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RESUMEN 

En los centros aculcolas de Zacatepec y EI Rodeo Morelos, SEPESCA, se realiz6 un estudio con objeto de 
conocer la variaci6n estacional de Dacty/ogyrus sp. asi como la especie de pez, talla, sexo, temperatura y epoca 
del ano en que se desarrolla el trematodo. Se realizaron muestreos mensuales en 60 peces/mes del periodo 
de Julio de 1989 a Julio de 1990, extirpandose las bfanquias para cuantificar los trematodos presentes. Los 
resultados indicaron que de 808 peces analizados a 10 largo del ano, el parasito present6 una prevalencia de 
98.7, y 99.7% para Zacatepec y EI Rodeo respectivamente. Su presencia estuvo estrechamente relacionada con 
la temperatura del agua; la menor intensidad de infecci6n para am bas unidades se registr6 durante el invierno 
y la mayor en los meses en que la temperatura del agua alcanz6 su grado mas elevado. Oreochromis sp. mostr6 
una mayor presencia de parasitos (98.0%) con respecto a Ii/apia nilotica (81.0%). Las etapas de juvenil yadulto 
mostraron una mayor presencia de parasitos con respecto al estadfo de cria, demostrandose una correlaci6n 
positiva entre ellargo del organismo yel numero de parasitosencontrados. En relaci6n al sexo, no se observaron 
diferencias estadisticas, encontrandose parasitados indistintamente machos y hembras. 

INTRODUCCION 

Dactilogirosis es el nombre de una parasito
sis muy comun que se aplica a infestaciones 
de varias especies del monogeneo Dacty
logyrus sp., que habita en branquias de 
diferentes especies de peces, causando da
nos de diversa magnitud; pugiendo ser gra
ves con altas mortalidades 1 . Los principa
les signos y sfntomas producidos por la 
enfermedad, son la agrupaci6n de los pe
ces, buscando alivio en la entrada de agua 
del estanque, 8sto sucede porque los ver
mes destruyen el epitelio branquial con rup
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tura de vasos sangu(neos, bloqueando asf 
la funci6n respiratoria. Si la infecci6n no es 
intensa los sintomas externos no son apa
rentes 2. Schmidt y Roberts 19 refieren que 
un gran numero de especies de Dactylogy
rus son pat6genos. La Dactilogirosis prob
ablemente es enzootica en el oriente, desde 
alii por el movimiento de especies a nivel 
internacional se ha dispersado y estableci
do en Europa y America, las primeras evi
dencias de la presencia del helminto en 
parses europeos data del ano de 1969, des
cribiendosele por primera vez en la Republi
ca de Alemania afectando branquias de 
Cyprinus carpio 7; en America, se informa 
en la Republica de Chile la presencia de 
Gyrodactylus sp. en 1974 parasitando la 
trucha 9, trematodo este muy cercano a 
Dactylo~¥rus sp. En Venezuela Santacana y 
Conroy informan en 1980 la ausencia de 
trematodos monogeneos; sin embargo, en 
1983 se registra a Dactylogyrus sp., parasi
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tando branqulasde Hypostomus watwata23
, 

pez de gran Importancla econ6mica en los 
rios trlbutarlos de la cuenca del lago de 
Maracaibo, especle esta que se introduce 
con frecuencia a Mexico como pez orna
mental. 

Es dificil precisar con exactitud la fecha 
de transfaunaci6n del paras ito a Mexico. En 
un estudio realizado en 1978 12 acerca del 
conoclmiento de los helmintos parasitos de 
peces del pais, se seflala que desde 1891 
no existen informes en la literatura sobre 
trematodos monogeneos; sin embargo, el 
agente causal de la Dactilogirosis era ya 
desde una epoca anterior a 1978 un miem
bro establecido de la helmlntofauna de va
rios centros acuicolas del pais 5. La enter
medad probablemente lIeg6 a Mexico del 
mismo modo que otras enfermedades infec
closas y parasitarlas, 0 sea en los lotes de 
importaci6n de peces que se realizan de 
varios parses, principal mente asiaticos 16,20. 

