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RESUMEN 

Octolasmis ~s un género de b~lanos'pedunculados que comúnmente se 
adhieren a las branquias o cámaras branquiales.de crustáceos decápodos como 
ectoparásitos . Este . trabajo• tubo. como. objetivos el identificar 
taxonómicamente las especies. del genero Octolasmis así como reportar los 
niveles de prevalencia con respecto a la talla del hospedero, sexo, ubicación en 
lá cámara branquial,:en cangrejos portúnidos provenientes de la laguna costera 
de Sontecómápán Veracruz,y en la bahía de Matanchén, Nayarit. En la primera 
localidad se .. revisa~on 215 organismos de la especie Callinectes rathbunae y 
223 de. la especie Callinectes sapidus. La especie de parásito determinada para 
ambas éspecie de hospederos fue Octolasmis lowei, siendo este el primer 
registro en Cal/Ínectes rathbunae. En C. sapidus el 20.93% de la muestra 
estuvo infestada, de la cual el 8.B'Yo fueron machos y el 91.1 % fueron hembras, 
las branq~ias'con mayor densidad fueron la 5, 7, 4 y 6. El intervalo de tamaño 
de lo.s cangrejos infestados fue de 72 a 170 mm con una media de 125.25 mm 
(Ds± 27). Lajnedia de balanos por cangrejo 8.09 (Ds:t 13.15). En C. rathbunae 
sé éné:ontró qué el 15.24% de la muestra estuvo infestada, de la cual el 50% 
fueron machos fél 50% fueron hembras, las branquias con mayor densidad de 
balanos fueron la 6, 5 4 y 3. El intervalo de tamaño de los cangrejos infestados 
fue de 72 a 1.40 mm y la media fue de 95.15 mm (Ds:t 27). La media de balanos 
por 'cangrejofue de 4.B2 (Ds:t 6.26). En ninguna de las dos muestra existió 
correlación 'entre el. ancho de caparazón y número balanos. En la bahía de 
Mátanchéni:.Nayarit se revisar~n 50 organismos de las especie 'callinectes 
arcu(Jtus,,W'de la especie C:allinei:t~s toxotes y 51 de la especie Arenaeus 

. mexicanus, La éspe'cie de parásito en los tres hospederos . fue Octo/asmis 
ca/ifornian(J siend() este el. prim~r. registro como parásito de las t~es especies 
de.cangreJó.s:,EnC. aréuafus,~I 78% de la muestra estu.vo parasitada, dé la cual 
él 55;93 fueron 'mach.os y.él 4?.1 % fueron hembras, las branquias con mayor 
derísidad)fuE{rorí:':la'i~, 5/3; 2; . El·· intervalo de, tamaño de los cangrejos 
infestados"fue 'de 65 a 120 mm y la media fue dé 82 mm· (Ds:t 1.1.37). La media 
de b~lanos por';c;¿·~gréjoJuedé ~B.36 (Ds± 70.92). En la muestra no existió 
correlaci6n entre el '.ancho de caparazón y núméro balanos. Debido a que la 
m~estra d~ C:.'.t~xot~~ fÚe muy. reduéida y que la muestras de A. mexicanus 
solo se enconfral"C)n 24 P.arásitos no fueron tratadas estadísticamente. 

TESIS CON l 
FALLA DE ORIGEN / 



INTRODUCCJ:ÓN 

Dentro del superorden Thoracica Darwin, 1854, el orden Pedunculata 
Newman, 1987, incluye las superfamilias Praelepadodidea Chernyshev, 1931; 
Heteralepadoidea Nilson-CanteJJ;: i1921; Scalpelloidea Pilsbry 1916; y 
Lepadoidea Darwin, 1851. Las, familias de Lepadoidea (Lepadomorpha), se 
diferencian por la presencia, ausel1cia;'grado de desarrollo y número de placas 
capitulares. Dentro de Lepadoidea;-aproximadamente 37 especies de la familia 
Poecilasmatidae están ubicadas :'dentro del género Octo/asmis (Voris y 
Jeffries, 1997). }i :·1¡' • '' · 

Las especie~, de,· 'O~fd/~smfs estcín primordialmente asociadas. como 
ectoparásitos en. corai?s;_equinoderrry~s. moluscos, langostas, isópodos, peces, 
serpientes marinas y cangrejos· (Jeffries y Voris, 1998). Algunas especies, 
como O. /owei, O. angll/ata- y >O. néptuni, ()~Üpan. solo las branquias de sus 
hospederos sugiriendo que existé tina seleétividad por establecerse en las 
mejores posiciones para alimentaci~n )-protección (Foster, 1996). 

Un estado clave en el ciclo de ~id~ détod~s Jos balanos es el de larva 
cipris, que es precedida de una serie 'de est~dio~ naupliares que se alimentan 
de plancton (Jeffries et al., 1989). se:,han'aescrito las fases larvales de 
Octo/asmis lowei en condiciones de'-Jabóratorio, estas consisten de seis 
estadios naupliares librenadadoras, 'que duran de dos a tres semanas. El 
estadio nauplio I no se alimenta y muda rápidamente, de los estadios II a VI 
las larvas se alimentan activamente; nadando dorsalmente y dirigiendo el 
plancton hacia el labrum con el movimiento de sus apéndices (Lang, 1976). Por 
último, se presenta un _estadio cipris de duración variable, pues depende del 
tiempo que tarde en' encontrar un hospedero adecuado para establecerse 
(Jeffries et al.;_1989). , 

Se ha publicádo u,na gran cantidad de información acerca de la biología 
,de Ja cipris de Jos.balanos (Hui y Moyse, 1987). Las cipris de Jos balanos no 
arriban azarosament~ a' las especies que ofrecen el sustrato final apropiado 

-. para el asentamiento; se cree que para esto utilizan indicadores como: 
corrientes de agua, textura. de la superficie, contornos, presión y factores 
químicos. Además se cree qué las cipris utilizan estructuras sensoriales como 
las cerdas del caparazón; cer:dás_subterminales del cuarto segmento antenular, 
apéndices caudales, ojos compuestos, ojo nauplio, el complejo filamentoso 
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frontal, el órgano sensorial del disco apical antenular y la cerda terminal del 
cuarto. segmento antenular para explorar el sustrato (Walker et al., 1987). 

En el caso de las especies de Octo/asmis que infestan cangrejos 
portúnidos, la cipris entra a la cámara branquial con la corriente respiratoria 

. inhalante del cangrejo. Es en este periodo cuando la sobrevivencia del balano 
puede ser mas afectada, ya que la larvci puede ser removida por la acción de los 
epipoditos del segundo y tercer maxilípedos o por el flujo ventilatorio inverso 
que realiza sobre sus branquias el cangrejo. Estos dos mecanismos se utilizan 

. para . remover el detritus y materia orgánica acumulados en las cámaras 
branqufoles (Walker, 1974). 

Si la cipris finalmente se cementa en las branquias, lo hace en el 
margen de _las láminas branquiales. Ambas anténulas se adhieren por la 
secreción· de proteínas de las glándulas cementantes que se encuentran dentro 
del cu~rp~'·cie: la cipris. Posteriormente las anténulas se doblan y de esta 
manera el cuerpo de la cipris gira sobre el borde de las láminas. Después de la 
metamorfosis emerge el balano juvenil y posteriormente el adulto de 
OCtolasmis(Walker, 1974). 

El balano adulto se alimenta de la materia particulada que entra a 
través de la corriente ventilatoria, por lo que no causa daño al hospedero, al no 
derivar nutrientes directamente de sus fluidos internos (Gannon, 1990). Sin 
embargo, la presencia del ectocomensal en las branquias del cangrejo puede 
dañar la ventilación por varias vías. Primero, por cementarse en varias láminas a 
la vez, impidiendo la circulación de agua que permite el intercambio gaseoso. 
Cuando el balano crece, secreta mas cemento, aumentando el área de 
obstrucción. (W<llker, 1974). Esto puede tener un efecto relativamente menor, 
debido a la gran cantidad de láminas presentes en las cámaras branquiales. 
Segundo, el:.baláno consume el oxígeno del agua del sistema respiratorio del 
cangrejo· para\;:su propio metabolismo. Tercero, el balano puede crear una 
obstrU<:aóti:'fisiológica en el sistema ventilatorio, esto podría incrementar la 
turbule,n~i~--é~'.}~ cámara branquial, dando como consecuencia un incremento en 
el ~~sto(,de;,Ja~ventilación. Adicionalmente, el balano podría crear un área de 
tejidó b~anqÚi(ll pobremente ventilada (Gannon, 1992). 

Qn ~asible efecto a largo plazo, es que la presencia del balano puede 
inhibir la limpieza de las branquias por la acción de los epipoditos del segundo y 
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tercer maxilfpedos, permitiendo que otras balanas ataquen e in2rementen la 
acumulación de escombros en las cámaras branquiáles (WaJker, 1974).' Como es 
de esperarse, si la infestación de bolanos es elevado (e~ ocasiones dehan 
encontrado mas de 1000 en un solo cangrejo), la cementación ,rio solamente 
ocurre en las branquias sino también en otros lugares como Ola parte externa 
del caparazón, las paredes de las cámaras branquiales y los ep,ipoditos . . En esta 
situación el estrés al que se ve sometido el cangrejo es mayor, además de que 
el peso de un gran número de balanos puede dificultar su · célpacidad de 
movimiento, por lo que son presumiblemente más vulnerables, a otros parásitos 
y depredadores (Overstreet, 1978). · · ·· •. . · 

. . - - : - . . 

