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RESUMEN 

El presente estudio es una contribución para ampliar el conocimiento de la 

biología y ecología de los peces de la Familia Sciaenidae, considerando la 

determinación de parámetros como biomasa, abundancia y distribución por tallas, 

además del registro de la fauna helmintológica. 

Se llevaron a cabo 13 colectas en la localidad de las Barrancas del 

Municipio de Alvarado, Veracruz, en un periodo que comprendió de febrero de 

1997 a septiembre de 1998, capturándose un total de 178 peces pertenecientes a 

las siguientes especies de Sciánidos: Bairdiella chrysoura, Cynoscion arenarius, 

Cynoscion nothus, Larimus fasciatus, Menticirrhus americanus, Umbrina coroides 

y Stellifer lanceolatus. 

Las colectas más abundantes se registraron durante los meses de marzo de 

1998, junio de 1997 y noviembre de 1997; las especies más abundantes fueron 

Umbrina coroides, Cynosc1on nothus y Menticirrhus americanus, mientras que las 

especies con menor representación fueron Cynoscion arenarius y Larimus 

fasciatus. 

Se determinó el registro parasitario en 102 peces pertenecientes a 6 

especies diferentes durante 7 muestreos comprendidos entre febrero y noviembre 

de 1997, encontrándose 43 hospederos infectados con 2 acantocéfalos de las 

especies Dollfusentis chandleri y Acantocephalus sp. y un nemátodo en etapa 

larvaria de la especie Contracaecum sp, haciendo un total de 160 helmintos, que 

presentaron como hábitat el conducto intestinal y el mesenterio. 

El hospedero mejor representado en el estudio helmintológico fue Umbrina 

coroides, con 58 individuos examinados, de los cuales 17 resultaron infectados por 

Dollfusentis chandleri, 11 por Acanthocephalus sp. y 13 peces con 19 larvas de 

Contracaecum sp., seguido por Menticirrhus americanus, con 26 ejemplares 
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examinados de los que 11 presentaron infección por Dollfusentis chandleri y un 

hospedero con una larva de Contracaecum sp. y finalmente Cynoscion nothus, en 

donde se encontraron 2 larvas de Contracaecum sp. 

Los peces de la familia Sciaenidae son de hábitos demersopelágicos, que 

se encuentran representados en la Plataforma Continental de Alvarado, Veracruz, 

por un número que oscila entre 8 y 14 especies, constituyendo un importante 

recurso pesquero con gran potencial de explotación. 
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1.- INTRODUCCION 

El parasitismo es una relación interespecífica, categorizada como una forma 

de depredación suave, en donde el depredador, denominado parásito, causa 

algún tipo de daño a su presa, llamada hospedero, a la que en raras ocasiones 

llega a producirle la muerte (Turk, 1981 ), aunque puede provocarle efectos 

subletales, originando una disminución de la aptitud ecológica del hospedero, al 

reducir su sobrevivencia y su tasa intrínseca de crecimiento (Chávez, 1996). 

El hospedero proporciona el nicho ecológico que ocupa el parásito, el cual 

presenta una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas a éste tipo de vida, 

con lo que se asegura su elevada capacidad reproductiva, incrementando las 

posibilidades de llegar a las etapas adultas o sexualmente maduras (Paterson et. 
a/.,1993). 

La distribución que exhiben las poblaciones de parásitos en las poblaciones 

de hospederos es la de sobreagregación (o sobredispersión) (Crofton, 1973), por 

lo que los parámetros más adecuados para conocer la proporción o porcentaje de 

una población de hospederos infectados por un parásito determinado, así como la 

severidad de la parasitosis, son la prevalencia e intensidad de infección 

respectivamente (Crofton, 1973; Chávez, 1996). 

Por otro lado, el estudio de las comunidades de parásitos considera la 

estrecha correlación entre el parásito y el hospedero, que funciona como su fuente 

de recursos (Holmes, 1981; Price, 1990). 

El parasitismo es un fenómeno común en el Reino animal, tanto en 

especies silvestres como cultivadas, observándose un alto nivel de especificidad 

en ésta asociación, por hábitat y por hospedero (Rhode, 1979; Cheng, 1978; May, 

1988). Sin embargo, cuando se agregan factores tales como la desnutrición o el 

incremento en la intensidad de las parasitosis, puede originarse un decremento 
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considerable en Ja población de hospederos, incluso en fonna indirecta (Schmidt, 

1981). 

Los helmintos conforman uno de los principales grupos de macroparásitos 

que afectan a Jos vertebrados, ya que abarcan a organismos como los gusanos 

cilíndricos o nemátodos, Jos gusanos planos o platelmintos (céstodos, tremátodos 

digeneos y monogeneos) y a los gusanos de probaseis armada o acantocéfalos. 

Muchos de éstos parásitos presentan un elevado grado de intimidad con 

sus hospederos, llegando a establecer una coexistencia, en donde el parásito 

podrá sobrevivir al ser capaz de evadir las respuestas del hospedero, lo que a 

nivel molecular se explica a través de los mecanismos de enmascaramiento, 

variación o recambio antigénico (Sher, 1992; Cox y Liew, 1982; en Holmes, 1986). 

Empleando el término comunidad como un grupo de organismos que viven 

en un espacio definido (Begon, Harper y Townsend, 1986), considerando factores 

organizativos sobre un nivel trófico como ocupación de nicho y número de 

especies coexistentes, se pueden identificar dos tipos de comunidades de 

parásitos, las interactivas y las aislacionistas, ro cual resulta en diferencias en 

cuanto a las probabilidades de colonización del hospedero (Holmes y Price, 1986). 

La fauna ictica litoral resulta afectada por una gran variedad de helmintos, 

desempeñando un papel importante en el ciclo vital de éstos parásitos, de manera 

que el estudio de las comunidades de helmintos de peces y de otros hospederos, 

como un análisis de asociaciones multiespecíficas, nos permite entender la 

presencia de éstos en un contexto biológicamente más amplio, considerando 

factores tales como su distribución y abundancia ero diferentes zonas de estudio 

(Jiménez-Garcia, 1990), lo cual además permite establecer una base para la 

elaboración de medidas de prevención de helmintosis en poblaciones silvestres 

de peces (Salgado-Maldonado y Osario Sánchez, 1987). 
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En las zonas costeras, la ictiofauna desarrolla un importante papel 

ecológico al funcionar como agentes de regulación energética, por lo que el daño 

producido por el parasitismo puede causar un impacto negativo que se manifiesta 

en muchos casos como redu=ión en los valores de peso y talla de los 

hospederos, confrontados con los mismos valores obtenidos de organismos sanos 

(Montoya et. al., 1994), además de los efectos negativos a nivel fisiológico, aunque 

por otro lado, el parasitismo puede influir como un mediador de competencia al 

reducir las poblaciones de los hospederos y actuar como un factor de selección 

para favorecer el desarrollo de relaciones mutualistas (Holmes, 1986; Price, 

1990). 

La mayoría de las especies costeras tropicales de peces con importancia 

económica, dependen parcial o totalmente de las aguas estuarinas, las cuales 

son utilizadas por las etapas juveniles para completar su desarrollo hasta la edad 

adulta, aprovechando la elevada producción primaria de los estuarios, mucho más 

productivos que las aguas dulceacuicolas o marinas que les rodean (Yáñez

Arancibia, 1986). 

Se ha observado un patrón estacional en la utilización de los estuarios por 

la ictiofauna, de ésta manera, la dinámica ecológica del medio ambiente tiene 

influencia en la composición cualitativa de las comunidades de peces (Yáñez

Arancibia, 1986). 

Los estuarios presentan un flujo bidireccional de sus aguas, lo que 

aprovechan algunos organismos para utilizar el medio con fines reproductivos y 

tróficos. Los peces de la familia Sciaenidae presentan éste comportamiento de 

aprovechamiento integral del estuario, además de que se cuentan entre los peces 

más representativos del medio ambiente estuarino y de la Plataforma Continental 

adyacente en las zonas tropicales (Guzmán, 1991; Yáñez-Arancibia, 1995). 

La zona litoral de Alvarado, Estado de Veracruz, es una región de particular 
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importancia por la diversidad de especies biológicas que presenta y por la 

explotación de sus recursos pesqueros, de gran demanda en el mercado nacional. 

El potencial pesquero de la región es notable, ya que además de la 

explotación de grupos específicos como el camarón, guachinango, corvina, robalo, 

pargos y meros, también se ha iniciado la captura con fines comerciales de otras 

especies distintas de peces, de las cuales resulta importante conocer más 

aspectos de su ecologia para llevar a cabo un aprovechamiento óptimo del 

recurso. 

En la zona costera del Sur del Golfo de México, se encuentran alrededor de 

80 familias y 225 especies de peces con influencia estuarina, de las cuales 18 

especies corresponden a la familia Sciaenidae (Yáñez - Arancibia, 1986), la cual 

abarca a los grupos de peces demersales medianos (de 15 a 25 cm) y peces 

demersales grandes (con más de 25 cm), que son en conjunto denominados 

corvinas. gruñidores o roncadores, incluyendo a varias especies depredadoras del 

camarón y otras con importante valor comercial y ecológico. 

Esta familia comprende organismos asociados al fondo marino, 

básicamente carnívoros, que habitan aguas costeras tropicales y templadas. Se 

les considera una excelente fuente de proteína animal de bajo costo y de gran 

accesibilidad, sobretodo por el hecho de constituir un gran porcentaje de la fauna 

acompañante en la captura del camarón (Yáñez - Arancibia, 1985; Guzmán, 

1991 ), lo que determina la importancia de desarrollar trabajos como el presente y 

asi contribuir al conocimiento de la dinámica poblacional de éstas especies y su 

afectación por las helmintosis en ambientes naturales. 
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11.- ANTECEDENTES 

11.1.- Aspectos ecológicos y biológicos de la Familia 

Sciaenidae. 

La familia Sciaenidae está integrada por peces de hábitos 

demersopelágicos, viven en aguas costeras tropicales y templadas, con amplia 

distribución mundial. Se les encuentra estrechamente relacionados con zonas de 

influencia estuarina, Jo que representa un factor de importancia dentro de sus 

ciclos vitales (Fischer, 1978; Sánchez et. al. 1981 ). 

Se les considera organismos carnívoros categorizados como consumidores 

de segundo y tercer orden, con un amplio espectro trófico (Espinosa, 1989; Yáñez, 

et. al., 1985), formando parte importante de la ictiofauna acompañante del 

camarón. Se encuentran bien representados durante todo el año. Presentan gran 

abundancia durante la época de lluvias, siendo que las variaciones estacionales 

marcan diferencias en cuanto a su diversidad, más que en su abundancia. 

(Fischer, 1978; Sánchez et. al., 1981; Yáñez y Sánchez, 1986). En la Región 

Lagunar y en la Plataforma Continental de Alvarado, Veracruz, coexisten cerca de 

catorce especies, destacando por su abundancia; Bairdiella chrysoura, 

Menticirrhus americanus, Menticiffhus litoralis. Larimus fasciatus. Cynoscion 

arenarius, Umbrina coroides. Stellifer lanceolatus. Micropogonias furnieri y 

Cynoscion nothus, (Acosta, 1997; Franco, et. al. 1996). 

Los peces de ésta familia se aprovechan regionalmente para su consumo 

fresco, así como algunas especies para la elaboración de harinas, además de que 

conforman recursos con perspectivas de explotación, por su bajo precio y su 

apreciado sabor. 
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11.2.- Ubicación taxonómica de la Familia Sclaenldae 

1978). 

CLASE: 

SUBCLASE: 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

FAMILIA: 

ESPECIES ESTUDIADAS: 

Osteichthyes. 

Actinopterygii. 

Perciformes. 

Percoidei. 

Sciaenidae. 

Cynoscion arenarius 

Cynoscion nothus 

Larimus fasciatus 

Menticirrhus americanus 

Menticirrhus littoralis 

Menticirrhus saxatilis 

Bairdiel/a chrysoura 

Stellifer lanceolatus 

Umbrina coroides. 

11.3.- Diagnosis de la Familia Sciaenidae. 