Actualmente, la Dactilogirosis es un pro
blema de distribuci6n cosmopolita que 
afec~tanto a peces marinos como de agua 
dulce 1. En la Ex Unl6n Sovietica, NorteA
merica y parses de Europa y Medio oriente 
ocasiona diversos darios y cuantiosas per
didas econ6micas en los cultivos de ciprini
dos, particularmente de la carpa, la brema 
y carpa dorada21 

; en Israel hay registros de 
los severos daflos causados por Dactylogy
rus vastator en cultivos de carpas18; Agui
lar1 seriala que en ese pars DactyJogyrus sp. 
se multi plica activamente en estanques so
brepobJados causando altas mortalidades 
en los aJevines de carpa. Paperna 14,15 sena
la que las infestaciones masivas en alevines, 
solo se presentan en tamaflos inferiores a 
los 40 mm 10 cual probablemente ocurre por 
algun tipo de reaccl6n inmunitaria; sin em
bargo, no se ha demostrado la presencia de 
anticuerpos especfficos circulantes, por 10 
que se sugiere que el mucus de epidermis 
y branquias podrfa jugar un importante pa
pel en la formaci6n de ciertos anticuerpos 
no especfficos3. En Estados Unidos de Nor
teamerica, Venezuela, Colombia y Mexico 
Dactylogyrus sp. esta representado por va
rias especies de importancia econ6mica y 
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pat6gena que ejercen su acci6n destructora 
en C~ltivos de carpas, lobina, bag res y tru
cha1 afectando incluso e~ecies endemi
cas de alto valor comercial ; en Mexico es 
frecuente encontrrrio en varios estados de 
la Republica5,10,1 parasitando cultivos de 
carpas, bag res, trucha y afectand~ a peces 
tan importantes como la tilapia 13,2 • Zeiss et 
al 25 informan que la abundancia de estos 
parasitos en aguas tropicales y subtroplca
les representan un peligro potencial para el 
cultivo intensivo de peces de a%uas calidas 
de Mexico; sin embargo, Armijo seriala que 
en el pais Dactylogyrus sp. no causa morta
lidad en cultivos de ciprfnidos, ictaluridos y 
salm6nidos, a pesar de que se encuentra en 
ellos en proporci6n mas 0 menos con stante 
y asociado frecuentemente a bacterias 0 
protozoarios. La distribuci6n y porcentaje 
de infestaci6n del parasito en palses Euro
peos y del medio oriente varia de acuerdo 
con la especie y la epoca del ano; hay 
especies que presentan una marcada fluc
tuaci6n que esta estrechamente relaciona
da con la temperatura, algunos organismos 
son estacionales desapareciendo 0 encon
trandose en numero muy reducido en el 
invierno, mientras que otros tienen la capa
cidad de reproducirse e infectar a los peces 
durante todo el ano, con climax muy marca
do en primavera y verano 19. Hay especies 
que producen huevos tan reslstentes que 
soportan tem~eraturas minimas muy cerca
nas a los 6 C ; los huevos permanecen en 
el fondo de los estanques para eclosionar 
en latPrimavera siguiente y asl continuar el 
cicio. 

Cuando al parasito Ie favorecen los fac
tores ecol6gicos se desarrolla en forma ex
plosiva y requiere de tan solo uno a cin~o 
dlas para completar su cicio biol6gico t. 
estos factores son el incremento de oxlgeno 
disuelto en el agua y sobre todo temperatu
ras elevadas. Prolifera abundantemente en 
estanques sobrepoblados con poca profun
didad y falta de movimiento del agua 10. 

En Europa y Asia. el clima frio prevale
ciente durante buena parte del ano, si bien 
no ha sido capaz de eliminar al parasito, si 
ha sido una limitante seria en su desarrollo 



y dlspersl6n; situaci6n que no se presenta 
en Mexico donde existe una vasta regi6n 
trppical y subtropical con las mejores' con
diciones para el desarrollo del parasito. so
bre todo en cultivos intensivos de cfclidos 
con temperaturas de 24 a 28 C. donde rep
resenta un peligro potencial8,25. La informa
ci6n existente en Mexico. relativa al impacto 
que este agente etiol6gico causa en las 
pesquerfas y unidades de producci6n es 
escasa. como tambien son escasos los es
tudios relativos a su comportamiento. selec
tividad. carga parasitaria, periodicidad de la 
epizootia, incidencia. prevalencia y varia
ci6n estacional. En virtud de los anterior el 
presente trabajo tuvo como objetivo cono
cer en dos unldades productoras de tilapia 
del Estado de Morelos la prevalenciay va
rlaci6n estacional de Dactylogyrus sp. asf 
como tambien determinar la especie de pez, 
talla. temperatura y epoca del ano de cada 
unidad de producci6n. en que se desarroUa 
el parasito. 