Actualm.ente se desconocen los niveles de infest~~ión y las es~ecies del 
género Octolasmisque s~ cementan a los cangrejos portúríidos ,en el Atlántico 
y Pacífico méxicanos. Por lo tanto este estudio .:se ' erifocó} principalmént~ a 
cangrejos . po r,túnidos del género Ca//inectes,»que representan un J mportante 
recurso pesquero. 
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Figura 2.-A. Cipris de Octolasmis lowei 16 horas 
después de haberse establecido en las branquias 
d~ Callinectes sapidus. Anténulas cementantes (a), 
ºJº compuesto (o.e.), apéndices natatorios (a.n.), 
ojo . nauplio (o.n.) y pigmento naranja (p.). B. 36 
horas después, caparazón de la cipris (e). C. 
Emerge un nuevo balano juvenil, aun reteniendo su 
ojo nauplio (o.n.), mancha de pigmento (p.), Valvas 
primordiales (v.p.) y el pedúnculo expandido (ped.) 
son evidentes (tomado de Lang, 1976). 

Figura l; . formas del 
. caparazón •. ·.··de los 

.. ···estadios , •• naupliares 
(I-VI)'.'( de la larva 

· é:ipris : ·· · · (C) · de 
.. Octo/asmis ·• /owei 
(tomado de .· Long, 
1976). 

Figura 3.- Adulto de 
Octalasmis /owei. Capitulum . 
(CAP). Placas. Carina (C), · 
Tergum (T), Scutum (S). 
Pedúnculo : (p) (tomado de 
Voris, 1997). 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los niveles de infestación de Octo/asmis spp. en cangrejos 
portúnidos .de Ja laguna costera de Sontecomapan, .Veracruz en el Atlántico 
mexicano y bahía de Matanchén, Nayarit del Pacífi.éo mexicano. 

··oBJETivos PARncuJREs 

Evaluar. los niv~les de lrÚsta¿ión d~/1i/~~Í~;~o~, .~on respecto a• la . talla; 
sexo,·. densidad :y· ubicación· en rá':~amara:\ b~ancjüia1··en cada' especie de 

· cangrejo.hosp~deró:~•.:-.;, j;.OY · ·.:t ;:<· ' •'·\ .. ' ''( . 
• Comparar la di~i~i~Jcr~n,~~'las.ésp~ciésd~'balanos;:·~n;términos de si,tio de 

establecimiénto/sexo, .talla y' densidad en cada especie de hospedero. 
'": ,. ~·.,; ~· -~ 

. Reportar las espedes.dé Octofasmfs en•··la l~guna c&ste~a d~'.sonteco~apan, 
Vera cruz en •.el Atlántico . mexicano·. y bahía. dé · Matánchén, Nayarit del 
Pacífico mexicano. · · · 
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ANTECEDENTES 

Coker (1902), describió una nueva especie del genero Octo/asmis a la 
cual llamó O. mülleri,:haciendo énfasis en características morfológicas para 
diferenciarlo de o .. lowei. 

Newmán (1960), desCribió , una nueva especie del género a la cual 
nombró O. C(Jfiforniána,; la';_cuaJse: enc?ntraba en las. branquias de cangrejos 
dec'apódos. en. e•I su;r:dé -California'y;Mazatlán • M;ico:·. ·-_ 

.·. .•.. &e~~~~·''.c¡:~66j;,· ~~po~+ó·(·~n·\¡l ,~e~;e :del Atlá~ti.co , a o. lowei, 
mencionando, que: ccÍsi. 50, esp~éies dél genero ~fuerón descritas . b~sándose en 
caraé:terístiC,~s,;~~1.c~ldgÍ~~s:' \;;~~ l.' i} f;'· ·· . .. · ·. · .· ; .. · ·. ·' • 

_. Newina~ (196 7):\\·~~ci.Hz~· un ~riál is is dé 1 as cáráctérf sti~~s ,morfológicas 
de •individuos de la f!.;Ipecie Óctolasinis !owei dé aguas' ·¡¡+¿~olés~ y . aguas -
profundó~ deJ o~écino~ i'\tlánticó' e Indico. . ' 'C' ·> . ;,, 

.•t\ 

" 
Long (1976),(l'~~lizÓ el desarrollo larval de O. müllerlH~indnimo de O. 

/owei, reportó ?estadios naupliares y 1 estadio cipris. Jeffries~~(a/,(1995) 
realizo también un desar°rollo larval pero de o. cor, y reportó el'mismo' número 
de estadios larvales. 

Existen varios trabajos realizados sobre los ectoparásitos del género 
Octo/asmis en poblaciones de cangrejos portúnidos. Algunos de los aspectos 
más relevantes que se hán encontrado son los que se refieren a la distribución 
de los balanos dentro 'del hospedero (Walker, 1974; Jeffries et al., 1982; 
Jeffries y Voris; 1983; _Gannon, 1990), relación entre talla del hospedero y 
número de balanos(Jeffries y Voris, 1983; Gannon, 1990; Shield, 1992; 
Hudson, 1994), densidad de· balanos-en el hospedero (Humes, 1940; Walker. 
1974; Jeffries et al.; 1982;' J~ffries y Voris, 1983; Gannon, 1990; Shield, 
1992) y proporción de machos y hembras parasitadas (Humes, 1940; Walker, 
1974; Gannon, 1990; Shield, 1992; Hudson, 1994). 

Por otra parte existe un trabajo en donde se analizó el mecanismo de 
colonización del hospedero (Jeffries et al., 1989) el cual sugirió que la cipris es 
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sensible a los cambios fisiológicos, ocasionados por la premuda, por lo que el 
ectoparásito puede discriminar a favor de un cangrejo recién mudado. 

Los estudios acerca del daño . fisiológico que el bafano fe causa a su 
hospedero, fueron revisados (Gannon, 1992; Whealtly, 1995), encontrando que 
los efectos negativos de'.balano sobre su hospedero son mínimos. 

Para México no existe ningún trabajo relacionado con aspectos tales 
como la presencia, identidad, frecuencia o selección del hospedero de balanos 
del genero OCtokismis en cangrejos portúnidos. 
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AREAs DE EsTuDro 

Laguna de Sontecomapan, 

:, :.··· ·:.·. ,· 

La laguna de S~~tecom~~an ¿~ ~~cuentra situada al sur del Estado de 
Veracruz, en la región de losTuxtl~s/entre los.18°30' y.18°34' de latitud 
norte y los 94° 59'~y .95.º 03.' de longitud oeste. Tiene' una superficiede8.9 
km 2

• alrededor de 12 krndé IOngitud y.L!?'.km:·de:anchó, i:1 fondo es somero. 
siendo su mayor p~ofundidades de:5.4 m qué se localiza en la'pori:ión dentro! 
de la laguna (Reséndez, 1983). · ·· · · · ·· · · 

~ . ,. ·. "t : ' -

I) Fisiograffa. 

La laguna es.d~/~ipo-+ectónico B. volcánica. El suelo se forma de rocas 
volcánicas elásticas; e .. nfre .las que predominan lavas, brechas, tobas basálticas 
y andesiticas, además de cenizas volcánicas provenientes de la actividad del 
macizo de Los Tuxtlas, 'por acarreo fluvial de las áreas cercanas o por procesos 
eólicos de cenizas volCCínicas preexistentes (Edwards, 1975, en Rodríguez, 
1996). 

II) Hidrología 

La única conexión de la laguna con el mar es a través de un canal 
angosto llamado Barra de Sontecomapan, y además se alimenta por el aporte 
dulceacuícola de varios ríos y arroyos. Los ríos más importantes que vierten 
sus aguas directamente a I~ .laguna;;sori: El Sontecomapan, El Chuipan, El 
Coscuapan, El Sábalo, EL).'aliualtOjapan; yLa Palma, así como Agua Agria y El 
sumidero respectivamente (Re~éndéz;:19á:3). 

,,.-\ e" 

III) Clima 
·;:·,,·:: 

El tipo de clima es calido-humedo con régimen de lluvias en verano y 
parte de otoño, con Influencia de monzón y un alto porcentaje de lluvias 
invernal. La precipitación total se encuentra entre los 3000 y 4000 mm. con un 
máximo en septiembre de 600 mm y un mínimo en febrero y marzo de menos de 
100 mm (Reséndez, 1983; González etal., 1994; en Robles, 1997). 
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ESTAllOS UlllflOS MEXICANOS 

Figura 4. Ubicación geográfica de la laguna costera de Sontecomapan, 
Veracruz. 
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Nayarit 

Bahl~ de Matanchén está. en la parte norte d~I estado de, Nayarit, se 
encuentra a una latitud de. 21: 3,1,' 48" y una longitud de J05º 14' 24" y 
pertenece a el niunicipio de .san Bias. ' · ·· 

I) Fisiografía. 

La planicie costera de Nayari+ es. est.~echci ~.ter~ina hacia el centro con 
una rápida elevación del relieve. su ·nto~al se ei<tiendé de Jos 20° 34' a los 23• 
34' latitud norte y de los 103º 58' a l~s 105° 45' longitud oeste con una 
longitud aproximada de 300 km. (INEGI, 1989) y comprende desde boca de 
Teacapan donde se encuentran grandes zonas de manglar y pantanos 
denominadas Marismas Nacionales, a punta de Mita que marca el principio de 
bahía de Banderas. Hacia el sur del estado, la línea de costa sufre cambios 
notables debido a las estribaciones del eje neovolcánico que llegan a la orilla· 
del mar. Su vertiente se caracteriza por presentar, en su mayor parte, 
materiales depositados por los ríos que bajan al mar desde la Sierra Madre 
Occidental (Camacho, 1996). 

