plumieri (Méndez et al. ,1995° ); Leiostomus xanthurus, Diapterus 

auratus, Lagodon rhomboides, Micropogon undulatus (Velazquez et al.,1993”) 

  

2.~ Cancela M., J. (1995) Fauna helmintolégica del "chucumite" Centropomun parallelus (Poey, 1860) en el sistema lagunar de Alvarado, Ver. México. Tesis licenciatura. Facultad de Biologia, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 75 pag. 3.-Jiménez C., A. M. (1995) Fauna helmintolégica de la "sardinita" Dorosoma petenense (Giinther, 1868) en ef sistema jegunar de Alvarado, Ver. México. Tesis licenciatura. Facultad de Biologia. Universida Veracruzana, Xalapa, Ver. 63 pag. 4.-Trujillo A., C. R. (1995) Fauna helmintoldgica de la "mojarra" Clichlasoma uropthalmus (Gunther, 1862) en el sistema lagunar de Alvarado, Ver. México. Tesis licenciatura. Facultad de Biologia. Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 60 pag. 
5.-Chavez, L.R.; Munguia, L; Ortiz, f.; Franco, L.J. (1992) Registro y estructura poblacional de Caballerorhynchus lamothei en bagres de 1a laguna de Alvarado, Veracruz. Resumenes del X Congreso Nacional de Parasitologia. Sociedad Mexicana de Parasitologia, Cuernavaca, Mor. 

 



  

Floridosentis mugilis (Machado, 1951) Bullock, 1962 en Mugil curema 

(Chavez et al., 1988°); Mugil cephalus (Salgado-Maldonado y Barquin, 1978), 

Cichlasoma urophthalmus (Trujillo, op. cit.). 

Neoechinorhynchus golvani Salgado-Maldonado, 1978 en Centropomus 

parallelus (Cancela, op. cit.). 

Gracilisentis gracilisentis Van Cleave, 1913 en Dorosoma petenense 

(Jiménez, op. cit.). 

Southwellina hispida (Van Cleave, 1925) Witenberg, 1932 y 

Prostorhynchus sp. Kostylev, 1915 en Cichlasoma urophthalmus (Trujillo, op. 

cit.). 

Dollfusentis chandleri Golvan, 1969, Gracilisentis sp. Van Cleave, 
1919, Gracilisentis gracilisentis Van Cleave, 1913 y Serrasentis sagittifer 

(Linton, 1889) Van Cleave, 1924 en Leistostomus xanturus y Eugerres 

plumieri (Velazquez y Péez, 1995’). 

Rhadinorhynchus sp. Lille, 1911 en Menticirrus americanus y M. 

saxatilis (Chavez et al., 1996). 

NEMATODOS PARASITOS DE TORTUGAS. 

Camallanus magnorugosus Caballero, 1939 en Chrysemys ornata 

(Caballero y C., 1939). 

  

6.-Méndez, G.K.; Paéz, R.M. y Salgado, M.G, (1995) Fauna helmintolégica del "ronco" 
Leiosothomus xanthurus (Gunther, 1886) en el sistema lagunar de Alvarado, 
Veracruz, Méx. Mem. XIII Cong. Nal de Zoologia 21-24 Nov. 1995, Morelia, 
Michoacan. 

7.-Velazquez, S.. M.G.; Jiménez, C. Y Méndez, GK. (1993) Distribucién de 
Caballerorhunchus lamothei en peces aurihalinos y dulceacuicolas del sistema 
lagunar de Alvarado, Veracruz. Resimenes de XII Cong. Nal.de Zoologia. Sociedad 
Mexicana de Zoologia. Monterrey, Nuevo Leon. 

8.- Chavez, L.R.; Miranda, C.R. y Montoya, M. J. (1988) Comparacién morfométrica del 
acantocéfalo Floridosentis mugilis en dos lagunas costeras del estado de Veracruz, 
Restimenes del VII Congreso Nacional de Parasitologia. Sociedad Mexicana de 
Parasitologia, Pachuca, Hidalgo. 

9- Velazquez, S., M.G. y Paez, R.M. (1995a) Acantocéfalos de algunas especies del sistema 
lagunar de Alvarado, Veracruz. Mem. XII Cong. Nal. Zoologia B1-24 Nov. 1995 
Morelia, Michoacan.



  

NEMATODOS PARASITOS DE PECES. 

Contracaecum sp. Railliet y Henry, 1912 en Mugil cephalus 

(Salgado-Maldonado y Barquin, 1978). 

Gnathostoma sp. Owen, 1936 en Centropomus parallelus y 

Gnathostoma binucleatum Almeyda, 1991 en Petenia splendida, Cathorops 

melanopus y Centropomus parallelus (Almeyda et al., 1993"°). 

Spirocamallanus pereira (Annereaxu, 1946) Olsen, 1952 en Petenia 

splendida (Pérez-Ponce de Leon et al., 1996), 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS HELMINTOLOGICOS EN ELEOTRIDOS 

De los estudios de peces de la familia Eleotridae en México, podemos 

sefialar los siguientes: 

Ramirez (1995" ), registré en D. latifrons de Ja Jaguna de Amela, 

Tecoman, Colima: 

Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) 

Diplostomum (Austrodiplostomum) compactum (Lutz, 1928) Dubois, 1970 

Neoechinorhynchus golvani Salgado-Maldonado, 1978 

Pseudoleptorhynchoides lamothei Salgado-Maldonado, 1976 

Saccocoeliooides sp. Szidat, 1954 

Contracaecum multipapillatum (Van Draschne, 1822) Luckner, 1914. 

10.- Almeyda, A.J.; Anaya, R. y Linares, M. (1993) Distribucion nuclear intestinal 

comparada de larvas del tercer estadio de Gnathostoma binucleatum Almeyda, 1991 

(Nematoda) de distintos vertebrados de Ja parte baja de la cuenca del Papaloapan, 
Veracruz. Resumenes de XII Congreso Nacional de Zoologia. Sociedad Mexicana de 
Zoologia. Monterrey, Nuevo Leon.
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Pérez-Ponce de Ledén ef al. (1995) registraron en Gobiomorus maculatus 

del estero Chamela, Jalisco a Protocephalus chamelensis Pérez-Ponce de 

Leén, Brooks y Berman, 1995. 

Campos (1992” ) registré en Gobiomorus dormitor del rio Tecolutla, 

Veracruz: 

Phyllodistomum lacustris Loewen, 1929 

Centrocestus formosanus (Nishigori, 1924) Price, 1932 

Clinostomum complanatum Rudolphi, 1814; 

Capillaria teixeirafreitasi Caballero, 1971 

Contracaecum sp. Railliet y Henry, 1912 

Southwellina hispida (VanCleave, 1925) Witerber, 1932 

Tetraphyllidae Carus, 1863. 

Almeyda et al (op. cit.) en su estudio de vertebrados de Ia cuenca del 

Papaloapan, registraron en Gobiomorus dormitor a Gnathostoma binucleatum 

Almeyda, 1991. 

Velazquez (1994% ) registré en Gobiomorus dormitor de Gutiérrez 

Zamora, El Salmoral y Tlacotalpan, Veracruz: 

Centrocestus formosanus Nishigari, 1924 

Perezitrema sp. Barus y Moravec, 1967 

Posthodiplostomum sp. (MacCallum, 1921) Dubois, 1936 

Clinostomum complanatum Rudolphi, 1814 

Diplostomum sp. Von Nordmann, 1832 

Phyllodistomum lacustris Loewen, 1929



  

11 

Southwellina hispida VanCleave, 1925 

Neoechinorhynchus golvani Salgado-Maldonado, 1978 

Contracaecum sp Railliet y Henry, 1912. 

De los estudios de helmintos pardsitos del area de Alvarado se observa 

que predominan los registros de trematodos digeneos, le siguen acantocéfalos y 

posteriormente nematodos, los parasitos con mayor nimero de registros son 

Clinostomum complanatum, Southwellina hispida, Neoechinorhynchus golvani 

y Gracilisentis gracilisentis en hospederos como Cichlasoma urophthalmus, 

Petenia splendida y Gobiomorus dormitor, y a pesar de la importancia 

ecoldgica de peces eledtridos, por transformar y transportar energia potencial a 

otros niveles tréficos 0 representar importancia econdémica y alimenticia como 

es el caso de Gobiomorus dormitor, Eleotris abacurus, Guavina guavina y 

Dormitator maculatus (Yaiiez-Arancibja y Diaz, 1977; Castro, 1978; Franco 

et al.,1996), de esta ultima especie no se cuenta con registros de sus relaciones 

parasitarias, por lo que el presente trabajo pretende los siguientes objetivos. 

  

11,- Ramirez L., J. (1995) Ictiopatologia de las especies nativas de importancia comercial en 
la laguna de Amela, Tecomam, Colima. Tesis Maestria. Fac. de Med. Vert. y Zoot. 
UNAM, 158 pag. 

12.- Campos P., J.J. (992) Fauna helmintologica de la “guavina" Gobiomorus dormitor 
(Lacépéde 1800) en el rio Tecolutla, Veracruz, México. Tesis Licenciatura. Facultad 
de Bioldgia. Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 99 pag. 

13.- Velazquez S., M. G. (1994) comparacién de la fauna helmintolégica de Gobiomorus 
dormitor (Lacépéde 1800) en tres localidades del estado de Veracruz, México. Tesis 
licenciatura, Facultad de Biolégia. Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 92 pag.
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OBJETIVOS: 

Determinar la fauna helmintolégica de Dormitator maculatus en la 

laguna de Alvarado, Veracruz. 

Describir los pardmetros poblacionales de las infecciones de los 

helmintos registrados. 

Establecer la relacién entre la longitud patrén, peso y porcentaje de 

hematécrito con los niveles de infeccién obtenidos.
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BIOLOGIA DEL HOSPEDERO 

Dormitator maculatus Bloch, 1790, conocido cominmente en la zona de 

Alvarado como “naca", se encuentra desde Carolina del Norte hasta Brasil 

incluyendo el Golfo de México y Bahamas, esta especie vive semienterrada en 

los potreros y pequefios cuerpos de agua de las cuencas de los rios y penetra 

esporadicamente a los sistemas estuarinos, con fines reproductivos y 

alimenticios (Yafiez-Arancibia y Diaz, 1977). 

Los caracteres meristicos de D. maculatus son: aleta dorsal con 7 

espinas y 9 radios, anal con 10 radios, pectoral con 14 radios; de 33 a 36 

escamas por linea, un cuerpo comprimido 2.5 veces de la longitud estandar; de 

color pardo o canela, palido ventralmente, cada una de las escamas con un 

racimo de melanoforos de tono pardo; los jovenes con 8 a 10 barras laterales 

sobre los lados, los machos son mas robustos que las hembras, las tallas van de 

5 a 15 centimetros de longitud patron y presentan un crecimiento del tipo 

isométrico (Fischer, 1978; Dominguez y Espinosa, 1987") (Fig. 1). 

La reproduccién de este pez ocurre entre los meses de septiembre a 

diciembre e incluye la formacién de grandes cardtimenes; asi, en este periodo 

de Iluvias con la primera crecida fluvial, los lugarefios aprovechan este 

momento para capturar slo hembras y extraerle la g6nada (Castro, 1978). 

  

14.- Dominguez B., J.V. y Espinosa M., A. (1989) Aspectos poblacionales de la "naca" 
Dormitator maculatus (Pisces‘Eleotridae) en el sistema lagunar de_ Alvarado, 
Veracruz. Mem. del XIII Simposio Biologias de Campo, ENEP Iztacala, UNAM.
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La alimentacién en este pez, no varia con el tamafio del organismo y esta 

constituido principalmente por pastos, detritus, gaster6podos y en menor 

proporcién por ostracodos, anfipodos y otros pequefios crustaceos, por lo que 

se considera un consumidor primario, predominantemente vegetal-detritivoro y 

dependiendo de la disponibilidad de alimento omnivoro (Yafiez-Arancibia y 

Nugent, 1977; De la Cruz-Agtiero y Franco, 1987'5), 

La "naca" figura en el patrén alimenticio de peces, tortugas y aves 

icti6fagas del sistema como Centropomus poeyi, Trachemys scripta y Egretta 

caerulea respectivamente (Fuentes, 1973: Millerd, 1984; Altamirano e¢ al., 

1996), pero el consumo humano es limitado, por su aspecto, consistencia, olor 

y tamafio que no lo hacen apetecible como platillo de mesa, por lo tanto su 

explotacién se basa en la extraccién de la génada de la hembra, que alcanza un 
alto precio en el mercado local, siendo la época de mayor captura durante los 

meses de reproduccién, cuando la génada esta Ilena (Reséndez, 1973; Franco 

et al., 1996). 

