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Introducción. 
 

En la naturaleza podemos encontrar que los organismos mantienen interacciones 

unos con otro (Noble y Noble, 1976). En ocasiones éstas interacciones pueden ser 

benéficas pues los participantes obtienen la protección o alimento para sobrevivir, 

sin embargo, en otras se llega a provocar un tipo de daño, ejemplo de ello son las 

de tipo parasitario (Parecer y Ahmadjian, 2000). El parasitismo es usualmente el 

resultado de un largo intercambio evolutivo en la historia entre ambos parásito y 

especie, donde uno de los participantes, el parásito ya sea perjudicial o no para su 

huésped, vive a expensas de él (Schmidt y Robert´s, 2005). Algunos ejemplos de 

lo que pueden ocasionar son; pérdida de peso, afectar los esfuerzos 

reproductivos, regular las poblaciones de hospederos y en casos extremos 

provocar malformaciones, lesiones locomotoras, neuronales, diferencia alimenticia 

o la muerte del hospedero (Hugot y Morand, 2001; Parecer y Ahmadjian, 2000). 

 

En cada grupo de animales hay parásitos que pueden distinguirse entre 

microparásitos y macroparásitos (Anderson, 1993; Salgado, 2008). Los 

microparásitos  (microscópicos) se comprenden de virus: caracterizados por los 

agentes infecciosos más pequeños (20-300nm), se diferencian de las bacterias y 

eucariotas porque no presentan organización celular (Contreras y Tlapa, 2014; 

citado en Pacheco 2016), bacterias: células pequeñas y unicelulares procariontes 

(formados por una sola célula carente de núcleo), su ácido desoxirribonucleico 

(ADN) se encuentra libre de citoplasma y no presenta organelos, como las 

mitocondrias, cloroplastos o aparato de Golgi (Audesirk y Byers 2003); hongos: 

distinguidos de otros eucariotas porque presentan una pared celular rígida 

formada por quitina y glucano y una membrana celular en la que el ergoesterol 

sustituya al colesterol como principal componente esterólico (Murray et al., 2014); 

y protozoos: organismos unicelulares eucariótios con un tamaño que oscila entre 
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2-200μm, presentan núcleo(s), diversos organelos y citoesqueleto, la mayor parte 

son móviles y heterótrofos, el alimento  es digerido en vacuolas alimenticias 

(Uribarren, 2015). Los grupos anteriores se caracterizan porque pueden 

multiplicarse directa y rápidamente dentro de la población de hospederos; en 

cambio los macroparásitos son de mayor tamaño, no se multiplican dentro del 

hospedero, su población se incrementa por inmigración no por reproducción 

directa dentro de cada hospedero (Anderson, 1993; Salgado, 2008), ejemplo de 

ello son los helmintos: término no taxonómico utilizado para designar a 

invertebrados de forma alargada, sin apéndices y que se desplazan arrastrándose, 

quienes viven dentro o fuera de sus hospederos. Bajo este término se encuentran 

cuatro grupos no relacionados filogenéticamente y muy abundantes en la 

naturaleza: Platyhelminthes, Nematoda, Acantocephala y Anelida, (Lynggaard, 

2013). 

 

Estos grupos de macropásitos podemos encontrarlos de la siguiente manera: 

 

Si el parásito vive en la superficie del hospedero, es llamado ectoparásito; si es 

interno, es un endoparásito. La mayoría son parásitos obligatorios, esto quiere 

decir, que no pueden completar su ciclo de vida sin al menos pasar un lapso de 

tiempo en una relación parasitaria. Otro tipo de parasitismo denominado accidental 

o incidental es donde un parásito entra o se une al cuerpo de una especie de 

diferente hospedero al habitual, por ejemplo, es común en nematodos parasitar 

insectos para después vivir un corto tiempo en el intestino de las aves (Schmidt y 

Robert´s, 2005). Por otro lado, está el hospedero que en la parasitología se 

diferencia en varios tipo de acuerdo al rol que juegan en el ciclo de vida del 

parásito. 

 

Un hospedero definitivo es en el cual el parásito busca la madures sexual. La 

reproducción sexual no se muestra claramente en algunos parásitos por otro lado 

un hospedero intermediario es aquel que es requerido para el desarrollo del 

parásito pero en el cual no busca alcanzar la madurez sexual. Los hospederos 
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definitivos son frecuentemente aunque no necesariamente vertebrados (Schmidt y. 

Robert´s, 2005).  

 

 

El estudio de la parasitología y su ecología en la fauna silvestre es reciente, pero 

dado el interés por conocer la diversidad de los animales y sobre todo de aquellas 

que se encuentran en peligro o amenazadas, se han incrementado los estudios de 

las enfermedades de los animales silvestres y por lo tanto de los parásitos que los 

afectan (Grenfell y Gulland, 1995). 

 

Dentro de los vertebrados, los reptiles por su tipo de alimentación son susceptibles 

a tener parasitismo digestivo. En este grupo los carnívoros albergan parásitos en 

abundancia, en especial los helmintos que presentan ciclos de vida complejos, y 

en donde se observa que ratones, grillos, conejos, actúan como hospedadores 

intermediarios (Martínez 2007) 

 

En el caso específico de las lagartijas, éstas representan un excelente sistema 

para el estudio de las relaciones huésped-parásito por que ocupan una amplia 

variedad de hábitats, exhiben diferentes patrones reproductivos y aprovechan 

diferentes componentes de la cadena alimentaria en los ecosistemas (Aho, 1990). 

 

El género Scelopourus se clasifica dentro del orden Squamata, familia 

Prhysonomatidae; en México existen 69 especies de lacertilios, de las cuales el 

65% son endémica. Dentro del género se encuentra la especie S. siniferus. Se 

distribuye en México desde el centro de Morelos, a Guerrero, Chiapas, Oaxaca 

hasta Gutemala. (Smith y Tylor, 1950). 

