
TABLA CLXXXV. Variaciones estacionales en la parasitación de B. bocagei graellsü por R. gnedini

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

14

22

1

0

5

28

46

47

46

4

4

0

217

N° peces
par asilad os

5

6

1

0

4

16

12

6

17

3

3

0

73

Prevalencia

35,71

27,27

100,00

0,00

80,00

57,14

26,09

12,77

36,96

75,00

75,00

0,00

17,50

N°
Larvas

1

0

0

b
0

0

0

30

12

0

0

0

43

parásitos recogidos
Juveniles Adultos Total

S 9 ( 5 9

1

3

0

0

1

2

0

7

9

0

3

0

26

3

7

3

0

5

0

2

104

55

4

2

0

185

0

4

0

0

0

23

6

42

35

1

5

0

116

1

1

0

0

13

91

18

106

70

2

8

0

310

5

15

3

0

19

116

26

289

181

7

18

0

680

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 -

1 -

1

1

1

2

1

1

3

1

2

9

3

0

- 11

- 24

- 4

-223

- 81

- 4

- 8

0

-223

1,00

2,50

3,00

0,00

4,75

7,25

2,17

48,17

10,65

2,33

6,00

0,00

9,32

Densidad
relativa

0,36

" 0,68

3,00

0,00

3,80

4,14

0,57

6,15

3,93

1,75

4,50

0,00

1,63
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GRÀFICA 32. Variaciones estacionales de fí. gnedini en B. bocagel graellsii



TABLA CLXXXVI. Influencia del sexo en la parasitación de B. bocagei graellsii por R. gnedini

Sexo

Machos

Hembras

N° peces
examinados

105

107

N° peces
paràsit ados

35

36

Prevalencia
(%)

33,33

33,64

N° parásitos
recogidos

488

181

Intensidad de parasitación Rango Densidad
Media relativa

1

1

-223

- 28

13,94

5,02

4,65

1,69

X2 = 0,002
p = 0,9617

t = 0,2881
0,30 < p < 0,40

TABLA CLXXXVII. Influencia del tamaño en la parasitación de B. bocagei graellsii por R. gnedini

Rango
(cm)

7

16,1

20,1

24,1

28,1

N° peces
examinados

- 16

-20

- 24

- 28

-35

TOTAL

X2 =
P =

37

51

73

42

14

217

N° peces
paràsit ados

16

17

33

4

3

73

Prevalencia
(%)

43,24

33,33

45,21

9,52

21,43

17,50

17,781
1,361x1 0'3

N° parásitos
recogidos

58

101

428

54

39

680

r —
F =

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

1

1

2

3

1

0,2033
3,060

- 10

- 25

-223

- 48

- 24

-223

3,63

5,94

12,97

13,50

13,00

9,32

Densidad
relativa

1,57

1,98

5,86

1,29

2,79

1,63



TABLA CLXXXVIII. Prevalencia de fí. gnedini en B. haasi por estaciones de muestreo

Estación

2

3

4

5

6

9

TOTAL

N° peces
examinados

3

9

12

2

21

7

54

N° peces
par asi t ados

1

1

3

1

1

1

8

Prevalencia

(%)

33,33

11,11

25,00

50,00

4,76

14,29

14,81

N° parásitos recogidos
Larvas Juveniles Adultos Total

d 9 ó1 9

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

1

0

0

1

2

1

19

4

0

0

26

3

1

5

0

0

2

11

6

0

0

0

1

2

9

11

2

34

5

1

4

57

Intensidad de parasitación
Rango Media

11

2

1 - 26

5

1

4

1 - 26

11,00

2,00

11,33

5,00

1,00

4,00

7,13

Densidad
relativa

3,67

0,22

2,83

2,50

0,05

0,57

1,06



TABLA CLXXXIX. Variaciones estacionales en la parasitación de B. haasi por R. gnedini

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

3

1

3

1

9

6

15

7

5

1

3

0

54

N° peces
par asilados

1

0

0

1

1

0

2

1

1

1

0

0

8

Prevalencia
(%)