(Flsher, 

Peces usualmente elongados y moderadamente comprimidos, cuerpo 

cubierto completamente por escamas, excepto en la punta del hocico, donde están 

ausentes o por debajo de la piel. Cabeza con canales cavernosos, visibles 

externamente en algunas especies; ojos de tamaño pequeño o moderado, su 

diámetro usualmente menor de la cuarta parte de la longitud de la cabeza, hocico 

redondeado; boca terminal o inferior, la mandíbula superior puede ser proyectante, 

mandíbula inferior con barbillas en algunas especies, algunos poros en la punta 

del hocico y sobre el mentón. Dientes cónicos, generalmente pequeños y en 

bandas; en algunos casos hay grandes caninos en la punta de las mandíbulas; 

dientes palatinos y vomerianos. Aleta dorsal larga, continua, con una muesca 

depresiva entre la parte anterior (espinas) y la posterior (radios): la porción anterior 
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tiene de 7 a 13 espinas (usualmente de 8 a 11 ). La porción posterior con una 

espina y de 18 a 40 radios (usualmente de 20 a 33), su base es mucho más 

grande que la de la porción anterior; aleta pectoral con 15 a 20 radios; aletas 

pélvicas con 1 espina y S radios; aleta anal con 1 ó 2 espinas y de 6 a 13 radios 

(usualmente de 7 a 10), muchas especies con la segunda espina anal grande; 

aleta caudal ligeramente emarginada, truncada, redondeada o variadamente 

punteada, nunca profundamente bifurcada. Escamas ctenoides y/o cicloides, 

muchas especies con escamas ctenoides sobre el cuerpo y escamas cicloides 

sobre la cabeza y escápula, línea lateral con escamas, extendiéndose atrás del 

margen de la aleta caudal; aletas dorsal y anal cubiertas de escamas (Fischer, 

1978). 

Coloración: Variable, de plateado a café oscuro, sin uniformidad o con 

márgenes más oscuros; aletas amarillentas, las bases de la aleta pectoral 

presentan manchas oscuras; en muchas especies la linea de la cavidad branquial 

es muy oscura (Fischer, 1978). 

La mayoria de los Scianidos son capaces de producir sonidos, debiéndose 

a esto el nombre común de roncos o durmientes. Estos sonidos son producidos 

por la acción de músculos especiales que se insertan en la parte de la vejiga 

natatoria, se cree que la producción de sonidos está asociada con el desove. 

(Johnson, 1978). 
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11.4.- Diagnosis de las especies estudiadas de la Familia 

Sciaenidae. 

Figura No. 1 

Cynoscion arenarius 

Pez de tamano mediano, elongado y comprimido moderadamente. Boca larga y oblicua. La 

mandfbula inferior liger-amente saliente, el maxilar se encuentra extendido hasta el margen del ojo. Presenta 

un par de dientes largos, parecidos a caninos, en la punta de la mandlbula superior. Tiene dientes 

reminiscentes, pequenos y cónicos en la mandfbula inferior, situados en una linea simple, excepto en la punta, 

éstos dientes gradualmente aumentan de tamano posteriormente. El mentón no tiene barbillas o poros, el 

hocico tiene únicamente 2 poros marginares. Branquiespinas largas y delgadas, con 12 a 14 en el pdmer 

arco branquial. 

El margen preopercular es liso. Porción anterior de la aleta dorsal con 9 6 10 espinas y 10 a 12 radios 

(usualmente 11). la segunda espina es delgada; aleta caudal doblemento emarginada en los adultos. La vejiga 

natatoria con un par de apéndices casi rectos de mediano tamat\o en la parte superior. Otohto sagitta delgado 

y elongado, otolito lapillus rudimentario. Escamas largas. ctenoides en el cuerpo y cicloides en la cabeza; la 

porción suave de la aleta dorsal está cubierta por pequeftas escamas que cubren la tercera parte de la base 

de la aleta; la linea lateral se extiende hasta el margen de la aleta caudal (Figura No. 1). 

Coloración: Uniformemente amarillenta, gris en la parte superior, con manchas conspicuas, plateada en la 

parte inferior. aletas pálidas a amarillentas; con un área oscura y borrosa en las bases de las aletas 

pectorales. 

Diatribución: Norte y Este del Golfo de Méidco, principalmente desde Florida hasta Texas, raramente en las 

costas de la Bahfa de Campeche. Usualmente encontrada sobre zonas arenosas en aguas costeras, 

relativamente abundantes en zonas superficiales; durante los meses de verano los peces se mueven hacia 

estuarios riberet'los para crianza y alimentación. 

Formas de utilización: ComUnmente comercializada como producto fresco, altamente estimada como 

alimento pesquero 

Nombre común: Corvinala de arena (F1scher, 1976; Castro. 1978). 
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Figura No. 2 

Cynoscion nothus (Holbrook, 1855). 

Pez de mediano tamano, elongado y comprimido. Boca larga, oblicua, con mandlbula ligeramente 

saliente; la maxila no se encuentra extendida hasta el margen del ojo. Un par de largos dientes, como 

caninos, en la punta de la mandlbula superior; dientes cónicos y pequenos en Ja mandlbula superior, situados 

en bandas angostas con una lfnea exterior alargada en la mandlbula superior; mandlbula inferior con dientes 

largos, en una Unea simple, excepto en la punta y ampliamente espaciados. Mentón sin barbillas o poros; 

hocico con 2 poros marginales. Branqu1esp1nas largas y delgadas, de 11 a 14 en el primer arco branquial. 

Margen preopercular casi liso. Porción anterior de la aleta dorsal con 1 O espinas, porción posterior con 1 

espina y de 26 a 31 radios suaves (usualmente 28 6 29); aleta anal con 2 espinas y de 8 a 10 radios, segunda 

espina delgada, aleta caudal romboidal o truncada en adultos. Vejiga natatoria con un par de apéndices casi 

rectos, de mediano tamano en la parte superior. Otolito sagitta moderadamente delgado y ancho; otolito 

laplllus rudimentario. Escamas largas, ctenoides en cuerpo, escamas cicloides en casi toda la cabeza; 

porción suave de la aleta dorsal cubierta con pequenas escamas dispuestas hasta la mitad de la aleta; linea 

lateral extendiéndose hasta el margen de la aleta caudal (Figura No. 2). 

Coloración: Grisáceo en la parte superior, plateado en la parte posterior; dorso y lados superiores con lineas 

de manchas irregulares y borrosas; espina dorsal negruzca. el resto de las aletas son pálidas. 

Talla: 36 cm como max1mo, comúnmente 25 cm. 

Dl•trlbuclón: Norte y Este del Golfo de México y Costas Atlánticas de los Estados Unidos, desde la punta 

Sur de Florida hasta la Bahla de Chesapeake. Usualmente encontrada sobre zonas arenosas en aguas 

nberenas a lo largo de playas y en bocas de rlos. 

Forma• de utlllzaclón: Comercializados como producto fresco o ahumado, los organismos pequeftos son 

considerados como peces chatarra y se usan en la elaboración de ahmento para mascotas y otros 

subproductos 

Nombre común en Alvarado. Veracruz: Trucha. (Fischer, 1976; Castro, 1978). 
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Figura No. 3 

Lar/mus fasciatus 

Pez pequeno, c.:irto y robusto. Boca larga fuertemente oblicua (cuando está cerrada), con 

mandibula poco saliente, dientes muy pequenos y puntiagudos, situados en 1 o 2 U neas a lo largo de ambas 

mandlbulas. Mentón sin barbillas, pero con 4 pequenos poros; hocico únicamente con 5 poros marginales. 

Branquiespinas largas y delgadas, presentando de 34 a 36 en el primer arco branquial. Margen preopercular 

casi liso. Porción anterior de la aleta dorsal con 1 O espinas, porción posterior con 1 espina y de 24 a 27 

radios suaves; aleta anal con 2 espinas y de 6 a 7 radios, segunda espina larga y corpulenta; aleta caudal 

redondeada en adultos. Vejiga natatoria simple, en forma de zanahoria. Otolito sagitta grueso y pequeno, 

otoloto lapillus rudimentario. Escamas largas ctenoides en cuerpo y cabeza, e>Ccepto alrededor de los ojos; 

lfnea lateral extendida hacia el margen de la aleta caudal (Figura No. 3). 

Coloración: Grisáceo ohvo en la parte superior, parte interior plateada blanquecina; los lados presentan de 7 

a 9 evidentes barras verticales color oscuro; las partes bajas de las aletas pélvicas, anal y caudal, 

amarillentas. 

Distribución: Costa Norte del Golfo de Mé>Cico y Costa Atlántica de los Estados Unidos, desde el Sur de 

Florida hasta Massachussets. Usualmente encontrada en zonas arenosas y aguas costeras sobre los 60 m. 

de profundidad, muy rara en estuarios. 

Forma• de utillzac:lón: No comercializada para consumo humano. principalmente usada para la manuta:::tura 

de subproductos. 

Nombre común: Bombache listado. (Fischer, 1978; Castro, 1978). 

\ TESIS CON \ 
FALLA DE ORIGE~ 
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Figura No.4 

Nlentlcirrhus amerlcanus (Linaeus, 1758). 

Peces de cuerpo elongado, casi redondeado; el perfil ventral es hgeramente elevado; la cabeza es 

grande; el hocico es puntiagudo; la boca es Inferior, en posición horizontal; las dos mandlbulas presentan 

hileras de dientes v1hformes pequet\os; el mmular alcanza la parte media del ojo; el opérculo presenta en su 

parte superior terminal 2 espinas. El mentón tiene un poro apical y 4 poros laterales; se distingue por la 

presencia de una sola barbilla pequena. La aleta dorsal presenta 11 espinas y de 20 a 26 radios, es continua, 

con una profunda muesca entre la porción espinosa y la blanda. las espinas son delgadas y flexibles; la 

tercera espina es la mas larga y normalmente alcanza los pnmeros radios; la parte dorsal es larga y baja. La 

aleta anal con 1 espina y de 6 a 8 radtos, es corta y relativamente alta; las pectorales alcanzan los primeros 

radios de la dorsal. El lóbulo dorsal de la alela caudal cóncavo y el ventral redondeado (Figura No. 4). 

Coloración: Grisácea oscura, principalmente en el dorso; el vientre es plateado o blanco; normalmente con 

6 barras anchas y oblicuas de pigmento oscuro; en ciertas especies las aletas son amarillentas; sin embargo 

la mayorfa presenta color oscuro en la parte superior de la porción espinosa de la aleta dorsal, asf como en la 

región distal de las pectorales. 

Talla: 50 cm como máximo. Comünmente 30 cm. 

Di•tribuclón: Ampliamente distribuida desde Nueva York hasta Argentina. Se les encuentra comünmente en 

aguas costeras superficiales sobre zonas arenosas; los juveniles usualmente habitan en aguas de baja 

salinidad. 

Forma• de utlflzaclón: Comercializada principalmente como producto fresco en los Estados Unidos, es 
considerada como un excelente alimento. 

Nombre común en Alv.-ac:10. Veracruz: Ratón. 

(F1scher, 1978, Castro, 1978). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Figura No. 5 

l/llentlclrrhus llttoralls (Holbrook, 1860). 

Pez de tamano mediano, Jiger-amente elongado y moderadamente comprimido, su perfil ventral es 

casi recto. Boca pequet\a, inferior, casi horizontal; dientes viliformes situados en amplias bandas en ambas 

mandfbulas. Mentón con una barbilla corta y rlgida, perforada por un poro en la punta y con dos pares 

laterales; hocico con 8 poros (3 superiores y 5 marginales); rostro plegado, profundamente cortado. 

Branqulespinas cortas. como protuberancias, de 3 a 12 en eí primer arco. La porción anterior de la aleta 

dorsal con 10 a11 espinas, la porción posterior de la aleta con una espina y de 19 a 26 radios suaves; aleta 

anal con una espina y de 6 a 8 radios (usualmente 7), aleta caudal formada en adultos. Vejiga natatoria 

rudimentaria. otolito sagitta delgado y elongado, otollto lapillus rudimentario. Escamas peque,.,as, 

ctenoides. Linea lateral extendida hacia el margen posterior de la aleta caudal (Figura No. 5). 

Coloración: La parte posterior y los costados son plateados; la parte superior oscura, sin barras; vientre 

blanco; aletas usualmente páhdas, el lado interno de las aletas pectorales y pélvicas coloreadas en gris 

Talla: 40 cm como máximo. Comúnmente 30 cm 

Distribución: Costa Atlántica de los Estados Unidos, desde el Sur de Florida hasta la Bahla de 

Chesapeake; Golfo de México y costa continental del Mar Caribe, extendiéndose hasta el Rfo Grande en 

Brasil. Muy común en el Norte del Golfo de México Usualmente encontrada en aguas costeras sobre zonas 

arenosas, muy abundante en la zona superficial (especialmente los juveniles); algunas veces penetran a Jos 

estuarios, pero nunca en salinidades menores a 21°/-. 