  

15,- De la Cruz-Aguéro y Franco, L.J. (1987) Relaciones troficas de la ictiofauna de la laguna de Sontecomapan, Veracruz, México, Mem VII simposio Latinoamericano sobre Oceanografia Biolégica, Acapulco, Guerrero, México 1:535-545. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La laguna de Alvarado es uno de los sistemas estuarinos estudiados en 

sus componentes fisicos y bioldégicos; entre los trabajos podemos mencionar en 

aspectos geoldgicos el de Rosales-Hernandez et al., 1986; fisico-quimicos: 

Villalobos et al., 1975 y Moran ef al., 1996; fitoplancton: Flores y Méndez, 

1982 y Valdez, 1985"*; bentos: Reguero y Garcia-Cubas, 1989; Tovilla y De la 

Lanza, 1989; necton: Flores y Zavala, 1982, Fuentes, 1973, Franco et al., 1996; 

reptiles: Manjarrez, 1987" y Altamirano et al., 1996; aves: Ramirez, 1987" y 

De Sucre ef al., 1996; contaminantes: Badillo, 1986", Botello, 1979 y 

Rosales-Hernandez ef al., 1986. De la laguna en sus aspectos bioldgicos, 

diferentes autores coinciden que es un sistema con alta riqueza especifica, a 

pesar de ser un sistema perturbado por acciones humanas 0 econdmicas que en 

ella se desarrollan. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

La laguna de Alvarado se localiza en el sureste del estado de Veracruz, 

entre los 18°52'15" y los 18°43'00" de latitud norte y los 95°57'32" a 95°42'20" 

de longitud oeste. El sistema tiene forma alargada y es mas o menos paralelo a 

la linea de costa, con una longitud aproximada de 26 Km., desde el punto Oeste 

de la Isla Vives hasta el extremo Noroeste de laguna Camaronera con una 

  

16.- Valdez. J.M.E. (1985) Estudio de las larvas de peces y camarones en el plancton del 
bajo rio Papaloapan, Ver. Tesis Profesional. ENEP Iztacala UNAM. 83 pag. 

17.- Manjarrez, S.FJ. (1987) Ecologia alimenticia de las culebras semiacuaticas Nerodia 
rhombifera werleri_y Thamnophis proximus rutiloris en Alvarado, Veracruz. Tesis 
Profesional. ENEP Iztacala UNAM. 75 pag. 

18.- Ramirez C., L. (1987) Helmintofauna de la "lobina" Micropterus salmoides Lacépéde 
en el lago de Patzcuaro, Michoacan. Tesis Profesional. ENEP Iztacala UNAM. 100 
ag. 

19.- Badilio, G.J_,F. (1986) Evaluacién preliminar de_la contaminacién por metales pesados 
en el rio Blanco, Veracruz. Tesis Profesional. Enep-Iztacala. UNAM 131 pag. 
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anchura que no excede los 5 Km. La laguna de Alvarado puede considerarse 

como un sistema fluvio-lagunar, que comprende un cuerpo de agua central que 

se comunica mediante la boca del Tragadero hacia el Sur, con la laguna de 

Tlalixcoyan en la que desembocan los rios Blanco y Camarén; hacia el 

Noroeste pasando por la pequefia laguna de Buen Pais y mediante un canal 

estrecho se une con la laguna Camaronera, las conexiones con el mar ocurren 

por dos bocas situadas en los extremos Noroeste (boca Camaronera) y Noreste 

(boca de Alvarado) (Fig. 2). 

CLIMA. 

El clima es del tipo AW2 seguin Képpen modificado por Garcia (1973), 

que corresponde a un clima calido con Iluvias en verano, la temporada de 

sequia es de 3 a 6 meses comprendiendo de enero a mayo, los vientos 

dominantes provienen del Noroeste y Norte en la temporada de septiembre a 

enero, en junio se inicia la temporada de Iluvias, debido a que los vientos 

frescos boreales son sustituidos por vientos calidos y himedos del Este. La 

temperatura promedio anual es de 25.6° C con poca oscilacién, enero es el mes 

mas frio con 21.9°C y abril el mas calido, la precipitacion media anual es de 

2121 mm (Fig. 3) 

VEGETACION. 

La vegetacion litoral esta dominada por manglares donde sobresalen el 

mangle rojo Rhizophora mangle, el mangle blanco Avicennia nitida y el negro 

Conocarpus erectus, la vegetacién sumergida del sistema lagunar y sus 

afluentes presenta faner6égamas como Spartina sp. siendo en el litoral la 

predominante Ruppia maritima. (Franco et al , 1992). 
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TEMPERATURA Y SALINIDAD. 

El sistema lagunar de Alvarado registra temperaturas de 19° a 33° C, 

sefialando que la temperatura en la temporada de lluvias es alta y en la de secas 

es baja, la salinidad en el sistema laguna fluctua con respecto a la temporada, 

pero en la boca del rio Papaloapan es de 0.0 %o a 25 %o segiin la tasa de 

recambio de agua del sistema para las épocas de lluvias y secas, por lo que el 

sistema en su comportamiento anual, lo sefialan como un sistema hipohalino, 

concentraciones de salinidad a las cuales se aclimata D. maculatus (Flores y 

Méndez, 1982; Flores, 1985" )(Fig. 3). 

  

20.- Flores, C.C. (1985) Estudio comparativo del ictioplancton de las Lagunas de Tamiahua, 
Alvarado, Términos, del Golfo de México. Tesis de Maestria, Fac. de Ciencias 
UNAM. 145 pag.
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Fig. 3.-A) Temperatura ambiente y precipitacin pluvial. 

B) Temperatura y salinidad de superficie de la laguna de Alvarado, Ver. 

Datos proporcionados por el protocolo “orustaceos decdpodos del sistema lagunar estuarino de 

Alvarado, Veracruz," Laboratorio de Ecologia UNAM Campus Iztacala.
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CAPTURA Y REVISION DEL HOSPEDERO 

El material ictiolégico procedié de las capturas realizadas en la 

desembocadura del rio Papaloapan, en la laguna de Alvarado, Veracruz, en el 

periodo entre octubre de 1993 a octubre de 1994. Los peces fueron capturados 

con redes tipo cuchara y trasladados vivos en recipientes de plastico con agua 

del rio al area de trabajo en la localidad de Alvarado. Cada pez fue 

determinado taxonémicamente siguiendo las claves de Castro (1978) y Hubbs 

et al. (1991), asi como el registro de longitud patron, peso y porcentaje de 

hematocrito; posteriormente se les aplicd el examen helmintolégico revisando 

boca, esdfago, estomago, intestino, mesenterios y hepatopancreas disectando a 

cada organismo por la parte ventral, dejando expuestas las visceras y 

separandolas en cajas de Petri con solucién salina al 0.65 %, los érganos y 

tejidos antes mencionados se revisaron bajo microscopio estereoscopico, 

auxiliandose con agujas de diseccion para desgarrar los tejidos, los parasitos se 

manejaron con pinceles. 

Para la busqueda de trematodos adultos, se utilizaron dos ejemplares de 

garza griz (Egretta caerulea), por ser D. macualatus parte de su dieta, las aves 

procedieron del mismo lugar de muestreo de los peces, estos hospederos fueron 

sacrificados por asfixia y se les examino el aparato digestivo; desde la boca 

hasta la cloaca, el examen se aplicd bajo microscopio esteroscépico con el 

mismo procedimiento descritos para los peces.
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RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE PARASITOS 

Los trematodos, acantocéfalos y nematodos retirados de los tejidos antes 

mencionados, fueron contados in situ, registrando numero de hospedero, 

numero de parasitos, localizacién del parasito en tejido u organo y fecha; 

posteriormente se procedié a fijarlos segin el grupo; los parasitos ya 

preservados se trasladaron al laboratorio de Ecologia UNAM-Campus Iztacala, 

para su tincién y montaje (Apéndice IIT). 

TREMATODOS 

Se fijaron colocandolos entre portaobjetos, pasando liquido de Bouin por 

difusion, para sustituir la solucién salina, manteniéndolos en cajas de Petri con 

suficiente fijador por 24 horas, posteriormente se pasaron en alcohol al 70 % 

con varios cambios para retirarles el color amarillo del fijador y fueron 

preservados en 1a misma soluciOn para su posterior tincién, ésta fue con la 

técnica de Paracarmin de Mayer y Hematoxilina de Harris, aclarados con 

Salicilato de Metilo y monténdolos con Balsamo de Canada. 

ACANTOCEFALOS 

Se colocaron en agua destilada a 4° C durante 5 a 8 horas en caja de 

Petri, con el propdsito de que evertieran la proboscis, posteriormente se fijaron 

colocandolos entre portaobjetos, pasando liquido de Bouin por difusién, para 

sustituir a el agua destilada, manteniéndolos en cajas de Petri con suficiente 

fijador por 24 horas, posteriormente se pasaron en alcohol al 70 % con varios 

cambios para retirarles el color amarillo del fijador y preservados en la misma 

solucién para su posterior tincién con la técnica de Paracarmin de Mayer y
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Hematoxilina de Harris, aclarados con Salicilato de Metilo o Terpinol, 

montandolos con Balsamo de Canada. 

NEMATODOS 

Se fijaron en alcohol a una concentracién del 70 % a una temperatura 

entre 50 y 60 °C con el propoésito de que se estiraran lo mas posible y 

preservados en alcohol a la misma concentracién en frascos pequeiios, 

posteriormente fueron aclarados con lactofenol de Amman y montados en 

preparaciones semipermanentes para su observacion al microscopio. 

Para la determinacién especifica de los pardsitos se siguieron las claves 

de Hoffman (1970); Chabaud (1975); Yamaguti (1961); Petrochenko (1971), 

los especimenes fueron observados al microscopio a diferentes aumentos y 

escalas para su medicion, los dibujos fueron realizados con ayuda de la cAmara 

clara, todas las medidas fueron dadas en milimetros registrando minimo y 

maximo, sefialando el promedio entre paréntesis. 

MUESTRA DE HEMATOCRITO 

Se procedid segin la técnica del tubo capilar heparinizado o 

microhematdcrito, que consiste en la toma de muestra, centrifugacién y calculo 

del porcentaje de hematdcrito. Para la toma de muestra, cada pez fue 

sacrificado por decapitacién, iniciando el corte por el istmo, separando la 

cabeza del cuerpo por la parte ventral para dejar expuesta la cavidad cardiaca, 

con el extremo del tubo capilar se tomé la muestra de sangre, llenandose 

aproximadamente las tres cuartas partes de la capacidad del tubo capilar,
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sellando el otro extremo con plastilina, registrando el numero correspondiente 

del tubo capilar para cada pez y se centrifugé a 11,500 rpm durante cinco 

minutos en una microcentrifuga clinica (marca Sol Bat modelo M-250), una vez 

centrifugada la muestra, se calculé el porcentaje de la relacién del paquete 

celular o hematécrito con respecto a la sangre total, de forma que el porcentaje 

del hematécrito (% Hto) es igual a los milimetros del paquete celular por cien 

sobre los milimetros de la sangre total (Smith et a/., 1979; Val et al., 1992; 

Mahoney y Kneeland, 1992). 

ANALISIS DE DATOS DE LOS PARASITOS Y DEL HOSPEDERO 

Para describir los parametros poblacionales de los helmintos registrados, 

se emplearon los términos de prevalencia (numero de peces parasitados por 

cien/ nimero de peces de la muestra ), abundancia (numero de parasitos/ 

numero de peces de la muestra), intensidad promedio (numero de pardsitos/ 

numero de peces parasitados de la muestra) siguiendo los criterios de Margolis 

et al. (1982), examinandose el comportamiento de estos parametros 

parasitarios para trematodos y acantocéfalos, en el periodo comprendido entre 

octubre de 1993 a octubre de 1994. 