33,33

0,00

0,00

100,00

11,11

0,00

13,33

14,29

20,00

100,00

0,00

0,00

14,81 ^

N° parásitos recogidos
Larvas Juveniles Adultos Total

<5 9 3 9

0

0

0

9

1

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

16

2

0

0

1

4

2

0

0

26

1

0

0

1

4

0

2

0

0

3

0

0

11

0

0

0

0

0

0

3

0

0

6

0

0

9

2

0

0

26

7

0

5

1

5

11

0

0

57

Intensidad de parasitación
Rango Media

2

0

0

26

7

0

1 - 4

1

5

11

0

0

1 - 2 6

2,00

0,00

0,00

26,00

7,00

0,00

2,50

1,00

5,00

11,00

0,00

0,00

7,13

Densidad
relativa

0,67

0,00

0,00

26,00

0,78

0,00

0,33

0,14

1,00

11,00

0,00

0,00

1,06
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TABLA CXC. Influencia del sexo en la parasitación de B. haasi por R. gnedini

Sexo N° peces
examinados

Machos 2 1

Hembras 2 1

X2 = 4,705
p = 0,0301

TABLA CXCI

Rango
(cm)

7 - 12

12,1 - 16

16,1 - 20

20,1 - 26

TOTAL

X2 = 1,961

N° peces
paras itados

6

2

Influencia del

Prevalencia
<%)

28,57

6,45

tamaño en la

N° parásitos
recogidos

55

2

t = 1
0,05

Intensidad de parasitación
Media

1

,6179
< p < 0,1

parasitación de B. haasi

N° peces IM° peces Prevalencia M° parásitos
examinados parasitarios (%) recogidos

12

24

13

5

54

1 8,

5 20,

2 15,

0 0,

8 14,

33 26

83 19

38 12

00 0

81 57

r =

-26 9,17

1 1,00

0

por R. gnedini

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

1

1

- 0,2273

26 26,00

- 7 3,80

-11 6,00

0 0,00

-26 7,13

Rango Densidad
relativa

2,62

0,06

Densidad
relativa

2,17

0,79

0,92

0,00

1,06

p = 0,5805 F = 0,3270
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Rhabdochona hellichi (Sramek, 1901) Chitwood, 1933

Este parásito (FIGURA 22b) fue encontrado en pocas ocasiones y siempre en

barbos, tal como muestra la TABLA CXCII. Así pues, únicamente B. bocageigraellsii

y B. haasi actuaban como hospedadores en las zonas de muestreo estudiadas, pero

mientras en el primero de ellos su aparición podemos considerarla esporádica, en el

segundo fue solamente rara. Las intensidades medias de parasitación fueron, sin

embargo, elevadas con valores superiores a 10 en ambos casos.

En B. bocagei graellsii

Sólo seis de los 217 B. bocagei graellsii examinados se encontraban infestados

por este nematodo lo que supone una prevalencia del 2,76%. El rango de

parasitación osciló entre 1 y 28 y la intensidad media demostró ser de 10,67. La

densidad relativa también fue muy baja, 0,29.

Los parásitos se recogieron a todo lo largo del tracto intestinal, predominando

las hembras sobre los machos y las formas inmaduras sobre las sexualmente

maduras. No se identificó ninguna larva.

Sólo se encontró el parásito en peces capturados en las estaciones 2 (río

Calders) y 4 (río Cardener) con prevalencias e intensidades de parasitación más altas

en este segundo lugar (TABLA CXCIII).

Aunque el número de peces infestados y de parásitos recogidos fue muy bajo,

tal como se observa en las TABLA CXCIV y GRÁFICA 34, se pudo comprobar una

clara estacionalidad ya que sólo se identificaron estos helmintos a partir de peces

pescados en los meses de mayo, agosto y septiembre. Las variaciones alcanzadas

tanto en prevalencia como en intensidad de parasitación fueron muy semejantes

durante el verano y sensiblemente más altas en mayo, aunque no damos excesiva

validez a este dato dado que el número de peces pescados en este mes fue muy bajo

y en el único parasitado se recogieron 28 individuos. Las formas juveniles y maduras

se repartieron sin grandes diferencias entre los tres meses en los que se aisló el

parásito.
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FIGURA 22. a) Rhabdochona gnedíní d. Extremo posterior ( 125).
b) R. hellichi 6. Extremo posterior (x 125)
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Con relación al sexo (TABLA CXCV), machos y hembras presentaban la misma

frecuencia de aparición del parásito y aunque los primeros estaban más intensamente

parasitados que las segundas las diferencias encontradas no fueron estadísticamente

significativas.