Formas de utilización: Vendida frecuentemente como producto fresco en los Estados Unidos; es un 

excelente alimento pesquero. En México se le captura durante todo el ano, sin reglamentación. 

Nombre común en Aht.,.ado, Ver.cruz: Ratón 

(Fischer, 1978; Castro, 1978). 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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Figura No. 6 

l/llentlcfrrhus saxatllfs ( Bloch & Schneider, 1801). 

Pez de tamano mediano, marcadamente elongado y moderadamente comprimido. Su perfil ventral 

es casi recto. Boca pequef\a, inferior, casi horizontal; dientes viliformes, situados en amplias bandas en 

ambas mandibulas; la hilera externa de la mandlbula superior está ligeramente agrandada. Mentón con una 

barbilla única, corta y rlgida; perforada por un poro en la punta y con 2 pares de po..-os laterales; hocico con 8 

poros (3 superiores y 5 marginales); rostro plegado (sobre el margen mfenor del hocico) profundamente 

cortado. Branquiespinas cortas, como protuberancias, de 3 a 12 en el primer arco, aquellas que están sobre 

el miembro inferior del arco, desaparecen gradualmente con el crecimiento. La porción anterior de la aleta 

dorsal tiene 10 espinas (raramente 11). La espina más larga siempre está bien extendida más lejos de la 

base del primer rayo suave cuando está deprimido; la porción posterior tiene una espina y de 22 a 27 rayos 

suaves; la aleta anal con una espina y de 7 a 9 (usualmente 8) rayos suaves; la aleta caudal tiene forma de S 

en los adultos. Vejiga natatoria vest1gial en adultos, pero bien desarrollada en los juveniles. otolito sagitta 

delgado y elongado; otohto Jap1llus rudimentario. Escamas mas bien pequet"las, ctenoides; la linea lateral se 

extiende hacia el margen postenor de la aleta caudal (Figura No. 6). 

Coloración: Parte posterior y costados gnséceos; algunas veces la parte posterior negruzca, siempre con 5 

a 6 barras conspicuas y obhcuas; vientre blanquecino, atrás de la aleta pectoral se presenta una barra 

longitudinal oscura; la porción espinosa de la aleta dorsal es oscura en la punta y el borde es negro. Los 

bordes de las aletas pectorales son negros. 

Talla: 40 cm como máximo, comúnmente 30 cm 

Dlatrlbución: Golfo de México y Costa Atlántica de Estados Unidos, desde Florida hasta el Golfo de Maine; 

usualmente encontrada en aguas costeras, sobre fondos arenosos a fangosos; común en la zona superficial y 

en estuarios; los juveniles pueden mtroducrrse a los rlos durante las mareas, asl como a riachuelos de baja 

salinidad. 

Formas de utUJzaclón: No se pesca de manera especifica, pero es capturada con otras especies de 

Ment1c1"hus. Se vende en Jos Estados Unidos como producto fresco, es excelente como alimento pesquero. 

Nombre común en Alvarado. Veracruz: Ratón (Fischer, 1978; Castro, 1978). 

TESIS CON 
FALLf.i, DE omGEN 
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Figura No. 7 

Ba/rdle/la chrysoura (Lacepede, 1803). 

Es un pez pequeno, oblongada y comprimido La boca es de tamano moderado, ligeramente oblicua, 

terminal. Dientes pequenos y cónicos, fijos en bandas en la mandfbula superior y en series individuales en la 

mandlbula Inferior. El mentón no tiene barbas, pero con 5 o 6 poros; el hocico tiene 8 poros (3 superiores y 5 

marginales). Branquiespinas largas y delgadas, con 22 a 24 sobre el primer arco branquial. Margen 

preopercular con espinas fuertes y pequenas en su ángulo inclinado. La porción anterior de la aleta dorsal 

con 10 a 11 espinas; la porción posterior con una espina y 19 a 23 radios suaves; aleta anal con 2 espinas y 8 

a 10 radios suaves, la segunda espina es fuerte. más de dos tercios la longitud del primer radio suave. Aleta 

caudal truncada a doble emarginada. Vejiga natatoria sin apéndices y consistente de dos cámaras, la anterior 

en forma de yugo y la posterior en forma de zanahoria. Otolito lapillus alargado, más que la mitad del tamano 

que presenta el otolito sagitta. Escamas del cuerpo ctenoides; llnea lateral extendida hacia el margen lateral 

de la aleta caudal. 

Coloraclón: Oliváceo, verdoso o azuloso en la reglón superior~ la parte Inferior y ventral es plateada clara; 

aletos laterales predominantemente amarillentas a oscuras. 

Talla: 13 a 25 cm. 

Distribución: Golfo de México. Se les encuentra en aguas costeras. 

Formas de utilización: Se comercializa como producto fresco. Es un excelente alimento pesquero. 

Nombre común: Corvineta Blanca. (Flscher, 1978; Castro, 1978). 

TESIS CON 
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Figura No. 8 

Stelllfer lanceolatus (Holbrook, 1855). 

Pez pequeno; cuerpo oblongada y comprimido. Cabeza externa, cóncava hacia la nuca y con 

canales cavernosos conspicuos. Boca grande, oblicua, subterminal o terminal; dientes viliformes, arreglados 

en bandas en ambas mandlbulas, una hilera más afuera de la mandlbula superior. Mentón sin barbillas pero 

con 6 poros pequenos (3 superiores y 5 marginales) Branquiesplnas largas y delgadas, de 32 a 36 sobre el 

primer arco branquial. Margen preopercular de 4 a 6 espinas fuertes. Porción anterior de Ja aleta dorsal con 

11 espinas (raramente 12), porción posterior con 1 espina y de 20 a 25 radios; aleta anal con 2 espinas y 8 6 9 

radios~ aleta caudal larga, punteada o romboidal. Vejiga natatoria consistiendo de 2 cámaras, la anterior en 

forma lobulada con un par de pequel"los apéndices, la posterior en forma de zanahoria. Otolito lapillus 

alargado, de tamat'lo cercano al sagitta. Escamas ctenoides sobre el cuerpo, cicloides sobre la cabeza; linea 

lateral extendiéndose por detrás del margen de la aleta caudal (Agura No. 8). 

Coloración: Gris oliva en la parte superior-, la parte baja plateada, algunas veces con una tendencia r-osada; 

aletas de pálidas a oscuras. 

Tafia: 17 cm como máximo. comúnmente 13 cm. 

Dlstr-ibuclón: Desde Maryland ha~ta Campeche, México. Se les encuentra en aguas costeras poco 

profundas, usualmente sobre zonas arenosas, también son bastante comunes en rros estuarinos. 

Formas de utillz.aclón: No es utilizada para consumo humano, la mayorla se usa para alimento de animales 

y otros subproductos. 

Nombres comune•: 

(F1scher-, 1978; Castro, 1978). 

Inglés: American stardr-um 

Fr-ancés:Magister- étoilé. 

Espal"lol:Corvinilla lanzona. 

TESIS CON 
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Figura No. 9 

Umbrlna coroides (Cuvler, 1830). 

Pez pequeno, escasamente elongado y comprimido. Boca pequena en posiciOn inferior, casi 

horizontal; dientes viliformes, situados en bandas en ambas mandlbulas, con una llnea externa en la 

mandibula superior ligeramente alargada. Mentón con una barbilla simple, corta y rfg1da, perforada por un 

poro en la punta y con 2 pares de poros laterales, hocico con 10 a 12 poros (de 5 a 7 superiores y 5 

marginales). Branquiespinas cortas y corpulentas, con 13 a 15 cm en el primer arco branquial. Margen 

preopercular finamente aserrado. Porción anterior de la aleta dorsal con 1 O espinas, porción posterior con 1 

espina y de 26 a 30 radios suaves; aleta anal con 2 espinas y con 6 radeos; aleta caudal truncada o 

marginada. Vejiga natatoria simple, en forma de zanahoria, sin apéndices. Otolito sag1tta muy grueso y 

corto, otolito laplllus rudimentario. Escamas ctenoides; Unea lateral extendiéndose hacia el margen de la 

aleta caudal (Figu1a No. 9). 

Coloración: Cuerpo plateado, dorso y lados superiores oscuros, con 9 barras verticales verdosas y con 

rayas onduladas transversales, lados inferiores amarillentos; aletas pélvicas, anal y parte inferior de la caudal 

también amarillentas. 

Taita: 35 cm como máximo, comúnmente 25 cm. 

Dl•trlbuclón: Se le encuentra desde el Norte del Golfo de Mé)(iCO hasta las costas caribenas, desde Costa 

Rica hasta Colombia. Usualmente encontrada en zonas arenosas a lo largo de playas; también sobre fondos 

fangosos en estuarios y algunas veces cerca de áreas arrec1fales. 

Forma de utltlzaclón: Los especimenes grandes se comercializan como producto fresco y salado; los 

ejemplares más pequenos como carnada 

Nombre común en AIV•ado, Veracruz: Doradilla. 

(Fischer, 1978; Castro, 1978). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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11.5.- Estudios helmintológicos y de dt:ologfa de helmintos en 

México. 

Son escasos los estudios sobre la biología de los parásitos de peces 

marinos y estuarinos, a pesar de que éstos ecosistemas conforman zonas de gran 

relevancia ecológica y económica para nuestro país. 

La ictiofauna helmintológica se ha estudiado en forma continua durante casi 

50 años, obteniéndose los hospederos en un principio a partir de la compra del 

pescado expendido en el comercio, estableciéndose Jos muestreos sistemáticos 

hasta la década de los ochentas, siendo los Estados de Veracruz, Oaxaca y 

Jalisco los que se han estudiado con mayor frecuencia. (Juárez - Arroyo y 

.Salgado - Maldonado, 1989). 

La ecología de los helmintos parásitos de peces ha sido abordada 

inicialmente por Kennedy en 1985, por Holmes y Price en 1986 y por Holmes en 

1988. En México, Salgado-Maldonado ha desarrollado estudios ecológicos de la 

helmintofauna íctica en la Península de Yucatán (1993), Tabasco (1985) y 

Veracruz (1992). Éste mismo tipo de estudios ha proseguido principalmente para 

hospederos de las familias Cichlidae (Aguirre - Macado, 1989; Jirnénez- García, 

1990; Salgado-Maldonado, 1993, Velásquez - Silvestre, 1994), y Clupeidae 

(De Witt; Sepúlveda, et. al, 1993; Rodríguez, 1993; Jiménez, 1995), siendo que 

para la Familia Sciaenidae, Overstreet (1983) ha reportado la helmintofauna de 

Cynoscion nebufosus, en la costa de Mississippi, además de los estudios que se 

han realizado sobre los parásitos de los peces de ésta familia en la Laguna de 

Alvarado, Veracruz y la Plataforma Continental adyacente, registrándose el 

hallazgo de los tremátodos Tomopsofus sp. y Dipfostomum sp. en la especie 

Bairdieffa chrysoura (Velázquez, S.M.G. Y Páez, R.M., 1995b), de los 

acantocéfalos Cabafferorhynchus famothei y Dofffusentis chandferi en los 

hospederos Bairdieffa chrysoura. Leiostomus xanturus y Micropogonias undufatus, 

reportándose incluso otras especies de éste grupo de parásitos como Serrasentis 

sagitifer en Micropogonias undufatus y Rhadinorhynchus sp. en los peces 
19 



Menticirrhus americanus y Menticirrhus saxatilis ( Velázquez, S.M.G. y Páez, 

R.M., 1995a; Chávez, L.R., et.al., 1996) por lo que resulta importante incrementar 

el registro helmintológico y abordar el estudio ecológico de los parásitos de 

Scianidos, ya que varias especies de peces que se explotan comercialmente en 

México se limitan únicamente a los ecosistemas tropicales. 

TESIS cor-r 
FALLA DE Qp.yr -~-
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111.-0BJETIVOS 

• Registrar los patrones de Abundancia y Biomasa de las especies de la 

Familia Sciaenidae colectadas en el área de estudio. 

• Determinar el registro helmintológico del tracto digestivo en los peces de 

la Familia Sciaenidae durante el periodo considerado en el estudio. 