II) Oceanografía. 

La circulación superficial del Océano Pacífico Oriental Tropical está 
sometida a una considerable variación en respuesta al cambio del sistema de 
los vientos principales. A pesar de que existe cierto paralelismo entre los 
vientos y las corrientes marinas, la distribución de éstas no es idéntica a la de 
los vientos, debido a diferencias en profundidad, forma de las cuencas marinas, 
presencia de barreras submarinas y dirección de las costas. No obstante que el 
patrón de circulación de las corrientes marinas que se manifiestan:en la costa 
de Nayarit presenta cierta regularidad año tras año, eventualmente se originan 
fenómenos oceanográficos irregulares. (Camacho, 1996). · 

III) Clima. 

El Estado de Nayarit, desde la planicie costera hasta los 1,000msnm, se 
caracteriza por presentar clima de tipo Awi (w)i (clima caliente subhúmedo con 
lluvias en verano, temperatura media anual sobre. 26º 'cyteniperatura media 
del mes más frío sobre 18º e ) está .cómpr:e.ndidÓ,, erí" la. región cidónica y 
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presenta 1,000 mm. de lluvia estival y otoñal. En las partes altas superiores a 
1,000 msnm la temperatura llega a 15º e con oscilaciones de 5º C, en las faldas 
de la Sierra Madre Occidental, la precipitación es de 200 a 300 mm (Camacho, 
1996). 

Bahía de Matanchén Nayarit 

Figura 5. Ubicación geográfica de la Bahía de Matanchén, Nayarit. 
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MATERIAL Y METODO 

Para este estudio se utilizaron organismos provenientes de la captura 
comercial. En la laguna costera de Sontecomapan, Veracruz los muestreos se 
realizaron de septiembre de 1994 a septiembre de 1996. En la bahía de 
Matanchén, Nayarit las los muestreos fueron de noviembre de 1996 a enero de 
1997. 

De la laguna de Sontecomapan, Veracruz se examinaron 438 cangrejos. 
215 ejemplares de la especie Cal/inectes sapidus y 223 de · 1a · .. especie 
Callinectes rathbunae. De la bahía de Matanchén, Nayarit se examinaron 115 
cangrejos. 50 organismos de la especie Ca/linectes arcuatus, 10 de lb 'especie 
Ca//inectes toxotes y 51 de la especie Arenaeus mexicanus. · 

El material recolectado se fijó en alcohol al 70% ypost~riormente fue 
trasladado al laboratorio de la Colección Nacional de Crústácéós del Instituto 
de Biología de la UNAM . . · ;. '.::~·;'· ~·.:· . ..:-. ·. 

,,,,,,m;:;: :;;o;~~:~:,¿·~'i:t~:~~:~~; -~~~~;fir:i~~i~;~1~:ú,d;m~ 
.éspina lciteral. .;··:::·• "' ··· ,., ·, ·'·'" '.· J: .. ,, ¡-n.· . ••. ,,., · '.< _ ::'.(:;·· ··:·,-. 

:-;.;· :·,:_,.-:: ... . <··,: 
"'.:')," .. : 'U-···.r;-:_ i.Z·•i" :' 

Los cang~ejos se revisarbn separando el cap~r~zdn, d¡?l;abdof11en. y. se 
disectaron una a Únalas branquias, para verificar la JÍl"E;S'en:~La de balanos, Po.ro 
cada cangrejo infestado con balanos se recab6 la sigúie~te informádón: · 

Ubicadón dentro y fuera del hospedero. 
• Número en. cada cámara branquial 
• Número de balones en cada branquia 

Ubicación en el número de branquia, contando de la parte trasera hacia la 
delantera del cangrejo. 

13 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS 

Para hacer comparaciones entre las distintas muestras, se utilizo el 
porcentaje, ya que permite estandarizar frecuencias por tamaño. Este es un 
método para comparar grupos de datos a pesar de las diferencias en las 
frecuencias totales. Primero se calcula la proporción, la cual compara el número 
de casos en una categoría dada con el tamaño total de la distribución, 
posteriormente esta proporción se multiplica por cien, lo cual nos dará la 
frecuencia de ocurrencia de una categoría por cada 100 casos. Las categorías 
fueron las siguientes: 

Porcentaje parasitado de la muestra 

Nº de jáibas parasitada 
Nº total de Jaibas 

X ( 100) 

Porcentaje de machos y hembras 

Nº de hembras parasitadas 
Nº total de Jaibas parasitadas 

Nº de machos parasitados 
Nº total de Jaibas parasitadas 

X (100) 

X (100) 

Debido a que el uso de la media se restringe exclusivamente a los datos 
por intervalos, a que esta medida de tendencia central representa el centro de 
las observaciones en la muestra y a que esta medición és muy estable~ya que 
varia menos a través de las distintas muestras tomadas _de cualqUier población 
dada esta se utilizo para saber el tamaño medio de. los cangrejos parasitados y · 
el tamaño medio de parásitos en los hospederos, con la siguiente formula: . 

- ¿v 
Y=·--

11 
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' --- - -- - --- .-

Para la media de cangrejos parasitados 

¿Y = surn~toria de los cangrejos parasitaclos 

11 = número tótal de cangrejos parasitados 

Para la media de balanos en la muestra de cangrejos 

,.~·:·· \·~.·._ . . .. 

¿Y =sumatoria efe los bal~llos ~n la 111usfra ele cangrejos 

Para hacer la comparacidn entr1tcad~ uno de los ocho pares branquiales 
de los cangrejos parasitado y . saber si la media de parásitos era diferente en 
cada par branquial se utilizo el~nálisÍs de varianza simple ANOVA. Esta prueba 
estadística mantiene el nivel.alph~ a un ·nivel constante, haciendo una decisión 
global única acerca de si existe diferencia significativa entre las ocho medias 
muestral~s que deseamos comparar. · · 

, . . 

Para determinar si existían diferencias entre< los : b~la~os que 
parasitaban la cámara branquial izquierda y derecha, ~éUtiliz~~l~,p~Ú~bá de chi 
cuadrada (X). Esta tiene que ver esencialmente eón ICI, distfnció~ entre las 
frecuencias esperadas y obtenidas. Las frecuencias esperadas se refiere a los 
términos de la hipótesis nula, de acuerdo con la cUal se espera que. la 
frecuencia relativa o proporción sea la misma de un grupo a otro. Para este 
caso se espera que el 50% de los parásito estén en la cámara derecha y el otro 
50% en la cámara izquierda. Esto se calcula por medio de las siguiente formula: 

(Oij0 -EiJ,/ 
x' = ±± ,,, ,,, Eije 
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Donde 

Oij = frecuenC:ia actual en la iésirna fil~ (cámaras bra~quiales ) y jésima 
m~mM · · · 

Eij = frecuen~ia e~perrida, en la iésima fila (cámaras branquiales) y 
jésima columna (brpnquias).··· 

r = número de fi.las 

c = número de columnas 

Para determinar si la distribución del parásito en las muestras de cada 
especie de cangrejo hospedero era un evento raro o azarosa se utilizo la 
prueba estadística de Poisson, con la siguiente formula: 

;, =constante de proporcionalidad que representa la razón esperada 

(densidad esperada de balanos en cada cangrejo) 

e =base del logaritmo natural 

x = número de ocurrencias de un evento (número de veces qúe los. 

bala nos se encontraban en los cangrejos 

Posteriormente se contr~st~ con un~ prüeb1(d.e'~!1i ~uadrada, · 

Para determinar el grado de asociaciónent,re el nú~~ro de parásitos y 
el ancho de cap6razón de cada especie de cangrejos, s~ us~ ei coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman, en donde los datos fueron ordenados en 
rangos en éúanto al número de balanos por hospedero. Este coeficiente 
d~tecta relaciones lineales entre X y Y. Esto se calculo con la siguiente 
formula: 
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"'n= /' = 1 - L. 
' N(N -IJ 

¿: I J' = la sumatoria ele la diferencia ele los rangos entre la variable "X" 

(talla de los cangrejos) y" Y" (número de bala nos por cangrejo) 

N = número total de casos 
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RESULTADOS I · 

SISTEMÁTICA 

Género Octolasmis 

Superorden: Thoracica, Darwin 1854 
Orden: Pedunculata, Newman 1987 

Superfemilia: Lepadoidea, Darwin 1854 
Familia: Poecilasmatidae, Annandale 1909 

Género: Octolasmis, Gray 1825 

Octolasmis, Gray, 1825: 100 (fide Pilsbry,.1907: 93). 
Hepta/asmis, Leach, 1825: 100 (fide Pilsbry, 1907: 93). 
Dichelaspis, Darwin, 1851: 115 , , 
Parado/epas, Macdonald, 1869: 442 (fide Pllsbry, 1907: 93). 
Trice/aspis, Stebbing, 1894: 443 (fide Pilsbry, 1907: 93). 