MATERIALES Y METODOS 

DUrante el cicio anual de Julio de 1989 a 
Julio de 1900. cubriendo as! las cuatro esta
clones del ano, se lIev6 a cabo un muestreo 
mensual en dos unidades de producci6n de 
la Secretaria de Pesca. ubicadas en Zacate
pec y EI Rodeo. Edo. de Morelos. analizan
dose un total de 808 peces; correspondien
do a la Unidad de producci6n EI Rodeo 418 
ejemplares. todos ellos de Oreochromis sp.; 
mientras que en la unidad de producci6n de 
Zacatepec se muestrearon 390 peces. de 
los cuales 258 correspondieron a Oreochro
mis sp. y 132 a Tilapia nilotica. 

Las muestras estuvieron constituidas 
por 30 ejemplares de cada unidad de pro
ducci6n. las cuales fueron tomadas de dife
rentes estanques cada mes. Los peces se 
transportaron vivos allaboratorio de la Divi
si6n de Trematodiasis del Centro Nacional 
de Investigaciones Disciplinarias en Parasi
tologia Veterinaria en Jiutepec Morelos. en 
bolsas de polietileno con agua Inyectadas 
con oxfgeno; en el laboratorio. los peces 
fueron colocados en acuarios y previo a su 

sacrificio para extirpartes branquias y cuan
tificar al trematodo. se registr610ngitud pa
tr6n y sexo de cada pez. Las laminas bran
quiales se colocaron en cajas de Petri con 
unas gotas de agua para observarse direc
tamente al microscopio esterosc6pico y 
proceder al conteo de parasitos. 

La poblaci6n de peces analizada. estuvo 
constituida por ejemplares adultos, juveni
les y crfas cuyas tallas fluctuaron entre 6.5 y 
25.0 cm de longitud patr6n. 

Evaluaci6n estadfstica.- Los datos obteni
dos mostraron una distribuci6n de Poisson, 
por 10 que fue necesario transformarlos ~ la 
rarz cuadrada de la respuesta para que se 
cumplieran los supuestos de normalidad de 
los modelos lineales. Una vez transformada. 
la informacl6n se analiz6 utilizando ur mo
delo de efectos fljos 4. siendo represer,tado 
como: 

Yijklr = f.4 .,.. p.j + Mj + U< + EL + Tm +Sp + 
t<ijklmp>r 

Donde: Yijklr es la r-esima respuesta aleato
ria del conteo de parasltos transformada a 
su rarz cuadrada asociada al i-esimo ano 
(1989-1990); al j-esimo mes (Enero. Febre
ro...• Diciembre): al k-esimo lugar (Zacate
pec. Rodeo) ala I-esima especie (Oreochro
mis y Tilapia); a la m-esima talla (crfas, 
juvenil. adulto); al p-esimo sexo (macho, 
hembra). f.4 es la media poblaclonall. 
t < ijklmp > r es eI error aleatorio NID (0, d ) 

Se utillz6 tambien un segundo modelo 
semejante al anterior donde el efecto de 
meses fue cambiado por la estaci6n del ano 
(primavera. verano. otono e Invlerno). 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

Temperatura del agua.- Los resultados mos
traron que existe una correlaci6n posit iva 
entre la temperatura del agua con el numero 
de parasitos encontrados, 0.254 (P<0.01). 
La correlaci6n estimada entre el numero de 
parasitos y temperatura del agua mostr6 ser 
de 0.206 (P < 0.01). En ambas unidades se 
observ6 que la presencia del trematodo esta 
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estrechamente relacionada con la tempera
tura del agua, presentandose los perfodos 
de infestaci6n mas intensos en los meses en 
que la temperatura alcanz6 su grado mas 
elevado y la menor intensidad de infecdon 
durante el otorio e invierno (Grflfica 1) tal 
como 10 serialan Galaviz y colaboradores 11 
quienes indican que, de los factores abioti
cos, la temperatura elevada favorece la pa
rasitosis. 