El escaso número de peces parasitados no permitió hacer un estudio riguroso

sobre la relación entre el tamaño del pez y la prevalencia e intensidad de parasitación

de éste por /?. hellichí, y aunque en los peces de medidas superiores a 24 cm no se

encontraron parásitos y los que lo estaban más intensamente fueron los de tamaños

entre 16,1 y 20 cm, en ningún caso las diferencias entre estos datos tuvieron

significación estadística, tal como muestra la TABLA CXCVI.

En B. haasi

Tres de los 54 B. haasi estudiados en el presente trabajo se encontraron

parasitados por este nematodo lo que supone una prevalencia del 5,56%. El número

de parásitos recogidos ascendió a 33, entre machos adultos, hembras inmaduras y

larvas, de lo que se deduce una intensidad de parasitación de 11. El rango fue de 5

a 21 y la densidad relativa estimada en 0,61.

Los parásitos se localizaron preferentemente en la zona media del tracto

digestivo. Todos los peces parasitados eran machos de pequeña talla, con medidas

comprendidas entre 13,8 y 15,5 cm. Dos de ellos fueron capturados el mes de mayo

de 1991 en la estación 4 (río Cardener) y el otro en julio de 1991 en la 9 (riera

Gavarresa). La máxima intensidad de parasitación, 21 nematodos/pez, apareció en

uno de los peces capturados en mayo.



TABLA CXCII. Prevalencia de Rhabdochona hellichi por especie de pez

Especie de pez N° peces N° peces Prevalencia
examinados parasitados (%)

B. bocagei graellsii 217 6 2,76

8 haasi ' 54 3 5,56

TABLA CXCIII. Prevalencia de R. hellichi en B. bocagei

Estación N° peces N° peces Prevalencia N° parásitos recogidos
examinados parasitados (%} Larvas Juveniles Adultos

<í 9 <í 9

2 4 6 2 4,35 0 5 5

3 44 0 0,00 0 0 0

4 28 4 14,29 0 4 22

5 7 6 0 0,00 0 0 0

7 2 3 0 0,00 0 0 0

TOTAL 217 6 2,76 0 9 27

N° parásitos Intensidad de parasitacion Rango Densidad
recogidos Media relativa

64 1 -28 10,67 0,29

33 5 - 2 1 11,00 0,61

graellsii por estaciones de muestreo

Intensidad de parasitacion Densidad
Total Rango Media relativa

0 5 15 5 - 1 0 7,50 0,33

0 0 0 0 0,00 0,00

9 14 49 1 -28 12,25 1,75

0 0 0 0 0,00 0,00

0 0 0 0 0,00 0,00

9 1 9 64 1 -28 10,67 0,29



TABLA CXCIV. Variaciones estacionales en la parasitación de B. bocagei graellsii por R. hellichi

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

14

22

1

0

5

28

46

47

46

4

4

0

217

N° peces
par asi t ados

0

0

0

0

1

0

0

3

2

0

0

0

6

Prevalencia
(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

6,38

4,35

0,00

0,00

0,00

2,76

N° parásitos recogidos
Larvas Juveniles Adultos Total

S 9 <J 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

5

0

0

0

g

0

0

0

0

9

0

0

13

5

0

0

0

27

0

0

0

0

7

0

0

2

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

0

0

4

5

0

0

0

19

0

0 -

0

0

28

0

0

21

15

0

0

0

64

Intensidad de parasitación
Rango Media

0

0

0

0

28

0

0

1 - 13

5 - 1 0

0

0

0

1 - 28

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

7,00

7,50

0,00

0,00

0,00

10,67

Densidad
relativa

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

0,00

0,00

0,45

0,33

0,00

0,00

0,00

0,29
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GRÁFICA 34. Variaciones estacionales de R. hellichi en B. bocagei graellsü



TABLA CXCV. Influencia del sexo en la parasitación de B. bocagei graellsii por R. hellichi

Sexo N° peces
examinados

Machos

Hembras

X2 = 0,001
p = 0,981

TABLA

Rango
(cm)

7 -

16,1 -

20,1 -

24,1 -

28,1 -

105

107

3

CXCVI

N° peces Prevalencia
parasitados (%)

3

3

. Influencia

N° peces
examinados

16

20

24

28

35

TOTAL

37

51

73

42

14

217

2

2

del tamaño

,86

,80

N° parásitos
recogidos

43

21

t = 0,871
0,20 < p

en la parasitación de B.

N° peces Prevalencia
parasitados (%)

2

2

2

0

0

6

5,41

3,92

2,74

0,00

0,00

2,76

N° parásitos
recogidos

14

38

12

0

0

64

Intensidad de parasitación
Media

5 - 2 8 14,33

1-13 7,00

7
< 0,25

bocage/' graellsii por R.