Diagnosis. Cinco valvas, generalmente aparentan ser siete, cada scutum 
esta dividido en dos distintos segmentos, unidos al ángulo rostral; carina 
generalmente extendida hacia arriba entre las tergas, la parte baja termina en 
disco, bifurcación o copa. Mandíbula con tres o cuatro dientes; maxila con 
muescas y la parte baja de los bordes generalmente no prominentes; ramus 
interior del segundo cirro no tan grueso como el ramus posterior, poco poblado 
con espinas; apéndices caudales uniarticulados, espinosos. 

Octo/asmis lowei Darwin 1854 

Hospederos: Callinectes sapidus, Cal/inectes rathbunae. 
Estructuras parasitados: Branquias; caparazón, ·mandíbula e integumento 
branquial. · . . , .. 

Localidad geográfica: Laguna costera deSontecomapan,·Veracruz. 
Fecha de colecta: 30 de Junio de 1995 ·· . ' 
Material: depositados en la Colección N~cionalde Crustáceos del Instituto de 
Biología, UNAM, con el registro EM15666 · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

18 



Apariencia general; Capituluin' mÚy comprimido, subtriangular, formado 
por una membrana muy delgada. Cinco placas imperfectamente calcificadas y 
delgadas. · 

Capitulum lateralmente comprimido, integumento liso de color 
translúcido, súbtriangular y con cinco placas imperfectamente calcificadas y 
delgadas. Scutum no separado en dos porciones, el brazo basal arriba de la 
unión capftulo-peduncular, no totalmente traslapado con el brazo basal de la 
carina. Tergum muy variable en forma de "U". Carina casi del mismo ancho en 
todas partes, excepto en la parte superior que es bastante mas ancha, ápice 
obtuso. Pedúnculo liso con algunas arrugas bien definidas debajo del capitulum 
(figura 6a-c). 

Labrum sin cerdas, soportando una hilera de siete dientes puntiagudos. 
Mandíbula con cinco dientes; el quinto diente rudimentario. y bífido; el primer 
diente mas alejado del segundo, el segundo, terc.ero y cuarto dientes muy 
obtusos, toda la parte inferior de la mandíbula no inúy estrecha (figura 6d). 
Interior de la maxila con muescas, espina de la porción superi'or en un racimo 
tridentado, porción inferior soportando siete espinas casi tan largas comó las 
espinas superiores (figura 6e). Cirri densamente cetoso, las cerdas se 
encuentran en pares en cada ramus. Un solo organismo mostró las siguientes 
articulaciones en el rami (Cuadro 1) 

(Cuadro 1) Articulaciones del rami en Octo/asmis /owei 

Cirrus I II III IV V _ _¡_::::_-=VI =~ 
Dentro 6 11 12 11 11 1 11 

delRamus j >--f-ue_r_a_d_e_l_, ___ ? __ L_, ___ 12 __ ,____1_3 ¡---1-1----12--,---1-1 ·--

/ Ramus --~---_l__ _ ___ [_ ______ _ 

Penis grueso, disminuyendo gradualmente hacia la punta, superficie 
relativamente lisa, marcada por finos y muy delgados espacios transversales en 
la cutícula, su superficie esta cubierta con cerdas cortas y esparcidas, ápice 
con un ramillete de cerdas cortas en la punta (figura 6f). Apéndice caudal con 
cuatro cerdas muy largas y delgadas en la punta (figura 6g). 
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Figura 6. Octolasmis lowei a, b, y e organismos de diferentes tamaños (a 
la misma escala); d, mandíbula. 
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Figura 6. Octo/asmis /owei e, maxila; f. porción terminal del penis; g, 
apéndice caudal. 
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: ol:tolasmis •californiana Newman 1960 

Hospederos: Catiini,'.Cté~árcuatus, Cal/il'lectes toxotes, Arenaeus mexicanus. 
Estructuras par,asitadcis: ~ Branquias, • caparazón, mandíbula e integumento 
branquial:' · . .'. . ''(; : ;:e 
Localid<l~ .. gee>gr6fí~a i. Btihía:déMcitanchén, Nayarit. 
Fectia de c~leci~: '28 d'e'MCi.rzÓ'det99i ' ' 
Materia1:6e'positadds.~'núci'cofe~cidri Nacional de crustáceo.s del Instituto de 

.· sioló9ra. úN:.O.M/~ói1.fl1 ~~91s'tro éM1746o · 
'.<. ·".;_) ~, .. : .·., ::.;; :.·-_.::~~t/;-:f~:.~:/c~J:+~·~!:;.~~:"'~· .. -/:.: :: : 

Ca~i;Glu~\~5~i~rf 8~;~~rfll, lateralmente comprimido, ·IntegÜmento 
translúcido blari~o. cinc~!placas de color blanco. Carina con la porción basal 
mostrando dos pi.ínt~s bifÚrcadas. Scutum variable, los deis brazos separados 
uno del; otr~ por. un ángulo de 60º a 80°. el brazo supe~ior usualinent.e 
superpuesto' cil brazo b~sal de la carina. Tergum extremadamente variable en 
forma. de "U.";. a "V'': el brazo ocluyente usualmente menos, desarrollado o 
vestigial.·Los organismos con el tergum en forma de "V" ocasionalmente 
tienen los brazos tergales sobrepuestos al brazo ocluyente del scutum (figura 
?a - e). 
. .. Mandíbula; con cinco dientes el tercero, cuarto y quinto dientes son 
bífidos, el quinto rudimentario; en al ángulo inferior posee dos espinas 
triangulares o puntas (figura ?d). Interior de la maxila con muescas, las 
espinas superiores puntiagudas en racimo de tres, el margen inferior con 
muescas y posee siete espinas. Exterior de la maxila rectangular, muy 

. redondeada, soportando anchas cerdas a lo largo del margen superior e 
interior. Area de la cresta del labrum con algunas cerdas cortas esparcidas y 
una fila de 10 a 13 pequeños dientes triangulares puntiagudos (figura ?e). 
Palpos oblongos con una larga cerda en el margen superior y en la punta Cirri; 
densamente poblado de cerdas, esparciéndose en siete pares en el segmento 
intermedio de la curvatura menor del sexto cirro, en la curvatura mayor posee. 
en cada articulación un grupo de cinco o seis largas cerdas. Apéndice c~údal tan· 
largo como el pedúnculo del sexto cirro, la punta con un grupo de siete. largas 
cerdas en su punta. Un solo organismo adulto tuvo las siguientes articulaciones 
en el rami del cirri (Cuadro 2). 
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(Cuadro 2) Articulaciones del rami en Octo/asmis californiana 

Penis estrechándose gradualmente por todo lo largo, superficie cetosa 
marcada con pequeños pliegues en la cutícula, la superficie del penis con un 
gran número de delgadas cerdas arregladas en filas en seis hileras 
longitudinales llegando aproximadamente a la mitad del penis. Apice truncado, 
soportando un conjunto numeroso de cerdas cortas (figura 7f). 
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Figura 7 Octo/asmis californiana a, b, y e organismos de diferentes 
tamaños (a la misma escala); d, mandíbula. 
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Figura 7 Octolasmis californiana e, maxila; f, porción terminal del penis. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN I 

Sistemática 

Laguna costera de Sontecomapan, Veracruz 

Las descripciones de algunas especies del género Octo/asmis han sido 
muy discutidas y controversiales, en este trabajo se discuten las razones por 
las que se decidió llamar Octo/asmis /owe1: Al parásito proveniente de la Laguna· 
Costera de Sontecomapan, Veracruz 

Darwin (1851), describió un pequeño balano pedunculado.que.habitaba 
en las branquias de un cangrejo braquiuro al cual llamó Octo/asmis /owei. Al 
describir esta especie, Darwin no previó que numeroso~ organi~mo~·con formas 
parecidas fueran encontrados posteriormente en un_::· gran> número . de 
crustáceos a pocas y grandes profundidades en mares Y.océanos de·todo el 
mundo. Darwin probablemente reconoció que la".reducé:ión<de las ·placas 
capitulares en este tipo de balanos es consecué~cia,:de·· leí protección 
proporcionada por el hospedero y que la tendencia en la f~rma y re_du'cción de 
las placas podría llevar a reconocer a las distintas espe~ies del . género. 
Probablemente por lo anterior basó su desi:r,ipéidn \eñ ?é:aracterísticas 
concológicas más que en características artrópodos (Newman; 1961b). 

-· · ...... ;; 

Taxónomos subsecuentes tambi~n · -- t~~di~;on a:; ·tomar las 
características concológicas en las diagnosis de lasespecies:Cle este grupo, por 
lo que algunas especies fueron descritas de una forma du.dÓ.sa durciríte Íos Cinco 
décadas subsecuentes (Newman, 1960b). ·:-,: ' "'' \·.•. · · 

·,;.::,~~ ' ,·_ ': '; ~ 

Tal fue el caso de Coker, qui~n·',en 1902 re~liz6, l~?cléscripé:ión de una 
nueva especie del género a la cual nomb~ó Octo/asmis inii//eri. Esta'descripción 
la hizo con organismos que i~fest(Jbarí~¡~s b~allquias ele ~Clng~ejos)ortúnidos de 
la especie Ca//inectes sapidus proyenientes de BeaUfort Carolinádel Norte, _EU. ·· 
En la descripción de la espede~Col<é men~ionci qüe existen características 
morfológicas similares en'tré Octo/asmis Ínii//e'riy Octokismis /owe1: . . . : .;· ; ··. - ' ' .· -·' ._ ·. •'· 

Debido ~· 1J~ trabajos. realizados posteriarltle~te-se · · c,omenzó a 
sospechar de: una gran : variabilidad dentro del grupo, por I~ que algunas 
especies descritas previamente fueron llevadas a sinonimia. Ann.aridale. (1909), 
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comenzó a agrupar las sinonimias de Octolasmis lowei poniendo a cinco especies 
en esta categoría. en donde se encontraba Octo/asmis mül/eri como sinonimia. 
Posteriormente Bernard (1929) y Nilsson-Cantell (1927), agruparon a 
Octolasmis mül/eri también como sinonimia (Newman, 1960b). Octolasmis lowei 
llegó a adquirir diez sinonimias con estos trabajos, aunque en algunos casos las 
sinonimias fueron puestas de una forma indiscriminada ya que solo se basaban 
en características externas, por lo que no estaban bien fundamentadas 
(Newman, 1960a). 