En EI Rodeo, el promedio de intensidad 
de infeccion fluctuo entre 11.3 y 74.9 para
sitos por pez infectado (P < 0.01). Junio fue 
el mes con mayor abundancia de parasitos, 
registrandose una prevalencia del 100% y 
un promedio de intensidad de infeccion de 
74.9 parasitos por pez. Noviembre fue el 
mes con menor abundancia de parasitos y 
aUn cuando la prevalencia alcanzo el 100% 
el promedio de intensidad de infecci6n fue 
11.3 parasitos por pez (Cuadro 1). 

En Zacatepec el promedio de intensidad 
de infeccion fluctuo entre 1.2 y 21.4 parasi
tos por pez infectado (P < 0.Q1) registrando
se en el mes de Mayo la mayor abundancia 
de parasitos, observandose una prevalen
cia del 1.00% y un promedio de intensidad 
de infecci6n de 21.4 parasitos par pez. Abril 
fue el mes con menor abundancia de para
sitos, registrandose una prevalencia de 
43.3% y un promedio de intensidad de infec
cion de 1.2 parasitos por pez (Cuadro 1). Se 
debe aclarar que en Zacatepec se tomo en 
conjunto la poblaci6n de ambas especies, 
no habiendose realizado el anailsis por es
pecie en virtud de que una de elias (T. nilo
tica) no estuvo presente durante todos los 
meses del ario. 

En ambas unidades, a pesar de que se 
registraron prevalencias que fluctuaron en
tre 43.3 y 100% para Zacatepec y de 96.6 y 
100% para el Rodeo (Cuadro 1), nose regis
traron en ninguna de elias variaciones esta
cionales m~cadas del parasito. Varios au
tores1,19,21, 4 senalan que el porcentaje de 
distribucion del parasito varia de acuerdo 
con las estaciones del ario, en el presente 
estudio esto probablemente no ocurrio de
bido a que no se presentaron las tfpicas 
variaciones en la temperatura del agua que 

1)2 

se presentan en los parses europeos yasia
ticos durante la primavera, verano y otorio, 
10 cual hace que la carga parasitaria sopor
tada por cada ejemplar aumente 0 disminu
ya considerablemente en esos parses. 

En EI Rodeo, en la epoca de otorio e 
invierno se observo una menor presencia de 
parasitos, la cual es estadfsticamente dife
rente (P < 0.05) para primavera y verano, 
observandose que entre estas dos estacio
nes no hay diferencias significativas 
(P > 0.05) esto es debido a que la tempera
tura se mantiene elevada y casi constante 
ocasionando la progresiva acumulacion de 
parasitos; por el contrario los descensos de 
temperatura que empiezan a registrarse a 
partir de otorio y luego en invierno, afectan 
el ritmo de acumulacion del paras ito duran
te estas estaciones, que sin embargo, sigue 
conservandose elevado (Grafica 1). Para 
Zacatepec en la epoca de invierno se obser
vo una menor presencia de para sitos, la cual 
es estadfsticamente diferente (P < 0.05) a 
las de primavera, verano y otono, observan
dose que entre estas tres estaciones no hay 
d iferencias estad fsticas sig nificativas 
(P > 0.05); esto es debido a que la tempera
tura se mantiene elevada y casi constante, 
10 que ocasiona que la parasitosis sea alta 
y con Iigeras fluctuaciones. Sin embargo, y 
a pesar de que se registro una variacion 
estacional del parasito durante el otono e 
invierno en EI Rodeo y en el invierno en 
Zacatepec, con una menor presencia en 
ambas unidades, es claro que aUn las tem
peraturas mfnimas de 22 C registradas en 
estas estaciones son propicias para su de
sarrollo11. 

En el centro de EI Rodeo, se regsitro una 
prevalencia anual de 99.7% y un promedio 
de intensidad de infeccion de 42 parasitos 
por pez. En el centro de Zacatepec se regis
tro una prevalencia anual de 90.7 y un pro
medio de intensidad de infeccion de 10.1 
parasitos por pez, bajo en comparacion al 
de la primera unidad; esta mayor abundan
cia en EI Rodeo probablemente se deba a 
que el parasito encuentra en esta unidad 
condiciones mas favorables como disminu
cion en el suministro del agua, que hace 
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Grafica 1 

ESTACIONALIDAD DE DactyJogyrus sp. EN 2 
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CUADR01. PREVALENCIA Y PROMEDIO DE INTENSIDAD DE INFECCION MENSUAL EN LAS DOS UNIDADES 
DE PRODUCCION CON RELACION A LA TEMPERATURA DEL AGUA. 