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 - 13 7,00

10-28 19,00

5 - 7 6,00

0 0,00

0 0,00

1 -28 10,67

Rango Densidad
relativa

0,41

0,20

hellichi

Densidad
relativa

0,38

0,75

0,16

0,00

0,00

0,29

X2 = 2,806
p = 0,5908

r = - 0,0868
F = 0,0304
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Infestaciones múltiples entre endohelmintos

Como norma general podemos decir que predominaron las infestaciones

sencillas sobre las múltiples, posiblemente por la baja prevalencia presentada

por estos parásitos. No obstante comentaremos algunos casos concretos.

En B. bocage! graellsii

C. brachycollisy C. latíceps coincidieron en una sola ocasión, pero dado

que la prevalencia presentada por ambos parásitos era muy baja esta

coincidencia resultó altamente significativa, tal como se observa en la TABLA

CXCVII, de lo cual se podría deducir una posible sinergia entre ambos

parásitos. Sin embargo, el escaso número de peces infestados suponemos que

impidió comprobar de forma estadísticamente significativa las diferencias

encontradas en la intensidad de parasitación.

C. latíceps y R. gnedini presentaron con mayor frecuencia infestaciones

sencillas que dobles lo cual es lógico dado el escaso número de apariciones

de la primera de estas especies. Otro tanto sucedió entre R. hellichi y R.

gnedini, creemos que por el mismo motivo. Ambos estudios se reflejan en las

TABLAS CXCVIII y CXCIX y en ambos casos se puede comprobar la validez

estadística de los datos obtenidos.

En B. haasi

En esta especie fueron más frecuentes las infestaciones múltiples, pero

el número no muy elevado de ejemplares pescados dificultó el estudio

estadístico en muchos casos.

C. brachycollís que sólo apareció una vez en esta especie de pez, lo

hizo coincidiendo con C. brevispicula y R. gnedini. Estudiada la posible

relación entre el cestodo y ambos nematodos, se pudo comprobar que esta

coincidencia no alcanzó el grado de significación pero se encontraba próxima

a ella en ambos casos por lo que se procedió a estudiar las posibles

influencias mutuas en las intensidades de parasitación del cestodo y los dos



I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

305

nematodos.

Tal como muestra la TABLA CC, C. brevispicula apareció en mayor

cantidad cuando se encontraba asociada con el cestodo y aunque esta

asociación no alcanzó el grado de significación se aproximaba a él. Por su

parte, TABLA CCI, R. gnediníapareció con mayor intensidad en infestaciones

sencillas que en la doble, aunque las diferencias no se estimaron

estadísticamente significativas.

C. brevispicula y R. gnedini aparecieron en cuatro ocasiones en el

mismo hospedador lo que supuso una mayor frecuencia de las infestaciones

sencillas para la especie de Capillaria y aproximadamente el mismo número

para la de Rhabdochona. Dado que, tal como muestra la TABLA CCII, esta

coincidencia se encontraba muy próxima a la significación, se llevó a cabo el

estudio estadístico de la posible influencia de cada una sobre la otra en

relación con la intensidad de parasitación encontrándose diferencias escasas

y estadísticamente nada significativas en ambos casos.

Por su parte R. hellichi coincidió en dos ocasiones con C. brevispicula

y en otras dos con R. gnedini, siendo una de ellas una infestación triple. Tal

como se observa en las TABLAS CCIII y CCIV se llevaron a cabo las

comprobaciones estadísticas pertinentes y en ambos casos pareció

encontrarse una asociación próxima a la significación entre R. hellichi y las

otras dos especies de nematodos. Llevadas a cabo las comparaciones en

cuanto a intensidad de parasitación, no se observaron influencias de R. hellichi

sobre la intensidad de parasitación de las otras dos especies de helmintos, sin

embargo lo contrario sí se pudo observar.