 

Hasta el momento no existe ningun reporte de helmintos presentes en el celoma 

de Scelopourus siniferus.  
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Generalidades de los Nemátodos 
Son gusanos de cuerpo cilíndrico, generalmente aguzados en ambos extremos, la 

gran mayoría son incoloros y transparentes; aunque algunos presentan 

coloraciones blanco-amarillenta o rojizas, la cual adquieren por la ingestión de 

diversas sustancias. El cuerpo está limitado por una cutícula quitinosa, la cual 

puede ser plana, estriada u ornamentada y puede llegar a presentar estructuras de 

interés taxonómico como por ejemplo cerdas, escudos, apéndices y alas 

(engrosamientos cuticulares). En el extremo posterior las formas cuticulares que 

se presentan son alas caudales o bursa que es el crecimiento exagerado de alas 

(Lamothe y García, 1998). 

 

El ciclo de vida de la mayoría de los nematodos tienen reproducción sexual; los 

machos forman espermatozoides y las hembras óvulos; la fecundación se realiza  

después de la cópula. Posteriormente de la fecundación se forma de una 

membrana que envuelve al huevo, según la especie de que se trate pueden tener 

una, dos o tres membranas; la extrema es de lipoproteínas, la segunda llamada 

quitinosa, contiene quitina, proteínas, lípidos y la capa interna que es la vitelina 

(Quiroz 2005). 

El desarrollo embrionario incluye los estados de mórula, gástrula y la de renacuajo 

en donde el embrión adquiere la forma de verme (Quiroz, 2005). 

Normalmente, el desarrollo evolutivo de los nematodos incluye un estado de 

huevo, cuatro estados larvarios y el adulto. Algunos autores consideran un estado 

juvenil previo al adulto (Quiroz, 2005). 

Los ciclos evolutivos de los nematodos varían considerablemente; en términos 

generales se pueden dividir en directo o monoxenos con un solo tipo de huésped y 

los indirectos o heteroxenos con uno o mas huéspedes intermediarios. 

En uno u otro caso, los huevos o larvas producidas en el huésped definitivo no son 

infestantes, excepto raras excepciones, es necesario el desarrollo larvario hasta la 
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fase infestante. En los ciclos directos este desarrollo ocurre en el suelo húmedo, la 

pradera o el agua. En los ciclos indirectos el desarrollo de la fase infestante ocurre 

en el huésped intermediario (Quiroz, 2005). 

En estado directo puede ocurrir que el estado infestante se desarrolle dentro del 

huevo como es el caso de Ascaris, Oxyuris, Taxocara y Trichiris o que la larva 

eclosione, se alimente y llegue al estado de tercera larva; en este caso la primera 

y segunda larva se alimenten y mudan, la tercera no se alimenta y conserva de 

muda como Haemonchus. ( Quiroz, 2005). 

 

En el caso de los ciclos indirectos, la larva generalmente es ingerida por el 

huésped intermediario en donde alcanza la fase infestante. 

 

En los nematodos con ciclo directo, la infestación generalmente es por vía oral 

mediante la ingestión de huevos o larvas. EN los de ciclo indirecto puede ser por 

vía oral mediante la ingestión del huésped intermediario, o por picadura de 

artrópodos hematófagos que inoculan la fase infestante. ( Quiroz, 1999). 

 

Otro tipo de parásito presente en menor abundancia en vertebrados son los 

acantocéfalos y sus principales características se presentan a continuación. 
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Generalidades de Acantocephalos. 
 

Estos parásitos cosmopolitas en estado adulto se encuentran en el tracto digestivo 

de vertebrados terrestres y acuáticos. Son de un color blancuzco o ligeramente 

amarillento, de cuerpos arrugados o lisos que alcanzan una longitud de 1mm a 

1m. En estado larval se pueden encontrar en invertebrados. Miles de estados 

juveniles pueden encontrarse en un hospedero intermediario. El cuerpo está 

dividido en probosis, cuello y tronco. El resto del cuerpo es el tronco. Algunos 

géneros presentan pequeñas espinas en el tronco. La probosis, el cuello y el 

tronco pueden llegar a modificarse como accesorios (Noble y Noble 1976).  

 

Los sexos separados, por lo regular las hembras son más grandes que los 

machos y el gonoporo es la única abertura del cuerpo, en general los tejidos han 

perdido identidad celular y tienen relativamente pocos núcleos en todo el cuerpo. 

El tegumento tiene muchas funciones. Se ha sugerido que influye en la protección, 

inactivando las enzimas digestivas del hospedero por efecto de cargas, 

osmoregulación, concentración de nutrientes que facilita la asimilación por 

pinositosis, facilitando la transportación de iones (Noble y Noble 1976). 

 

En su ciclo de vida podemos observar que cada especie de acantocéfalo necesita 

de por lo menos dos hospedadores durante su ciclo de vida. El primer hospedador 

puede ser un insecto, crustáceo o miriápodo, los cuales deben ingerir un huevo 

viable, que salió con las heces del hospedador definitivo. Continúan por una serie 

de etapas hasta que son infectivos a un hospedador definitivo. Cuando son 

ingeridos por un vertebrado no viable, pueden penetrar la pared del digestivo y 

enquistarse en algún lugar donde sobreviven sin desarrollo posterior. Este 

vertebrado se transforma en un hospedador paraténico ya que al ser ingerido por 

un hospedador apropiado, el parásito se desenquista, se adhiere a la mucosa y 

madura (FCNYM 2011). 
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En estado adulto parasitan el intestino de vertebrados como peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos, con los cuales establecieron una relación parásita en la 

cual ocasionalmente producen daños importantes. En estado larval o juvenil 

habitan la cavidad general de invertebrados, crustáceos, o de vertebrados 

(hospedadores paraténicos). Todas las especies son endoparásitas (FCNYM 

2011). 

 

De igual manera pueden presentarse otros parásitos como hospederos 

intermediarios en vertebrados como son los Cestodos. 
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Generalidades de Cestodos. 
El cuerpo de estos organismos se divide en escolex, cuello y estróbilo, son planos 

dorsoventralmente,  

 

Los ciclos de vida de los Cestodos requieren de uno o dos hospedadores. A pesar 

de la gran variedad de formas larvales conocidas y detalles en la modalidad del 

ciclo, el esquema básico es el siguiente  (FCNYM 2011). 