• Obtener los valores de Prevalencia, Intensidad y Abundancia para las 

especies de helmintos parásitos que se presenten en los hospederos estudiados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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IV.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en la zona litoral de la comunidad "El Bayo", 

Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz, frente a Ja Planicie Costera del área 

de pesca litoral. Se sitúa entre los 18° 59' y los 19° O' de Latitud Norte y los 

meridianos 95° 57' y 96° O' de Longitud Oeste. 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, correspondiendo al Aw 

2 (i) (García, 1979; 1981), siendo el más húmedo de los subhúmedos. La 

precipitación media anual varia entre los 1100 y 2000 mm y son los meses de 

junio a septiembre en los que se registra la época de lluvias, de octubre a febrero 

la temporada de nortes y de febrero a mayo la de sequías. La temperatura 

promedio anual es de 25.6° C, oscilando entre 5° C y 7° C. 

Los vientos prevalecen durante buena parte del año, con una dirección 

dominante de Este a Sureste y una velocidad máxima de 8 nudos, exceptuando el 

mes de octubre, donde predominan con dirección Norte a Noreste, con una 

velocidad de 50 a 72 nudos. 

La región litoral considerada en el estudio se sitúa frente a la comunidad 

"El Bayo" y a la laguna del mismo nombre. Ésta región ve influenciada por las dos 

desembocaduras del Sistema Lagunar Estuarino de Alvarado, que se extiende en 

forma longitudinal aproximadamente 26 Km. en dirección Este-Oeste y con 5 a 6 

Km. de ancho. Dicho Sistema está integrado por las lagunas de Alvarado, Buen 

País y Camaronera, las cuales se encuentran rodeadas por manglares, originando 

un aporte considerable de materia orgánica y terrígena a la Plataforma 

Continental, que es angosta y se encuentra influida por la zona arrecifa! frente al 

Puerto de Veracruz, incrementando los niveles de productividad de la región 

(Contreras, 1985; Sobarán y Yáñez-Arancibía, 1985). 

TESIS CON 
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Figura No. 10 

Localización Geogr6flca del Area de Estudio 
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V.- MATERIAL Y METODOS 

V.1.- Colecta de peces. 

Se llevó a cabo la cabo la colecta de 178 peces de la familia Sciaenidae 

durante 13 muestreos en el periodo comprendido de febrero de 1997 a septiembre 

de 1998. Para la captura de éstos organismos, se utilizó un chinchorro playero 

de 800 metros de longitud y 6 metros de caída, con una luz de malla de 1 % de 

pulgada y 14 metros de copo, realizando arrastres por medio de dos lanchas en 

áreas de pesca litoral, a una profundidad que varió de las O a las 20 brazas. 

V.2.- Procesamiento del material ictiológico. 

Se seleccionaron las especies de la familia citada y se les examinó en 

fresco sin ser sometidas a congelamiento. Para cada hospedero se registraron Jos 

datos biométricos de longitud total, longitud patrón o stándard y altura. 

Las medidas se tomaron con un ictiómetro convencional con una escala mínima 

de 1mm. 

Se determinó el sexo y madurez gonádica de cada organismo a través de 

un examen de coloración y textura de las gónadas (Nikolski, 1963), así como con 

la realización de un frotis de las mismas para su observación al microscopio 

óptico. El peso se determinó con ayuda de una balanza granataria. 

Se identificaron las especies de sciánidos empleando las claves de Castro

Aguirre (1978}, de Hoese y Moore (1977) y de la FAO (Fischer, 1978). 

Se procedió al examen interno, para lo cual se realizó la disección de cada 

hospedero haciendo una incisión en la linea media ventral de la pared del cuerpo 

hasta el orificio anal con ayuda de unas tijeras de disección, obteniéndose las 

gónadas y el aparato digestivo completos, separándolos en cajas Petri 

conteniendo Solución Salina Isotónica (Juárez, 1985}. 
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El intestino se extendió para medir su longitud total y obtener su contenido 

presionando la región estomacal con unas pinzas de disección, para efectuar su 

análisis bajo el microscopio estereoscópico marca Karl - Zeiss, modelo Zoom. 

Los helmintos parásitos se colocaron en frascos viales conteniendo alcohol 

al 70% etiquetados con los datos de Phyllum, hábitat y número de organismos 

recolectados, para su traslado al laboratorio de Ecología de la UNAM - FES 

lztacala y posteriormente fijarse y teñirse de acuerdo a las técnicas descritas por 

Salgado - Maldonado (1979). 

V.3.- Métodos de fijación 

helmintológico. 

y conservación del material 

Los acantocéfalos fueron colocados en frascos viales con agua corriente y 

se sometieron a refrigeración durante 24 horas para que evertieran la probaseis, 

posteriormente se fijaron siguiendo el procedimiento de aplastamiento ligero 

(Juárez, 1995), que consiste en extender cada parásito entre dos vidrios planos e 

introducir por capilaridad el Líquido de Bouin con una Pipeta Pasteur. Las 

preparaciones se mantuvieron en éstas condiciones dentro de cajas Petri de 15 

cm. de diámetro conteniendo al fijador, de 12 a 24 horas, al término de las cuales 

se retiraron los organismos de los vidrios planos con un pincel de punto fino y se 

lavaron con alcohol al 70% hasta perder la coloración amarillenta del Bouin. 

Los parásitos se conservaron hasta el momento de su tinción en frascos 

viales con alcohol al 70 % y etiquetados con los siguientes datos: Nombre 

científico ó común del hospedero, número de hospedero, hábitat del parásito, 

número de parásitos, nombre del parásito, fecha y localidad de colecta. 

Los nemátodos se sacrificaron al ser colocados en frascos viales con 

alcohol etílico de 96º GL caliente para provocar el estiramiento del organismo y 

posteriormente se conservaron en frascos homeopáticos etiquetados como se 

indicó y conteniendo Lactofenol de Amann como aclarante. 

TESIS COJ.\J 
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Para facilitar el estudio moñológico y determinación taxonómica de los 

acantocéfalos. se procedió a la aplicación de las técnicas de tinción de Paracarmín 

de Mayar, Hematoxilina de Delafield y Hematoxilina - Paracarmín (Lamothe -

Argumedo, mimeógrafo; Salgado - Maldonado, 1979), seleccionándose las 

preparaciones moñológicamente más representativas de cada especie 

encontrada para su identificación, siguiendo la clave de Yamaguti (1963). 

Se efectuó la separación cada uno de Jos acantocéfalos colectados de 

acuerdo a su sexo y estadio de desarrollo, según el siguiente criterio; 

Machos juveniles: Con esbozos de estructuras reproductoras. 

• Machos maduros: Presentan diferenciación completa de las estructuras 

reproductoras, observándose testículos, glándulas cementantes y bolsa de 

Hembras juveniles: Sin diferenciación de estructuras reproductoras. 

Hembras maduras: Con estructuras reproductoras diferenciadas y 

presencia de masas ovígeras distribuidas a lo largo del saco ligamentario. 

Hembras grávidas: Con presencia de huevos en cualquier etapa de 

desarrollo. 

Tanto los acantocéfalos como los nemátodos fueron dibujados con ayuda 

de un microscopio estereoscópico de cámara clara, para establecer con más 

claridad Jos diferentes estadios de desarrollo y los caracteres morfológicos de 

cada helminto e identificación taxonómica (Salgado - Maldonado, 1979). 

V.4.- Análisis de datos. 

Para caracterizar las infecciones se emplearon los parámetros definidos por 

Margolis, et. al., 1982: 

Prevalencia: Porcentaje de hospederos de una especie en particular que se 

encuentran parasitados por una especie de helminto. 

Abundancia: Número de individuos (determinados directa o indirectamente) de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

26 



una especie de parásito en particular, en cada hospedero examinado (infectado y 

no infectado). 

Intensidad: Promedio de individuos de una especie de helminto en particular por 

hospedero parasitado. 

ESPECIES GENERALISTAS Y ESPECIALISTAS: 

Las especies generalistas son aquellas que carecen de una especificidad 

hospedatoria, ya sea a una especie o a un grupo en particular, mientras que las 

especialistas son características de una especie de hospedero o de un grupo en 

particular, ya que se restringen a un pequeño intervalo de hospederos (Whitfield, 

1979). 

ESPECIES AUTOGÉNICAS Y ALOGÉNICAS. 

Las especies autogénicas son las que culminan todo su ciclo vital dentro 

de sistemas acuáticos. Sus hospederos definitivos son peces, anfibios y reptiles. 

Se definen como especies alogénicas a las que utilizan peces o a otros 

vertebrados acuáticos como hospederos intermediarios, alcanzando su madurez 

sexual en vertebrados terrestres como aves y mamíferos, con lo que las 

potencialidades de dispersión geográfica y colonización son diferentes para cada 

grupo de parásitos (Esch, et. al .. 1988). 
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VI.- RESULTADOS 

Vl.1.- Abundancia y Biomasa de las especies de la Familia 

Sclaenldae colectadas. 

Se colectaron 178 peces de la Familia Sciaenidae de las siguientes 

especies: Bairdie//a chrysoura, Cynoscion arenarius, Cynoscion nothus, Larimus 

fasciatus, Menticirrhus americanus, Menticirrhus littoralis, Menticirrhus saxatilis, 

Stellifer lanceolatus y Umbrina coroides, durante 13 muestreos en el periodo 

comprendido de febrero de 1997 a septiembre de 1998. 

La especie más abundante fue Umbrina coroides, con un total de 68 

individuos y el 38.21% de la abundancia total, aunque estuvo representada en sólo 

8 muestreos, seguida por Cynoscion nothus, con 53 individuos, el 29.78% de la 

captura total y presencia en únicamente 6 muestreos y Menticirrhus americanus, 

con 37 organismos, ocupando el 20.79% de la abundancia total, presentándose 

en 1 O de los 13 muestreos. Las especies menos abundantes fueron Cynoscion 

arenarius y Larimus fasciatus, con sólo un individuo cada una y el 0.56% de la 

abundancia total para cada especie. La colecta más abundante se registró 

durante el mes de marzo de 1998, con un total de 42 peces capturados, 

pertenecientes a 4 especies distintas, registrándose Cynoscion nothus como la 

especie más abundante en éste periodo, con 31 ejemplares colectados, mientras 

que los muestreos menos abundantes correspondieron a los meses de mayo y 

septiembre de 1998, con únicamente un pez de la especie Menticirrhus 

americanus en cada colecta (Tabla No. 1). 

La biomasa total para las 9 especies fue de 13273.65 g, siendo Umbrina 

coroides la especie que mostró el valor más alto con 4689. 7 g, lo que representa 

el 35.33%, de la biomasa total, seguida por Menticirrhus americanus, con 4288.25 

g y el 32.31% del total de biomasa. La especie con menor biomasa fue Larimus 

fasciatus, con únicamente 10.1 g y el 0.07% de la biomasa total (Tabla No. 2). 
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Especie Feb. Abril M•yo M•yo Junio Sep. Oct. Nov. Feb. Marzo Mayo Julio Sepl Total 
17 31 

1997 97 97 97 97 97 97 97 1998 98 98 98 98 
Bairdiella 1 1 6 1 
chMoura (126.3) (4l.6) (221.3) (3112) 

Cynoscion 1 1 
arenarius (2295) (2295) 

Cynoscion 1 6 1 4 11 10 53 
nolhus (81.8) (Sll.2) 1131.21 ¡5463) (1120.9) (700.1) (3111.5) 

Larimus 1 1 
fasciatus (10.1) (10.1) 

Manticirhus 2 1 7 1 14 4 2 4 1 1 17 
amelicanus (4l8) (120.1) (618.6) (133.3) (2107~ (778.1) (2B6.7) (746) (85.1) (-O.O) (4288.25) 

Mentidrrhus 2 2 
Mtorafis (84.7) (84.7) 

Msntici"hus 2 2 
saxatlís (261.8) (261!) 

Umbrina 5 2 2 14 21 1 14 9 11 
coroides (145.0) (201l9) (9'1.7) (1075.0) (1020.8) (938) (11883) (8732) (4689.7) 

Stalifsr ' 1 
/anc&Olatus (2009) (2009) 

Tolll 7 1 15 15 10 15 1 21 ' 42 1 11 1 171 
113273.ffil 

TABLA No. 1. Registro de Abundancia (en negritas) y biomasa mensual en gramos (entre paréntesis) 
para cada especie de Ja Familia Sciaenldae colectada durante el periodo comprendido de febrero de 1997 a 
septiembre de 1998. 
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TABLA No. 2. Registro de Abundancia (No. de individuos), 
Abundancia relativa (%), Blomasa (g) y Blomasa relativa (%) para cada 
especie de la Familia Sclaenidae colectada. 

