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Resumen
Los trematodos Diplostomum, son de muy baja especificidad hospedatoria por lo que parasitan a una amplia 
variedad de peces dulceacuícolas de diversas especies, pero se requiere ampliar estudios en especies estuarinas 
debido a que su movilidad entre el ambiente dulce, salobre y marino que puede permitir que los parásitos en-
cuentren mayor número de hospedadores entre los distintos ambientes por los que se desplazan. Por lo que el 
objetivo de este estudio fue determinar la presencia de Diplostomum en las cámaras oculares de peces colectados 
para consumo en la zona estuarina de Chachalacas, Veracruz. Del 2014 al 2024.  Se colectaron 592 peces, de los 
cuales se examinaron las cavidades oculares para la detección de tremados. De los peces colectados 376 fueron 
positivos al trematodo, donde se obtuvieron un total de 574 metacercarias, en diez especies de peces distintas. La 
lisa común (Múgil cephalus) presentó mayor incidencia parasitaria con 20.96 %, seguida del róbalo (Centropomus 
undecimalis) con 16.67 %. Es importante mencionar que también se identificó la presencia del parásito en el pez 
aguja del género Belone, especie marina con un solo reporte previo de afectación por Diplostomum.
Palabras clave: Diplostomum, metacercarias, peces, Chachalacas, Veracruz.

Abstract
The trematodes Diplostomum are of very low host specificity, so they parasitize a wide variety of freshwater fish 
of various species. However, it is necessary to expand studies in estuarine species because their mobility between 
fresh, brackish and marine environments can allow parasites to find a greater number of hosts between the differ-
ent environments through which they move. Therefore, the objective of this study was to determine the presence 
of Diplostomum in fish collected for consumption in the estuarine zone of Chachalacas, Veracruz. From 2014 to 
2024 a total of 592 fish were collected, of which the eye cavities were examined for the detection of trematodes. 
Of the fish collected, 376 were positive for the fluke, where a total of 574 metacercariae were obtained, in ten 
different species of fish. The common mullet (Múgil cephalus) had the highest parasitic incidence with 20.96%, 
followed by the sea bass (Centropomus undecimalis) with 16.67%. It is important to mention that the presence 
of the parasite was also identified in needlefish of the fish Belone, a marine species with only one previous report 
of involvement by Diplostomum.
Keywords: Diplostomum, metacercariae, fish, Chachalacas, Veracruz.
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 Introducción

La pesca representa un factor económico impor-
tante para el estado de Veracruz, no solo por la 
captura de especies marinas, sino también por la 
obtención de peces de agua dulce y salobre debido 
a la variedad de ríos que desembocan en el golfo 
de México (Hensler et al., 2023). Caso específico 
es el río Actopan que desemboca en la Barra de 
Chachalacas en donde se pescan diversas especies 
de peces para consumo local y el turismo. Dentro 
de los peces de mayor consumo en la zona pode-
mos mencionar el jurel blanco (Carax latus), el ro-
balo (Centropomus undecimalis), la corvina ocelada 
(Sciaenops ocellatus) y la lisa (Mugil liza) (Becerril 
et al., 2023). Donde en los últimos años ha llama-
do la atención, la continua observación de espe-
cies de Diplostomum en las cámaras oculares de los 
peces, estos parásitos presentan un ciclo biológico 
indirecto, que tienen como huéspedes definitivos 
las aves piscívoras, las cuales liberan huevos al me-
dio acuático a través de sus heces, posteriormente 
la larva es ingerida por caracoles que actúan como 
primeros hospedadores intermediarios y luego se 
liberan como cercarías que pueden penetrar el te-

gumento, las branquias o los ojos de los peces y 
realizar una rápida migración, para transformarse 
después de 24 horas en metacercarias en el cristali-
no (Altamirano et al., 2020).