Mes Temperatura del agua Prevalencia ifde intensidad de 
infecci6n (p/p) ...... 

Rod" Zac+ 
Rod* Zac+ (%) (%) Rod'" Zac+ 

Jul89 28.5 26.0 100 100 51.2 13.8 

Ago 28.0 30.0 100 100 34.3 16.4 

Sep 27.0 27.5 100 100 45.3 11.9 

Oct 22.5 23.1 100 96.6 39.3 6.9 

Nov 22.5 23.6 100 96.6 11.3 18.0 

Dic 22.0 22.0 96.6 96.6 36.7 8.1 

Ene90 23.0 21.0 100 80.0 37.2 5.5 

Feb 22.5 23.0 100 86.6 24.3 7.0 

Mar 25.0 23.8 100 73.3 64.6 5.1 

Abr 29.0 24.0 100 43.3 20.6 1.2 

May 28.5 26.3 100 100 69.7 21.4 

Jun 29.0 26.5 100 93.3 74,9 8.3 

Jul 28.0 26.0 100 100 39.4 7.3 

... '" Rodeo + = Zacatepec ...... = Parasitos/pez 

escaso su recambio en los estanques, den
sidades de siembra altas y temperatura del 
agua constantemente elevada a 10 largo del 
ano, asl como tambiEm a una mayor suscep
tibilidad de las especies manejadas. 

Especie.- Oreochromis sp. mostr6 una 
mayor presencia de parasitos con respecto 
a Tilapia nilotica, siendo esta diferencia es
tadlsticamente significativa (P < 0.01); en 
ambas unidades se determinaron para 
Oreochromis sp. prevalencias y cargas pa
rasitarias elevadas, en EI Rodeo del 99.7% 
Y 42 parasitos por pez, habi(mdose encon
trado hasta 200 parasitos en un solo ejem
plar, mientras que en Zacatepec fue de 
95.3% y 12.9 parasitos por pez. En forma 
global, se registr6 para esta especie una 
prevalencia de 98.0% y un promedio de 
intensidad de infecci6n de 30.9 parasitos 

por ejemplar, a diferencia de T. nilotica que 
a pesar de registrar una prevalencia de 
81.8% el promedio de intensidad de infec
ci6n fUEl de 4.4 parasitos por pez (Cuadro 
2),10 que sugiere que dentro de los factores 
bi6ticos Oactylogyrus sp. depende de la 
especie de pez. 

Talla.- En el centro EI Rodeo, los niveles 
de infecci6n fueron mayores en los peces 
mas grandes, mostrandose una relaci6n di
recta entre la tall a del pez y la carga parasi
taria soportada, observandose que las eta
pas de adulto y juvenil registraron 
prevalencias del 100% y promedio de inten
sidad de infecci6n mayo res a aquellos de
terminados en el estadio de crla. En el cen
tro de Zacatepec, los organismos en la 
etapa de adulto, registraron prevalencias 
elevadas, siendo el promedio de intensidad 
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CUADRO 2. PREVALENCIA Y PROMEDIO DE INFECCION ANUAL EN RELACION A UNIDAD DE PRODUCCION 
Y ESPECIE DE PEZ. 

Por unidad Promedio de intensidad 
de Prevalencia de infecci6n 

produccion (%) (Parasitos/pez) 

ELRODEO 

ZACATEPEC 

99.7 

90.7 

42.0b 

10.la 

Por especie de pez 

Oreochromis sp (EI Rodeo) 99.7 42.0a 

Oreochromis sp. (Zacatepec) 95.3 12.9a 

Tilapia nilolica (Zacatepec) 81.8 4.4b 

GLOBAL 
Por especie en ambas unidades 

Oreochromis sp. 

Ti/apia nilotica 

98.0 

81.8 

30.9a 

4.4b 

a, b = Literales distintas indican valores estadfsticamente diferentes (P < 0.01). 

de infeccion ligeramente menor al de los 
organismos juveniles y crias. no existiendo 
diferencias significativas (Cuadro 3). 