R. hellichi apareció en mayor número en los peces que se encontraban

también parasitados por C. brevispicula y en menor cantidad cuando el pez

presentaba también una infestación por R. gnedini pero ninguna de estas

diferencias fueron estadísticamente significativas.
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TABLA CXCLII. Influencias entre C. brachycollis y C. laticeps en B. bocagei

C. brachycollis
+ C. brachycollis C. laticeps Ninguno

I C. laticeps

1 O 2 214

X2 = 71,664
- p = 7,585x1011

Intensidad Media de Parasitación

• C. brachycollis C. laticeps

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
• sencillas dobles sencillas dobles

• 0,00 1,00 4,00 2,00

I t = 2,1213
0,1 < p < 0,2

I

I
TABLA CXCVIII. Influencias entre C. laticeps y R. gnedini en B. bocagei

• graellsii

N° de casos de cada tipo de infestación

C. laticeps

1
+ C. laticeps fi. gnedini Ninguno

R. gnedini

< 1 2 72 142

X2 = 0,000
• p = 0,9910
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TABLA CXCIX. Influencias entre R. gneid/n/y R. hellichi en B. bocagei

R. gnedini
• • + . R. gnedini R. hellichi Ninguno

• , R. hellichi

• 1 72 5 139

B ' x2 = 0,796
- V p = 0,3722

I
TABLA CC. Influencias entre C. brachycollis y C. brevispicula en B. haasi

N° de casos de cada tipo de infestación

1 C. brachycollis
+ C. brachycollis C. brevispicula Ninguno

C. brevispicula

1 O 12 41

I X2 = 3,213
p = 0,0730

I
Intensidad Media de ParasitaciónI

C. brachycollis C. brevispicula

• Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
sencillas dobles sencillas dobles

• 0,00 1,00 3,50 7,00

_ t = 1,4816
| 0,05 < p < 0,10

I

I

I
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• TABLA CCI. Influencias entre C. brachycollis y R. gnedini en B. haasi

t

• N° de casos de cada tipo de infestación

C. brachycollis
_ + C. brachycollis R. gnedini Ninguno
I R. gnedini

1 O 7_ 46

X2 = 5,858
• p = 0,0155

I

I

I

I

I

I

I

I
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Intensidad Media de Parasitación

I C. brachycollis R. gnedini

I
Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones

sencillas dobles sencillas dobles

0,00 _ 1,00 _ 8,00 _ 1,00

I t = 1,3868
0,10 < p < 0,20



I
I
I
I
I
i :
_ C. brevispicula
I + C. brevispicula R. gnedini Ninguno

R. gnedini

I

I

I
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TABLA CCII. Influencias entre C. brevispicula y R. gnedini en B. haasi

N° de casos de cada tipo de infestación

37

X2 = 3,453
p = 0,0631

M Intensidad Media de Parasitación

• C. brevispicula R. gnedini

•

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaci
sencillas dobles sencillas dobles

• 3,89 3,50 6,25 8,00

t = 0,2561 t = 0,3442
• ' 0,40 < p < 0,45 0,30 < p < 0,40

I

I

I

I

I

I
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TABLA CCIII. Influencias entre C. brevispicula y R. hellichi en B. haasi

N° de casos de cada tipo de infestación

C. brevispicula
+ C. brevispicula R. hellichi Ninguno

R. hellichi

11 1 40

X2 = 3,153
p = 0,0758

Intensidad Media de Parasitación

C. brevispicula R. hellichi

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
sencillas dobles sencillas dobles

3,73 4,00 5,00 14,00

t = 0,3573
0,30 < p < 0,40

t = 1,4241
0,10 < p < 0,20



I
I
I
I

TABLA CCIV. Influencias entre R. gnedini y R. hellichí en B. haasi

I —
N° de casos de cada tipo de infestación

• R. gnedini
+ R. gnedini R. hellichi Ninguno

_ R. hellichí

• o « i
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45

I x2 = 6,767
p = 9,285x10'3

I
4

I
' t

4

I
Intensidad Media de Parasitación

• R. gnedini

I

R. hellichi

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
sencillas dobles sencillas dobles

7,67 5,50 21,00 6,00

I t = 0,1990 t = 2,0737
! 0,40 < p < 0,45 0,10 < p < 0,20

I

I

I

I

I

I

I
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CRUSTÁCEA

Lernaea cyprinacea Linneo, 1758
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Este parásito (FIGURAS 23 y 24) fue el único crustáceo encontrado en

nuestros peces, si bien lo fue con una gran frecuencia. En general era muy

fácil reconocerlo dado su forma y tamaño y porque provocaba,

consecuencia de su introducción en los tejidos del hospedador, una

alrededor de la cabeza del copépodo de tamaño considerable.