La capacidad de diseminación de los huevos de 
Diplostomum y la poca especificidad parasitaria en 
las cámaras oculares de los peces, son las causas del 
cosmopolitismo de esta ictioparasitosis (Montesi-
nos et al., 2022). Al respecto, metacercarias de Di-
plostomum se han registrado en especies de peces 
dulceacuícolas como: Cichlasoma, Oreochromis, 
Parachromis, Petenia, Thorichthys y Chirostoma, 
de diversos embalses en los estados de Campeche, 
Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Michoacán, 
Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí e Hidalgo (Her-
nández, 2008). Sin embargo, no se han hecho es-
tudios recientes para el golfo de México en zonas 
con actividad pesquera importante. Por lo que el 
objetivo de este estudio fue recopilar datos sobre la 
presencia de metacercarias de Diplostomum en pe-
ces capturados en la zona estuarina de Chachalacas 
Veracruz durante un periodo de 10 años.

Metodología

Área de estudio
La investigación se llevó a cabo en la desembocadu-
ra del río Actopan, Chachalacas, Veracruz, ubicado 
en el municipio de Úrsulo Galván, que se encuen-
tra entre los paralelos 19°24’ y 19°30’ de latitud 
norte; los meridianos 96°y 18’y 96°y 29’ de longi-
tud oeste (figura 1). Se recabaron datos de mues-
treo del 2014 al 2024 a excepción del 2022 que 
por motivos de la pandemia por COVID 19, no se 
efectuaron muestreos.

Obtención de los peces
Los peces fueron obtenidos mediante la técnica de 
“calado”, utilizando una red de pesca de 250 me-
tros, con una luz de malla de 10 cm (Becerril et al., 

2023). En cada uno de los muestreos se realizaron 
cuatro lanzamientos de red en la bocana donde se 
une el río con el mar. Los peces se mantuvieron en 
contenedores para su posterior identificación en el 
laboratorio. La identificación de los peces se llevó 
a cabo con las claves taxonómicas de De la Cruz et 
al. (2016) y Angulo et al. (2021). Con el fin de de-
terminar la incidencia del género Diplostomum en 
la zona de Chachalacas, se realizaron tres muestreos 
por año. 

Obtención de parásitos  
del género Diplostomum
Para la obtención de los parásitos, se examinaron 
las cavidades oculares de cada uno de los peces con 
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una lupa. Se diseccionaron los ejemplares positivos 
para obtener los ojos, de donde se extrajeron los 
trematodos. Los parásitos obtenidos fueron fijados 
en alcohol al 70 %, etiquetados y almacenados en 

viales para su posterior identificación. Para poder 
observar las estructuras los trematodos, se tiñeron 
durante 24 horas en paracarmin de Meyer, después 
fueron observados en un microscopio óptico.

                       Figura 1. Localización geográfica de la zona de estudio (Becerril-Cortés, 2023).

Resultados

De los 376 peces analizados durante los distintos 
periodos de muestreo, se pudieron identificar 582 
metacercarias del género Diplostomum en 10 espe-
cies de peces distintas (figura 2). Según los resul-
tados obtenidos, 2014 y 2015 presentaron mayor 
incidencia parasitaria (tabla 1). 

Frecuencia parasitaria por especie 
En la figura 3, se puede observar que la lisa común 
(Mugil cephalus) presentó la mayor frecuencia para-

sitaria con un 20.96 %, seguida del robalo Centro-
pomus undecimalis con un 16.67 %, mientras que 
el jurelito amarillo Hemicarans leucurus y el pez 
aguja Belone belone presentaron 0.17 % y 1.37 % 
respectivamente.

Por otra parte, es relevante mencionar el hallazgo 
de Diplostomum sp. en el pez Belone belone (aguja), 
cuyo ciclo de vida se desarrolla en aguas marinas, 
mientras que Diplostomum es un trématodo que 
principalmente parasita peces dulceacuícolas.

Discusión 

La invasión es uno de los procesos más importantes 
en el ciclo de vida de los parásitos, cuyo objetivo 
es alcanzar al hospedador definitivo y perpetuar 
la especie (Ahuir-Baraja, 2020). La dispersión y 
la colonización son procesos de gran importancia 
cuando el parásito intenta ampliar su distribución 

geográfica o colonizar nuevos hospedadores, estos 
procesos generalmente se llevan a cabo a través de 
huevos o quistes, los cuales presentan una mayor 
longevidad y resistencia a condiciones ambientales 
adversas (Doña et al., 2020). Las especies parásitas 
que tienen mayor amplitud hospedatoria son más 
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Tabla 1. Abundancia parasitaria en peces capturados en la localidad de Chachalacas, Veracruz. 