Las eta pas juvenil y adulto. mostraron 
una mayor carga parasitaria que el estadio 
de cria mostrando la existencia de una co
rrelacion positiva entre ellargo del organ is
mo con el numero de parasitos encontra
dos. la cual fue de 0.233 (P<0.01); esto 
indica que dentro de los factores bioticos 
Oacty/ogyrus sp. ademas de la especie de
pende de la talla del pez. 

La prevalencia y el promedio de intensi
dad de infeccion fueron altos en la pobla
cion analizada y bastante mayor en adultos 
y juveniles que en el estadio de cria, no 
comportandose la poblacion analizada co
mo 10 senalan otros autores 1,2,21 quienes 
mencionan a la dactilogirosis como exclusi
va de la crla de cuatro a seis centimetros de 
longitud. De igual manera. estos resultados 
difieren a aquellos citados por Paperna 14,15 

quien seiiala que las infestaciones masivas 
en alevines, solo se presentan en tallas infe
riores de 40 mm de longitud, citando incluso 
que esto probablemente ocurra por algun 

tipo de reaccion inmunitaria. Cabe mencio
nar que en el presente estudio, la razon de 
esta diferencia pod ria atribuirse a que los 
peces adultos se encuentran mas frecuen
temente "sembrados" a altas densidades en 
la unidad de produccion de EI Rodeo en 
estanques con poca profundidad y falta de 
movimiento del agua, donde el trematodo 
encuentra mayores facilidades y prolifera en 
forma explosiva, sobre todo si se toma en 
cuenta que se trata de un organismo con un 
alto poder reproductivo y amplio potencial 
biotico. Sin embargo, estas diferencias po
drfan atribuirse tambien a la especie de pez 
parasitado ya la especie de Dacty/ogyrus. 

Sexo.- En EI Rodeo, en Oreochromis sp. 
se observo que los mayores niveles de in
feccion correspondieron a machos, mos
trando estos un promedio de intensidad de 
infeccion que fluctuo entre 13.7 Y 90.8 para
sitos por pez (P < 0.01); mientras que en las 
hembras el promedio de intensidad de in
feccion fluctuo entre 8.5 y 76.5 parasitos por 
pez (P<0.01). La prevalencia anual en ma
chos fue de 100% con un promedio de in
tensidad de infeccion de 46.7 a diferencia de 
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CUADRO 3. PREVAlENCIA Y PROMEDIO DE INTENSIDAD DE INFECCION DE AMBOS CENTROS, CON 
RELACION A LA TAlLA DE lOS EJEMPLARES ESTUDIADOS. 

Unidad de Estadio* Prevalencia x de intensidad 
producci6n (%) de infecci6n 

(parasitos/pez) 

CUADRO 4. 	PREVJI 
RELAC 

Unidad de 
producci6n 

Cria 99.6 23.5a ElRODEO 

RODEO Juvenil 100.0 44.5b 

Adulto 100.0 53.9b ZACATEPEC 

Cria 	 91.5 10.3a 

ZACATEPEC 	 Juvenil 92.4 10.0a 

Adulto 100.0 8.4a 

Cria 93.4 13.9a 

GLOBAL 
Juvenil 	 97.0 30.9bRODEOY 


ZACATEPEC 
 Adulto 100.0 40.3b 

a, b "" Literales distintas indican val ores estadisticamente diferentes (P < 0.01). 
* "" Cria de 5 a 8 cm; juvenil de 8.1 a 12 cm; adulto de 12.1 cm en adelante. 

las hembras que mostraron una prevalencia 
de 99.7% y un promedio de intensidad de 
infecci6n de 39.0 parasitos por pez (Cuadro 4). 

En Zacatepec. Oreochromis sp. no re
gistr6 diferencias significativas; los machos 
registraron promedios de intensidad de in
fecci6n que flucturaon entre 6.1 y 20.9 para
sitos por pez (P < 0.01) Y las hembras entre 
2.6 y 30.1 parasitos por pez (P<O.Ol). En 
los machos la prevalencia anual fue de 96.9 
con un promedio de intensidad de infecci6n 
de 13.2 parasitos por pez, en tanto que en 
las hembras la prevalencia fue de 94.9 con 
un promedio de intensidad de infecci6n de 
14.1 (Cuadro 4). 