 

La embriogénesis da como resultado una larva denominada oncósfera, ésta  

eclosiona antes o después de ser ingerida por un hospedadorintermediario, y 

migra hacia una localización extraintestinal dentro de éste. Después subre una 

metamorfosis de esta larva en un juvenil, llamado metacestode y posteriormente 

se desarrolla el adulto en el intestino del siguiente hospedador. 

 

La oncósfera de los Eucestoda posee 6 ganchos y es llamada embrión hexacanto. 

Si este embrión eclosiona antes de ser ingerido y por lo tanto es libre, nadador y 

presenta cilias se le denomina coracidio. 

 

La larva de los gyrocotilideos y amphilinideos posee 10 ganchos y se llama 

decacanta. Es ciliada, libre y nadadora y se la denomina también licófora. 

 

En los ciclos con larvas libres, éstas deben ser ingeridas por un 

hospedadorintermediario, generalmente un artrópodo. Una vez ingerida la larva 

pierde las cilias, atraviesa la pared del digestivo con ayuda de sus ganchos y en el 

hemocel se metamorfosea a larva procercoide. Durante este proceso los ganchos 

embrionarios se ubican en el extremo posterior, en una estructura conocida como 

cercómero. Cuando el primer hospedador intermediario es consumido por un 

segundo hospedador intermediario, comúnmente un pez, el procercoide atraviesa 

la pared del tubo digestivo hacia la cavidad peritoneal y luego hasta los músculos 
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esqueléticos. Se desarrolla el escólex, y a este estadio se lo llama plerocercoide. 

Esta larva abandona al hospedador intermediario cuando éste es ingerido por el 

hospedador definitivo, y permanece en el intestino de este último, donde se 

desarrolla hasta convertirse en adulto (FCNYM 2011). 
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Antecedentes. 
 

 Los anfibios y reptiles representan un importante grupo de vertebrados en México; 

en una escala global el 10% de la biodiversidad de estos grupos es encontrada en 

México a consecuencia de esto se presenta un alto nivel de endemismo (60.7% y 

53.7%, respectivamente). Sin embargo, menos del 20% del conocimiento de 

especies de anfibios y reptiles en México han sido estudiados para helmintos, por 

lo que el inventario está lejos de ser completado (Pérez-Ponce de León, et al. 

2002). En este trabajo reunieron una base de datos que incluye un total de 1246 

registros (entradas) de las cuales 460 corresponden a helmintos en anfibios y 786 

para helmintos en reptiles. En total, sólo 41 especies de anfibios y sólo 118 

especies de reptiles 17% fueron estudiadas para helmintos parásitos.  

 

Para anfibios, 119 especies de helmintos pertenecientes a 60 géneros han sido 

registradas, mientras 239 especies de helmintos representados 113 géneros han 

sido registradas para reptiles mexicanos. Una característica de la distribución de 

los helmintos de anfibios y reptiles mexicanos es la asimetría, como se ve en 

representación del grupo de helmintos, grupos de hospederos y rango geográfico. 

Sin embargo, tal asimetría estadística podría ser afectada por el esfuerzo de 

muestreo (Pérez-Ponce de León, et al. 2002). 

 

Por otro lado, Caballero (1938) llevo a cabo numerosas investigaciones acerca de 

helmintos parásitos de reptiles, en lagartijas de collar, machos y hembras de 

Sceloporus torquatus, del Distrito Federal; donde determinó al nemátodo 

Strongylus similis, localizado en el intestino. 

 

El nematodo Strongylus acaudala fue descrito en el trabajo Nematodos de los 

reptiles de México obtenidos en iguana colectada en el Estado de Morelos en 

1939; de una lagartija de Distrito Federal y de unas culebras de agua dulce 

capturada en Lerma, Estado de México (Caballero 1941). En otro estudio tres 

especies de nematodos fueron encontradas en el tracto intestinal de nueve de 41 
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(22%) Sceloporus malachiticus de Costa Rica: Spauligodon oxkutzcabienis 

(predomina 7%, intensidad media 25); tercera etapa Ascarop sp. (predomina 20%, 

intensidad media siete); y tercera etapa Physaloptera sp. (Predomina 2%, 

intensidad media 13). Todos los son registros nuevos (Goldberg,. 1992 citado en 

Pérez  et al 2007). 

 

Salizar (2008) reporto ocho especies de parásitos: dos cestodos 

(Anoplocephalidae) y seis nemátodos (Pharyngodonidae y Physalopteridae). 

Determinando dos nemátodos hasta género debido a que uno de ellos presentaba 

solo ejemplares hembras y el otro presentaba ejemplares en estadio larvario en el 

hospedero Dicrodon guttulatum, (Dúmeril y Bibron, 1893) un saurio de la familia 

Teiidae de la costa del Perú.  

 

Sherbrooke & Lazcano Villareal en la publicación “México Desconocido” en (1999) 

menciona que en los camaleones hay una especie de nematodo que los parasita, 

vive en sus estómagos y puede pasar de una a otra lagartija por ingesta de las 

hormigas, que son un huésped secundario. Y acepta que en México se requiere 

de mucha dedicación al estudio de la historia natural de estas lagartijas para 

conocer su distribución y abundancia de especies, de tal manera que las especies 

amenazadas o en peligro sean reconocidas. La continua destrucción de su hábitat 

es ciertamente un obstáculo para su sobrevivencia. 

 

Un estudio más reciente de Bursey y colaboradores (2010) reportaron la presencia 

de una nueva especie de cestodos Mathevotaenia panamaensis sp. en la lagartija 

espinosa Sceloporus malachiticus de Panamá. Mathevotaenia actualmente 

contiene 47 especies encontradas en mamíferos y una especie en aves 

(Beveringe 2008, Jiménez et al. 2008 citado en Bursey, et al., 2010). Sin embargo, 

el número de especies es incierta debido a sinonimias complejas y porque las 

descripciones de algunas especies son demasiado pobres para determinar la 

correcta asignación genérica (Beveridge 

2008, citado en Bursey, et al., 2010) 
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Generalidades del hospedero.  
 