Ejemplares adultos, y por lo tanto parásitos, se encontraron en

como

lesión

cuatro

de las cinco especies de peces estudiados. En S. erythrophthalmus, en el que

no se identificó ninguna forma parásita, se encontraron, no obstante,

en diferentes fases de desarrollo en piel y branquias de 3 de los 5

larvas

peces

estudiados. Incluso en uno de ellos se observó la presencia de un copepodito

hembra que se encontraba ya iniciando la metamorfosis aunque todavía no

estaba anclado en los tejidos del hospedador.

En C. carpió la aparición del parásito fue rara y en las demás especies

de peces común. La especie más frecuentemente infestada fue L. cephalus

1

1

1

cephalus y la más intensamente B. bocagei graellsii. Todo ello

observarse en la TABLA CCV.

Los ejemplares variaban morfológicamente a lo largo del año,

puede

siendo

más grandes y con la cutícula más quitinizada en los meses más cálidos

mientras que en los meses fríos su aspecto era más delicado y su tamaño muy

1

1

1

1

1

1

inferior. Además durante los meses de invierno se introducían más

profundamente en los tejidos del hospedador.
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FIGURA 23. Lernaea cyprinacea. a) Copepodito (x 125). b) Hembra
(x 7,5)
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Otra diferencia estacional que pudimos observar fue que en los

ejemplares de los meses de verano aparecieron frecuentemente sujetos a ellos

gran número de algas y protozoos ciliados con frecuencia del género

Vórtice/la. En algunas ocasiones, la cantidad de algas era tan elevada que el

parásito presentaba en el interior de su cuerpo una tonalidad verdosa debido

a la clorofila que se había introducido en él. Muchos de los ejemplares que

encontramos en estas condiciones estaban muertos cuando los recogimos y

frecuentemente estos copépodos carecían de sacos ovígeros, a pesar de que

la época fuese propicia para la producción de huevos.

En C. carpió

Formas adultas de este copépodo fueron encontradas en 35 de las 417

carpas examinadas lo que supone una prevalencia del 8,39%. La intensidad

de parasitación alcanzó los 3,14 parásitos por pez, con un rango de 1 a 16 y

la densidad relativa se estimó en 0,26.

Además de las formas adultas parásitas, fue muy frecuente encontrar

copepoditos V en diversas localizaciones en peces capturados entre mayo y

octubre. Nunca se identificaron formas larvarias fuera de estos meses. Incluso

en algunos peces capturados en julio, agosto y septiembre se encontraron

copepoditos en diferentes estados de metamorfosis.

Los individuos adultos se localizaron (TABLA CCVI y DIBUJO 1)

preferentemente en aletas y piel. En muy pocas ocasiones se encontraron

adultos en branquias y en ningún caso se aislaron de cavidad bucal y fosas

nasales. La aleta más frecuentemente parasitadá fue la caudal que soportó 39

de los 110 ejemplares de Lernaea encontrados.
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DIBUJO 1. Localización de L. cyprinacea en C. carpió. El número indica el

porcentaje de parásitos que fueron encontrados en cada zona.

En branquias se localizaron únicamente 10 de los copépodos aislados,

nunca se encontró más de un individuo por arco branquial y el rango de

parasitación en branquias osciló entre 1 y 4. Los ejemplares obtenidos se

aislaron dos de cada arco branquial menos del IV que se aislaron cuatro.

La TABLA CCVII nos muestra la distribución del parásito por estaciones

de muestreo. En ella se puede comprobar que hubo 3 estaciones en las que

nunca estuvo presente el parásito, la 4 (río Cardener), la 6 (riera de Marganell)

y la 8 (riera Gavarresa). El parásito fue más frecuente en la 5 (río Llobregat)

y parásito más intensamente a los peces de esta localidad y de la estación 1

(río Calders).
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El parásito se aisló a lo largo de todo el año con prevalencias poco

diferentes. No obstante, el número de hembras adultas con huevos fue muy

superior durante los meses de junio y julio. La intensidad de parasitación más

elevada correspondió también a estos dos meses (TABLA CCVIII y GRÁFICA

35).

Machos y hembras no presentaron diferencias significativas respecto

a la frecuencia de la parasitación. Con respecto a la intensidad, las hembras

estaban algo más parasitadas que los machos pero las diferencias no

alcanzaron el grado de significación (TABLA CCIX).

Como puede comprobarse en la TABLA CCX, se observó una

prevalencia e intensidad de parasitación más elevadas en los peces más

pequeños, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas en

ninguno de los dos casos.