Con los datos registrados de longitud patron, peso, porcentaje de 

hematécrito y numero de helmintos parasitos, se separaron los hospederos en 

dos grupos; en peces libres de helmintos y peces parasitados con helmintos, 

con el fin de comparar los valores promedio de peso, longitud y porcentaje del 

hematocrito, aplicandoles la prueba de "t" de Student con un a= 0.05 en cada 

comparacién (Daniel, 1980; Marquez, 1988).
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En el presente trabajo se revisaron en total 184 Dormitator maculatus, que 

fueron capturados en la desembocadura del rio Papaloapan, laguna de Alvarado, 

Veracruz, en ocho muestreos parciales, en el periodo comprendido entre octubre 

1993 y octubre de 1994 (Tabla 1), en los cuales se registré a los siguientes 

parasitos: metacercarias de Clinostomum complanatum Rudolphi, 1814, 

enquistadas en mesenterios y hepatopancreas, al acantocéfalo Neoechinorhynchus 

golvani Salgado-Maldonado, 1978, localizado en mucosa del intestino anterior; 

dos larvas de nematodo, Spiroxys sp. Schneider, 1866, enquistadas en las paredes 

musculares de estémago y Camallanus sp. Baylis y Daubney, 1922, en la mucosa 

del intestino en su parte final, en la tabla 2 se sefialan registros de los parametros 

parasitarios de cada uno de ellos en la muestra. 

TABLA 1.- MUESTREOS PARCIALES DE Dormitator macualatus 

  

  

      
  

  

  

EN ALVARADO, VERACRUZ. 

afio 1993 1994 

mes octubre noviembre diciembre]febrero abril mayo julio octubre] total 

peces 
revisados 22 33 20 16 19 18 22 34 184 

TABLA 2.- HELMINTOS DE Dormitator maculatus 

EN ALVARADO, VERACRUZ, 

hospederos Prevalencia Abundancia Intensidad Min.-Max. Total de 

Parasito parasitados (%) promedio parasitos 

C. complanatum 131 823 49.74263 41.0 2-752 6522 

N. golvani 121 76.4 18.9+8.4 14.4 1-114 2.293 

Spiroxys sp. 34 21.3 0.44413 2.05 1-8 70 

Camallanus sp. 10 6.2 0.08 + 0.35 1.3 1-3 13
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A continuacion se describe la caracterizacién morfoldgica, esquemas y 

comentarios taxonémicos de los pardasitos con el siguiente orden: C. 

complanatum, N. golvani, Spiroxys sp. y Camallanus sp.; posteriormente 

prevalencia, abundancia e intensidad promedio para cada parasito y del hospedero 

la longitud patron, peso y porcentaje de hematdécrito, tanto para el grupo de 

hospederos libres de parasitos como de parasitados. 

CARACTERIZACION DE LOS PARASITOS. 

Phylum Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

Clase Trematoda Rudolphi, 1808 

Superorden Anepitheliocystidia La Rue, 1957 

Superfamilia Clinostomatoidea Dollfus, 1931 

Familia Clinostomidae Liihe, 1901 

Subfamilia Clinostominae Pratt, 1902 

Género Clinostomum Leidy, 1856 

Clinostomum complanatum Rudoiphi, 1814 

Metacercaria: se caracterizé con base en la medicién de 10 metacercarias, 

las cuales se encontraron en mesenterios y hepatopancreas, el quiste presentd 

color blanquecino a amarillento, con una longitud de 0.86-2.63 (2.03) y ancho de 

0.66-1.93 (1.33), por puncién con agujas de diseccién se dejé libre a la larva, que 

presenté movimientos vigorosos por contraccién, el color de la metacercaria 

pasaba de blanquecino a amarillento, sus dimensiones son las siguientes: largo 

2.1-6.25 (3.87) y ancho 0.75-1.80 (1.105), en la region anterior se encuentra la - 

ventosa oral rodeada de un anillo cefalico, el diaémetro de la ventosa es de 

0.27-0.32 (0.297); en su parte central se encuentra la boca, la cual se continua con 

una pequefia faringe que se comunica con el intestino, éste se abre en dos ciegos
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laterales localizados a lo largo del cuerpo del gusano, presentando finas, pequefias 

y numerosas proyecciones laterales. En la region ventral de la larva se encuentra 

el acetabulo con un diametro de 0.47-0.85 (0.63), por lo que la relacién entre la 

ventosa oral y el acetabulo es de 1:1.62-2.5 (1:2.14) con una distancia entre 

ambas de 0.27-0.80 (0.545) y en esta parte se encuentra la bifurcacién cecal. 

Posterior al acetabulo, se localizan las estructuras reproductoras no definidas en 

todas sus partes y de las cuales se reconocen dos testiculos, uno en posicién 

anterior y el otro en posicién posterior, sus dimensiones son: testiculo anterior de 

forma trilobulada, mas ancho que largo y de forma triangular, con una longitud de 

0.12-0.40 (0.247) y una anchura de 0,.24-0.56 (0.362) y el testiculo posterior es 

similar al anterior pero de mayor tamafio, con una longitud de 0.12-0.40 (0.244) 

por 0.28-0.46 (0.386) de ancho; el ovario de forma ovalada, se localiza entre los 

testiculos con un desplazamiento lateral y cercano al testiculo anterior, la forma 

que presentd es mas larga que ancha y su longitud es de 0.08-0.20 (0.155) por 

0.06-0.12 (0.095) de ancho (Fig. 4). 

Adulto: la caracterizacién esta basada en las medidas de 9 ejemplares 

obtenidos de dos "garzas" de la especie Egretia caerulea, los organismos se 

encontraron en la boca y parte inicial del esdfago, presentaban una coloracién 

rojiza, con movimientos lentos y una gran cantidad de huevos almacenados en el 

utero. Las medidas son las siguientes: la longitud del cuerpo es de 3.9-6.15 (5.1) 

por 1.2-1.5 (1.38) de ancho, didmetro de ventosa oral 0.29-0.34 (0.31) y didmetro 

del acetabulo de 0.62-1.02 (0.834), la relacion entre la ventosa oral y el acetdbulo 

es de 1:2.1-3.03 (1:2.68; en el aparato reproductor masculino el testiculo anterior 

presenté un largo de 0.32-0.54 (0.423) por 0.56-0.76 (0.623) de ancho, a un 

costado del testiculo anterior se localiza la bolsa del cirro, en posicién postero- 
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lateral, con una longitud de 0.32-0.50 (0.403) por 0.12-0,18 (0.145) de ancho y el 

poro genital en relacién al mismo testiculo es de posicién submedia, el testiculo 

posterior de forma similar pero de mayor dimensi6n al testiculo anterior, presenté 

una longitud de 0.30-0.52 (0.396) por un ancho de 0.58-0.80 (0.685; el ovario de 

localizacion intertesticular tiene un largo de 0.20-0.32 (0.26) por 0.12-0.20 

(0.155) de ancho, a un costado del ovario y sobre el testiculo posterior se 

encuentra la glandula de Mehlis, en oviducto y titero se observaron huevos, los 

cuales presentaron un largo de 0.10-0.12 (0.108) por 0.05-0.07 (0.058) de ancho 

(Fig. 4). 

Hospedero intermediario: Dormitator maculatus 

Localizacién: mesenterios y hepatopancreas. 

Hospedero definitivo: Egretta caerulea. 

Localizacién: Boca y esdfago. 

Localidad: Boca del rio Papaloapan, laguna de Alvarado, Veracruz. 

Fecha de colecta: octubre 1993-octubre 1994. 

No. de Catalogo: Coleccién Nacional de Helmintos del Instituto de 

Biologia UNAM: 1600-Adulto, 1601-Metacercaria. ‘
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Fig. 4 .- Clinostomum complanatum parasito de Dormitator maculatus 

de Alvarado, Veracruz. A) Adulto , B) Metacercaria. 

a=acetdbulo, vo=ventosa oral, f=faringe, fo=foliculo ovarico, 

ci=ciegos intestinales, ta=testiculo anterior, tp=testiculo posterior, 

o=ovario, sc=saco del cirro, u=titero, h= huevos. 
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COMENTARIOS TAXONOMICOS. 

Por las caracteristicas morfolégicas que presentan las metacercarias 

encontradas en Dormitator maculatus, como la posici6n intertesticular del ovario, 

didmetro y proporcién de ventosa oral y acetabulo, presencia de proyecciones 

Jaterales no tan pronunciadas en los ciegos intestinales y localizacién submedia 

del poro genital en relacién al testiculo anterior, permite ubicarlas como 

Clinostomum complanatum. El género Clinostomum descrito por Leidy, 1856, 

agrupa a especies pardsitas de peces de agua dulce, ranas, salamandras, caracoles 

y algunas culebras, los adultos se desarrollan en garzas del género Ardea y aves 

afines con habitos alimenticios a base de peces (Nigrelli, 1936; Lo, et al., 

1981;1982). 

Dentro del género Clinostomum sp.; C. complanatum se diferencia de C. 

gigantecum Agarwal, 1959, por ser éste ultimo de mayores dimensiones y no 

poseer espinas sobre el cuerpo, a pesar que en el material procesado del presente 

trabajo, no se observaron espinas cuticulares en la metacercaria, Amaya y Duran 

(19967! ) sefialan la presencia de estas espinas en organismos procesados para 

fotomicroscopia, con material proveniente de la misma area y hospedero; y con C. 

intermedialis Lamont, 1924, se diferencia por el tamafio del verme y posicién 

intertesticular de la bolsa del cirro (Mejia, 19877). 

  

21.- Amaya B., A. y Duran R., E. (1996) Conocimiento y descripcién de las alteraciones 

histopatolégicas producidas por Clinostomum —complanatum (Trematoda: 

Clinostomatidae) en Dormitator maculatus (Pisces: Eleotridae) y Kuna insularis 

(Crustacea: Cymothoidae) en Synodus foetens (Pisces: Synodontidae). Tesis licenciatura 

UNAM-Campus Iztacala. 66 pag. 
22.- Mejia M., H. H. (1987) Helmintofauna del "tiro" Goodea atripinnis Jordan 1880. En el 

lago de Patzcuaro, Michoacan. Algunas consideraciones ecoldgicas de las poblaciones de 

helmintos en sus hospederos. Tesis Licenciatura. Fac. Cienc. Biologia. UNAM.
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Por otra parte, de Clinostomum complanatum y C. marginatum Rudolphi, 

1819, diferentes autores las han sefialado como especies en sinonimia, pero los 

autores americanos prefieren nombrar a las metacecarias encontradas en peces de 

agua dulce como C. marginatum y los demas entre ellos asidticos y europeos 

como, C. complanatum. Ai respecto Braun (1899 en Nigrelli, 1936) sefialé la 

sinonima en estas especies, por considerar que ambos tipos de metacercarias 

parasitan a peces de agua dulce y los adultos a aves del género Ardea, 

posteriormente Dowsett y Lubinsky (1980) sefialaron la misma sinonimia después 

de revisar a varios autores y consideraron que el criterio geografico, como las 

diferencias en ancho y largo del verme, y la posicién del poro genital no son 

suficientes para diferenciarlas en dos especies, criterios a los cuales nos sumamos. 

Sin embargo, Lo et al. (1982) ponderan Ia posicién del poro genital para 

separar a estas especies, sefialando que la posicién media lateral al testiculo 

anterior corresponde a C. marginatum y la posicién submedia a C. complanatum, 

caracteristica que se observé en material revisado para el presente trabajo, por lo 

tanto bajo la sinominia, considerando la prioridad de las descripciones para éstos 

organismos por Rudolphi en 1814 como C. complanatum y en 1819 como C. 

marginatum, por la posicién del poro genial, sefialamos que los vermes 

encontrados en D. maculatus corresponden a C. complanatum. 