Clase: Reptilia, Laurent , 1768 

   Orden: Squamata, Oppel, 1811 

       Familia: Phrysonomatidae, Fitzinger, 1843 

           Género: Sceloporus, Wiegmann, 1828 

               Especie: S. siniferus, Cope 1870 

 

 

Los reptiles son vertebrados muy diversos incluidos en cuatro grupos como por 

ejemplo el orden Squamata representado por lagartijas y serpientes. Es el grupo 

más diverso de reptiles, en general presentan cuerpo alargado, las lagartijas 

poseen cuatro extremidades, aunque en algunas especies pueden estar reducidas 

o ausentes; la cola es generalmente larga, y prensil en algunas especies 

(Fontanillas et al., 2000); algunas pueden desprender la cola (autotomíacaudal) 

para escapar de sus depredadores y una nueva cola crece para reemplazar la 

perdida, un gran número de lagartijas depositan huevos (ovíparas) en la tierra, 

preferentemente en lugares húmedos, mientras que otras lagartijas y  dan a luz a 

crías vivas (vivíparas) Las lagartijas más pequeñas suelen ser  carnívoras (Zug et 

al., 2001 citado en Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén, 2010). 

 

Dentro del orden Squamanta se encuentra la familia Phrysonomatidae que 

contiene a las lagartijas morfológica y ecológicamente más diversas. Poseen ojo 

parietal, escamas variables que van desde las punteadas con quilla o sin quilla, 

hasta las mucronadas. Tienen una gran variedad de hábitos viven entre las rocas, 

en el suelo, en vegetación arbustiva, arborícola, bajo troncos o bajo rocas. Se 

distribuyen desde el sur de Canadá hasta Panamá. Contiene nueve géneros con 

más de 136 especies (Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén, 2010).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1811
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La principal característica de la familia Sceloporus es poseer escamas aquilladas 

en la parte dorsal. Son de hábitos diurnos y su alimentación es principalmente 

insectívora. Son muy abundantes en Estados Unidos y México, aunque se 

distribuyen desde Canadá hasta Centro América y están representadas por 96 

especies. 

 

En México existen 69 especies de lacertilios de las cuales el 65% son endémicas, 

dentro de éstas se encuentra la especie Sceloporus siniferus, que se distribuye 

desde el centro de Morelos, a Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Guatemala conocida 

como lagartija espinosa se localiza en la vegetación de selva baja caducifolia, 

donde prevalece una marcada estacionalidad, en la precipitación pluvial, se sabe 

que no hay dimorfismo sexual; la hembra puede medir de 58mm de largo y en el 

caso del macho puede alcanzar una longitud de 62mm. En el cuerpo presenta de 

38 a 53 escamas alrededor del cuerpo, en la región ventral de 34 a 46 escamas, 

en la región dorsal del occipucio a la base de la cola de 32 a 52 escamas. Su 

alimentación es preferentemente de artrópodos, aunque la composición de su 

dieta depende en gran medida de la estacionalidad del climática que influye en la 

disponibilidad del alimento (Smith y Taylor, 1950). 

 

Justificación: Hasta el momento no existe ningún reporte de helmintos presentes 

en el celoma de Sceloporus siniferus, es por lo anterior que se plantea la 

realización del presente trabajo.   
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Objetivo. 
 

 

 Dar a conocer los helmintos que parasitan la cavidad corporal de la lagartija 

espinosa Sceloporus siniferus colectadas en la Bahía Maguey y la localidad 

Faisán, en el Parque Nacional Huatulco en el estado de Oaxaca México. 
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Área de Estudio  
 

El Parque Nacional Huatulco se sitúa aproximadamente entre las coordenadas 

geográficas 15º39´12´´ y 15º47´10´´ de latitud Norte y 96º06´30´´ y 96º15´00´´ de 

longitud Oeste, ocupando el plano costero, las estribaciones de la Sierra Madre 

del Sur y la plataforma continental correspondiente, Políticamente, la parte 

terrestre pertenece al municipio de Santa María Huatulco [SMH], del estado de 

Oaxaca dentro del territorio expropiado a favor del gobierno federal y puesto a 

disposición del fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo [FONATUR], a 

fin de que lo destine al desarrollo urbano y reserva territorial del poblado de Santa 

María Huatulco; de conformidad con lo establecido en el decreto presidencial de 

fecha 18 de junio de 1984 (CONANP, 2003). 

 

De forma general las colindancias del Parque son: al Norte los terrenos comunales 

de SMH; al Sur el Océano Pacifico (de punta Sacrificios a punta Violín y dos millas 

mar adentro); al Este la zona urbana de La Crucecita y la cuenca baja del arroyo 

Cacaluta; y al Oeste la cuenca del arroyo Xúchilt. El Parque cuenta con una 

superficie delimitada por una poligonal de 11,890.98 ha de las cuales 6,374.98 ha 

son terrestres y 5,516.00 ha pertenecen a la zona marina. 

 

El tipo de vegetación predominante es selva baja caducifolia, también conocida 

como selva seca. El estrato arbóreo mide de 4 a 12 metros de altura, con pérdida 

de hojas durante un periodo de seis meses. Normalmente la época de lluvias esta 

comprendida entre julio a octubre, mientras  que a finales del otoño empieza la 

intensa    sequía, que se prolonga los siguientes seis a ocho meses (González y 

Miranda, 1994). 
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Mapa 1. Parque Nacional Huatulco, zona en verde. Tomado de CONANP 2003 
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Clima. 