En B. bocagei graellsü

El 39,17% de los barbos estudiados se encontraron parasitados por L.

cyprfnacea. El rango de parasitación varió entre 1 y 39 con una media de

4,59. La densidad relativa fue de 1,80.

Además de los individuos adultos parásitos, en 11 peces se observaron

copepoditos en branquias. En los peces en los que había adultos en esta

localización, el número de copepoditos podía llegar a ser elevado. Estas

formas larvarias se encontraron siempre durante los meses de junio y julio.

En algunos peces capturados durante el mes de agosto fue frecuente

encontrar lesiones típicas de las producidas por este parásito pero sin

encontrar en ellas ni la forma adulta ni estados larvarios.
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Tal como se observa en la TABLA CCXI y en el DIBUJO 2, casi el 50%

de los parásitos encontrados se hallaban en aletas, muchos de ellos situados

en la base de las aletas. Otra zona en la que se encontraron frecuentemente

estos crustáceos fue en el espacio ¡ntermaxilar. También fue una localización

frecuente la cavidad bucal.

2,5i
14,3

DIBUJO 2. Localización de L. cyprinacea en B. bocagei graellsü. El número

indica el porcentaje de parásitos que fueron encontrados en cada

zona.

En branquias se encontraron el 19,74% de los parásitos localizados

preferentemente en el lado izquierdo (TABLA CCXII) aunque la diferencia no

resultó estadísticamente significativa.

Como indica la TABLA CCXIII, era más frecuente encontrar un sólo

individuo por arco, sólo en dos peces se encontraron más de 4 ejemplares en

un solo arco branquial. El rango de parasitación por arco era de 1 a 20,

aunque sólo en dos ocasiones se encontraron más de 10 parásitos en las

branquias de un solo pez. El arco branquial menos parasitado era el I, mientras
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que el número de copépodos encontrados en el resto de ellos fue casi

idéntico.

Tal como se aprecia en la TABLA CCXIV, en todas las estaciones de

muestreo se encontraba presente el parásito salvo en la 7 (río Cardener) que

correspondía a una zona muy próxima a las minas de sal de Súria. Las

estaciones 3 y 5 correspondientes al río Llobregat fueron las que presentaron

mayores índices de parasitación.

En cuanto a su distribución anual, ésta fue algo irregular. Las TABLA

CCXV y GRÁFICA 36 nos permiten comprobar que las prevalencias más altas

se observaron en los meses de enero y durante el verano. La intensidad de

parasitación alcanzó un máximo en julio, coincidiendo con el mayor número

de formas adultas con huevos encontradas. Individuos con sacos ovígeros

sólo se encontraron durante los meses cálidos.

La prevalencia presentaba una diferencia a favor de las hembras que se

encontraba próxima a la significación. La intensidad de parasitación, TABLA

CCXVI, varió poco en función del sexo.

Por tamaños, y tal como se refleja en la TABLA CCXVII, las

prevalencias aumentaban considerablemente conforme lo hacía el pez y estas

diferencias demostraron ser altamente significativas. También se apreció una

relación positiva estadísticamente significativa entre la intensidad de

parasitación y el tamaño del animal.

En B. haasi

En 17 de los 54 B. haasi capturados se aisló este copépodo lo que

representa una prevalencia del 31,48%. La intensidad de parasitación que

alcanzó el parásito en este hospedador fue de 2,65 con un rango de 1 a 7. La

densidad relativa se estimó en 0,83.
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Se identificaron formas larvarias en dos peces capturados en el mes de

julio, en uno de los cuales sólo se aislaron copepoditos.

El 62,22% de los individuos adultos encontrados se encontraban en la

base de las aletas (FIGURAS 25 y 26), pero ninguno de ellos fue aislado a

partir de los radios (TABLA CCXVIll). La aleta que presentaba parásitos con

menos frecuencia era la dorsal, encontrándose en las demás con porcentajes

similares. De la cavidad bucal sólo se aisló un individuo, pero también se

encontró uno en la cloaca (DIBUJO 3).

DIBUJO 3. Localización de L. cyprinacea en B. haasl. El número

indica el porcentaje de parásitos que fueron encontrados en cada

zona.