Resistiéndose a esta tendencia Hiro (1937) propuso el "Octo/asmis 
/owe1~complex". Hiro dividió el complejo en dos series, forma /owei de aguas 
someras y forma neptuni de grandes profundidades. Sin embargo, este sistema 
no fue seguido en estudios posteriores (Newman, 1961a). Newman en 1967 
retoma el sistema, agrupando a Octo/asmis mülleri como una sinonimia de aguas 
someras. 

Los organismos provenientes de la laguna costera de Sontecomapan, 
Veracruz presentaron características. intermedias entre las descripcion¡{s de 
Octo/asmis loweiy Octolasmis mülleri. En la descrip~idnde Ocfo/asmis müllea 
Coker da cuatro características para difer~rícia~ á:un~ ·espeé:ie:de otrd; las 
cuales son discutidas.a continuación. >~ :). g:;: \)·~i'. '.:\ .. ~f.·.~:.••••.~t.\".··•>•" -·· 

····:¡·,.,,.,.. ,. . '· 

1) "El capitulum de Octo/asm1s lowei es. t' 1/2'.~~~~·;~· *~;{~:t;~; q~~· cincho, 
mientras que Octo/asmis mül/eri el largo apenas excede'~élénc~o:· DÓrwin 
describió el capitulum como "muy comprimido''.: En' Oc~i~s'"1is.~Ol/~ri es una 
mitad tan ancho como largo, poco comprimido en coinp~~~cidn ~~·~ l~s lepas .. 

La forma y el tamaño del capitulum de los organi~~~~ encontrados en 
las branquias de Cal/inectes sapidus fue muy variable. Dinbmani (1965), observó 
que en la región de las branquias de Pueru/us seiVelli, Octo/asmis ste//a difería 
de forma y tamaño de acuerdo al sitio de establecimiento, encontrando que los 
organismos mas desarrollados estaban establecidos en las bases de las 
branquias, mientras que los organismos que estaban entre las lamelas, de las 
branquias diferían en forma y tamaño. En la muestra revisadas en este trabajo 
se encontró un patrón similar al descrito por Dinamani. Debido a esto tal 
característica para diferenciar a una especie de otra es muy ambigua, ya que 
no existe un patrón de tamaño. debido a· la variabilidad dada por el sitio de 
establecimiento. 
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2) En Octolasmis lowei los segmentos posteriores del cirri tienen en ocho 
pares de espinas mayores; en Octo/asmis mü//eri son seis pares. 

Los organismos revisados presentaron en los segmentos posteriores del 
cirri siete pares de espinas mayores. Sandison (1962), demostró que el número 
de cerdas por articulación puede ser significativamente diferente 
estadísticamente hablando en especímenes iguales de la misma especie y de la 
misma población. Newman (1967), reporto variaciones en el número de cerdas 
que soportan las articulaciones del cirri, esto en las especies Octolasmis /owei 
de aguas someras. En el Caribe, el número de cerdas fue de seis, aunque Young 
(1988), para esta misma región reporto siete pares. En Hawai se han reportado 
nueve, en California de siete a nueve, de siete a ocho en los dibujos de Darwin 
del material tipo, nueve en el oeste de A frica y doce en el Pacífico occidental. 

Si bien el rango de variación es muy amplio esto no quiere decir que el 
carácter no deba ser usado, pero se le debe dar un peso menor, cuando todas 
las otras características diagnósticas se ajusten bien a la descripción 
(Newman, 1967). Por lo anterior esta es una característica que no puede ser 
usada para diferenciar a una especie de otra. 

3) "Las placas de Octo/osmis mü//eri son mucho .más pequeñas y separadas una 
de la otra". ·. 

En general los lepadidos adquieren sus placOs. éalcáreas en una forma 
progresiva iniciando desde la metamorfosis de'' la larva cipris. En el género 
Octolasmis la adquisición de las placas cOpitulares es un proceso bastante 
gradual y se completa sola hasta haber alcanzado la madurez sexual (Newman, 
1960a). Por lo tanto los individuos sexu

0

almérite maduros pueden diferir 
ampliamente en apariencia con los organismos que no han alcanzado la madurez: 
En algunos casos los taxónomos tipologistas·del pasado describían cada estadio'.· 
como especies distintas o como variaciones de la misma especie, sin considér'c1r;. 
las razones de tales diferencias (Newmm'\, 19Ó). Por ejemplo, B,ernard (192~);' 
nombró como sinonimias de Octolas117is cor a dos espeé:ieS),desé:ri.tas 
anteriormente, pero mencionó "enlÓs especímenes existe una gran ~.áriabilidod · 
en la forma del scutum". Esto fue~ ~émostrádo tie111po despÚéséen;·estas 
especies donde actualmente . esta ..•. vciriábilidad se • toman : éo'mo. variante 
ontogénica mas que como variantes fenotípicas. (N~w~an, 1967). Esta . ·' - . . . . .· .. 
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diferencia también .Puede ser observada en los organismos revisaifos en este 
trabajo (Figura 8). 

4) "El segmento de la scuta esta ·~eparCldo por un ángulo de 70° a 80° en 
Octo/asmis müll~ri, en cambio en Octo/asmis /owei tiene un ángulo de 50°" 

El rango de los ángulos· de los brazos del scutum en 30 organismos 
revisados en este trabajo fue de 55° a 76º, por lo que los rangos de los 
ángulos abarcan ambas descripciones Dinamani (1965), demostró por medio de 
dibujos de especímenes de Octo/asmis ste//a que el crecimiento del capitulum 
en estas especies es de tipo alométrico, esto lo demostró haciendo marcas en 
los dibujos de organismos de distintos tamaños, demostrando que el ángulo de 
los brazos del scutum cambia bastante con el crecimiento resultado de una 
rotación gradual en el sentido de las manecillas del reloj del tergo en relación 
del scutum. Por lo que las variantes en el ángulo entre los brazos de scutum son 
atribuibles también a cambios ontogenéticos (Figura 8). 

Por lo anterior, las características descritas para : .. diferenciar a. 
Octo/asmis mü//eri y Octolasmis /owei son poco claras y conflaiiles; debido al 
gran número de variaciones que se presentan dentro .de l(l ése~cie~ . · · >' ·· 

Lo más probable es qu'é Octblasm!Sniüt!'éfÍ;e·asi~~~i~Óde'Octólasmis 
/owei y las variaciones dadas: son.• solamente:; vcÍrÍÓcicÍnes. intraéspecíficas 
(Young, 1986). · ·. · · · · ·· · 
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Figura 8. Octo/asmis lowei. Organismos tomados de un solo hospedero 
en diferentes regiones de la cámara branquial, a-e especímenes juveniles; d-e 
especímenes maduros. 
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Bahía de Matanchén, Nayarit 

Octolasmis californiana (Newman, 1960a), fue descrita con organismos 
que parasitaban a la especie Panulirus interruptus, en las costas del sur de 
California. El reporte de la distribución de la especie en la parte del Pacífico 
abarca desde el norte de California hasta el Golfo de California en las 
vecindades de Mazatlán. Con el presente trabajo sé amplio el registro del área 
de distribución de la especie, llegando hasta las costas de Nayarit. Además sé 
amplio el registro de las especies que son parásitas por Octolasmis 
californiana, ya que es el primer reporte del parásito en las especies 
Callinectes arcuatus, Callinectes toxotesy Arenaeus mexicanus. 

Los ejemplares revisados no presentaron variaciones morfológicas con 
respecto a la descripción original de la especie. Es importante resaltar que 
Octolasmis californiana es una especie muy similar a Octolasmis lowei, ya que la 
forma de las placas, el trophi y el labrum están dentro de los rangos descritos 
para Octolasmis lowe1: Además ambas especies parasitan las cámaras 
branquiales de cangrejos decapódos. La estructura que sirve para diferenciar o 
ambas especies es el aparato reproductor ya que se considera la estructura de 
mayor importancia en sistemática. En el caso de Octolasmis lowei el penis 
presenta un mechón de cerdas sensoriales debajo de la punta, mientras que 
Octolasmis californiana presenta solo cerdas sensoriales en la punta. 
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RESULTADOS II 

Estudio poblacioncil de · Octo/asmis /owei en la laguna costera de 
Sóritecomapan, Veracruz 

Distribución de Octo/asmis lowei en la muestra de Callinectes sapiáus 

Infestación en la m~estra 

De los 215 cangrejos de la especie Ca/linectes sapklus examinados se 
encontró que el 20.93% de la muestra estuvo infestádo con Octo/asmis lowei, 
de los cuales el 8.8% fueron machos y el 91.2% hembras (Cuadro 3). El 
intervalo de tamaño de los cangrejos infestados fue de 72 al70 mm y la media 
de 125.25 mm (Ds± 27). La media del ancho del caparazón en las hembras fue 
de.128.5 mm (Ds± 26.9) y en los machos fue de 95.3 mm (Ds± 6.2), el intervalo 
de balanos en los cangrejos infestados fue de 1 a 77 y la media de balanos por 
cangrejo 8.09 (Ds±13.15). 