Por su posición latitudinal (entre los 15° y 16° Norte) y la influencia de las aguas 

cálidas del océano Pacífico, Huatulco presenta un clima cálido subhúmedo con un 

porcentaje de lluvias en verano mayor al 90 % (según Köppen, modificado por 

García, 1973). Esto es, el subtipo menos húmedo de los cálidos subhúmedos con 

una precipitación del mes más seco menor a 50 mm. Presenta días soleados la 

mayor parte del año. Debido a su ubicación dentro de la franja intertropical, la 

intensidad lumínica es alta y casi constante a través de todo el año, lo que provoca 

un régimen térmico casi uniforme, donde las oscilaciones son menores a 5°C. La 

temperatura media anual reportada es de 28°C (véase figura 1). Igualmente, el 

factor oceánico tiene una influencia grande y directa en la humedad relativa del 

continente (37%), por lo cual se tiene la clasificación más baja de los climas 

subhúmedos (Wo) (Morales, 1998). Esta humedad es transportada por vientos que 

soplan de mar a tierra y que penetran con mayor facilidad por los valles amplios. 

Así mismo las zonas montañosas del municipio, reciben aportes de los vientos 

fríos del Norte, lo que da una connotación distinta a las zonas con elevaciones 

medias (600 a 1000 m ) y las zonas costeras (CONANP, 2003). 

 

Vegetación.  

 Entre los árboles más comunes se encuentran: cuachalalate, palo de arco, 

papelillo, panicua y ciruelo. Además de cactáceas columnares y candelebriformes 

(Castillo et,al. 1997 citado por  el Programa de manejo Perque Nacional Huatulco, 

2003) 

 

Fauna. 

El espacio terrestre del PNH tiene características zoogeográficas muy importantes, 

pero son pocos los trabajos que describen y caracterizan los recursos faunísticos 

de su área. Tal vez uno de los pocos trabajos de campo que ha iniciado con este 

tema (o del que se tiene información escrita y accesible), es el realizado por el 
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Instituto de Ecología (FONATUR, 1994). Asimismo, Chávez, et al., (2001) han 

comenzado un inventario faunístico específicamente del PNH. De acuerdo con la 

revisión bibliográfica se citan para el área del PNH un total de 694 especies de 

animales: anfibios 15, aves 291, mamíferos 130, reptiles 72, corales 12, 

invertebrados 58 y peces 116. Enseguida se caracterizaran los principales grupos 

de animales, analizándolos por ecosistema, los cuales no coinciden exactamente 

por tratarse de dos estudios distintos (flora y fauna). 

 

Dentro del parque visitamos la bahía Maguey  parte de la localidad el Faisán con 

las siguientes características.  

 

Bahía Maguey:  La bahía Maguey cuenta con una playa que lleva el mismo 

nombre con dimensiones de 20 m de ancho por 400 m longitud con un área es de 

8,000 m². La pendiente desemboca es casi plana. La arena es de grano fino y de 

color carretera y blanco, el oleaje es suave y el agua es cristalina profundidad 

varía de 4.0 a 33.0 m (FONATUR profundidad de 9.1 m a 27.4 m 1981, 1982). 

 

La localidad el Faisán es una de las zonas en recuperación comprende una 

superficie aproximada de 482.7737 hectáreas, equivalente a un porcentaje de 4.06 

%, integrada por la unidad: G. Zona Norte del Parque La zona cuenta con un 

polígono, del cual sus coordenadas extremas son las siguientes: Polígono 

96°12´54´´W 96°09´40´´W 15°46´30´´N 15°47´10´´N (Programa de Manejo Parque 

Nacional Huatulco, 2003). 
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  Mapa 2 Localidad de muestreo Faisán y Bahía Maguey. Modificado del Programa de Manejo Parque Nacional Huatulco.  
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Metodología  
 

El trabajo se dividió en dos partes, trabajo de campo y de laboratorio. 

 

Trabajo de campo. 

 

Se colectaron doce lacertilios pertenecientes a la especie Sceloporus siniferus en 

las bahías Maguey y Faisán del Parque Nacional Huatulco. El muestreo se llevó a 

cabo a lo largo de seis kilómetros; durante el cual se revisaron y observaron, sobre 

y debajo de rocas, troncos, hojarasca y lugares donde es posible encontrar a los 

lacertilios. 

 

Una vez que se localizó el ejemplar, considerando el patrón de colores coincidiera 

con los característicos de la especie se procedió a su captura por medio de la 

técnica de lazada (Chabreck, 1963) que consiste en una caña de pescar 

acondicionada con un nudo corredizo que permite capturar a la lagartija por el 

cuello. Incluso en ocasiones se pudieron atrapar con la mano. 

 

Los ejemplares capturados se colocaron en costales de manta y fueron 

transportados para su posterior sacrificio por desnucamiento; a continuación, se 

les practico una disección, llevando a cabo una incisión con tijeras, desde el ano 

hasta la altura de las primeras vértebras cervicales. Posteriormente, se hizo una 

revisión general alrededor de toda la cavidad peritoneal en donde a simple vista se 

encontraron larvas de cestodos flotando en el líquido celómico, las cuales se 

colectaron con ayuda de pinceles finos (No. 0,00 y 000) para ser colocadas en 

cajas de Petri con 5 ml de solución salina 0.85% una vez hecha esta revisión 

general se separó el aparato digestivo para poder realizar una exploración más 

específica de la cavidad corporal y fuese más fácil la colecta de helmintos 
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restantes, como los nematodos localizados tanto en la parte peritoneal, mientras 

que las larvas de acantocéfalos se encontraron debajo de la somatopleura en 

parte de la cavidad que al igual que los cestodos los organismos se colocaron en 

cajas Petri con 5 ml de solución salina 0.085%, las cajas Petri se pusieron en hielo 

lo cual permite que los parásitos se relajen y evitar invaginación de la probosis. 