Clinostomum complanatum, como metacercaria, se ha registrado en un 

gran nimero de peces como segundos hospederos intermediarios, algunos de ellos 

para Asia incluyendo Japon: Carassius carassius, Pseudogobio esocinus, 

Achelilognathus intermedia, Misgurnus fosilis anguillicaudatus, Eupomotis 

gibosus (Yamaguti, 1936 en Lo et al., 1982), Carassius cuvieri, Cyprinus carpio, 
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Rhodeos ocellatus, Cubitis anguillicaudatus, Hypomesus transpacificos, 

Lateolabrax japonicus y Leuciscus hakonensis (Aohagi et al., 1992a; 1993b; 

1995), para Africa: Serranochromis macrocephalus, Oreochromis mortimeri, 

Tilapia rendalli (Douéllou y Erlwanger, 1993) y en América del Norte la lista 

abarca mas de 50 hospederos, entre los cuales se encuentran: Perca flavescens, 

Aphredoderus sayunus, Micropterus dolomieu, M. salmoides, Ambloplites 

rupestris, Lepomis pallidus, Catostomus commersoni, Pimephales promelas 

(Nigrelli, 1936). 

En México, C. complanatum se ha registrado en 28 especies de peces de 

agua dulce y salobre, que incluye a once familias de las cuales la familia Cichlidae 

es la que cuenta con mas registros en hospederos como: Cichlasoma 

cyanoguttatum, C. fenestratum,C. robertsoni, C. istlanum, C. pasionis, C. 

perarsei, C. synspilum, C. urphtalmus y Petenia splendida distribuidas en diez 

estados de la Republica, de los cuales Tabasco cuenta con registro en diez 

diferentes cuerpos de agua (Pineda-Lépez, 1985; Osorio et al., 1987; Garcia et 

al., 1993; Galaviz-Silva et al., 1992; Segovia-Salinas et al., 1993, Peresbarbosa, 

199223; Peresbarbosa et al., 1994; Scholz et al., 1995; Pérez-Ponce de Leon et al., 

1996; Salgado-Maldoanado et al., 1997). 

En el estado de Veracruz, se ha registrado a C. complanatum en el lago de 

Catemaco en C. fenestratum (Jiménez, op. cit.) yen Rhamdia guatemalensis 

  

23.- Peresbarbosa Rojas, E. (1992) Estructura de la comunidad de Helmintos de tres especies 

de Godeidos (Pisces: Goodeidae) de! lago de Patzcuaro, Michoacan, México. Fac. 

Ciencias. UNAM. Tesis 95 pag.
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(Pérez-Ponce de Leén et al., 1992), en Gobiomorus dormitor del rio Tecolutla 

(Campos, op. cit.) y de las zonas de Gutiérrez Zamora, El Samoral y Tlacotalpan 

(Velazquez, op. cit.), en la laguna de Alvarado, Cancela (op. cit.) lo registré en 

Centropomus parallelus. 

Comparando las dimensiones del material del presente trabajo con las de 

otros autores, encontramos que los vermes encontrados en D. maculatus son de 

menor tamafio a las registradas por Mejia (1987) y Kagei et al. (1984) (Tabla 

  

  

3). 
TABLA 3.- MORFOMETRIA DE LAS METACERCARIAS DE 

Clinostomum complanatum 

Estructuras Presente trabajo Mejia, 1987 Kagei ef al., 1984 

Quiste largo 2.03 (0.86-2.63) 2.00 2.00 

ancho 1.33 (0.66-1.93) 

Metacercaria largo 3.87 (2.3-6.05) (4.17-5.07) (4.64-8.24) 

ancho 1.105 (0.75-1.80)  (1.15-2.3) (1.39-2.09) 

Ventosa oral di4metro ‘0.297 (0.27-0.32) 0.279 (0.277-0.493) 

Acetabulo diametro 0.630 (0.47-0.85) — (0.74-0.86) (0.889-1.154) 

Distancia entre —_ ventosas 

Proporcién entre ventosas 

Testiculo ant. largo 

ancho 

Testiculo post. _—_ largo 

ancho 

Ovario largo 

ancho 

0.545 (0.27-0.80)  0.9(0.6-0.7) 
1:2.14 (1:1.6-2.6) 1:2.0 
0.247 (0.12-0.40) 
0.362 (0.24-0.56) 0.52 (0.45-0.56) 
0.244 (0.12-0.40) 
0.386 (0.28-0.60) 0.49 (0.35-0.58) 
0.155 (0.08-0.20) 0.11 
0.095 (0.06-0.12) 0.10 (0.09-0.11) 

  

24.- Mejia M., H. H. (1987) Helmintofauna del "tiro” Goodea atripinnis Jordan 1880. En el 

lago de Patzcuaro, Michoacan. Algunas consideraciones ecologicas de las poblaciones de 

helmintos en sus hospederos. Tesis Licenciatura. Fac. Cienc. Biologia. UNAM. 98 pag.
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Como adulto C. complanatum se localiza en cavidad oral y esdfago de aves 

ictiofagas de Asia y América de los géneros: Ardea, Ardeola, Concroma, 

Mycteria, Egretia, Nycticorax, Larus, Buturides, Phalacrocorax, Pelecanus, 

Bubulcus, Botaurus, Plegadis, Gallinula, Podiceps, Ixobrychus — y 

accidentalmente en faringe de hombre (Yamaguti, 1975 en Lo ef al., 1982; 

Aohagi ef al., 1993a). En México, Caballero y C. (1946) lo registré en Butorides 

virescens de Motozintla, Chiapas. Ramos (1995) registré a este pardsito en 

Egretta thula, Casmerodius albus y Bataurus sp., de la presa Miguel Aleman, 

Oaxaca, y Hernandez (1995”*) en Pelecanus erythrorhynchus y Rhynchops niger 

de Tecolutla, Veracruz y en el presente trabajo se registraron adultos en dos 

ejemplares de Egretta caerulea (garza gris), cuyas dimensiones en el largo del 

cuerpo, de los diametros en Ja ventosa oral y acetabulo, como ancho del ovario y 

del huevo son menores a las registradas por Lo et al. (1982), sin embargo, son en 

promedio mayores a las registradas por Hernandez (op. cit.) (Tabla 4). 

  

25.- Hernandez R., A. (1995) Taxonomia de Trematodos de Aves en tres Localidades del 

Estado de Veracruz. Tesis Licenciatura. Fac. Cienc. Biologia, UNAM. 96 pag.
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TABLA 4.- MORFOMETRIA DE ADULTOS DE 
Clinostomum complanatum. 

  

  

Estructura Presente trabajo Lo etal, 1982 Hernandez, 1995 

Cuerpo largo 5.1 (4.05-6.15) (3.8-9.0) 4.615 

ancho 1.38 (1.20-1.55) (1.3-2.0) 1.26 

Ventosa oral diametro 0.31 (0.28-0.34) (0.25-0.44) 0.286 

Acetabulo diametro 0.839 (0.62-1.02)  (0.60-0.80) 0.656 

Distancia entre ventosas 0.788 (0.62-1-02) 

Proporcién entre ventosas 1:2.68(1:2.1-3.03) 1:2.55 

Testiculo largo 0.423 (0.32-0.54) 0.220 

Anterior ancho 0.623 (0.56-0.76) 0.295 

Testiculo largo 0.396 (0.30-0.52) 0.260 

Posterior ancho 0.685 (0.58-0.80) 0.316 

Ovario largo 0.26 (0.20-0.32) 0.331 0,061 

ancho 0.115 (0.12-0.20) 0.231 0.066 

Saco del cirro —_ largo 0.403 (0.32-0.50) (0.212-0.625) 

ancho 0.145 (0.12-0.18) (0.125-0.275) 

Huevo largo 0.108 (0,.10-0.12) 0.1198 (0.10-0.112) 

ancho _0.058 (0.05-0.07) 0.0721 (0.05-0.07) 
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Phylum Acanthocephala 
Clase Eoacanthocephala Van Clave, 1936 

Orden Neoechinorhyncida Southwell and MacFie, 1925 

Familia Neoechinorhynchidae Ward, 1917 

Subfamilia Neoechinorhynchinae Travassos, 1926 
Género Neoechinorhynchus Stiles and Hassall, 1905 

Neoechinorhynchus golvani Salgado-Maldonado, 1978 

La caracterizacién se basa en la morfometria de 20 organismos adultos (10 

machos y 10 hembras gravidas). Estos acantocéfalos, que fueron retirados de la 

mucosa del intestino anterior, son de tamafio pequefio siendo las hembras mas 

grandes que los machos en estado adulto, La forma del cuerpo es ovoide con una 

proboscis terminal casi cilindrica, de pequefia dimensién, con tres lineas de 

ganchos, apical, media y basal, con seis ganchos en cada hilera; los ganchos 

apicales son mas grandes que los demas, el cuello no esta bien definido y se 

continua con el tronco que tiene forma de huso, es decir, con los extremos 

adelgazados y la parte media ovoide; la pared del cuerpo es de un espesor 

considerable; en ella se localizan cinco micleos gigantes en la parte dorsal y uno 

en la parte ventral; el receptaculo de la proboscis se inserta en la base de ésta, es 

de forma sacular y de pared simple. Los lemniscos son de forma sacular, gruesos 

en su parte distal, excediendo la longitud del receptdculo de la proboscis. 

Macho: la longitud de los vermes es de 1.206-2.58 (1.859); con longitud 

del tronco de 1.125-2.50 (1.777) con un ancho maximo de 0.375-0.625 (0.517), la 

proboscis presenta un largo de 0.07-0.09 (0.081) y un ancho 0.04-0.06 (0.048), 

los ganchos apicales, que son robustos, tienen un largo de 0.040-0.050 (0.050) y 

un ancho en la base del mismo de 0.006-0.008 (0.0062), los ganchos medios son 

pequefios 0.012-0.014 (0.0128) de largo y 0.003-0.004 (0.0036) de ancho, Ios
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ganchos basales, también pequefios, tienen un largo de 0.014-0.016 (0.0146) y 

ancho 0.003-0.004 (0.0038). El receptaculo de la proboscis mide 0.15-0.29 

(0.204) de largo, con un ancho de 0.05-0.09 (0.078). El aparato reproductor esta 

constituido por dos testiculos, uno seguido del otro, en donde el testiculo posterior 

esta en contacto con la glandula del cemento que es sincicial; la vesicula seminal 

es alargada, con un perimetro irregular y en su parte final se encuentra la bolsa de 

Saefftingen y la bolsa copulatriz, que es de pequefia dimensiédn cuando esta 

evaginada; la dimensién en conjunto del aparato reproductor abarca las tres 

cuartas partes de la longitud del tronco, la extencién del aparato reproductor es de 

0.55-1.55 (1.182), en tanto 1a bolsa copulatriz presenta un largo de 0.083-0.125 

(0.104) por 0.075-0.116 (0.094) de ancho (Fig. 5). 

Hembra gravida: la longitud del cuerpo de las hembras es de 1.87-3.50 
(2.518); con longitud del tronco de 1,76-3.41 (2.443) y ancho maximo de 

0.52-1.17 (0.764); la proboscis tiene un largo de 0.06-0.09 (0.081) ¥ ancho 

0.05-0.07 (0.054); los ganchos apicales presentaron un largo de 0.049-0.57 

(0.054) con un ancho 0.006-0.008 (0.0063); en los ganchos medios el largo es de 
0.012-0.014 (0.0134) por 0.003-0.004 (0.0037) de ancho y en los ganchos basales 

un largo de 0.014-0.016 (0.0152) por 0.004 (0.0040) de ancho. El receptaculo de 

la proboscis tiene un largo de 0.15-0.31 (0.219) y el ancho de 0.05-0.10 (0.078). 

El aparato reproductor presenta el ovario fragmentado, formando un gran nimero 

de masas ovigeras, que ocupan toda la cavidad del tronco; entre las masas 

ovigeras se encontraban dispersos una gran cantidad de huevos en desarrollo con 

forma de media luna; los érganos genitales son pequefios, ocupando un quinto de 

la longitud del tronco; la campana uterina es esférica e irregular, se comunica con 

el utero, que es corto y desemboca en la vagina y ésta a su vez al gonoporo, la 
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extensién del aparato reproductor es de 0.29-0.33 (0.362) y las dimensiones de 

los huevos con 0.028-0.031 (0.029) de largo por 0.008 (0.008) de ancho (Fig. 5). 