Infestación temporal 

La mayor cantidad de cangrejos parasitados se recolectaron en los 
meses de junio con 40% y en el mes de julio con 17.71 % (Figura 9). El mes en el 
que se recolectaron los cangrejos con el mayor número de balanos (77, 38 y 34 
balanos por cangrejo) fue junio. 

Distribución dentro y fuera del hospedero 

El total de balanos encontrados en los hospederos fue de 397. El 
91.68% dentro de la cámara branquial y 8.32'Y. fuera de ella en el caparazón. La 
distribución dentro de las cámaras branquiales no se ajustó a la distribución de 
Poisson (x', P<0.05). 

Distribución dentro de la cámara branquial 

Se encontró un total de 181 balanos en las cámaras branquiales 
izquierdas y 183 en las cámaras branquiales derechas. En ninguno de Jos 
cangrejos se encontró diferencia estadísticamente significativa en el número 
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de balanos que infestaban la cámara branquial izquierda y la cámara branquial 
derecha (x', p>0.05). 

La densidad de balanos no varió significativamente con el tamañÓ de los 
cangrejos (Figura 10). Para estos resultados se empleo el coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman (r=0.231). · 

Densidad en las branquias 

Las branquias con mayor densidad de balanos fueron.la 5, 7,A y6 
(Figura 11). Se aplicó un análisis de varianza para corroborár si exis_tía una 
diferencia estadísticamente significativa entre la media de balanos _de cada 
uno de los ocho pares branquiales (Cuadro 4). Se encontró que los. rangos de 
infestación excedieron significativamente la variación de las réplicás (F=4.395, 
p<0.05). . . 
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Laguna Costera de Sontecomapan, Veracruz. 

Cuadra 3. Tamaña de muestra e infestación total en Callinectes sapidus. 

Especie 

Ca//inectes 
sap1dus 

.9!., 
.l!! 
e: 
QJ 

~ 
o 
a. 

45 
40. 

35 i 
3'.) ; 

25; 
20 j 

Muestreo total Ca114 rejos infestados 
Total de Machos Hembras % % % 
canare.ios Total Machos Hembras 

215 52 163 20.93 8.8 91.1 

4 

13. 

Ehc. Fch Mr. t\l:r. ~by. JLDt Jul. 1~1 Sq1 Ch N:iv. Dic. 

M."'iCS 

Figura 9. Porcentaje de cangrejos de la especie Callinectes sapidus 
infestados con Octo/asmis /owei durante los meses de muestreo. 
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Figura 10. Tamaña del caparazón de las cangrejas infestadas contra 
número de balanos en Callinectes sapidus. 
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Figura 11. Frecuencia relativa de Octo/asmis /owei en los ocho pares de 
branquias de Ca//inectes sapidus. 
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Cuadro 4. Variación de los balanos cementados en cada uno de los ocho 
pares branquiales de Ca/linectes sapidus 

Origen de Suma de Grados de Promedio Probabilidad F Valor 
las cuadrados libertad delos crítico 

variacione cuadrados paraF 
s 

Entre 143.244 7 20.463 0.00010751 4.395 2.035 
orupos l Dentro 1638.711 352 4.655 
de los 

1 

¡ 
~~pos i 1 

--~ 
Total -.1781.956 ~~ - J_ ____ __ ! 
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Distribución de · Octo/asmis lowei en la muestra de Callinectes rathbunae 

Infestación en la muestra 

De los 223 cangrejos de la especie Cal/inectes rathbunae examinados 
se encontró que el 15.24% de la muestra estuvo infestado con Octolasmis 
lowei, de los cuales el 50% fueron machos y el 50% hembras (Cuadro 5). El 
intervalo de tamaño de los cangrejos infestados fue de 72 a 140 mm y la media 
fue de 95.15 mm (Ds± 27). La media del ancho del caparazón en las hembras 
fue de 98.59 mm (Ds± 26.9) y en los machos de 92.59 mm (Ds± 7.53). El 
intervalo de balones en los cangrejos infestados fue de 1 a 32 y la media de 
balones por cangrejo fue de 4.82 (Ds± 6.26). · 

Infestación temporal 
. . . . 

La mayor cantidad de cangrejos parasitados se ri:colectaron en. los 
meses de Junio con 48.88% y Julio con 15.55% (Figura 12). El més en el que se 
recolectaronl~scangrejos con el mayor número de balanos .(32>20;•13 balones 
por cangrejo) fue Junio. · 

Distribución dentro y fuera del hospedero 

El total de balones encontrado en los hospederos fue de 185.EI 88.65% 
dentro de la cámara branquial, y el 11.35% fuera de ella, adheridos en el 
caparazón. La distribución de balones dentro del hospedero no se ajustó a la 
distribución de Poisson (x', P<0.05). · 

Distribución dentro de la cámara branquial 

Se encontró un total de 81 balones en las cámaras branquiales 
izquierdas y 83 en las cámaras branquiales derechas. En ninguno de los 34 
cangrejos se encontró una diferencia estadísticamente significativÓ entre el 

. numero de balones en la cámara branquial izquierda y la cámara branquial 
derecha (X2

', P>0.05). La densidad de balanos no varió significativamente con el 
tamaño del cangrejo (Figura 13). Para estos resultridós se'empleó el coeficiente 
de correlación de rangos de Spearmari (r=0.090). 
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Densidad en lcís branquias 

Las branquias con mayor densidad de balanos fueron la 6, seguidas de la 
5, 4 y 3 (Figura 14). Se aplicó un análisis de varianza para corroborar si existía 
una diferencia estadísticamente significativa entre la media de balanos de 
cada una de los ocho pares branquiales {Cuadro 6). Se encontró que los rangos 
de infestación excedieron significativamente la variación de las réplicas (F= 
5.494 p<0.05). 
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Cuadro 5. Tamaño de muestra e infestación total en Ca//inectes 
rathbunae. 

Muestreo total Ca re os infestados 
Especie Total de Machos Hembras 

can re·os "' "' "' Total Machos Hembras 

Callinectes 
rathbunae 

.~ ca -e: 
Q) 

~ 
o a. 

223 110 

11. 

113 15.24 50 50 

41. 

23 

882 
29 

101 " Fl ~ 
29 58 

Q LT---,--T-, <,> -,-El~,,---,-1-,- ~ -,-Ll. r-T-~LJ-.--T-- EJ 

Meses 

Figura 12. Porcentaje de cangrejos de la especie Ca/linectes rathbunae 
infestados con Octolasmis /owei durante los meses de muestreo. 
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Figura 13. Relacidn del ancho. del caparazón de los cangrejos contra el 
número de balanos encontrados en las cámaras branquiales de C:a//inectes 
rathbunae · 
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Figura 14. Frecuencia relativa de Octo/asmis /owei en los ocho pares de 
branquias de Callinectes rathbunae. 
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Cuadro 6. Variación de los ba !anos cementados en cada uno de los ocho 
hbunae. pares branquiales de Cal!inectes rat 

Origen de Suma de Grados de 
las cuadrados libertad 

voriacione 
s 

1 Entre !46.17647 7 

i ~[>OS j- 06 1 
¡---Dentro 1 316.94117 264 

de los 1 6 1 

[ __ 9!:~~-1--------1-
1 Total · 363.1176 i 271 
! _______ ~! __ 47 1 

--

P. 

c 

romedio 
delos 

uadrados 

6.596 

1.200 

Probabilidad F 

6.5253E-06 5.494 

Valor 
crítico 
paraF 1 

1 2.044359 
348 

----+-----·-·---!--------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

41 



Estudio poblacional de Octolasmis californiana en Bahía de Matanchén, 
Nayarit 

Distribución de O~tolasmis californiana en la muestra de Ca/linectes 
arcüatus,' Callinectes toxotes y Arenaeus mexicanus 

Infestación ~~· la muestra 

. De· 1os 50 cangrejos de la especie Ca//inectes arcuatus exami nodos se 
encontró que el 78% de la muestra estuvo infestado con Octolasmis 
californiana, de los cuales el 58.97% de la muestra fueron machos y el 41.03% 
hembras (C•Jadro 7). El intervalo de tamaño de los cangrejos infestados fue de 
65 a 120 mm y la media fue de 82 mm (Ds± 1.37). La media del ancho del 
caparazón en las hembras fue de 79.5 mm (Ds± .75) mientras que en los machos 
fue de 83.6 mm (Ds± 1.67). El intervalo de balanos en los cangrejos infestados 
fue de 1 a 328 y la media de balanos por cangrejo fue de 38.36 (Ds± 70.92). La 
media de balanos por cangrejo fue de 38.36 (Ds± 70.92). 