Números de parásitos/ año
Total de 
parásit-

os

Peces  
examinados

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024

Mugil 
cephalus 25 17 4 6 10 8 24 14 5 9 122 88

Eugerres  
plumieri 12 8 20 11 9 5 9 6 3 6 89   40  

Curema mugil 2 4 5 7 4 2 4 3 2 4 37 25

Eucinostomus 
argenteus 12 9 11 6 12 11 9 4 6 2 82   66

Oligoplites 
saurus 4 0 8 2 7 5 6 4 8 0 48 30

Centropomus 
undecimalis 10 22 10 5 14 6 2 8 15 5 97 75

Cynoscion 
nebulosus 2 1 0 0 2 3 0 4 2 0 14   8

Trachinotus 
sp. 4 6 12 12 6 6 10 16 8 4 84 42

Hemicarans 
leucurus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Belone belone 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1

67 70 49 64 46 64 59 43 15 34 582 376

                       Figura 2. Diplostomum sp. visto al microscópio 10X.
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                       Figura 3. Frecuencia parasitaria por especie de pez

exitosas, siempre y cuando las condiciones, permi-
tan asegurar que el ciclo de vida se complete (Bush 
et al., 2001).

Hablando de Diplostomum, este ha mantenido su 
prevalencia a lo largo de los años al ser un parasito 
de baja especificidad hospedatoria, quiere decir que 
parasita a una gran cantidad de peces, principal-
mente dulceacuícolas (Altamirano et al., 2020). En 
este estudio, se pudo comprobar que Diplostomum 
presenta una amplia capacidad de aumentar la di-
versidad de peces dulceacuícolas que parasita, sin 
embargo, presentó amplia variación en su frecuen-
cia parasitaria a lo largo de 10 años, siendo 2014, el 
año con una mayor prevalencia de infección.

Según Maldonado et al. (2008), los trematodos 
son el segundo grupo más abundante de parásitos 
en México, anteriormente Locke et al. (2015), re-
portó la presencia de Diplostomum sp en M. cepha-
lus en el estado de Guerrero. 

En un estudio realizado por Becerril et al. (2023), 
se reportó que en la zona M. cephalus es la única es-
pecie que se ha mantenido relativamente constante 
en cuanto a su abundancia durante los últimos 10 

años, lo que podemos relacionar con los resulta-
dos en este estudio, donde se pudo observar que la 
lisa fue la especie más parasitada, con 122 parásitos 
aislados de 88 peces, por lo que resultaría ser más 
susceptible a la infección por Diplostomum, debido 
a su abundante presencia en la zona. 

Por otra parte, en esta investigación se reportan 
nuevos casos de infección por Diplostomum en las 
especies marinas: H. leucurs y B. belone. Aunque en 
el año 1967 en la bahía de Puck, Polonia, se obtuvo 
el parásito en B. belone (Rynkiewicz, 1970), no hay 
registros en el territorio mexicano, por lo que este 
podría ser el primer reporte. Se recomienda seguir 
realizando muestreos en las zonas estuarinas por la 
movilización de peces entre ecosistemas que podría 
incrementar la presencia de Diplostomum en espe-
cies marinas. La variedad de especies positivas para 
el trematodo en este estudio, confirma un amplio 
rango de infección, cabe a mencionar que especies 
de Diplostomum pueden modificar el comporta-
miento de su hospedero, para poder trascender a su 
fase adulta (Acosta et al., 2023). Lo que facilita un 
mayor éxito en la colonización del parasito.
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Conclusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos 
mencionar que se observaron características morfo-
lógicas que evidencia la presencia de metacercarias 
de Diplostomum en las cámaras oculares de los pe-
ces analizados, al observarse la forma típica ovalada 
y oblonga, la parte posterior corta y con una pro-
minencia redondeada con la presencia de la ventosa 

oral en el extremo anterior, utilizada para fijación y 
la ventosa ventral o acetábulo. Así mismo, debido 
a la prevalencia de este parásito a lo largo de los 
10 años de estudio podemos concluir que Diplos-
tomum es un parásito que comúnmente afecta a las 
principales especies capturadas como parte de la 
pesquería de Chachalacas, Veracruz. 
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