En Tilapia ni/otica no hubo diferencias 
significativas; los machos registraron pro
medios de intensidad de infecci6n que fluc
tuaron entre 0.2 y 8.5 parasitos por pez y las 
hembras entre 0.2 y 10.7 parasitos por pez 
(P<0.01). En los machos la prevalencia 
anual fue de 78.0% con un promedio de 
intensidad de infecci6n de 3.5 en tanto que 
las hembras la prevalencia anual fue de 
76.0% can un promedio de intensidad de 

infecci6n de 2.9 parasitos por pez (Cuadro 
4). Como puede observarse, dentro de los 
facto res bi6ticos Oacty/ogyrus sp. no de
pende 0 muestra alguna especificidad por 
determinado sexo; pues a pesar de que en 
EI Rodeo los machos de Oreochromis sp. 
soportaron cargas parasitarias mas eleva
das en comparaci6n a las de las hem bras, 
estas diferencias no son tan marcadas; ya 
que este pez, al igual que Tilapia nifotica en 
Zacatepec no mostraron en relaci6n a sexo 
diferencias estadfsticas significativas. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean manifestar su agradeci
miento, a los Bi610gos Angel Hernandez y 
Arturo Castaneda, -Jefes de los Centros Acuf
colas de EI Rodeo y Zacatepec, Morelos, 
respectivamente; por todas las facilidades 
prestadas para la realizaci6n de este estudio. 

SUMMARY 

At the fish hatchery of Zacatepec and the rodeo Mo
relos, SEPESCA, an study was carried out, aimed to 

f 

a,b Literales disti 

know the prevaienci 
logyrus sp. as well 
temperature and s 
trematode devell 
fish/month were ta 
1989 to July 1990.1 
the present tremat 
from a total of 808 
ved its prevalences 
Zacatepec and EI 
was closely related 
infection intensity f 
during winter and 1 
water temperature 
chromis sp. ShOWE 

(98.0%) relative to 7 
and adult stages shl 
relative to the stat 
positive correlation 
the parasite burden 
differences were ob 
les indistinctly para 

LlTERATURA Clrt 

1. AGUILAR I, V. 19~ 
en el Edo. de Israel. 
SA de C.V. 36. 

2 AMLACHER, E. 1 
los peces. Ed. Acrit 

3. ANDERSON, P'[ 
immunology. Edite 
ROD, R.H. Ed. T.F.} 
196. 

116 



CUADRO 4. PREVALENCIA V PROMEDIO DE INTENSIDAD DE INFECCION DE AMBOS CENTROS, CON 
RELACION A SEXO DE LOS EJEMPLARES ESTUDIADOS. 

Unidad de Especie Sexo Prevalencia x de intensidad 
producci6n ('¥o) de infecci6n 

(parasitos/pez) 

ELRODEO Oreochromis Machos 100.0 46.7a 

Hembras 99.7 39.0b 

ZACATEPEC Oreochromis Machos 96.9 13.2a 

Hembras 94.9 14.1a 

T. nilotica Machos 78.0 3.5a 

Hembras 76.0 14.1a 

a,b = Literales distintas indican valores estadisticamente diferentes (P < 0.01). 

know the prevalence and seasonal variation of Dacty· 
logyrus sp. as well as the species of fish, size, sex, 
temperature and season of the year in which the 
trematode develops. Monthly samples of 60 
fish/month were taken during the period from July 
1989 to July 1990. The gills were disected to quantify 
the present trematodes. The results indicated that 
from a total of 808 analized fish, the parasite preser· 
ved its prevalences along the year, 98.7 and 99.7% for 
Zacatepec and EI Rodeo respectively. Its presence 
was closely related with water temperature, the lower 
infection intensity for both hatcheries was recorded 
during winter and the highest in months where the 
water temperature reached its highest level. Oreo
chromis sp. showed a major presence of parasites 
(98.0%) relative to Tilapia nilotica (81.0%). The juvenil 
and adult stages showed major presence of parasites, 
relative to the stage of fingerlings demostrating a 
positive correlation between the lenght of the fish and 
the parasite burden. With regard to sex, no statistical 
differences were observed, founding males and fema
les indistinctly parasited. 
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