Infestación temporal 

El muesfreo d{cáilinectei arcuatus solo se realizó durante tres meses. 
Los porcentajes deiñfestación'para cada mes fueron 25% en Noviembre, 36'Yo 
en Diciembre y 38% para' febrero: 

Distribución dentr~ yfu~~a del hospedero 

El total de balanos encontrado en los hospederos fue de 2153. El 
87.60% dentro de la cámara branquial, y 12.40% fuera de ella adheridos en el 
caparazón. La distribución de los parásitos no se ajustó a la distribución de 
Poisson (x". P<0.05). 

Distribución dentro de la cámara branquial 

Se encontró un total de 968 balanos en las cámaras branquiales 
izquierdas y 918 en las cámaras branquiales derechas. En ninguno de los 
cangrejos se encontró diferencia estadísticamente significativa en el número 
de balanos que infestaban la cámara branquial izquierda y la cámara branquial 
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derecha (X'°'. P>0.05). La densidad de balanos no varió significativamente con 
el tamaño del cangrejo (Figura 15). Para este análisis se utilizó el coeficiente 
de correlación de rangos de Spearman (r=0.303). 

Densidad en las branquias 

Las branquias con mayor densidad de balanos fueron la 5, 4 y 6 (Figura 16). Se 
aplicó un análisis de varianza para corroborar si existía una diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de balanos· de cada una de los 
ocho pares branquiales (cuadro 8). Se encontr.ó que los rangos de infestación 
excedieron significativamente la variación de lcis replicas (f=5.06 p<0.05). 
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Bahía de Matanchén, Nayarit 

Cuadro 7. Tamaño de Muestra infestación total en Ca//inectes arcuatus, 
Ca/linectes toxotes y Arenaeus mexicanus. 

Especie 

Callinectes 
arcuatus 

Callinectes 
toxotes 

Arenaeus 
mexicanus 

"' o 
e: 

"' ] .. 
'O 

E .. 
E 

3:10 

200 

260 

230 

200 

170 

"º 

Muestreo total 
Total de Machos 
canare.los 

50 34 

10 2 

51 32 

... ... 

... 

... 

',:,, 

Hembras 

16 

8 

19 

... ... 

... 

•::J 
z 

140 l 
::L~ ... ... ... ... t ... 
20 A ..... .,. __ .~_.:_._..JA_&_Ar't-----r-

·10 
50 60 70 80 90 100 

·.· · canare ios. Infestados 
,· "' % % 

Total Machos Hembras 

78 59 41 

20 o 100 

7.8 75 25 

... 

... 
- - ----,--·-----r------·· 

110 120 130 

Ancho do capazón en mm 

Figura 15. Relación del ancho del caparazón de los cangrejos contra el 
número de balanos encontrados en las cámaras branquiales en Ca/linectes 
arcuatus. 
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Cuadro 8. Variación de los balones cementados en cada uno de los ocho 
pares branquiales de Ca/linectes arcuatus. 

Origen de Suma de Grados de 
las cuadrados libertad 

variacione 
s 

Entre 4287.42 7 
grupos 
Dentro 36797.94 304 
de los 

__ grueos ·-
Total 41085.37 311 

Promedio Probob11idod F 
delos 

cuadrados 

612.48 1.89677E-05 5.06 

------~ - --
121.045 

--·- ~----- -- - --
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Volar 
crítico 
paraF 

2.03 
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Inf~~tac'ión ~n la muestra 

El porcentaje de cangrejos parasitados, la media d~ balanos por 
cangrejo y el intervalo de variación de número de balarías por hospedero, en C 
sapidusy C. rathbunae fueron menores a los reportados enf~abajos anteriores 
con C sapidus parasitado con O. mül/eri, sinónimo _de O, /owefen .10: costa este 
de los Estados Unidos (Humes, 1990; Gannon, 1990). ·· · · 

En el caso de la muestra proveniente de Bah.i~ d~M~~an~hén no existen 
antecedentes en C. arcuatus, C toxotes y A . mexica~us, estos s°cn _los primeros 
valores. El intervalo de balanos en C. arcuatusJué', mciyoriqu~ · e1 ''encontrado 
para las dos especies de cangrejos de Sonte'.Corriap~~; ··;¡o' a~Ípára el reportado 
en anteriores trabajos {Cuadro 9). · '/:;~} \i)J/ f/;· <; · ·" · . 

" ./ ·/ ~·::::' , :·. ·~ .. <.; 

Cuadro 9. Comparación . del p~rc~nt~Je el~ inieistaeión, 'promedio y rango 
de balanos por cangrejo, para el presente estudio yreportes anterióres. 1Presente 
trabajo {Sontecomapan, Veracruz) 2Presente trabajo (Matanchén, Nayarit), 
1990 3Humes, 19404 Gannon. · 

r Hospedero Especie de '}'. de infestación Promedio de Rango de balanos 
1 parásito 
; ---------- - - · 

Callínectcs O. lawei 
--~E.idus 1 

_ - · - -
Callínectcs O. lawei 
rathbunae 1 

·-------- - · -··--
Ca//incctes O. californiana 
arcuatus 2 

1 ·--Callinectc? .. - ·· -·--- ---· ·---· 
O. californiana 

1 
¡ ____ _ t~xatcs .. 

Arcnaeus O. californiana 
mcxicanus 
Callíncctcs O. mülleri 
sapídusJ 

Callíncctcs O. mú11eri 
sapídus 4 

de la muestra balones por en los cangrejos 
canqre.io 

20.93 8.09 1o77 

15.24 4.82 1a32 

78 38.36 1o328 

20 109 1 a 213 

7.8 1.2 1 a 2 

37 No reportado 10640 

' ' 

. ' 
· . 

40 21.8 1.a 432 
.. ' 
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... - ·- ·· ·.- - - . 

_ diferencias encontradas en los niveles de infestación de O. lowei 
probablemente se deban a las fluctuaciones de salinidad en la laguna de 
Sontecomopan, ya que se encuentra conectada con el mar a través de un solo y 

· angosto canal y el flujo de agua dulce de arroyos y ríos hacia la laguna, el cual 
: se ve incrementado considerablemente con la lluvia, por lo que la laguna suele 
-:presentar salinidades bajas o nulas (Reséndez, 1983). Aunque los balanos de 
·este género se han encontrado en Uca minax cangrejo que habita en aguas de 
bajas salinidades, lo más común es encontrarlos parasitando cangrejos que 
viven en aguas de alta salinidad (Jeffries, 1983). En condiciones de laboratorio, 
se observó que en un intervalo de salinidad de 20 a 40°/ oo los balones de 
Octolasmis tenían abiertas las valvas y los cirros extendidos. A salinidades de 
15º/oolas valvas se cerraron, pero cuando los balones fueron regresados a agua 
con alta salinidad el 80% de estos abrió las valvas después de 24 horas, a 
salinidades de 10° / oo las valvas se cerraron y solo el 35% se recobró después 
de 24 horas. Con salinidades de 5º/oolas valvas se cerraron y no se volvieron a 
abrir (Walker. 1974). Lo anterior indica que la salinidad puede ser un factor 
limitante en el desarrollo del parásito. 

En el caso de la muestra de Callinectes arcuatusde Bahía de Matanchén, 
Nayarit, el alto porcentaje de cangrejos parasitadas puede deberse a que la 
zona de muestreo tiene una influencia directa del océano Pacífico, que aunqúe ; 

_ existen descargas continentales, las fluctuaciones de salinidad sonmínim~s : 
· Aunado a esto C. arcuatus es una especie eurihalina (Paul , 1982), por lo que 
· tiene una mayor posibilidad de ser parasitado por las larvas cipris: · - · 

En cuanto al porcentaje de hembras y machos parasitd~os; no :eJiste 
~,tros . trabajos un patrón definido en cuanto a una preferencia ,'del .balcino'por 
.algún se>:~· en 'e.fcuadro to se puede comparar lo encóntrado c_ ~ri ~s-te ·~studio 
·conotros trabajos realizados con diferentes especies d.el género .OctOiasmis, y-·

. . ) l~) ei1corrt~ado en este estudio. Solamente en la muestrci '. 'de :: C. sapidus la 
.,._ ., :~.ife~el'lci~ de porcentaje de hembras parasitadas fue n~tri~le~érít'e mayor al' 

;;-, .·~é i'os . machos. Esta diferencia puede deberse a ' queº·' las') hembrcis de -esta 
, - ~spe~ie son más tolerantes que los machos a salinidadesalfas ~(Paul, 1982), ya 

que el ciclo reproductivo de las hembras, se completa iú~-,,~o desovan én aguas 
con salinidades altas y posteriormente regresan al estuario o laguna (Walker~ 
_19?4). Debido a esta distribución diferencial entre sexos las hembras son más 
süsceptibles de ser parasitadas en el momento de · abandonar la laguna o 
estuario (Humes, 1940; Walker, 1974). 
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Cuadro 1 O. Comparación de porcentajes de machos y hembras 
parasitados por balanos del género Octolasm1s 
* Porcentaje no especificado 