ESPECIE ABUNDANCIA ABUNDANCIA BIOMASA BIOMASA 
(No. DE RELATIVA (GRAMOS) RELATIVA 

INDIVIDUOS) (%) (%) 
Bairdiella 
chrvsoura 8 4.49 391.2 2.95 
Cynoscion 
arenarius 1 0.56 229.5 1.73 
Cynoscion 

nothus 53 29.78 3111.5 23.44 
Larimus 
fasciatus 1 0.56 10.1 0.07 

Menticirhus 
americanus 37 20.79 4288.25 32.31 
Menlicirrhus 

littora/is 2 1.12 84.7 0.64 
Menticirrhus 

saxati/is 2 1.12 261.8 1.97 
Umbrina 
coroides 68 38.21 4689.7 35.33 
Stellifer 

lanceolatus 6 3.37 206.9 1.56 

Total 178 100% 13273.65 100% 

Vl.2.- Distribución por tallas de los peces de la Familia Sclaenldae 

colectados. 

El intervalo de tallas que presentó un mayor número de organismos se 

registró para la especie Cynoscion nothus, con 33 ejemplares ubicados en el 

intervalo de 15.1 a 20.0 cm., seguido por Urnbrina coroides, con 26 individuos 

pertenecientes al intervalo de tallas de 1O.1 a 15.0 cm. y 24 peces incluidos en el 

intervalo de 15.0 a 20.0 cm. Se presentó la captura de 6 individuos con tallas 

inferiores a 1 O.O cm. para la especie Umbrina coroides en la colecta del mes de 

febrero, así como 4 organismos de la especie Menticirrhus arnericanus y un pez 

de la especie Cynoscion nothus, con tallas superiores a los 25 cm. (Tabla No. 3). 
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Todas las especies se encontraron en etapas de desarrollo gonádi= 

incipiente, predominando los estadios 11 y 111 tanto en hembras como en machos, a 

excepción de 2 hembras en etapa de desove de la especie Umbrina coroides y 

una de Cynoscion nothus, colectadas en noviembre de 1997; asimismo 

presentaron ésta condición dos peces de las especies Umbrina =roides y 

Bairdie//a chrysoura con un individuo cada una, colectados en febrero y marzo de 

1998 respectivamente. 

TABLA No. 3. Distribución por tallas, nombres comunes y usos de los 
peces de la Familia Sciaenidae colectados. 

Especie Nombre 
Común 

Bairdie//a Corvina 
chrysoura 

Cynoscion Trucha 
arenarius arenera 
Cynoscion Trucha 

nothus plateada 

Larimus 
fasciatus 

Menticirhus Ratón 
americanus 

Menticirrhus Ratón 
littora/is 

Menticirrhus Ratón 
saxatilis 
Umbrina Doradilla 
coroides 

Stellifer Corvinilla 
lanceo/a tus lanzona 

Talla 
minlma-

máxima de 
captura 

14.8 -23.0 

29.4 

12.9-26.2 

9.4 

10.2-30.0 

13.5-14.2 

16.2 -19.8 

5.0-24.5 

9.6-13.4 

Tallas No.de 
organismos 

por talla 

10.1 -15.0 1 
15.1 -20.6 6 
20.1 -25.0 1 
10.1 -15.0 1 

10.1 -15.0 5 
15.1 -20.0 33 
20.1 -25.0 14 

>25 1 
5.1-10.0 1 

10.1 -15.0 5 
15.1 -20.0 11 
20.1-25.0 17 

>25 4 
10.1 -15.0 2 

15.1 -20.0 2 

<10.0 6 
10.1-15.0 26 
15.1 -20.0 24 
20.1 -25.0 12 
10.1 -15.0 6 
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Fresco 

Fresco, 
Camada 
Fres=. 

Camada 

Fres= 

Fres= 

Fres= 

Fres= 

Fres= 

Carnada 
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Vl.3.- Composición de las poblaciones de helmintos par41sltos. 

Para el estudio helmintológico, se examinaron un total de 102 Scianidos 

representativos de 6 especies diferentes, durante 7 muestreos comprendidos entre 

febrero y noviembre de 1997. 

Se encontraron 43 hospederos parasitados, registrándose 3 especies de 

helmintos, al colectarse un total de 160 gusanos en el tracto digestivo y 

mesenterio. 

El grupo de los Acantocéfalos fue el mejor representado, con un total de 2 

especies y 138 individuos, siguiendo los nemátodos, con 1 especie y 22 

organismos (Tabla No. 4). 

TABLA No. 4. Especies de hospederos estudiadas y relación de peces 
infectados y parásitos colectados. 

Especie H.E. H.I. 
de hosoedero 

Cynoscion nolhus 8 2 
Menlicirrhus 26 11 
americanus 

Menticirrhus littora/is 2 o 
Menticirrhus saxatilis 2 o 

Umbrina coroides 58 30 
Stellifer lanceo/alis 6 o 

TOTAL 102 43 

H.E. =Hospederos examinados. 
H.1. =Hospederos infectados. 
h.c. = helmintos colectados. 

h.c. Nemátodos Acantocéfalos 

2 2 o 
48 1 47 

o o o 
o o o 

110 19 91 
o o o 

160 22 138 

La proporción de Acantocéfalos recolectados respecto al número total de 

helmintos fue Ja mayor, con el 86.25%, siguiendo la de Jos nemátodos con el 

13. 75% del total de gusanos. 
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Vl.4.- Descripción de las infecciones. 

Descripción de la parasitosis de Unibrlna coroides. 

Se analizaron 58 peces de la especie Umbrina coroides, de los cuales 26 

resultaron infectados por 91 acantocéfalos de las especies Dollfusentis chandleri y 

Acantocephalus sp., además de encontrarse 13 hospederos parasitados con 19 

nemátodos de la especie Contracaecum sp., registrándose un total de 30 

individuos infectados por 110 helmintos. 

• Sistemática. 

DESCRIPCIÓN DE ACANTOCÉFALOS 

Dol/fusentis chandleri (Golvan, 1969). 

PHYLLUM: ACANTHOCEPHALA 

PALAEACANTHOCEPHALA Meyer, 1931. 

ECHINORHYNCHIDA Sotwell & MacFie, 1925. 

ILLIOSENTIDAE Golvan, 1969. 

CLASE: 

ORDEN: 

FAMILIA: 

GÉNERO: 

ESPECIE: 

Dollfusentis 

Dollfusentis chand/eri Golvan, 1969. 

(Figura No. 11). 

• Descripción morfológica. 

Los parásitos vivos presentan una coloración que va del blanco intenso al 

blanco amarillento. Sus movimientos son escasos y el cuerpo es cilíndrico, largo y 

delgado. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Los machos 

juveniles tienen una longitud total entre 16.853 y 20.232 por 1.032 a 1.115 

de ancho, mientras que los machos adultos midieron de 24.167 a 37.821 de 

longitud por 1.258 a 1.562 de anchura. Las hembras juveniles midieron de 

32. 764 a 35.275 de longitud por 1 .692 a 1.875 de ancho y las hembras maduras 

y grávidas presentaron una longitud total entre 41.165 a 45.643 por 1.965 a 

1.871 de ancho. 
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La probaseis es terminal, cilíndrica, alargada y más delgada que el tronco, 

siendo su longitud casi de un tercio con respecto a éste. En Jos machos midió 

de 3.910 a 5.493 de largo por 0.314 a 0.483 de ancho; en las hembras midió 

de 7.501 a 9.702 de largo por 0.501 a 0.543 de ancho. La disposición de los 

ganchos de la proboscis consiste en 13 a 14 hileras longitudinales con un número 

variable de ganchos (19 a 21) y 8 ganchos en la zona ventral de la probaseis, 

dispuestos como una creciente basal. Las hileras longitudinales siguen un patrón 

quincuencial, excepto los 3 o 4 ganchos basales de cada hilera que tienden a 

formar hileras verticales. No se puede apreciar una variación de tamaño en los 

ganchos de las primeras 1 O hileras longitudinales, aunque a partir de la hilera 

número 11, se observa una disminución en la longitud de los ganchos. 

Los ganchos de la creciente basal se encuentran separados del resto de los 

ganchos de la probaseis; en ambos sexos se presentan un par de papilas, una a 

cada lado de la proboscis entre los ganchos 6 a 8. El cuello tiene forma cilíndrica 

y presenta anchura constante y se distingue del tronco. En los machos mide 

0.201 de largo por 0.161 de ancho y en las hembras tiene una longitud de 0.210 

por 0.154 de ancho. 

El tronco tiene forma cilíndrica y es largo y delgado; dependiendo del grado 

de invaginación puede presentar una anchura distinta; mide en los machos de 

12.325 a 28.102 de largo por 1.916 a 2.022 de ancho y en las hembras 24.132 a 

32.165 de largo por 2.116 a 2.292 de anchura. El tronco presenta armadura 

en su primer tercio, consistiendo de espinas dispuestas en un manto que cubre 

dos terceras partes de la probaseis; las ubicadas en parte anterior son mayores 

que las posteriores. En los machos, las espinas anteriores miden de 0.055 a 

0.083 de largo por 0.011 a 0.016 de ancho y las espinas posteriores miden de 

0.009 a 0.019 de largo por 0.003 de ancho, mientras que en las hembras las 

espinas anteriores miden de 0.069 a 0.074 cte largo por 0.012 de ancho y las 

posteriores miden 0.015 de largo por 0.003 de largo. 
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Figura No. 11 

Dollfusentls chand/er/Golvan, 1969 

(Macho Juvenil, Hematoxilina, 100x) 

A.- Reglón Anterior 
B. Reglón Posterior 
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Algunos machos presentan espinas genitales, ubicadas irregularmente y 

próximas al borde inferior del tronco, en un número no mayor a 6; pequeñas y 

orientadas hacia la parte anterior. 

La pared del tronco presenta núcleos subepidérmicos de dos tipos; uno de 

ellos está conformado por núcleos ovoides de bordes enteros, dispuestos en dos 

líneas longitudinales y el otro tipo de núcleos son dendríticos y rodean el cuerpo 

del verme. 

El sistema lagunar está formado por 2 canales mayores, cada una situado a 

cada lado del tronco, están conectados entre si por canales transversales. El 

receptáculo de la proboscis se adhiere a la base y ocupa el primer cuarto de la 

longitud del tronco; es un saco de doble pared muscular, más angosto hacia la 

base que en su porción anterior; en los machos midió de 1 .254 a 1 .672 de largo 

por 0.097 a 0.169 de ancho. 

El ganglio cerebroide se ubica en la porción media anterior del receptáculo; 

en los machos midió de 0.119 a 0.221 de largo por 0.028 a 0.038 de ancho; en las 

hembras midió de 0.159 a 0.193 de largo por 0.046 a 0.049 de anchura. Los 

lemniscos son pareados y de forma tubular o digitiformes, de longitud variables y 

exceden el receptáculo de la proboscis, extendiéndose en algunos casos hasta el 

tercio posterior del cuerpo. En los machos, el lemnisco derecho midió de 1.311 a 

2.434 de longitud por 0.036 a 0.065 de anchura y en las hembras, el lemnisco 

derecho midió de 1.596 a 2.092 de largo por 0.062 a 0.103 de ancho, mientras que 

el izquierdo midió de 1.577 a 2.649 de largo por 0.041 a 0.104 de anchura. 

El aparato reproductor masculino ocupa el tercio posterior del tronco, con 2 

testículos ovoides, uno sobre otro y en contacto; el anterior midió de 0.192 a 0.297 

de largo por O. 139 a O. 196 de ancho. De cada testículo sale un espermatoducto, 

uniéndose ambos posteriormente en un conducto que desemboca en la vesícula 

seminal ovoide y voluminosa, situada casi en el extremo final del tronco. La 
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vesícula seminal desemboca en un conducto eyaculador grueso en el pene, 

localizado en el fondo de la bolsa copulatriz. La bolsa de Saefflingen se localiza 

entre las glándulas del cemento y el extremo posterior del tronco, es espiriforme y 

midió de 0.315 a 0.626 de longitud por 0.089 a 0.173 de ancho. 