Hospedero: Dormitator maculatus 

Localizacién: Intestino anterior 

Localidad: Boca del rio Papaloapan, laguna de Alvarado, Veracruz. 
Fecha de colecta: octubre-93 a octubre-94. 

No. de Catalogo: Coleccién Nacional de Helmintos del Instituto de 
Biologia UNAM: 3077 

COMENTARIOS TAXONOMICOS. 

Los acantocéfalos revisados en este trabajo, presentan una pequefia 

proboscis de aspecto globoso o casi cilindrico, armada con tres filas de ganchos; 

con seis ganchos en cada una, un tronco carente de espinas, presencia de niicleos 

hipodérmicos gigantes y glandula del cemento sincicial, permite ubicarlos dentro 

del género Neoechinorhynchus (Petrochenko, 1971). 

El género Neoechinorhynchus Hamann, 1892, cuenta con 75 especies 

descritas dentro del Phylum, la mayoria de ellas, se encuentran como pardsitos del 

intestino de peces y con una distribucién mundial en Asia, Europa y América 

(Amin, 1985). De las especies registradas en México, Neoechinorhynchus 

golvani Salgado-Maldonado, 1978 y Neoechinorhynchus — roseum 

Salgado-Maldonado, 1978, con base a la morfologia y dimensién de los vermes, 

se identifican como Neoechinorhynchus golvani, que difiere de N. roseum, por 

presentar este Ultimo, mayor dimensi6n en la longitud de los lemniscos, como en 

el largo y ancho del tronco. 
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En México, N. golvani se ha registrado en cuatro familias de peces de agua 

dulce y salobre, de los que sobresalen los ciclidos, ya que se le ha encontrado 

como parasito en once diferentes hospederos de esta familia en cinco estados de 

la Republica, Campeche, Colima, Tabasco, Veracruz y Yucatan 

(Salgado-Maldonado, 1978; 1985; Salgado-Maldonado et al., 1997; Osorio et al., 

1987; Ramirez, op. cit.; Pérez-Ponce de Leén ef al/., 1996), para el estado de 

Veracuz en el lago de Catemaco en Cichlasoma fenestratum (Jiménez, 1993) y 

para la laguna de Alvarado en Centropomus parallelus (Cancela, op. cit.), y 

comparando el material del presente trabajo con Ja redescripcién de la especie por 

Salgado-Maldonado (1985) con material registrado en ciclidos de Tabasco, se 

encontré que los machos y hembras registrados en D. maculatus de Alvarado, 

Ver., son de menores dimensiones (Tabla 5). 

TABLA 5.- COMPARACION MORFOMETRICA DE 
Neoechinorhynchus golvani 

  

  

Presente trabajo Salgado, 1985 

machos hembras machos hembras 

Longitud total 1.206-2.58 1.870-3.500 0.776-5.812 4.865-7.165 

longitud tronco 1,125-2.50 1.760-3.410 0.714-5.940 3.300-7.080 

Ancho 0.375-0.625 0.520-1.170 0.316-1.650 0.930-2.370 

Proboscis largo 0.070-0.096 0.060-0,090 0.049-0.083 0.065-0.098 

ancho 0.040-0.060 0.050-0.070 0.052-0.083 0.070-0.098 

Ganchos largo 0.040-0.050 0.040-0.057 0.039-0.057 0.039-0.052 

Apicales ancho 0.006-0.008 0.006-0.008 0.005-0.007 0.005-0.007 

Ganchos largo 0.012-0.014 0.012-0.014 0.013-0.020 0.015-0.026 

Medios ancho 0.003-0.004 0.003-0.004 0.002-0.005 0.002-0.007 

Ganchos largo 0.014-0.016 0.014-0.016 0.010-0.015 0.013-0.020 

Basales ancho 0.003-0.004 0.004 0.002 0.002-0.005 

Receptaculo largo 0.150-0.290 0.150-0.310 0.169-0.390 0.285-0.397 

de probosis ancho 0,050-0.090 0.050-0.100 0.052-0.150 0.065-0.171 

Extensién a. rep, 0.550-1.550 0.290-0.330 0.387-3.810 0.795-0.897 

Bolsa largo 0.083-0.125 

copuladora ancho 0.075-0.116 

Huevos largo 0.028-0.031 

ancho 0.008 
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4,00mm 

  

Fig. 5 .- Neoechinorhynchus golvani parasito de Dormitator maculatus. 
A) Macho adulto, B) Hembra gravida, 

C) Regién anterior del macho, D) Regién posterior hembra. 

ar=aparato reproductor femenino, bc=bolsa copulatriz, bp=bolsa de la 
proboscis, cu=campana uterina, g=gonoporo, ga=ganchos  apicales, 
gc=glandula del cemento, h=huevo, l= lemniscos, mo=masas ovigeras, 
p=proboscis, ta=testiculo anterior, tp=testiculo posterior, u=ttero.



  

43 

Phylum Nematoda Rudolphi, 1808 
Clase Secernentea (Phasmida) Dougherty, 1958 

Orden Spirurida Diesing, 1861 
Superfamilia Spiruroidea Raillet and Henry, 1915 

Familia Gnathostomatidae Railliet, 1895 

Género Spiroxys Schneider, 1866 

Spiroxys sp. (larva). 

La caracterizacién se realizé con base a la medicién de siete organismos, 

que se retiraron de las paredes musculares del est6mago protegidas por un quiste 

de paredes delgadas, los gusanos son de tamafio pequefio, de color blanco a 

hialino y al liberarlos por puncién presentaban movimientos lentos, al fijarlos 

quedaban estirados y totalmente blancos, la forma del cuerpo es cilindrica de 

grosor uniforme, extremos aguzados y la cuticula estriada transversalmente. 

La longitud del verme es de 0.25-1.77 (1.39) por 0,33-0.05 (0,045) de 

ancho, en la region cefalica se localiza al aparato bucal, en el cual se observan un 

par de labios de forma triangular, los labios presentan una longitud de 

0.016-0,033 (0.022); lateralmente se observan en posicién media a los labios, dos 

pseudolabios, que tienen una longitud de 0.006-0.010 (0.008), el aparato bucal no 

presenta vestibulo oral; el aparato digestivo se continua con un esdfago de forma 

recta que mide 0.133-0.425 (0.233) de largo, el cual se divide en dos porciones, 

una anterior muscular y la posterior glandular, el esdéfago se comunica con el 

intestino, el cual mide 0.223-1.24 (1.03) de longitud y termina en el recto, la 

cauda es cénica y el ano abre a una distancia de 0.053-0.068 (0.062) respecto a la 

parte terminal del gusano y los vermes no presentan estructuras de reproduccién 

(Fig. 6).
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Hospedero: Dormitator maculatus. 

Localizacién: Paredes musculares del estomago. 

Localidad: Boca del rio Papaloapan, laguna de Alvarado, Veracruz. 

Fecha de colecta: abril-mayo 1994. 

No. de Catalogo: Coleccién Nacional de Helmintos del Instituto de 

Biologia UNAM: 3078 

COMENTARIOS TAXONOMICOS. 

Los organismos encontrados en la pared muscular del est6émago de D. 

maculatus, no presentan estructuras reproductivas por lo que son sefialadas como 

larvas; de éstas, considerando el tipo de hospedero, las estucturas de la region 

cefalica, la forma de los labios y a pesar del poco desarrollo de la cavidad oral, 

permite ubicarlas dentro del género Spiroxys sp. Schneider, 1866. Las formas 

adultas de estos helmintos son parasitos de reptiles como tortugas y serpientes, en 

tanto que las primeras etapas larvarias se localizan en pequefios crustaceos como 

copépodos, de donde pasan a los hospederos secundarios que son peces de agua 

dulce (Chabaud, 1975; Hasegawa y Otsuro, 1978). 

En México, las larvas de Spiroxys sp., se han registrado en los estados de 

Nuevo Leon, Morelos, Puebla y Michoacan (Pérez-Ponce de Ledén et al., 1996), 

de este ultimo estado sobresale el lago de Patzcuaro por los registros en peces 

nativos que Jo albergan como: Algansea lacustris (Mendoza, 1994” ); Allophorus 

robustus (Peresbarbosa et al., 1994), Chirostoma attenuatum (Meléndez y Rosas, 

1995?” ); Goedea atripinnis (Mejia, op. cit.) y en peces introducidos como 

Micropterus salmoides (Ramirez, 1987"*). También se han registrado en Tabasco 

por Osorio et al. (1987) en Cichlasoma meeki y C. pasioni de la laguna “El
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Chiribital" y en peces de cenotes de Yucatan como C. meeki, C. urophthalmus, 

Poecilia sp., Poecilia velifera y Astyanax fasciatus por Moravec ef al. (1995), y 

comparando tas dimensiones de las larvas con las referencias anteriores, resultan 

ser las del presente trabajo de menores dimensiones en largo y ancho del verme, 

como en la longitud del esdfago (Tabla 6). 

TABLA 6.- MORFOMETRIA DE LARVAS DE 

  

  

Spiroxys sp. 

Estructura Presente trabajo Moravec ef al.,1995 Osorio ef al., 1987 

Longitud 0.625-1.77 2.050-2.170 1.520-1.810 

Ancho 0.033-0,050 0.060-0.078 0.050-0.060 

Aparato bucal largo - 0.016-0,033 0.013-0.019 

ancho 0.020-0,024 0.014-0,020 

Esofago longitud 0.133-0,325 0.555-0.675 0.130-0.188 

Distancia entre ano y 0.053-0.068 0.246-0.264 0.066-0.085 
terminacion del cuerpo 

  

26.- Mendoza, G.B. (1994) Helmintofauna de Algansea lacustris Steidachner, 1895, en el lago 
de Patzcuaro, Michoacén, Méxice y biologia poblacional de Octomacrum mexicanum 
Lamothe, 1980. Tesis Profesional. Fac. de Cienc. UNAM. 69 pag. 

27.- Meléndez S.D.,C. y Rosas, G. (1995) Algunos aspectos ecoldgicos de las helmintiasis que 
afectan a las especies de peces endémicas del lago de Patzcuaro, Mich. Tesis Profesional. 
Fac. de Cienc. UNAM. 83 pag. 

28.- Ramirez C., L. (1987) Helmintofauna de la “lobina" Micropterus salmoides Lacépéde en el 
lago de Patzcuaro, Michoacan. Tesis Profesional. ENEP Iztacala UNAM. 100 pag.
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Las especies del género Spiroxys, se han registrado en tortugas de México 

como Spiroxys contorta (Rudolphi, 1819) Schneider, 1866, en Chrysemys ornata 

del estado de Veracruz (Caballero y C., 1941); S. corti Caballero, 1935, parasito 

de Kinosternum integrum de Puebla; S. susanae Caballero, 1941, en las tortugas 

Thamnophis angustirostris y T. megalops del Estado de México y S. tiretrodents 

Caballero, 1943, en Kinosternum integra de Guanajuato y Puebla (Osorio et al., 

1987); puesto que no fue posible revisar a hospederos definitivos como la tortuga 

Trachemys scripta, quien incluye en su dieta a D. maculatus, s6lo consideramos 

sefialar que los vermes encontrados son larvas del género Spiroxys sp. 

Familia Camallanidae Railliet and Henry, 1915 

Género Camallanus Railliet and Henry, 1915 

Camallanus sp. (larva). 

La caracterizacién es con base a la medicién de 9 organismos que se 

retiraron del intestino posterior cercano a la porcién del ano, adheridos a la 

mucosa intestinal; los vermes son de tamafio pequefio y forma alargada, al 

retirarlos de la mucosa presentaban movimientos lentos y una coloracién de 

amarillo claro a rojiza, en la parte anterior que es redondeada, se encuentra la 

capsula bucal, la cual se encuentra dividida en dos valvas ventral y dorsal, con 

ornamentaciones interpuestas en su parte interior, la cépsula bucal se continua con 

el eséfago de dos porciones muscular y glandular, la parte posterior del gusano es 

de forma aguzada y corta terminando en tres procesos mamiliformes, ademas los 

gusanos no presentaron desarrollo del aparato reproductor.
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Las dimensiones del verme son las siguientes: longitud del cuerpo 

0.933-1.075 (1.051) por 0.050-0.066 (0.058) de ancho, longitud de la cdpsula 

bucal de 0.054-0.058 (0.056) por 0.033-0.037 (0.034) de ancho, la longitud del 

esdfago muscular es de 0.166-0.200 (0.181) por 0.037-0,066 (0.044) de ancho y 

esdfago glandular con 0.116-0.158 (0.138) por 0.033-0.058 (0.038) de ancho, del 

extremo posterior, el ano abre a una distancia de 0.041-0.057 (0.047) y la longitud 

de los procesos mamiliformes es de 0.008-0.012 (0.010) (Fig. 6). 