 

Paralelamente se procedió a fijar el material biológico tanto las larvas de cestodos 

y acantocéfalos, se colocaron entre dos porta objetos y por capilaridad se les 

agrego el fijador  liquido de Bouin y se colocaron dentro de una caja Petri con un 

porta objetos encima y algunas gotas del fijador para evitar que se escapará, así 

permanecieron durante 24 horas, después de las cuales se agregó alcohol al 70% 

en la caja con el fin de poder separar el ejemplar sin romperlo que se encontraba 

entre los dos porta objetos y con ayuda de un pincel muy fino y se colocó en un 

frasco con alcohol al 70% con su respectiva etiqueta de identificación que 

contenían. El lugar donde se localizó al hospedero, fecha, colector, nombre del 

hospedero, región del cuerpo en donde se colectaron los helmintos. 

 

En el caso de los acantocéfalos primero se colocaron en una caja Petri con 

solución salina al 0.85% dicha caja a su vez se depositó sobre cubos de hielo con 

el fin de enfriar la solución y así evitar que metieran la probosis y al mismo tiempo 

relajara al organismo esto fue durante tres o cuatro horas. Se fijaron colocándolos 

entre dos porta objetos y por capilaridad se les agrego el fijador  liquido de Bouin y 

se colocaron dentro de una caja Petri con un porta objetos encima y algunas gotas 

del fijador para evitar que se escapará, así permanecieron durante 24 horas, 

después de las cuales se agregó alcohol al 70% en la caja con el fin de poder 

separar el ejemplar sin romperlo que se encontraba entre los dos porta objetos y 

con ayuda de un pincel muy fino y se colocó en un frasco con alcohol al 70% con 

su respectiva etiqueta de identificación. 

 

Mientras que a las cajas de Petri para fijar los nemátodos se les coloco alcohol al 

70% hirviendo para matar los parásitos y estos quedaran extendidos y se pudieran 
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conservar. Una vez concluido este proceso se pusieron en frascos con alcohol al 

70% frio para su conservación con su etiqueta de identificación como en el resto 

de los parásitos. 

 

 

Trabajo de laboratorio.  

 

En el laboratorio antes de realizar la determinación taxonómica de los nematodos 

se procedió a pasarlos a una caja Petri  con alcohol al 70% y con ayuda de un 

microscopio estereoscópico y un pincel fino fueron separándose en machos 

(presentan una curvatura en la parte posterior) y hembras (no presentan curvatura 

y en tamaño son más grandes), ya separados se colocaron en nuevos  frascos 

con su etiqueta correspondiente, lugar donde se localizó al hospedero, región del 

cuerpo en donde se colectaron y se les agrego el dato si eran machos o hembras. 

 

Para poder determinar los nemátodos fue necesario aclararlos lo que facilito ver 

algunas estructuras, para ello se colocaron en una caja Petri con alcohol al 70% y 

glicerol en un porcentaje de 50%-50%, ahí se dejaron solo un par de minutos 

después con ayuda de un pincel (No. 0,00 y 000) se puso un ejemplar en un porta 

objetos con una calcita de albanene a cada lado y una pequeña cantidad de 

alcohol 70% y glicerol para enseguida cubrirlo con un cubre objetos tratando de 

evitar que se formaran burbujas de aire, las que llegaron a formarse con ayuda del 

pincel por  difusión se agregó un poco más de alcohol glicerol para rellenar ya 

preparada la muestra se observaron al microscopio electrónico. Cabe señalar que 

se hicieron varias soluciones de alcohol glicerado en la solución con glicerol con el 

objeto de maltratar lo menos posible la cutícula y al mismo tiempo hidratarla, se 

realizaron varias soluciones hasta llegar a una concentración 70%-30% de alcohol 

glicerol que fue la ideal para el trabajo (Comunicación personal con el maestro 

David Osorio Sarabia, Instituto de Biología UNAM (Helmintología)).  
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Con el ajuste de la solución fue posible observar al microscopio algunas 

estructuras como el esófago, huevos en las hembras y papilas en los machos 

estas últimas de carácter taxonómico, para una mejor precisión se usó el 

programa Image Tool. Sin embargo, el material biológico en las muestras 

semipermanentes no era lo suficientemente claro al microscopio por lo que 

recurrimos a la técnica de tinción ParaCarmin de Mayer (Anexo 1) (Canales M 

1986). 

 

Se realizó un corte a nivel de la región cuadal con una navaja Gillette y se tiño con 

ParaCarmin de Mayer lo que nos permitió resaltar algunas estructuras de 

importancia taxonómicas como son las papilas cloacales. La misma técnica fue 

utilizada para las larvas de acantocéfalos y cestosos, estas muestras se montaron 

de manera permanente con resina sintética para su determinación. (Anexo 1) 
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Resultados y discusión. 
 

Se colectaron un total de ocho larvas de acantocéfalos, quince larvas de cestodos 

y 20 nemátodos adultos, Anexo 2. 

 

Resumen Taxonómico 

 

Hospedero: Scelopourus siniferus 

 

Hábitat: Cavidad corporal y peritoneo parietal y columna vertebral 

 

Localidad: Bahía Maguey y Localidad Faisán del Parque Nacional Huatulco, 

Oaxaca. 

 

Debido a que los ejemplares de céstodos y acantocéfalos se encontraron en 

estadios larvales fue imposible llegar a nivel de familia en Acantocéfalos y género 

en otras Céstodos. 
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Clasificación Taxonómica. 
 

Phylum: Acantocephala, Van Cleave, 1936 

 

      Clase: Eoacanthocephala, Van Clave, 1936 

   

          Orden Neoechinorhynchida, Southwell and McFie,1936 

 

El nivel taxonómico en que se situaron las larvas de acantocéfalos es de la clase 

Eoacantocephala debido a que para niveles inferiores se necesitan características 

de los aparatos reproductores de los parásitos. 

 

Características generales de la clase. 

 

Este grupo Eoacantocephala fue propuesto por Van Cleave (1936) para ciertas 

familias que habían estado incluidas en dos órdenes por Mayer (1933). 

 

Las características de la clase propuestas por Amin (1982). Probosis retráctil, 

ganchos en arreglo radial; receptáculo sencillo y cerrado, con ganglio (cerebro) 

cercano medio o anterior de él. Núcleo hipodermal pequeño y gigante. Machos 

con glándula cemental  y un reservorio cemental. Parásitos principalmente de 

peces, pero también de anfibios y reptiles. 