Ésta especie presenta 8 glándulas de cemento, con el extremo anterior 

dilatado en una esfera, dando un aspecto claviforme. Cada glándula posee un 

conduelo que desemboca separadamente en el pene, el gonoporo es terminal. 

El aparato reproductor femenino ocupa el quinto posterior de la longitud del 

tronco, la distancia entre la campana uterina y el borde posterior del tronco fue de 

0.397 a 0.782, la campana uterina está adherida a la pared lateral del tronco y 

midió de 0.298 a 0.386 de largo por 0.057 a 0.091 de ancho. 

El útero es corto, de 0.149 a 0.282 de largo por 0.039 0.046 de 

ancho, continúa en la vagina que es de paredes gruesas que desemboca en el 

gonoporo situado en una concavidad que forma un atrio genital. 

• Aspectos ecológicos y Paréllmetros poblacionales de Dolffusentls 

chandleri. 

De 58 hospederos revisados de la especie Umbrina coroides, 17 se 

encontraron infectados por la especie Dollfusentis chandleri, registrándose un total 

de 38 helmintos, presentando como hábitat preferencial el intestino medio y 

posterior, así como el ano. 

Se encontraron 6 hospederos parasitados con 16 acantocéfalos de la 

especie Dollfusentis chandleri, correspondientes a la colecta efectuada el 31 de 

mayo, además de 1 O peces colectados el mes de junio infectados con 20 

helmintos de ésta especie y un hospedero afectado con 2 parásitos durante el mes 

de noviembre. 
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Los valores de Prevalencia más altos correspondieron a las colectas del 31 

de mayo, con 42.85% y junio, con 47.61 %, siendo el valor más bajo el registrado 

el mes de noviembre, con 7.69%. 

La Intensidad promedio fue mayor en la colecta del 31 de mayo, con 2.66, 

mientras que en los meses de junio y noviembre fue de 2 par~sitos por hospedero 

infectado. 

La Abundancia tuvo su valor más alto en la colecta del 31 de mayo, con un 

valor de 1.14, siguiendo el mes de junio, con 0.95 y finalmente noviembre, con 

0.15 parásitos por hospedero infectado (Tabla No. 5). 

TABLA No. 5. Parámetros mensuales de la infección causada por la 
especie Dol"usentls chand/eri en el hospedero Umbrina coroides. 

Mes H.E. H.I. 

Febrero 5 o 
Abril 2 o 

17 Mayo 2 o 
31 Mavo 14 6 

Junio 21 10 
Septiembre 1 o 
Noviembre 13 1 

H.E. =Hospederos examinados. 
H.I. =Hospederos infectados 
h.c. =helmintos colectados. 

h.c. P(%) 

o o 
o o 
o o 

16 42.85 
20 47.61 
o o 
2 7.69 

l.P. A. 

o o 
o o 
o o 

2.66 1.14 
2 0.95 
o o 
2 0.15 

P (%)=Prevalencia. 
l.P. =Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

En la colecta del 31 de mayo se registró una mayor proporción de hembras 

grávidas en la población de helmintos, con un total de 8 organismos, que 

representan el 50% del total de acantocéfalos de la especie Dollfusentis chandleri 

en Umbrina coroides durante el mes, mientras que para el mes de junio se 

presentó una mayor proporción de machos adultos, con 9 especimenes que 

representan el 45%> del total del mes (Tabla No. 6). 
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TABLA No. 6. Estructura de la población de Oo/ffusent/s chandlerl en el 
hospedero U. coroides durante los 111eses de muestreo, con los datos 
mensuales de porcentajes para cada estadio de desarrollo. 

Estadio de Colecta Colecta de Colecta de Núntero total 
desarrollo del 31 de junio noviembre de helmintos 

mayo 
d' Juveniles 

1 3 o 4 
(6.25%) (15%) 

c5' Adultos 
4 9 o 13 

125%1 145%1 
9 Juveniles 

o o o o 
9 Adultas 

3 5 1 9 
(18.30%) (25ºk) (50%) 

9 Grávidas 
8 3 1 12 

150%1 (15%1 150%) 
Número de 
parásitos 16 20 2 38 

colectados: 

Acantocephalus sp. Koelrenter, 1771 • 

• Sistemática. 

PHYLLUM: 

CLASE: 

ORDEN: 

FAMILIA: 

GÉNERO: 

ACANTHOCEPHALA 

PALAEACANTHOCEPHALA Meyer, 1931. 

ECHINORHYNCHIDA Southwell 

MacFie, 1925. 

ECHINORHYNCHIDAE Cobboid, 1876. 

Acantocephalus Koelrenter, 1771. 

(Figura No. 12). 

& 
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A) B) 

Figura No. 12 

Acantocepha/us sp. Koelrenter, 1711 

(Macho Juvenil, Hematoxilina, 100x) 

A.- Reglón Anterior 
B. Reglón Posterior 
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• Descripción morfológica. 

Acantocéfalos de cuerpo pequeño o de tamaño medio, las hembras son 

ligeramente mayores que los machos. La longitud total en los machos fue de 

13.781 a 27.543 y en las hembras fue de 19.321 a 32.023. El tronco es casi 

cilíndrico, presenta núcleos hipodérmicos pequeños y numerosos. El sistema 

lagunar con anastomosis reticular. El cuello es corto, su longitud total es de 0.165 

a 0.298. 

La probaseis no es muy larga, es ovoide o bien de claviforme a cilindrica, en 

los machos midió de 1.245 a 1.326 por 0.456 a 0.470 de ancho y en las hembras 

de 1.296 a 1.401 por 0.472 a 0.490 de anchura máxima; con 6 a 28 filas 

longitudinales de 4 a 15 ganchos cada una, los ganchos se incrementan en 

tamaño desde el ápice hacia la parte media y de ahí disminuyen gradualmente 

hacia la base. El receptáculo de la probaseis es de forma sacular o cilíndrica, de 

doble pared, con un ganglio en la base. Los lemniscos son digitiformes a 

claviformes, usualmente no más grandes que el receptáculo de la probaseis. Los 

testículos son ovales, en tandem, ubicados en la región media del cuerpo. 

Presentan 6 glándulas de cemento, más bien compactas o piriformes a 

claviformes, acomodadas juntas o en pares. Huevos muy alargados, fusiformes, 

con prolongaciones polares prominentes en la capa media. más largos hacia la 

mitad de la proboscis. 

• Aspectos ecológicos y Parámetros poblaclonales de Acantocephalus 

sp. 

Ésta especie tiene como hábitat la región media del intestino. De las 6 

especies de Sciánidos examinadas, únicamente Umbrina coroides resultó 

infectada con Acantocephalus sp, lo cual denota una alta especificidad 

hospedatoria de éste helminto, por lo que se le puede considerar especialista; 

asimismo, se determinó como una especie alogénica, ya que culmina su ciclo vital 

dentro de los sistemas acuáticos. 
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Únicamente durante los meses de abril y junio se colectó a Acantocephalus 

sp., reportándose 11 peces infectados con 53 helmintos. Para el mes de abril, la 

Prevalencia fue del 100%, mientras que en junio registró 42.85%, siendo que la 

Intensidad promedio tuvo en abril un valor de 10, y en junio de 3.6 helmintos por 

pez infectado. La Abundancia en abril fue de 1 O, mientras que en junio fue de 

1.57 parásitos por pez examinado. 

Se puede apreciar que durante el mes de abril se encuentran los valores 

más altos de Prevalencia, lnlensidad promedio y Abundancia, aunque sólo se 

colectaron 2 peces de la especie Umbrina coroides. resultando ambos infectados 

con 20 acantocéfalos de la Acantocepha/us sp., mientras que en junio se 

colectaron 21 peces, resultando 9 infectados con 33 parásitos (Tabla No. 7). 

TABLA No. 7. Parámetros mensuales de la infección causada por 
Acantocephalus sp. en el hospedero Umbrina coroides. 

Mes de H.E. H.I. 
colecta: 
Febrero 5 o 

Abril 2 2 
17 Mavo 2 o 
31 Mayo 14 o 

.Junio 21 9 
Seotiembre 1 o 
Noviembre 13 o 

H.E. = Hospederos examinados. 
H.I. =Hospederos infectados 
h.c. = helmintos colectados. 

h.c. 

o 
20 
o 
o 

33 
o 
o 

p (%) l.P. A. 

o o o 
100 10 10 
o o o 
o o o 

42.85 3.6 1.57 
o o o 
o o o 

P (%)=Prevalencia. 
l.P. = Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

En el mes de abril, predominaron las hembras adultas. con 7 individuos 

colectados, lo que representa un 35% del total de acantocéfalos de ésta especie 

para este periodo, mientras que en junio se registró predominio de hembras 

juveniles, con 1 O la obtención de 1 O ejemplares, que representan el 30% de la 
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población total de helmintos en éste mes (Tabla No. 8). 

TABLA No. B. Estructura de la población de Acantocephalus sp. en el 
hospedero U. coroides durante los meses de muestreo, con los datos 
mensuales de porcentajes para cada estadio de desarrollo. 

Estadio de 
desarrollo 

c5' Juveniles 

c5' Adultos 

Q Juveniles 

Q Adultas 

Q Grávidas 

Número de 
parásitos 

colectados 

• Sistemática. 

PHYLLUM: 

CLASE: 

ORDEN: 

FAMILIA: 

GÉNERO: 

ESPECIE 

Colecta de Colecta de Número total 
abril junio de helmintos 

2 7 9 
(10%) (21.21%) 

4 5 9 
(20%) (15.15%) 

5 10 15 
(25%) (30.30%1 

7 8 15 
135%1 124.24%1 

2 3 5 
(10%) (9.09%) 

20 33 53 

NEMATODOS 

NEMATODA Rudolphi, 1808 

PHASMIDA Chitwood, 1933. 

ASCARIDATA Mozgovoi (1950). 

ANISAKIDAE Raillet y Henry, 1912. 

Skrjabin y Karhokin, 1945. 

Contracaecum Raillet y Henry, 1912. 

Contracaecum sp. (Figura No. 13). 
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Cont1acaecum sp. 

Larva Tipo 1 

A).- Extremo cefálico. 

B).- Extremo posterior. 

C).- Reglón anterior. 

© 

Figura No. 13 

Contracaecum sp. 

Larvas Tipo I y Tipo 11 

Contracaecum sp. 

Larva Tipo 11 

a).- Extremo cefálico 

b).- Extremo posterior 

c).- Reglón anterior. 

44 



Contracaecum sp. LARVA TIPO l. 

• Descripción. 

Miden de 394 a 4.68 mm de largo y 0.218 a 0.231 de ancho. La cutícula 

es estriada transversalmente. El extremo cefálico es redondeado, con pequeños 

dientes ventrales; labios poco desarrollados, presentan formaciones dorsales 

redondas por la cutícula inflada. El esófago es angosto, mide de 0.503 a 0.680. 

El ventriculo es pequeño, mide de 0.03 a 0.036 por 0.03 a 0.036. El apéndice 

ventricular posterior es largo y ancho, con medidas de 0.449 a 0.503. El anillo 

nervioso mide de 0.204 a 0.245 a partir de la extremidad anterior. El ciego 

intestinal es ancho, se extiende anteriormente casi hasta el anillo nervioso con una 

longitud de 0.403 a 0.449. La proporción del ciego intestinal respecto a la 

longitud del apéndice ventricular es de 1:1.00 -1.18 mm. El primordio genital es 

indistinto. La cola tiene forma cónica y mide de 0.122 a O. 136 de longitud. 

• Aspectos ecológlcos. 

Estas larvas se caracterizan por tener medidas corporales relativamente 

pequeñas y por la presencia de un apéndice ventricular muy largo, cuya longitud 

excede ligeramente la del ciego intestinal. Larvas de morfología similar han sido 

reportadas por Kloss (1966) y Moravec et .al. (1993) en Brasil; las formas adultas 

de éstos estadios larvales son parásitas de aves ictiófagas, funcionando los peces 

como un hospedero intermediario. 

Otras especies de peces afectados por éste tipo de larva son: Astyanax 

faciatus. Rhamdia guatemalensis (Moravec et. al. 1995b), Mugil curema y M. 

cephalus (Chávez y Montoya, 1988). 
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Contracaecum sp. LARVA TIPO 11. 

• Descripción. 