Autor -- ---r--¡;~~ci-sit~----T Hospedero % % 

Humes. 1940 1 -a ;,;,;;¡;~;-1-c.::";';."' 
Machos Hembras 

13 86 

--------- - - - ----¡ -- __ '/!___ __ - --~---- -- r--------

Gannon. 1990 '--~~~u:_~:_¡___c~;_,e;::s _ 
91 9 

-~~elds_:zl O sp ¡ =~":, -1~ Mo:hos' 
+Hembras* 

Hudson. 1994 O cor ' Scy//a - Machos* +Hembras* 
1 

-o~~~9~7ata -¡----~e;:;;;,s -1 Walker, 2001 
1 

54 46 
~ ca//ianassa 

Presente estudi O. lowei Calinectes 8.8 91.11 

>---· -- ~idus 
Presente estudio O. lowei Cal/inectes 50 50 

rathbunae 
Presente estudio O. californiana Ca//inectes 59 41 

arcuatus ----·------ -·------·--------- -

En lo referente a la talla de los hospederos, en las tres muestras el 
parásito se encontró generalmente en cangrejos adultos, en. un ámplio rango de 
tallas. La probabilidad de encontrar balanos en cangrejos juveniles es menor, 
ya que los juveniles mudan regularmente con periodos de, intermuda cortos 
expulsando a los balanos con la muda (Walker, 1974). Además es pr,~b,able:que 
los cangrejos inmaduros, por tener un cuerpo más pequeño escape~ a la . 
detección de la larva (Gannon, 1990). Se creé que la larva cipris de· OctolasmiS 
es capaz de detectar cuando un cangrejo esta en el periodo de premuda, lo más 
probable es que larva tenga receptores capaces . de detectar los cambios 
hormonales del cangrejo (Jeffries et al., 1989). Aunado a esto, en condicion~s 
de laboratorio se observó que· lci larva puede vivir hasta 180 días sin 
establecerse en un hospedero lo que indica que la larva puede buscar un 
hospedero adecuado por. larg~s periodos de tiempo. Cuando la larva encuentra 
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un cangrejo en el periodo de intermuda esta entra a la cámara branquial y es 
capaz de permanecer dentro de las branquias hasta que se desprende la 
exubia , para. posteriormente establecerse en el nuevo exoesqueleto (Jeffries 
eta/., 1995). 

La distribución de los parásitos en las tres especies de hospederos no 
se ajustó a la distribución de Poisson (x', P<0.05). Por lo que la presencia de los 
parásitos en los hospederos no es un evento azaroso. Probablemente esto se 
deba a que el balano es capaz de discriminar entre posibles hospederos 
(Walker, 1974; Jeffries, 1983). La larva cipris detecta el periodo de premuda 
del cangrejo, entra a la cámara branquial pero no se cementa en la branquia 
hasta que el cangrejo muda como se ilustra en la Figura 17 (Jeffries et al. , 
1995). 

L·. arvas clprls ~ Exubla / ,,,...---_.,, .. ~,:---...\ 
~ 't;¡"l • 4 , Postmuda / / ) 

'
·.r· .. . .. "'"'Premu~a ·.i4 "\) ~ 1 ~ ~ . . 

~~Muda--- · , \ ~· 
--~~ ---~ 

f /;/ "---..~ 
\ ( Ciclo de muda del cangrejo ' ·) , 

\ ~ _ _/,,,!' 

Clp;¡;. •- ~ L " ~ N2 N1 

NS 1 N4 N3 

Figurá 17. Óclo de vida del género Octo/asmis modificado de Jeffries 
eta/., 1995>: . 
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Infestación temporal 

En la muestra de Sontecomapan, Veracruz, para los meses de junio y 
julio se encontró una mayor prevalencia de balanos. Aunque los muestreos no 
fueron iguales para todos los meses, existe una diferencia notable en el 
porcentaje de cangrejos parasitados. Por lo que posiblemente existe una etapa 
de reproducción masiva de Octolasmis que abarca los meses de junio y julio, 
aumentando la posibilidad de que los parásitos encuentren hospedero. Para el 
caso de Cal/inectes arcuatus el muestreo se realizó durante solo tres meses en 
donde el porcentaje de cangrejos parasitados fue muy similar. 

Distribución dentro y fuera de la cámara· branquial. 

La diferencia de parásitos encontrados dentro y fuera de la cámara 
branquial de las tres especies de hospederos de este estudio, es muy similar a 
las reportadas en Cal/inectes sapidus en otros estudios (Walker, 1974; Long, 
1976; Jeffries et al., 1982; Voris y Jeffries, 2001). Jeffries (1997) sugiere 
que la protección proporcionada por el hospedero, permitió la reducción de las 
placas capitulares, musculatura y película.peduncular del balano. 

Distribución y densidad dentro .de la cámara branquial. 

La densidad de parásitos en ambas cámaras branquiales de las trés 
especies de hospederos no varió estadísticamente hablando. Lo más probable 
es que la poca separación que existe entre una y otra apertura inhaldnte sea la 
responsable de este patrón. Por lo que las larvas cipris tienen~; la.',misma 
probabilidad de entrar con la corriente respiratoria del cangrejO':~· ~·ualcjUiera 
de las cámaras branquiales. · ·· · · · ··· 

En ninguna de las tres especies estudiadas existió una correlación 
positiva entre el número de balanos y el tamaño del hospedero, ya que el 
parásito más que buscar hospederos de determinado tamaño, busca como se 
mencionó anteriormente cangrejos en el periodo de intermuda. 
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Densidad en las branquias 

El análisis de varianza en las tres especies de hospederos, muestra que 
la proporción media de balones en las branquias es diferente en más de una 
branquia. La representación gráfica de esta distribución muestra que la parte 
central de las cámaras bronquiales fue la más densamente poblada, este patrón 
es similar al encontrado en otros estudios (figuras 18 y 19). El flujo del aguo a 
través del sistema respiratorio del cangrejo puede ser el causante de este 
patrón de distribución, ya que la mayor cantidad de agua pasa a través de estas 
branquias (Walker, 1974; Gannon, 1990). Aunque se ha sugerido que la larva 
cipris es capaz de elegir y moverse a las branquias mejor ubicadas para 
establecerse, para cubrir más fácilmente sus necesidades de alimento 
(Jeffries et al., 1989). Darwin (1857), observó movimientos de larvas cipris de 
algunos balones para inspeccionar superficies como sitios potenciales de 
asentamiento. En las larvas de Octo/asmis no se sabe si este hpo· de 
movimientos se llevan a cabo dentro de las branquias (Gannon, 1990). 
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Figura 18. Distribución de los balanos en las branquias de C. sapidus, C. 
rathbunae y C. arcuatus en el presente trabajo. 

• Jeffries y voris,1983 

l'ZI Walker,1974 
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Figura 19. Distribución de los balanos en las branquias de C. sapidus en 
anteriores trabajos. 

52 

TESIS CON 
¡ "!lALLA DE ORIGEN 



., 

CONCLUSIONES . 
· , - . 

l . La especie de p!ará~lto {fd~~ii Íi§~.d~~: ~~r~ ·: .\Mata~~hén .: Nciyarit . fue 
Oéto/asinis da!iforniana .• -y'.. es . .'; el / primer.:. registro ; como ; hospedero : en 

· · ---.. .. -' -, ___ -. ; .. ,\---- ,. . ~,, .,_ .·,: ·- -- · '-~t· ·1 · ~-:,,z ,:.-.;; ___ ~-.~·· • ···-:: ;;.! • .'-'~-.· : _ -p·.· '·~··:-• · o ----~ · ;,>~ _ . , . • ·-·,: -~ -·"···· _ ,·:~;'., _-. _ ·· 
Ca/linectes arcuafus; ··ca/linectes: toxotes yArenaeus 'mexicanus .. ,/: > •.·.' 

" ti1;~~11f~ii~~1~L~~fí~itiid~ 
3. Las dósespeciesj de 'i ba anoskt1enen0Un(l t .. · ·.· ,: . . ~p_ec.ificida~ ;· ª.' • 8t1li~(lr : 

:~~=~ri~·:d~:h~~R~~é~~·~- ~~!~~~~~ªªª;; '.·· ·,, .,._,'", ... :e~e :e'ncu'entr'On·· t~:.!ªlMis.ma ···· 
': -: . >;:.::_::.' - :- : ' ' , .· ~.;:~'.>;- . . -, :- .. ::>:'=:; , ·,):- '::~' ' .~·. , ;.·; . .-;_, ... - ·,,. .;_. 

4. 

. . • :~ . < •. ... . ;.,rv:r;.:f·: ·· .. 
5. El intervalo de talla de los hospederos , ug1ere .q e . os, a ano's·.'.prefieren · 

, _,- ·-·- ·7,··: ;-.-;' .• "-.·---h~:=· ,- <T-"S'fJ!T•~,;'~\. . ,, -f,-V-:'i~- ;'i;-;:~:., .. ;~~!'°,::/"';':,y:;<"~~\'- :•~ ~;~_;'.'~: '~ : ''\ _ .. __ ,,--,,: · - : ' - e 

organismos adultos con periodos largos de 1 ntermuaa:' (C. sapidus de 72 a 

170 mm, c. rathbunaero.. ~~j~,rmé~~ t'. i1~~~t~~~6~f'á ; it~~·-~,~n;:: _, 

:" .: . -.. -~;' '~' ~)}jj'i~~~~:i;~~~·?L-·-~ - ::: ·--. 
6. La mayor densidad de -_b(]lanos ~,. , , . . . rn(l,.~ '.;, r(lnqúial . se dio .en las 

branquias que ~e encuentr~~ "én ''el c(;nfro''d~; IQs ~écimaras branquiales (Las 

~;¡~~~~te ~;á;, 'f~a;tt::·~t~~~~~7~f~ .. ]~1~r~ ; 5/7, 4 y 6, en c. 
:·(· '. 
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