Hospederos: Dormitator maculatus 

Localizacién: Intestino posterior 
Localidad: Boca rio Papaloapan, laguna de Alvarado, Veracruz. 
Fecha de colecta: Abril 1995, 
No. de Catalogo: Coleccién Nacional de Helmintos del Instituto de 
Biologia UNAM: 3079 

COMENTARIOS TAXONOMICOS 

Los nematodos registrados en mucosa intestinal de D. maculatus, no 

presentan desarrollo de estructuras reproductivas por lo que se reconocen como 

larvas, considerando que éstas larvas presentan la region anterior redondeada, la 

capsula bucal dividida en dos porciones con ornamentaciones interpuestas en 

paredes internas y el tipo de hospedero, permitid situarlas dentro del género 

Camallanus sp. Railliet y Henry, 1915, a pesar de no contar con estructuras 

esclerosadas en el aparato bucal. Dentro de la familia Camallanidae; Camallanus 

sp. se diferencia de los demas géneros por no presentar la abertura de la capsula 

bucal de forma circular y no presentar las ornamentaciones de las paredes internas 

de la capsula bucal en espiral o en bandas longitudinales formando grupos 

(Chabaud, 1975). 
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Dentro del género, los vermes adultos son parasitos del intestino de peces, 

ranas y reptiles, en tanto que las primeras formas larvarias se localizan en 

pequefios crustaceos como copépodos de los cuales posteriormente pasan a peces 

de agua dulce, que suman 52 especies de peces en Norteamérica (Stromberg y 

Crites, 1974). 

En México se han registrado larvas de Camallanus sp. en Astyanax 

mexicanus y Cichlasoma cyanoguttatum del estado de Nuevo Leon (Iruegas et 

al., 1983 en Pérez-Ponce de Leén et al., 1996), yodon whitei del estado de 

Morelos (Caspeta, 1996”), Osorio et al. (1987) registraron larvas de Camallanus 

lacustris Zoega, 1776, en Cichlasoma sp., C. meeki y Petenia splendida en \os 

lagos "El Chiribital" y "El Horizonte” de Tabasco, y comparando el material del 

presente trabajo con la anterior referencia, las larvas retiradas de D. maculatus 

son de menores dimensiones en largo y ancho del verme como en longitud del 

esofago, por lo que descartamos que pertenezcan a la misma especie. En el area 

de Alvarado, Caballero y C. (1939) registré en la tortuga Chrysemys ornata a 

Camallanus magnorugosus Caballero, 1939, especie que Yen (1960) la transfiere 

al género Serpinema sp. (S. magnorugosus Caballero, 1939), especie que también 

descartamos porque los vermes en Serpinema presentan en las paredes internas de 

la capsula bucal bandas longitudinales divididas en grupos: dorsal y ventral, con 

base a lo anterior se hace necesario buscar a los adultos de estos vermes en 

hospederos como Centropomus poeyi, por ser D. maculatus parte de su dieta. 

  

29.- Caspeta M., J. M. (1996) Helmintos parasitos de J/yodon whitei (Pisces:Goodeidae) en el 

rio Acuzac, localidad "El Chisco", municipio de Jojutla, Morelos, México. Tesis de 

Maestria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Autén. del Edo. de Morelos, 

Cuernavaca, Morelos. 62 pag.
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Fig. 6 .- Larvas de Nematodos Parasitos de Dormitator maculatus. 

A) Spiroxys sp., B) Region anterior de Spiroxys sp.,vista ventral 
C) Camallanus sp., D) Regién anterior de Camallanus sp.,vista dorsal 

a= ano, an=anillo nervioso, c=cuticula, cb=cdpsula bucal, 

eg=esdfago glandular, em=esdfago muscular, i=intestino, 

pm=procesos mamiliformes, ps=pseudolabios. 
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PARAMETROS POBLACIONALES DE LOS PARASITOS 

En la muestra de 184 peces revisados entre octubre 1993 a octubre de 

1994, se encontraron 6522 metacercarias de C, complanatum y 2293 adultos de 

N. golvani y 83 nematodos, de éstos ultimos 70 son larvas de Spiroxys sp. que 

fueron colectados en el mes de abril y mayo de 1994 con prevalencias de 30% y 

27%, las 13 restantes corresponden a larvas de Camallanus sp. registradas solo 

en el mes de abril 1994 con 30% de prevalencia. 

C. complanatum que se registro a lo largo del muestreo con 

minimos-maximos en prevalencia de 60% a 94.4%, con abundancia de 11.2 a 87 

vermes por pez y en intensidad promedio de 18.7 a 92, con un maximo de 732 

metacercarias en un hospedero, pero en los registros se presenté un aumento 

considerable en abundancia e intensidad promedio en ambos valores en el mes de 

mayo-94, periodo de secas en el afio y con reduccién del volumen de agua dulce, 

durante este tiempo el pez se encuentra en pequefios cuerpos de agua a la ribera 

del rio, donde se aglomeran como respuesta a las condiciones ambientales, este 

hacinamiento del hospedero es aprovechado por sus depredadores (peces, reptiles 

y principalmente aves ictidfagas) y en consecuencia por sus pardsitos, como se 

registré para C. complanatum, el cual aumenta considerablemente en el numero 

de metacercarias que le corresponde a cada hospedero, sefialando asi que en 

condiciones dulceacuicolas D. maculatus es infectado por las cercarias de C. 

complanatum, como sefialan Aohagi et al. (1993b) en infecciones de estas 

metacercarias en peces de agua dulce (Apéndice I, fig. 7).



  

51 

% 
  

  

  
  

oct-93 nov-§3 dic-93 feb-94 abr-94 may-94 jul-94 oct-94 

  

[ —@ prev. —®—abund. —t— int. prom. | 
  

FIG, 7 .- PREVALENCIA, ABUNDANCIA E INTENSIDAD PROMEDIO DE 

C. complanatum PARASITO DE D. maculatus EN ALVARADO, VERACRUZ, 

OCTUBRE 1993-1994, 

Los parametros parasitarios para N. golvani registraron valores minimos y 

maximos en prevalencia de 43.7% a 100%, con abundancia entre 1.4 y 30.7 

acantocéfalos por pez y en intensidad promedio de 3.1 a 33.8, colectandose un 

maximo de 114 pardsitos en un hospedero y los registros en abundancia e 

intensidad promedio presentaron poca fluctuacién en el muestreo, no asi la 

prevalencia que registré un aumento hacia los meses de mayo, julio y octubre, con 

una disminucién en los meses de noviembre, diciembre y febrero; lo anterior 

puede deberse a la respuesta del hospedero hacia las condiciones ambientales de 

la laguna, que en la época de aumento en la prevalencia (mayo-julio) el sistema 

presenta condiciones estuarinas con influencia marina y los hospederos buscan
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condiciones dulceacuicolas y migran hacia los rios, donde vive semienterrada y su 

alimentacién es vegetal-detritivora que incluye también a los pequefios crustaceos 

intermediarios de N. golvani y por lo tanto aumentandose con ello, el numero de 

peces infectados en la muestra, de manera inversa en la época de Iluvia con la 

primera crecida fluvial (septiembre-octubre), el hospedero hace migraciones con 

fines reproductivos de los rios hacia la laguna que presenta condiciones més 

dulceacuicolas refugiandose en los pastos sumergidos, por lo que cambia su dieta 

a omnivora y en si a la ingesta del intermediario, y por ende el nimero de 

hospederos parasitados disminuye, relacionandose la presencia de N. golvani con 

los habitos reproductivos y alimenticios de D. maculatus (Apéndice I, fig. 8). 

  100 
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FIG. 8.- PREVALEN' CIA, ABUNDANCIA E INTENSIDAD PROMEDIO DE 

N. golvani PARASITO DE D. maculatus EN ALVARADO, VERACRUZ, 

OCTUBRE 1993-1994, 
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LONGITUD PATRON, PESO Y HEMATOCRITO DEL HOSPEDERO 

De 184 D. maculatus revisados el 34 % fueron machos y 66 % hembras, la 

longitud patron en machos fue de 8.45 + 1.34 cm y en hembras de 7.9 + 1.33 em, 

el peso en machos fue de 13.7 + 6.3 gy 11.9 + 5.2 g para hembras, el porcentaje 

del hematécrito fue de 31.3% + 10.5% en machos y 35.4% + 19.3% para 

hembras. Agrupando a los peces en hospederos parasitados por C. complanatum 

y N. golvani y en libre de pardsitos, encontramos en la muestra a 35 peces libres 

de helmintos y 149 organismos con al menos uno de estos helmintos; los registros 

meristicos sefialan que las mayores tallas y pesos los presentaron los organismos 

parasitados, variables que no se pueden comparar por las diferencias en el numero 

de peces por grupo (Tabla 7). 

TABLA 7.- LONGITUD PATRON Y PESO DE D. maculatus 
EN ALVARADO, VER. OCTUBRE 1993-1994, 

  

  

Hospedero n longitud patron peso 

Machos no parasitados 7 7.11 + 0.69 8.08 + 2.7 

Machos parasitados 55 8.62 +13 14.9+62 

Hembras no parasitadas i 6.7 £0.29 7.24149 

Hembras parasitadas 109 7.94 + 1.34 12.09 + 5.25 
  

Pero dentro del grupo de peces parasitados, con metacercarias y 

acantocéfalos, al separarlos por tallas siguiendo los limites que estabalecen 

Dominguez y Espinosa (1987°° ) para esta especie de la laguna de Alvarado, se 

registré entre 101 a 108 parasitos en los peces de una longitud mayor a 9.1 cm, 

  

30.- Dominguez B., J. V. y Espinosa M., A. (1989) Aspectos poblacionales de la "naca” 

Dormitator maculatus (Pisces:Eliotridae), en el sistema lagunar de Alvarado, Veracruz. 

Memorias del XIII Simposio Biologias de campo, ENEP Iztacala, UNAM.
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lo anterior sefiala que los peces de estas tallas han estado expuestos a un mayor 

numero de infecciones por estos pardsitos (Tabla 8). 

TABLA 8.- NUMERO DE HELMINTOS POR TALLA DE 

D. maculatus EN ALVARADO, VER. OCTUBRE 1993-1994, 
  

  

  

machos hembras 

Grupos de talla n PardsitosX+s n PardsitosX+s 

Talla I (5-7 cm) 17 9.2+3.1 35 44.9+8.4 

Talla II (7.1-9 cm) 25 42.9489 54 35.2461 

Talla 11 (9.1-11cem) 20 101.2+ 13.1 32 107.6 + 11.5 

El hematécrito registré un mayor porcentaje en los hospederos libres de 

pardsitos en comparacién a los peces parasitados con C. complanatum y N. 

golvani con un promedio menor a 9.5%, con excepcién de los registros de 

noviembre 1993 y febrero 1994 (Apéndice II, fig. 9). 
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FIG, 9 - PORCENTAJES DE HEMATOCRITO DE D. maculatus LIBRES Y 
PARASITADOS EN ALVARADO, VERACRUZ, OCTUBRE 1993-1994, 
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Las diferencias son significativas con la prueba de "t" de Student (o.=0.05), 

por lo que la presencia de estos helmintos en D. maculatus se relaciona con la 

disminucién del hematécrito (Tabla 9), asi también se observé en los peces 

parasitados, que a mayor numero de helmintos se registré un menor porcentaje de 

hematocrito, llegando a ser de 11.0 % con la presencia de mas de 700 vermes, por 

lo que en altas infecciones con C. complanatum y N. golvani se presenta una 

anemia en el hospedero (Tabla 9, fig. 10). 

TABLA 9.- PORCENTAJE DE HEMATOCRITO DE D. maculatus 

EN ALVARADO, VER. OCTUBRE 1993-1994. 