Nematodos de color café, con 20.40 a 23.53 mm de longitud por 0.608 a 

O. 775 mm de ancho. Presentan una estriación transversal en los extremos cefálico 

y caudal. El extremo cefálico es redondeado, presenta dientes cuticulares 

ventrales pequenos, de 0.003 de largo. El ventriculo es pequeno, redondeado, 

con un !amano de 0.082 a 0.095 por 0.095 por 0.082 a O. 109; el apéndice 

ventricular posterior es relativamente corto, midiendo de 0.476 a 0.666. Se 

observaron deiridios al nivel del anillo nervioso o ligeramente posteriores a él, con 

una distancia de 0.299 a 0.34 respecto al extremo anterior del cuerpo. 

El intestino es de color café oscuro. Ciego intestinal largo, se extiende 

anteriormente hasta el anillo nervioso de 0.72 a 1.93; la longitud del ciego 

intestinal respecto al apéndice ventricular se presenta en relación 1 :0.3 . Primordio 

genital indistinto. El recto es un tubo hialino corto, con 3 glándulas rectales 

unicelulares presentes. 

• Aspectos ecológicos. 

Éste tipo larvario se ha descrito en numerosas especies de peces como 

Astyanax fasciatus, Rhamdia guatemalensis, Poecilia ve/itera, Poecilia petenensis, 

Anguilla rostrata, Cichlasoma synspillum, Cichlasoma urophtha/mus y Gobiomorus 

dormitar (Moravec et. al., 1995). Para la zona de Veracruz, los registros de 

Contracaecum sp. se han especificado para Dormitator maculatus (Montoya, 

1998); Mugi/ cephalus y M. curema (Chávez y Montoya; datos no publicados), y se 

han detectado en peces como Diapterus auratus, Arius melanopus y C. 

urophthalmus, presentes en la laguna de Alvarado. 

• Parémetros poblacionales de Contracaecum sp. 

Se colectaron 19 nemátodos de la especie Contracaecum sp., de los cuales 

8 corresponden al tipo larvario 1 y 11 al tipo larval 11, teniendo como hábitat el 

46 



mesenterio y el intestino medio. Éstos parásitos presentaban movimientos lentos 

y coloración ambarina a rosácea. 

El mes de febrero fue en el que se registró un mayor número de organismos 

colectados, con 9 individuos, siguiendo el mes de junio, con 6 organismos y 

finalmente la colecta realizada el 31 de mayo, con 4 nemátodos de la especie 

Contracaecum sp. Larvas tipo 1 y tipo 11 (Tabla No. 9). 

TABLA No. 9. Parámetros mensuales de la infección causada por la especie 
Contracaecum sp. en el hospedero Umbrlna coroides. 

Mes H.E. H.I. 

Febrero 5 5 
Abril 2 1 

17 Mayo 2 o 
31 Mavo 14 4 

Junio 21 4 
Septiembre 1 o 
Noviembre 13 o 

H.E. =Hospederos examinados. 
H. l. = Hospederos infectados 
h.c. = helmintos colectados. 

h.c. 

9 
o 
o 
4 
6 
o 
o 

p (%) l.P. A. 

100 1.8 1.8 
o o o 
o o o 

28.57 1 0.28 
19.05 1.5 0.28 

o o o 
o o o 

P (%)=Prevalencia. 
l.P. = Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

Descripción de la parasitosis de Nlentlcirrhus americanus. 

ACANTOCÉFALOS 

Se colectaron 26 hospederos de los cuales 11 resultaron infectados, uno en 

el mes de abril con un acantocéfalo de la especie Do//fusentis chandleri y 10 

peces en septiembre con 46 helmintos de la misma especie. El hábitat preferido 

por ésta especie de acantocéfalo fue el intestino medio y el intestino posterior. 
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La Prevalencia de la infección fue del 100% en el mes de abril y del 71.42% 

en septiembre; se obtuvo un valor de 1 en la Intensidad promedio durante el mes 

de abril, siendo el valor más alto el registrado en el mes de septiembre, con 4.6 

parásitos por hospedero infectado, coincidiendo éste último dato con el mes en el 

que se colectaron más peces parasitados. 

La Abundancia, al igual que la Intensidad promedio. tuvo su valor más alto 

durante el mes de septiembre, con 3.28 parásitos por pez. mientras que en abril 

fue de sólo 1 parásito por pez colectado (Tabla No. 10). 

TABLA No. 10. Parámetros mensuales de la infección causada por la 
especie Do/lfusentis chand/eri en el hospedero Menticirrhus americanus. 

Mes H.E. H.I. 

Febrero 2 o 
Abril 1 1 

17 Mavo 7 o 
31 Mayo 1 o 

Junio 
Septiembre 14 10 
Noviembre 

H.E. =Hospederos examinados. 
H.I. =Hospederos infectados 
h.c. = helmintos colectados. 

h.c. 

o 
1 
o 
o 

48 

P(%) l.P. A. 

o o o 
100 1 1 
o o o 
o o o 

71.42 4.6 3.28 

P (%) = Prevalencia. 
l.P. =Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

• Estructura de la población de acantoc•Halos 

Fue predominante la presencia de hembras grávidas durante el 

muestreo del mes de septiembre, con 20 organismos encontrados que 

corresponden al 43.48% del total de acantocéfalos colectados, siguiendo el grupo 

de machos adultos, con el 19. 56% y 9 individuos registrados (Tabla No. 11 ). 
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Cabe señalar que los helmintos de ésta especie exhibieron tallas mayores a 

los encontrados en el hospedero Umbrina coroides 

TABLA No. 11. Estructura de la población del acantoc6falo de la especie 
Dotffusentis chandleri en el hospedero NI. americanus durante los meses de 
muestreo, con los datos mensuales de porcentajes para cada estadio de 
desarrollo. 

Estadio de Colecta Colecta de Número total de 
desarrollo de abril septiembre helmintos 

,d' .Juveniles 
o 9 9 

119.56%) 
'6 Adultos 

1 9 10 
1100%\ 119.56%\ 

<S Juveniles 
o 3 3 

(6.52%) 
9 Adultas 

o 5 5 
110.87%) 

9 Grávidas 
o 20 20 

143.48%) 
Número de 
parásitos 1 46 47 

colectados: 

NEMATODOS 

Únicamente se registró la presencia en éste hospedero de un nemátodo de la 

especie Contracaecum sp. (Figura No. 15). 
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Figura No. 15 

Contracaecum sp. Larva Tipo 1 

Extremo cefálico (100x). 
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• Parámetros poblacionales de ContracaecunJ sp. Larva tipo l. 

Sólo se registró un nemátodo de la especie Contracaecum sp. en el estadio 

larval Tipo 1, en un pez colectado el mes de septiembre de 1997 (Tabla No. 12), 

teniendo como hábitat la región mesentérica, con una Prevalencia del 100%, 

Intensidad Promedio de un helminto por pez afectado y Abundancia de un 

helminto por hospedero examinado. 

TABLA No. 12. Parámetros mensuales de la infección causada por la 
especie Contracaecum sp. en el hospedero Menticirrhus an1erlcanus. 

Mes H.E. H.I. 

Febrero 2 o 
Abril 1 o 

17 Mavo 7 o 
31 Mavo 1 o 

Junio 
Septiembre 14 1 
Noviembre 

H.E. = Hospederos examinados. 
H.I. =Hospederos infectados 
h.c. =helmintos colectados. 

h.c. 

o 
o 
o 
o 

1 

P(%) l.P. A. 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

100 1 1 

P (o/o) = Prevalencia. 
1.P. =Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

Parasitosis de Cynoscion nothus. 

De 8 hospederos de ésta especie estudiados, sólo uno se encontró 

parasitado con 2 nemátodos de la especie Contracaecum sp. larva tipo 1, 

colectándose 1 helminto en abril y el otro durante el mes de junio; ambos 

presentaron como hábitat la región media del intestino. 

Se registró una Prevalencia del 100%, la Intensidad Promedio fue de 1 

helminto por pez infectado y la Abundancia fue asimismo de 1 parásito por 
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hospedero examinado (Tabla No. 13). 

TABLA No. 13. Parltrnetros mensuales de la Infección causada por la 
especie Contracaecum sp. en el hospedero Cynosc/on nothus. 

Mes H.E. H.I. 

Febrero 
Abril 1 1 

17 Mavo 6 o 
31 Mavo 

Junio 1 1 
Septiembre 
Noviembre 

H.E. =Hospederos examinados. 
H.f. =Hospederos infectados 
h.c. = helmintos colectados. 

h.c. 

1 
o 

1 

P(%) 1.F. A. 

100 1 1 
o o o 

100 1 1 

P (%) = Prevalencia. 
f.P. =Intensidad Promedio. 
A. = Abundancia. 

52 



V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los peces de la familia Sciaenidae son de hábitos demersopelágicos y se 

encuentran representados en la Plataforma Continental de Alvarado, Veracruz, por 

un número que varía entre B y 14 especies, entre las cuales destacan: Cynoscion 

nothus, Cynoscion arenarius, Larimus fasciatus, Micropogonias furnieri 

Menticirrhus americanus, Menticirrhus tittoratis, Umbrina coroides y Stellifer 

tanceolatus. Guzmán y Rojas (1991) han registrado para peces de ésta Familia, 

una riqueza de especies alta en las costas del Golfo de México, identificando entre 

B y 11 especies de Sciánidos. 

En la región de pesca ribereña de la comunidad de Las Barrancas, los 

organismos de ésta familia aparecen con poca frecuencia en las zonas cercanas a 

la playa, con excepción de las épocas de lluvias y nortes; éste incremento en la 

diversidad de especies y abundancia está estrechamente ligado con los arrastres 

de material orgánico continental procedente de la Laguna de Alvarado hacia la 

Plataforma durante la época de lluvias, con el consecuente incremento en la 

diversidad biológica de éstos representantes de la fauna íctica litoral (Vargas et. 

a/., 1981; Yáñez - Arancibia et. al., 198Sb y Sánchez, 1965). 

De 9 especies colectadas, las que presentan mayor abundancia y biomasa 

durante los 13 meses de muestreo fueron Menticirrhus americanus, Umbrina 

coroides y Cynoscion nothus, siendo que la primera especie estuvo representada 

en 1 O colectas, mientras que las dos últimas aparecieron en 8 y 6 muestreos 

respectivamente. 

Las especies antes mencionadas presentaron los valores más altos de 

abundancia durante las temporadas de lluvias y nortes, lo cual concuerda con los 

reportes de Yáñez - Arancibia y Sánchez (1986), así como con los registros de 

Acosta (1997) para peces de la familia colectados en la zona estuarina de 
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Alvarado, Veracruz. El resto de las especies presentaron bajas frecuencias de 

aparición a lo largo de los 1 3 muestreos. 

Prácticamente todas las especies se encontraron en etapas de desarrollo 

gonádico incipiente, con ligero predominio de las hembras sobre los machos. Las 

etapas que se presentaron con más frecuencia fueron las de maduración y 

premaduras 111, sobretodo durante las temporadas de lluvias y nortes, lo que deja 

entrever que Ja reproducción de éstos organismos se lleva a cabo en las zonas de 

mayor influencia estuarina durante éstas dos épocas (Yáñez, et. al., 1988). 

Se considera a los integrantes de ésta familia como consumidores de 

segundo y tercer orden, por presentar un amplio espectro trófico, lo cual tiene 

estrecha relación con la fauna parasitaria que exhiben éstos organismos, 

reportándose las especies de acantocéfalos Dollfusentis chandleri y 

Acantocephalus sp. y el nemátodo de la especie Contracaecum sp., en etapas 

larvarias 1 y 11, en 43 peces pertenecientes a 3 especies de hospederos 

examinadas, variando la distribución de éstos helmintos dependiendo de factores 

ambientales como la temperatura y salinidad. 

Dado que el acantocéfalo Dollfusentis chandleri afecta a varias especies de 

peces, se le considera un helminto generalista, además de ser una especie 

alogénica, al concluir su ciclo vital en el medio acuático. 