 

Está clase difiere en la clase Archiacanthocephla en que los ganchos de la 

probosis tienen un arreglo quincuxial, nefridio ausente, las glándulas cementales 

son masas sincitiales que contienen núcleos gigantes y contenidos en un 

reservorio cemental. 
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Nuestros ejemplares se incluyeron en la clase Eoacantochephala básicamente por 

el arreglo radial de las espinas de la proboside como se puede observar en la     

fig. 1 y el receptáculo sencillo y cerrado como se pueden ver en las figuras 2 y 3. 

 

En la clase Eoacanthocephala se presenta el orden Neoechinorhynchida teniendo 

como características principales tronco pequeño a grande desarmado; proboside 

esferoide a alargada, con ganchos con arreglo variado. Pocos núcleos 

hipodérmicos. Probosis con receptáculo de pared sencilla. Huevos de forma 

elíptica, ocasionalmente sin prolongación polar en medio de la membrana, 

embriones desarmados.  

 

 

 

 

 

Figura 1 Arreglo de las espinas, probocide  de Neochinorhynchidae. 

Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x.  
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            Figura 2 Porbocide en el interior invaginado en receptáculo de     

Neochinorhynchidae Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Figura 3 En esta figura se observa en Rp (receptaculo de la 
probosis) y Sl (saco ligamentario), de Neochinorhynchidae. 
Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Las larvas de cestodos se clasificaron de la siguiente manera: 

 

Reino: Animalia 

 

   Phylum: Platyelminthes, Gegenbaur, 1859 

 

       Clase: Cestoidea, Amin, 1989 

 

           Subclase: Eucstoda, Southwel, 1939 

 

              Orden: Onchoprotocephalidea 

 

                 Familia: Protocephalidae, Weinland, 1858 

 

 

Las larvas las localizamos flotando en la cavidad corporal. 

 

Las características de cestodos de la subclase Eucestosa pueden ser polizoicos o 

monozoicos con escólex de estructura variable; cuello presente o ausente; 

estróbilo usualmente con diferente segmentación (no así en el Caryophilidea) 

Internamente el músculo longitudinal forma un límite entre el parénquima cortical y 

medular, sólo ocasionalmente en el escólex. El sistema excretor con un par de 

conductos laterales, en unas ocasiones una red de vasos longitudinales. Embrión 

(oncosfera) con seis ganchos. Parásitos de intestino de vertebrados. 

 

El orden Onchoprotocephalidea, presentan cuatro ventosas simples; quinta 

ventosa apical a veces presente. Segmentación usualmente difiere a acrospidote; 

poro genital marginal. Parenquima usualmente dividido en cortex y la medula por 

diferentes capas de músculo longitudinal, una capa de fibras musculares circulares 

con una diferencia en la densidad de textura. Testículos, ovarios y vitelaria 

usualmente medular, ocacionalmente cortical. Ovario bilobulado en la parte 
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posterior; vitelaria folicular, proglotide en cerco lateral; útero con numerosos poros 

excretores laterales con o sin aberturas ventrales preformadas; huevos 

frecuentemente embrionados, parásitos generalmente del intestino o de 

divertículos (ocasionalmente presentes en celoma) de todos los vertebrados. 

 Adultos parásitos presentes en peces, anfibios y reptiles. 

 

Nuestros ejemplares se colocaron en esta familia basicamente porque presentan 

cuatro ventosas simples y por la localización de una quinta ventosa apical como se 

observa en la figura 4 única en la familia. 

 

 

Figura 4 excolex con cuatro ventosas (Vs) y ventosa apical (Va) de la familia 

Protochepalidae. Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Figura 5 Vista general larva de cestodo de la familia Protochepalidae. 

Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Nemátodos.  

 

Phylum: Nematoda Cobb, 1932 

 

      Clase: Chromadorea, Inglis, 1983 

 

           Orden: Spirurida, Railliet & Henry, 1915 

 

                      Familia: Onchocercidae, Leiper, 1911 

 

                                  Género: Piratuba, Freitas & Lent, 1941 

 

Los nematodos se colectaron de la cavidad peritoneal de S. siniferus. 

 

El orden Spirurida presenta boca rodeada con seis labios o seudolabio lateral; 

capsula bucal, frecuentemente bien desarrollada; esófago dividido en muscular 

anterior y porción glandular posterior sin vulva; desarrollo de uno a tres estados 

juvenil en artrópodos hospedero intermediario; parásitos intestinales y tejidos 

profundos en todas las clases de vertebrados. 

 

Este orden también es representado por la familia Onchocercidae, cuyas 

características son la presencia de la vulva en medio o en regiones posteriores al 

cuerpo, rara vez en el primer tercio, extremidad cefálica redondeada, capsula 

bucal bien cuticulizada, esófago bien desarrollado y dividido, papila caudal 

numerosas y grandes, algunas formando un grupo subterminal, aleta caudal 

ausente, espículas en ocasiones gruesas, desiguales subiguales o iguales en 

tamaño, estadio infeccioso con larga cola, parásito de lacertilios y cocodrilos 

(Anderson, et al 2009) 
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Dentro de este orden los géneros presentan diferencias con respecto al ejemplar 

que encontramos: 

 

El género Saurositus a diferencia del genero Piratuba los machos no presentan 

gubernaculo y en la hembra la vulva se encuentra a la mitad del cuerpo mientras 

que el género Saurositus se encuentra posterior al extremo esofágico. 

 

El género Pseudothamugadia las hembras son opistodelfas y las del género 

Piratuba son anfidelfas, los machos sólo presentan un par de pequeñas papilas 

preanales o no se manifiestan y los machps de nuestro ejemplar tiene cinco pares 

de papilas pre anales, además los nematodos del genero Pseudothamugadia 

están presentes en venas hepáticas (López-Neyra, C. R. 1956). 