  

  

  

% Hto % Hto 

hospedero libres de parasitos parasitados n tcalculada __ttablas 

machos 45.8+0.4 29.4496 62 5,82 1.30 (60°L) 

hembras 51.9+0.2 34.9491 122 3,12 1.28 (119°L) 
  

% 
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FIG. 10.- HEMATOCRITO Y NUMERO DE HELMINTOS (C. complanatum y N. golvani) 

PARASITOS DE D. maculatus EN ALVARADO, VERACRUZ, OCTUBRE 1993-1994,
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De los helmintos registrados en Dormitator maculatus encontramos que, 

Clinostomum complanatum presenta una distribucién mundial y en esa 

distribucién las aves ictiéfagas, sus hospederos definitivos, han Ilevado al parasito 

en sus migraciones a diferentes cuerpos de agua continentales o litorales, donde 

encuentran las condiciones ambientales y de hospederos para desarrollar su ciclo 

de vida (Van Cleave y Mueller, 1934; Jiménez, 1993). 

En México se puede sefialar que en areas como la laguna Amela, Tecoman, 

Colima, C. complanatum desarrolla su ciclo de vida por registrar tanto a 

metacercarias como adultos en sus respectivos hospederos de la misma area, 

puesto que Garcia et al. (1993) registraron metacercarias en Oreochromis aureus 

y adultos en Nictycorax nicticorax, de manera similar en la presa Miguel Aleman, 

Oaxaca, se puede mencionar lo mismo, puesto que Ramos (1995) registré 

metacercarias en Cichlasoma urphthalmus y adultos en Egretta thula, 

Casmerodius albus y Botaurus sp., asi también para la Presa "El Infiernillo" en 

Michoacan, porque Osorio (1982* ) registré adultos en garzas y metacercarias en 

Tilapia zilli, Cyprinus carpio, Istalarius balsanus y Cichlasoma istlanus. 

Para el estado de Veracruz, se puede sefialar que en el rio Tecolutla C. 

complanatum completa su ciclo de vida, considerando que Hernandez (1995°) 

registré adultos en Pelecanus erythrorhynchus, Rhynchops niger y las 

metacercarias fueron registradas por Campos (1992* ) en Gobiomorus dormitor, 

en tanto para la laguna de Alvarado; al registrar Velazquez (1994**) metacercarias 

en Gobiomorus dormitor; Cancela (19955) en Centropomus parallelus; 

Velazquez y Paez (1995* ) en Cichlasoma urophthalmus y Dorosoma petenense, 

y como en el presente trabajo también registramos metacercarias pero en
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Dormitator maculatus y a los adultos en Egretta caerulea, nos permite sefialar, 

que asi como en los sistemas antes sefialados, en la laguna de Alvarado también 

se desarrolla el ciclo de C. complanatum, por lo que esta especie alogénica es 

nuevo registro de segundo hospedero intermediario y definitivo para el area de 

Alvarado (Pérez-Ponce de Leon ef al., 1996). 

En cuanto a la presencia de C. complanatum en peces eledtridos, Ramirez 

(1995°” ) registré en 6 D. Jatifrons a 10 metacercarias en hepatopancreas y tejido 

subcutaéneo, con prevalencia del 66 % y abundancia de 2.3, Campos (op. cit.) 

registré en 60 G. dormitor a 962 metacercarias en coraz6n, higado y mesenterios 

con prevalencia de 48.33 % y abundancia de 16, y en el presente trabajo 

registramos a 6522 metacercarias en hepatopancreas y mesenterios de 184 D. 

maculatus, con prevalencia de 82.3 % y abundancia de 49.7, por lo que el sitio de 

localizacion, esta dentro de la lista de sitios registrados para este parasito que son: 

higado, mesenterios, branquias, misculos, opérculos, génadas, aletas, boca, 

cavidad branquial y corazon (Pérez-Ponce de Leon et al., 1996). 

31.- Osorio Sarabia, D. (1982) Contribucién al estudio parasitolégico de las especies de peces 
nativas e introducidas en la presa Adolfo Lopez Mateos "El Infiernillo". Tesis 
Profesional. Fac. de Cienc. UNAM. 194 pag. 

32.- Hernandez R., A. (1995) Taxonomia de Trematodos de Aves en tres Localidades del 

Estado de Veracruz. Tesis Licenciatura. Fac. Cienc. Biologia, UNAM. 

33.- Campos P., J.J. (1992) Fauna helmintolégica de la "guavina" Gobiomorus dormitor 

(Lacépéde 1800) en el rio Tecolutla, Veracruz, México. Tesis licenciatura. Facultad de 

Biologia. Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 99 pag. 

34.- Velazquez S., M. G. (1994) Comparacién de la fauna helmintolégica de Gobiomorus 

dormitor (Lacépéde, 1800) en tres localidades del Edo. de Veracruz, México. Tesis 

licenciatura, Facultad de Biologia. Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 92 pag. 

35.- Cancela M., J. (1995) Fauna helmintolégica del "chucumite" Centropomun parallelus 

(Poey, 1860) en el sistema lagunar de Alvarado, Ver. México. Tesis licenciatura. 

Facultad de Biologia, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. 75 pag. 

36.- Velazquez, S.M. y Paez, R.M. (1995) Trematodos de algunas especies de peces del 
sistema lagunar de Alvarado, Veracruz. Mem. XIII Cong. Nal. Zoologia. 21-24 Nov. 
1995, Morelia, Michoacan. 

37.- Ramirez L., J. (1995) Ictiopatologia de las especies nativas de importancia comercial en la 

laguna de Amela, Tecomam, Colima. Tesis Maestria. Fac. de Med. Vert. y Zoot. 
UNAM, 158 p.
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Las diferencias en prevalencia y abundancia se pueden atribuir, en el caso 

de D. maculatus y D. latifrons al tamafio de muestra, localizacion del area de 

captura y tipo de hospedero, en la comparacién con G. dormitor las diferencias se 

pueden atribuir, no al area geografica, mas bien a las diferencias de nicho, puesto 

que D. maculatus es una especie benténica en aguas someras, sedentaria, 

semienterrada y con alimentacién detritivora, en tanto G. dormitor que habita en 

agua someras cubiertas de vegetacién en acecho de alimento por ser 

depredadores; asi entonces, las condiciones de nicho le confiere diferentes 

probabilidades de infeccién que se suman a las condiciones propias de cada 

organismo de no ser infectado (Yoshino, 1989). 

Los resultados muestran que los peces de mayores talla en D. maculatus 

son los mas afectados, por ser organismos que tienen mas tiempo de exposicién a 

formas infectantes de C. complanatum, \legando a ser muy alto por el mimero de 

matacercarias registradas en la muestra. El proceso de infeccion hacia el pez 

inicia con las cercarias, cuya penetracién en los tejidos es de manera activa y al 

viajar por los tejidos como metacercaria y enquistarse provoca dafios que se 

observan en cambios histolégicos y constantes hematicas (Kalantan et al., 1987, 

Klaaseen, 1988). 

En tanto Neoechinorhynchus golvani, es un acantocéfalo con registros en 

Tabasco, Campeche, Yucatan y Colima, como pardsito del intestino 

principalmente de ciclidos como C. aureum, C. fenestratum, C. meeki, C. 

Pasionis, C. pearsei, C. rectangulare, C. urophthalmus, C. motaguense 

(Pineda-Lépez, 1985; Salgado-Maldoanado, 1978; 1985; Osorio et al., 1987; 

Salgado- Maldonado er al., 1997, Pérez-Ponce de Leon et al., 1996), en aridos
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(Ramirez, op. cit.) y en centropémidos (Cancela, op. cit.), el registro de N. 

golvani en D. maculatus de Alvarado, Ver., se suma a la lista de hospederos que 

lo albergan en el area, puesto que se ha registrado por Cancela (op. cit.) en C. 

parallelus con 1.09 % de prevalencia, Trujillo (op. cit.) en C. urphthalmus con 

16.66 %, Velazquez (op. cit.) en G. dormitor con 53.3 % y en el presente trabajo 

en D. maculatus con 76.1 % de prevalencia, que resulta ser 1a muestra con mayor 

numero de peces parasitados por este acantocéfalo, con un maximo de 114 

vermes en un pez. Las diferencias con los registros anteriores se pueden 

fundamentar en las condiciones del ambiente, que reduce o favorece la presencia 

¢ ingestién del hospedero intermediario, en mayor o menor proporcién en la dieta 

de los peces, sobre todo cuando el hospedero se encuentra en condiciones 

dulceacuicolas, como es el caso de D. maculatus; y las mayores abundancias se 

presentaron en los peces de mayores tallas, por ser organismos que consumen 

mayor cantidad de alimento. 

En peces de la laguna de Alvarado, Ver., no se han registrado larvas de 

neméatodo del género Spiroxys sp., por lo que la presencia de estas larvas en D. 

maculatus, es primer registro de hospedero y de localidad, atin cuando Trujillo 

(1995"* ) registro larvas de nematodos enquistados en pared interna del estomago 

e intestino de Cichlasoma urophthalmus del mismo sistema lagunar, pero no 

fueron identificadas y podrian corresponder a larvas del mismo género; por otro 

lado, al comparar la prevalencia registrada de 21.3 % en D. maculatus, resulté ser 

similar a los registros para otros peces del Sureste de México, como el de Osorio 

et al. (1987) en ciclidos de Tabasco, con 30.0 % y el de peces de cenotes en 

Yucatan por Moravec et al. (1995) con 12.0% a 33.3 %, en cuanto a los 

hospederos, a pesar de ser de diferentes localidades pasan a formar parte de la
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lista de hospederos intermediarios, quienes trasmiten larvas a tortugas de agua 

dulce, sus hospederos definitivos, y la referencia de que la naca es consumida por 

la tortuga Trachemis scripta en Alvarado (Altamirano ef al., 1996) se hace 

pertinente en trabajos posteriores buscar a los adultos y definir a la especie. 

De manera similar el registro de larvas del género Camallanus sp. en D. 

maculatus de Alvarado, Ver., se considera nuevo registro de hospedero 

intermediario como de localidad por no encontrar registros anteriores y en 

referencia a la presencia de larvas de Camallanus sp. en ciclidos de Tabasco por 

Osorio et al. (1987 en Salgado-Maldonado et al., 1997) consideramos que son 

_ diferentes por el tipo de hospedero y localidad. 

Por otro lado, el reducido nimero de larvas registradas en la “naca" 

(min=1 y max.=3) se puede atribuir a su posible salida por via anal, por el 

"stress" que vive el hospedero al momento de su captura y muerte, como lo 

sefialan Van Cleave y Mueller (1934) con larvas de Camallanus sp. en Perca 

flavenscens, ya que en la captura y muerte de este organismo, las larvas cambian 

su localizacién ¢ incluso salen del hospedero, o también puede ser un registro 

ocasional de estas larvas como sefiala Caspeta (1996 ) en Ilyodon whitei. 

  

38.- Trujillo A., C. R. (1995) Fauna helmintoldgica de la "mojarra" Clichlasoma uropthalmus 

(Ganther, 1862) en ef sistema lagunar de Alvarado, Ver. México. Tesis licenciatura. 

Facultad de Biologia. Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 60 pag. 

39.- Caspeta M., J. M. (1996) Helmintos pardsitos de Ilyodon whitei (Pisces:Godeidae) en el 

rio Acuzac, localidad "El Chisco", municipio de Jojutla, Morelos, México. Tesis de 

Maestria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autonoma del Estado de 

Morelos, Cuernavaca, Morelos. 62 pag.
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De los helmintos encontrados en D. maculatus, se ha registrado que las 

metacercarias de C. complanatum provocan trastorno degenerativo graso en 

hepatopancreas y congestién circulatoria en D. latifrons (Ramirez, op. cit.) y 

desarrollo de necrosis tisular, fibrosis portal y esteatosis en hepatopancreas en D. 

maculatus (Amaya y Duran, 1996“ ), estos mismos autores registraron 

metacercarias enquistadas en filamentos branquiales, cavidades cardiacas y 

adheridas al endocardio sin respuesta celular, por lo que proponen una via de 

migracién de las larvas en el pez, que inicia principalmente en los filamentos 

branquiales y siguiendo las vias hemdaticas pasan por endocardio hasta llegar a 

hepatopancreas y mesenterios, provocando cambios en el tejido hematico; de N. 

golvani registraron que provoca trastornos inflamatorios en mucosa intestinal 

alterando los procesos de absorcidn de nutrientes en la misma. 