Se observó que la talla promedio de los ejemplares de Dollfusentis chandleri 

colectados en Menticirrhus americanus, es mayor que la encontrada en Umbrina 

coroides para los mismos parásitos, lo cual puede tener relación con el hecho de 

que Umbrina coroides mostró mayor diversidad parasitaria y valores más altos de 

abundancia, al presentar 2 especies de acantocéfalos y al nemátodo 

Contracaecum sp., por lo que al establecerse relaciones de competencia, la talla 

parasitaria se encuentra disminuida. 
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Acantocephalus sp. se encontró únicamente en el hospedero Umbrina 

coroides, siendo su hábitat la región media intestinal. Es un parásito que puede 

considerarse especialista, por su alta especificidad hospedatoria, además de ser 

una especie alogénica, por culminar su ciclo vital en el medio acuático. Ésta 

especie de acantocéfalo fue poco abundante, además de encontrarse en estadios 

de desarrollo predominantemente juveniles, lo cual puede atribuirse a la influencia 

ejercida por los factores ambientales imperantes en las fechas de colecta. 

El nemátodo Contracaecum sp. se registró para las 3 especies que 

presentaron infección parasitaria, categorizándose como un parásito generalista. 

Los nemátodos extraídos se encontraron en intestino medio y libres en el 

mesenterio y en todos los casos se encontraron en las etapas larvarias J y JI 

(Moravec et. al., 1995), las cuales se distinguen entre sí por la proporción en la 

longitud del ciego intestinal respecto al apéndice ventricular en un cuerpo más 

largo para el tipo J. Los adultos de éstos tipos larvales pueden pertenecer a 

especies como Contracaecum microcephalum (Rudolph, 1819), C. multipapillatum, 

C. caballeroi y C. plagiticum, que se han reportado como parásitos de aves 

ictiófagas. Larvas similares se han encontrado en peces reportados en Cuba y 

Brasil (Boris y Moravec, 1967; Moravec y Boris, 1971). 

Los sciánidos representan un recurso con elevadas perspectivas de 

explotación, tanto para su consumo como pescado fresco (Cynoscion nothus y 

Cynoscion arenarius). como para la elaboración de harinas (Stellifer lanceolatus), 

por Jo que trabajos como el presente constituyen una contribución importante para 

el conocimiento de Ja biología y Ja ecología de Ja familia, con el fin de establecer a 

corto y mediano plazos programas de aprovechamiento sustentable del recurso, 

impulsando el desarrollo de las regiones ribereñas y estuarinas. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

La familia Sciaenidae está constituida por peces de hábitos 

demersopelágicos, que presentan diferencias en su composición específica para 

cada época climática; éstos organismos se encuentran muy relacionados con las 

zonas de influencia estuarina y cercanas a la región costera, que representan un 

papel preponderante en sus ciclos vitales, al utilizarlas como zonas de crianza y 

de alimentación para los individuos juveniles y adultos. 

Ésta familia se encuentra representada en la Plataforma Continental de 

Alvarado, Veracruz, por un número que oscila entre 8 y 14 especies, 

sobresaliendo por su abundancia Cynoscion nothus, Menticirrhus americanus y 

Umbrina coroides, distinguiéndose de otras familias de peces que habitan en la 

zona de estudio, al mostrar diferencias en su composición específica para cada 

época del año. 

Se realizó la colecta de 178 peces de la Familia Sciaenidae de las 

especies: Bairdielfa chrysoura, Cynoscion arenarius, Cynoscion nothus, Larimus 

fasciatus, Menticirrhus americanus, Menticirrhus littoralis, Menticirrhus saxatilis, 

Stellifer lanceo/atus y Umbrina coroides, durante 13 muestreos en el periodo 

comprendido de febrero de 1997 a septiembre de 1998. 

La especie más abundante fue Umbrina coroides, con un total de 68 

individuos y el 38.21% de la abundancia total, seguida por Cynoscion nothus, con 

53 individuos, el 29.78% de la captura total y Menticirrhus americanus, con 37 

organismos, ocupando el 20. 79% de Ja abundancia total. Las especies menos 

abundantes fueron Cynoscion arenarius y Larimus fasciatus, con sólo un individuo 

cada una y el 0.56% de la abundancia total para cada especie. 

La colecta más abundante se registró durante el mes de marzo de 1998, 

con un total de 42 peces capturados, pertenecientes a 4 especies distintas, 
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registrándose Cynoscion nothus como la especie más abundante en éste periodo, 

con 31 ejemplares colectados, mientras que los muestreos menos abundantes 

correspondieron a los meses de mayo y septiembre de 1998, con únicamente un 

pez de la especie Menticirrhus americanus en cada colecta. 

La biomasa total para las 9 especies fue de 13273.65 g, siendo Umbrina 

coroides la especie que mostró el valor más alto con 4689.7 g. y el 35.33% de la 

biomasa total, seguida por Menticirrhus americanus, con 4288.25 g. y el 32.31% 

del total de biomasa. La especie con menor biomasa fue Larimus fasciatus, con 

únicamente 10.1 g. y el 0.07% de la biomasa total. 

Cynoscion nothus presentó 33 ejemplares ubicados en el intervalo de tallas 

de 5.1 a 20.0 cm., seguido por Umbrina coroides, con 26 individuos 

pertenecientes al intervalo de tallas de 10.1 a 15.0 cm. y 24 peces incluidos en el 

intervalo de 15.0 a 20.0 cm. Se presentó la captura de 6 individuos con tallas 

inferiores a 10.0 cm. para la especie Umbrina coroides, así como 4 organismos 

de la especie Menticirrhus americanus y un pez de la especie Cynoscion nothus, 

con tallas superiores a los 25 cm. 

Se eligieron 102 peces pertenecientes a las especies Cynoscion nothus, 

Menticirrhus americanus, Menticirrhus littora/is, Menticirrhus saxatilis, Umbrina 

coroides y Ste//ifer tanceolatus para el estudio helmintológico, de las cuales se 

encontraron 43 hospederos de las especies Umbrina coroides, Menticirrhus 

americanus y Cynoscion nothus, infectados por las especies de acantocéfalos 

Do//fusentis chandleri y Acantocephalus sp. y por el nemátodo Contracaecum sp. 

en etapas larvarias 1 y 11. 

Se colectaron 92 acantocéfalos de la especie Dollfusentis chandleri, 

parasitando a los hospederos; Cynoscion nothus, Menticirrhus americanus y 

Umbrina coroides, teniendo como hábitat prácticamente todo el tracto intestinal de 

éstos peces, ya que se encontraron en estómago, ciegos, intestino anterior, medio 
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y posterior, así como en el ano. 

El acantocéfalo Dollfusentis chandleri sólo se encontró en el hospedero 

Umbrina coroides, siendo su hábitat la región media intestinal. 

El nemátodo Contracaecum sp. Larvas tipo 1 y tipo 11 se presentó en los 

hospederos Umbrina coroides, Menticirrhus americanus y Cynoscion nothus, 

encontrándose en el intestino medio y mesenterio. 

Los peces de la familia Sciaenidae analizados representan recursos con 

perspectivas de explotación, para su aprovechamiento como pescado fresco o 

bien en la producción de harinas, por lo que los estudios sobre la ecología y 

biología de éstos organismos contribuirán de manera importante en el desarrollo 

de proyectos que permitan el aprovechamiento sustentable de éste recurso. 
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IX.-APÉNDICE 

Formularios de los fijadores y técnicas de t1nclón empleados en 

el procesamiento del material helmintológico. 

FIJADORES: 

LIQUIDO DE BOUIN: 

Solución acuosa de ácido pícrico................................. ... .• 30 e.e .. 

Formol......... . .. . . . . . . . .. . .. .. . ... .. . ... ... .. . .. . . . . . . . . .. ... . .. . .. .. . ... ... 1 O e.e. 

Acido acético glacial...................................................... 2 e.e. 

SOLUCION AFA 

Acido acético glacial. ......................................•.••.•..•••••..• 1 O e.e. 

Formol comercial. ..........•.................•..••......••.......•.•......• 10 e.e. 

Agua destilada.............................................................. 50 e.e. 

Alcohol etílico ..................•........•••.......•......••••.•......••••••.• 30 e.e. 

ALCOHOL ETILICO AL 70 %: 

Alcohol etílico al 96 % ............•...........................•.••......... 100.00 e.e. 

Agua destilada ...........................•........•.......•..•......•....•••. 40.85 e.e. 

TECNICAS DE TINCION. 

A).- TECNICA DE PARACARMIN DE MAYER (solución alcohólica): 

a).- Fijación con AFA, alcohol etílico al 70 % ó Formol al 10 % durante 8 a 10 

horas. 

b).- Conservar en alcohol al 70 %. 

e).- Lavar con alcohol al 96 % durante 5 minutos. 

d).- Teñir con Paracarmin de Mayar durante 3 a 5 minutos. 

Fórmula del Paracarmín de Mayer: 

Acido carmfnico......... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. ... .. . . . . . . . ... . . . 1 g 
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Cloruro de aluminio hidratado........................... .. . 0.5 g 

Cloruro de calcio anhidro.................................... 4 g 

Alcohol etílico al 70 % ...................................... 100 mi. 

e).- Lavar en alcohol al 96 % durante 5 minutos. 

f).- Diferenciar en alcohol al 96 % acidulado al 2 % con HCI O.P. 

g).- Lavar en alcohol al 96 % de uno a dos minutos. 

h).- Cubrir con alcohol etílico absoluto durante 15 minutos. 

i).- Aclarar en diluciones de alcohol etílico absoluto y salicilato de metilo, en 

tiempos de 5 a 15 minutos cada uno. 

j).- Montar en Bálsamo de Canadá. 

k).- Rotular la preparación y secarla a temperatura constante de 35 ºC. 

B).-TECNICA DE HEMATOXILINA DE DELAFIELD O DE ERLICH (solución 

acuosa): 

a).- Fijación con AFA. alcohol al 70 % o Formol al 10 % durante a a 10 horas. 

b).- Conservar en alcohol al 70 %. 

e).- Hidratar gradualmente en alcoholes sucesivos del 50 %, 30 %, hasta 

agua destilada, durante tiempos de 10 minutos cada uno. 

d).- Teñir con Hematoxilina de Delafield o de Erlich durante 1 ó 2 minutos. 

Fórmula de la Hematoxilina de De/afie/el: 

Hematoxilina al 3.5 % en alcohol etílico absoluto ............... 100 e.e. 

Alumbre de Amonio al 6.5 % acuoso ................................ 320 e.e. 

Glicerina O.P. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80 e.e. 

Fórmula de la Hematoxilina de Erlich: 

Hematoxilina al 2 % en alcohol etílico absoluto ................... 100 e.e. 

Alumbre de Potasio al 2.5 % acuoso ...........................••••• 100 e.e. 

Glicerina O.P ...........................................•.............•.•... 100 e.e. 

Acido acético glacial. ...............................................•..... 10 e.e. 

e).- Lavar con agua destilada eliminando el exceso de colorante. 

f).- Diferenciar con agua acidulada al 2 % con HCI (98 mi de agua destilada 

más 2 mi de HCI), hasta que el organismo adquiera una coloración rosa pálido. 
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g).- Lavar con agua destilada y después virar con agua corriente a un tono 

violáceo. 

h).- Deshidratar en alcoholes graduales del 30 %, 50 % y 70 % durante 5 

minutos cada uno. De 96 % durante 1 O minutos y en alcohol etílico absoluto 

durante 20 minutos. 

1).- Aclarar en diluciones de alcohol etílico absoluto y salicilato de metilo, en 

tiempos de 5 a 15 minutos cada uno. 

j).- Montar en Bálsamo de Canadá. 

k).- Rotular y secar la preparación. 

Los nemátodos se analizaron al someterlos a aclaramiento en Lactofenol, de 

acuerdo al siguiente procedimiento (Salgado-Maldonado, 1979): 

a).- Fijar en alcohol etílico al 70 % en caliente. 

b).- Conservar en alcohol etílico al 70 %. 

c).- Aclarar en Lactofenol durante 48 horas (máximo): 

Fórmula del Lactofeno/ de Amman: 

Fenal. ........................................................• 10 e.e. 

Acido acético ................................................ 1 o e.e. 

Glicerina ...................................................... 10 e.e. 

Agua destilada ...........................................•... 10 e.e. 

Calentar la mezcla a baño María hasta que el fenol se diluya, se almacena en 

frasco ámbar. 

d).- Los organismos se montaron individualmente en preparaciones 

temporales empleando el aclarante como medio de montaje para su observación 

microscópica, medición y descripción. Posteriormente se desmontaron y 

preservaron los nemátodos en frascos homeopáticos con alcohol al 70 % 

Fórmula del fijador AFA para nemátodos: 

Alcohol de 50 ó 70 % . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. ... 90 mi 

Acido acético glacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mi 

Formaldehido... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 5 mi. 
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