 

También se encuentra el género Conisoiculim el cual presenta pocos pares de 

papilas preanales y el extremo caudal es corto, las hembras por otro lado tienen 

cola corta y roma mientras que el de Piratuba es digitiforme. De igual forma fue 

descartado el género Eufilaria puesto que los machos presentan cola muy corta y 

puede o no tener papilas genitales y en las hembras la vulva no es saliente y abre 

en la región esofágica. 

 

Por lo tanto, nuestro ejemplar fue colocado en el género Piratuba porque cuenta 

con las siguientes características, presentan cutícula longitudinalmente estriada. 

Boca simple. Ocho papilas en la cabeza (cuatro laterales y cuatro submedias); 

papila cervical y poro excretor diferenciado. Capsula bucal rudimentaria. Esófago 

dividido en muscular anterior y una porción glandular posterior. Macho: Cola 

redondeada al funal, cinco pares de papilas preanales, cinco o seir pares de 

papilas post anales; y tres pares al final inmediatamente entre la cloaca, otras dos 

cerca del final de la cola. Spiculas iguales o desiguales; gubernaculum ausente. 

Hembra:  Cola digitiforme. Vulva a la mitad del cuerpo. Amphidelfa; vivíparos. 

Parásito de cavidad abdominal de reptiles (López-Neyra, C. R. 1956). 
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Figura 6 Vista lateral de espícula macho de Piratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Acercamiento papilas precloacales y espicula de Piratuba. 

Fotografía tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Figura 8 Se observa poro cloacal y papilas cloacales de Piratuba. Fotografía 

tomada conmicroscópio óptico 40x. 
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Conclusiones   
Se encontraron dos estadios larvales, uno de acantocéfalos de bajo de la 

somatopleura y de cestodos parásitos encontrados en la cavidad corporal de 

Sceloporus siniferus  

 

El nematodo del genero Piratuba fue el más abundante con un total e 20 

ejemplares. 

 

El menos abundante fue el acantocéfalo de la clase Eoacantocephala con 8 

ejemplares. 

 

La lagartija S. siniferus son hospederos intermediarios para acantocéfalos y 

cestodos. 

 

No se encontró una diferencia significativa entre las lagartijas parasitadas en la 

zona Faisán y Bahía Maguey, ambas presentaron mismo nivel de parasitismo. 

 

Es el primer registro en México y en el mundo de estos parásitos en el celoma de 

la cavidad corporal de Sceloporus sineferus.  

 

Con lo anterior se amplia la distribución de los parásitos en el mundo. 

 

El trabajo realizado con la lagartija Sceloporus siniferus muestra parte de la 

biodiversidad de helmintos parásitos en reptiles y también nos permite saber que 

este reptil funge como hospedero intermediario al encontrar larvas de 

acantocéfalos y cestodos. 

 

Por la localización y estado larval en que los encontramos los acantocéfalos 

suponemos que las lagartijas son su hospedero intermediario y que lo más 
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probable es que las serpientes sean los hospederos definitivos ya que estas se 

alimentan de lacertilios.  

 

Para estudios posteriores se sugiere ir más a fondo en la cadena trófica de S. 

siniferus para establecer que papel desempeña en el ciclo de vida de la larva de 

acantocéfalo. 

 

 

La importancia de este trabajo estriba en que es el primer registro para los 

helmintos encontrados, así como también el primer registro de Scelopurs siniferus 

como hospedero intermediario para México.  

Como se mencionó anteriormente los trabajos realizados sobre el tema son muy 

escasos. Como el trabajo realizado por Moiner, 1999, “Relación entre las faunas 

endoparásitas de reptiles y su tipo de alimentación”, en donde trabajó con 

gecónidos en las Islas Canarias  y reporta la presencia de cestodos y 

acantocéfalos en estado larval, y sin embargo, no hay trabajos en México en 

donde se reporten.  
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Anexos. 
 

 

Anexo 1 

 

Paracarmín de Mayer. 

 

Fijar en bouin o formol al 10% 

En caso de usar bouin, lavar con alcohol 70% varios cambios hasta que el color 

amarillo desaparezca. 

 

En caso de usar formal lavar con agua corriente. Pasar a alcohol 70%, 30 minutos 

aproximadamente. Pasar a alcohol 96%, 30 minutos. Paracarmín de Mayer, 20 a 

25 minutos, o hasta que los organismos adquieran color rojizo. 

 

Pasar a alcohol 96% de 10 a 15 minutos (o el tiempo necesario hasta que no se 

desprenda el colorante). Pasar a alcohol absoluto, 60 minutos. 

 

Aclarar con salicilato de metilo, terpinol o aceite de clavo. 

 

Montar en bálsamo de Canadá o resina. 
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Anexo 2. 

Tabla 1 Nemátodos colectados. 

Fecha y No 
de frasco 

Parte del 
cuerpo en 
la que se 
encontró 

No de 
hembras 

No de 
machos 

No de 
hembras 

Sexo de la 
lagartija 

Macho (M) 
Hembra 

(H) 
12-10-2008 

45 

Maguey Peritoneo 4 1 H 

11-10-2008 

42 

Maguey Peritoneo - 1 roto M 

30-11-2008 

16 

Maguey Peritoneo 1 1 roto H 

4-11-2008 

1 

Faisán Peritoneo 2 1 H 

4-11-2008 

2 

Faisán Peritoneo 2 12 M 

11-07-2008 

36 

Faisán Peritoneo 1 3 rotos H 
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30-11-2008 

9 

Faisán Peritoneo - 1 H 

11-10-2008 

37 

Faisán Peritoneo 9 8 M 

12-10-2008 

46 

Maguey Peritoneo 1 1 H 

26-06-2007 

2 

Maguey Cavidad Rotos Rotos M 

6-08-2008 

25 

Faisán Cavidad - 1 M 

30-11-2008 

14 

Maguey Cavidad - 4 

 

H 

 

24-08-2008 

32 

Faisán Intestino 

posterior 

- 8 tres rotos H 
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