La presencia de cambios tisulares en hepatopancreas de D. maculatus, se 

pueden también asociar a la presencia de compuestos quimicos disueltos en el 

agua como metales pesados, plaguicidas y productos organoclorados, los cuales 

por no degradarse, se incorporan a los tejidos de Jos organismos que viven en ese 

ambiente y en el caso del tejido hepatico desarrolla acumulacién de cuerpos 

grasos entre los hepatocitos, por lo que el cambio tisular puede ser por la 

presencia de las metacercarias o por compuestos quimicos, aspecto a revisar en 

trabajos posteriores (Botello, 1979; Ramirez, op. cit.). 

  

40.- Amaya B., A. y Duran R., E. (1996) Conocimiento y descripcién de las alteraciones 
histopatolégicas producidas por Clinostomum: complanatum  (Trematoda: 
Clinostomatidae) en Dormitator maculatus (Pisces: Eleotridae) y Kuna insularis 
(Crustacea: Cymothoidae) en Synodus foetens (Pisces: Synodontidae). Tesis licenciatura 

UNAM-Campus Iztacala. 66 pag.
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En tanto el hematécrito que se registré en los peces libres de parasitos fue 

de 26.7 % a 51.9 %, valores similares a los registrados para organismos silvestres 

que van desde 20.0 % a 55 % de hematdcrito (Brill y Jones, 1994) y de igual 

forma con los valores para peces de cultivo que es 33.8 % a 41.9 % (Val et. al., 

1992), cabe sefialar que el porcentaje de hematécrito puede variar por efecto de la 

temperatura o del oxigeno disuelto en el medio, ante los cambios de estas 

variables, los peces presentan respuestas fisiologicas o de aclimatacidn, entre los 

cuales se encuentra el aumento del porcentaje de células sanguineas ante la 

disminucién del oxigeno o de la temperatura, proceso que se observé en D. 

maculatus pata los meses de diciembre y febrero. Pero el hematdcrito también 

puede ser alterado por la presencia de contaminantes como los pesticidas que en 

M. cephalus y D. maculatus provocan dafios en el torrente sanguineo y de manera 

sinérgica con la presencia de parasitos disminuye ain mas el hematécrito 

(Overstreet, 1974; Overstreet y Howse, 1977). 

Lo anterior se ve reflejado en el porcentaje del hematécrito de los peces 

parasitados con C. complanatum y N. golvani, que registraron entre 11.5 % y 

43.9 % de hematdcrito, y que en promedio es menor en 9.5 % en comparacién al 

de los hospederos libres de estos pardsitos, por lo que la presencia de N. golvani 

en la "naca" altera la mucosa intestinal, que repercute en la absorcién de 

nutrientes y por ende al tejido hematico, asi también la migracién y 

enquistamiento de metacercarias en los tejidos de D. maculatus disminuye ain 

mas el porcentaje del hematécrito, efecto sefialado por Sinh y Virmani (1978) al 

registrar un bajo hematécrito en Colosa faciatus, por la presencia de 

metacercarias de Clinostomum en sus tejidos. Ademas en lo peces que registraron 

11.5 % de hematécrito o anemia, por efecto de los pardsitos, presentan una
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reduccién del flujo sanguineo y en consecuencia decrece el desempefio natatorio 

del pez que !o hacen presa facil de sus depredadores. 

Por otro lado las metacercarias de C. complanatum provocan infecciones 

en peces de importancia comercial y en dreas donde se consume pescado crudo, 

se ha registrado zoonosis, provocando en el hombre laringo-faringitis parasitaria y 

es posible que al consumir hueva de “naca" se presente referida infeccidn, 

considerando que los quistes en mesenterios también sean consumidos, porque se 

localizan entre intestino y tejido gonddico, aspecto que debe ser estudiado a 

futuro (Hiroshida et al., 1987; Isobe et al., 1994; Kifune, 1995),
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Los pardsitos que se registraron en Dormitator maculatus de la laguna de 

Alvarado, Veracruz son: Metacercarias de  Clinostomum — complanatum 

(Trematoda) enquistadas en mesenterios y hepatopancreas, registro que se suma 

a la lista de hospederos en la localidad como nuevo registro de hospedero 

intermediario. Adultos de Neoechinorhynchus golvani (Acanthocephala) en 

intestino anterior, con lo que se amplia la lista de hospederos que parasita en el 

area de Alvarado, Ver., y es nuevo registro de hospedero definitivo. Larvas de 

Spiroxys sp. (Nematoda) enquistadas en musculatura de estomago, que es nuevo 

registro de hospedero intermediario y localidad. Larvas de Camallanus sp. 

(Nematoda) en mucosa del intestino posterior, que es nuevo registro de hospedero 

intermediario y se suma al registro de localidad. 

Las metacercarias de C. complanatum presentaron entre los pardsitos, 

mayor prevalencia, la cual aumenta con la estancia del hospedero en condiciones 

dulceacuicolas, N. golvani también presenté alta prevalencia pero disminuye 

cuando el hospedero hace migraciones hacia la laguna con fines reproductivos y 

las larvas de Spiroxys sp. como de Camallanus sp. registraron baja prevalencia y 

sdlo se presentaron cuando el pez migra de la laguna hacia los rios. 

El niamero de parasitos de C. complanatum y N. golvani en D. maculatus 

aumenta en relacion a la talla, llegando a un promedio de 101.2+13.1 helmintos 

para la talla entre 9.1 a 11.0 cm de longitud patrén. 

La diferencia del hematécrito entre peces libres y parasitados se relaciona 

con la presencia de C. complanatum y N. golvani en los tejidos de D. maculatus 

y el pez presenta menor porcentaje de hematécrito a un mayor mimero de estos 

helmintos.



  

APENDICE I 

Tabla 10.- indices parasitarios de Clinostomum complanatum en 

Dormitator maculatus de Alvarado, Ver., octubre 1993-octubre 1994. 

  

  

mes namero de peces mimerode prevalencia abundancia intensidad 

examinados peces % promedio 

examinados 
parasitados 

oct-93 22 16 72.7 42.3 58 

nov-93 33 30 90.9 55.6 61.0 

dic-93 20 12 60.0 14.2 18.7 

feb-94 16 13 81.2 36.4 448 

abr-94 19 17 89.4 278 31.0 

may-94 18 17 94.4 87.0 92.0 

jul-94 22 18 818 . 21.0 25.7 

oct-94 34 25 73.5 65.7 69.6 
  

Tabla 11.- {ndices parasitarios de Neoechinorhynchus golvani en 
Dormitator maculatus de Alvarado, Ver., octubre 1993-octubre 1994, 

  

  

mes numerode nimerode prevalencia abundancia _ intensidad 

peces peces % promedio 

examinados examinados 
parasitados 

oct-93 22 20 90.9 30.7 33.8 

nov-93 33 26 78.7 17.6 22.3 

dic-93 20 14 70 8.4 12.0 

feb-94 16 7 43.7 14 3.1 

abr-94 19 11 57.8 10.9 18.9 

may-94 18 15 83.3 14.6 14.6 

jul-94 22 22 100 12.3 12.3 

oct-94 34 26 76.4 30.4 32.4 
 



  

APENDICE II 

Tabla 12.- Datos de longitud patrén, peso y porcentaje de hematécrito de 

Dormitator maculatus en Alvarado, Yer., octubre 1993-octubre 1994, 

  

longitud 

  

  

peso patron % Hto. 

mes n promedio + s promedio + s promedio + s 

oct-93 22 15.21 +631 8.7+ 1.37 31.474 119 

nov-93 33 16,53 + 6.39 8.99 + 1.39 26.74 + 9.78 

dic-93 20 10.0+4.1 7.67 2) 1.01 38.57 + 6.68 

feb-94 16 11,22 £3.31 7.75+0.81 43.76£7,31 

abr-94 19 10.07 + 2.29 7.06 + 0.65 37.21 £6.24 

may-94 18 15.32 + 4.88 9.0 + 1.23 29,52 + 5.29 

jul-94 22 7.8 + 2.04 6,99 0.69 40.95 + 5.42 

oct-94 34 10.32 + 3.56 7,64 + 0,95 28.67 + 6.75 
  

Tabla 13.- Dates del porcentaje de Hematécrito de Dormitator maculatus 

en Alvarado, Ver., octubre 1993-octubre 1994, 

  

  

  

muestra parcial peces libres de peces parasitados 

de peces helmintos con helmintos 

mes n _ promedio +s np! promediots npp — promedio +s 

oct-93 22 31.47 11.93 6 41,5 + 9.98 16 = 27.71 + 10.36 

nov-93 33 26.7449,78 3 27,43 + 8.7 30 = 26.68 + 9.87 

dic-93 20 38.574 6.68 8 43.01 + 5.45 12 35.61 45.73 

feb-94 16 43.76+7.31 3 46.06 + 4.09 1300 43.23 +£7.77 

abr-94 19 37.2146.24 2 49.5 + 2.04 17 35.7644.8 

may-94 18 29,524 5.92 1 43,3 + 0.0 17.28.71 + 5.03 

jul-94 22 40.95 + 5.24 4 44,5 + 5.09 18 40,16 + 5.18 

oct-94 34 28.67 + 6.75 8 45.4+0.0 26 26.58 + 3.46 
  

68 

n= tamafio de muestra parcial, np!= ntimero de peces libre de helmintos, npp= ntimero de peces 

parasitados con; C. complanatum, N. golvani, Spiroxys sp. y Camallanus sp.



  

APENDICE Il 

FIJADOR 

LIQUIDO DE BOUIN 

Solucion saturada de acido Picrico 75 mi 

Formalina 25 ml 

Acido acético glacial $ ml 

F. A. A. (FORMOL-ACETO-ALCOHOL) 

Formol comercial 10 ml 

Agua destilada 35 ml 

Acido acético glacial 5 ml 

Alcohol de 95-96 % 50 ml 

ACLARANTE 

LACTOFENOL DE AMANN 

Fenol 20 g 

Acido acético 20 ml 

Glicerina 40 ml 

Agua destilada 20 mi 

TECNICAS DE TINCION 

HEMATOXILINA DE HARRIS 

(Preparado por % sigma) 

Fijar en Bouin 

Lavar y conservar en Alcohol al 70 % 

Hidratar en Alcoholes graduales: 

Alcohol 50 % 15 min. 

Alcohol 30 % 10 min. 
Agua destilada 10 min. 
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Tefiir con Hematoxilina 2-3 min. 
Diferenciar con agua acidulada al 2 % con acido clorhidrico 

Lavar en agua destilada 

Virar a color violeta en agua comin o en Carbonato de Litio saturado 
Lavar en agua destilada 

Deshidratar con Alcoholes: 
Alcohol 30 % 15 min. 

Alcohol 50 % 15 min. 

Alcohol 70 % 15 min. 
Alcohol 96 % 15 min. 
Alcohol Absoluto 15 a 20 min. 

Aclarar en Salicilato de Metilo 0 Aceite de clavo 
Montar en Balsamo de Canada. 

PARACARMIN DE MAYER 

preparacién: 

Acido carminico 10g 

Cloruro de aluminio hidratado 05g 

Cloruro de calcio anhidro 40¢ 

Alcohol 70 % 100 ml 

Fijar en Bouin 

Lavar y preservar en Alcohol 70 % 

Deshidratar en Alcohol: 

Alcohol 80 % 15 min. 
Alcohol 90 % 15 min. 

Tefiir con Paracarmin de Mayer durante 5- 10 min. 
Lavar en Alcohol 96 % 5 min. 

Diferenciar en Alcohol 96 % acidulado al 2 % con acido Clohidrico hasta que tos 
bordes tomen un color rosa palido. 
Lavar en Alcohol al 96 % 5 min. 

Deshidratar en Alcohol Absoluto 20 min. 

Aclarar con Salicilato de Metilo o Aceite de Clavo 15-20 min. 
Montar en Balsamo de Canada.
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