En branquias aparecieron el 20,00% de los copépodos recogidos. En

ninguna ocasión se encontró más de un individuo por arco branquial y en

cualquier caso el rango de parasitación en las branquias osciló entre 1 y 2. Por

arcos branquiales los 9 parásitos recogidos se repartieron de la siguiente

manera: uno en el I, uno en el II, cinco en el III y dos en el IV.
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FIGURA 24. Lernaea cyprínacea (x 25)

FIGURA 25. Lernaea cyprínacea. Aleta dorsal de Barbus haasi
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FIGURA 26. a) Lernaea cypnnacea. Aleta pectoral de Barbus haasi
(x 7,5). b) L. cyprínacea. Aleta caudal de B. haasi (x 7,5)
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El parásito se encontró presente en peces capturados en todas las

estaciones de muestreo aunque con prevalencias más bajas en la 9 (riera

Gavarresa). Las intensidades de parasitación no presentaban diferencias

reseñables tal como puede observarse en la TABLA CCXIX.

A lo largo del año la aparición del parásito fue casi constante (TABLA

CCXX y GRÁFICA 37), aunque las hembras con huevos aparecieron sobre

todo en los meses de mayo a noviembre, mientras que el mayor número de

peces parasitados se encontró en los meses de verano.

Los B. haasi hembras estaban parasitados con más frecuencia que los

machos, aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas. La

intensidad de parasitación fue semejante en ambos sexos (TABLA CCXXI).

La TABLA CCXXII nos muestra las variaciones en los índices de

infestación en función del tamaño del pez. En general, los individuos de talla

menor se encontraban menos parasitados que los más grandes, aunque el

valor máximo correspondió a los hospedadores de tamaño comprendido entre

16,1 y 20 cm. Las diferencias encontradas en este caso demostraron ser

ligeramente significativas. La intensidad de parasitación permaneció

prácticamente constante en todos los tamaños.

En L. cephalus cephalus

La especie que presentaba un mayor índice de parasitación por este

copépodo fue L. cephalus cephalus ya que 41 de los 85 peces examinados

estaban infestados lo que supuso una prevalencia del 48,24%. Por el contrario

la intensidad de parasitación fue la más baja de todos los peces estudiados

2,39 con un rango de 1 a 8. La densidad relativa alcanzó un valor de 1,15.

Solamente un pez capturado en junio de 1991 presentó un pequeño

número de formas larvarias preparásitas en las branquias.
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En la TABLA CCXXIII y en el DIBUJO 4 se puede observar que la

localización mayoritaria del parásito fue en las zonas de inserción de las aletas

(64,29% del total de los parásitos) y en menor medida en piel, sobre todo en

el espacio entre las aletas ventrales. Un ejemplar fue encontrado en fosas

nasales y otro en cavidad bucal.

DIBUJO 4. Localización de L. cyprínacea en L cephalus cephalus. El número

indica el porcentaje de parásitos que fueron encontrados en cada

zona.

En branquias se localizaron 11 individuos, lo que representa un 11,22%
/

de los 98 parásitos recogidos. Nunca se encontró más de un copépodo por

arco branquial y el rango de parasitación en las branquias fue de 1 a 27~Por

arcos branquiales los parásitos se encontraron muy repartidos: cuatro en el I,

dos en el II, tres en el III y dos en el IV.

Únicamente los peces capturados en la estación de muestreo 9 (riera

Gavarresa) se libraron de la presencia del parásito aunque la frecuencia de

parasitación fue baja en la 6 (riera de Marganell). La estación 3
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correspondiente al río Llobregat fue la que presentó intensidades de

parasitación más elevadas (TABLA CCXXIV).

El parásito apareció a lo largo del todo el año, salvo durante los meses

de junio y agosto tal como muestran la TABLA CCXXV y la GRÁFICA 38. No

obstante, hembras con sacos ovígeros sólo fueron encontradas en los meses

comprendidos entre mayo y octubre. En los meses no estivales predominaron

los individuos inmaduros o sin huevos. La intensidad de parasitación

permaneció casi constante durante todo el año. De todas formas hemos de

hacer constar que en estos peces fue en los únicos en los que el porcentaje

de hembras con huevos fue muy inferior al de los otros estados de desarrollo

del parásito.

La TABLA CCXXVI nos permite comprobar que hembras y machos

presentaban índices de infestación semejantes aunque las primeras estaban

algo más intensamente parasitadas que los segundos. Ninguna de estas

diferencias alcanzó el rango de significación.

Los peces de menor tamaño se encontraron escasamente parasitados

mientras que el índice de parasitación aumentaba considerablemente al hacerlo

la longitud. La frecuencia más elevada en la aparición de los parásitos tuvo

lugar en los peces de longitudes comprendidas entre 16,1 y 20 cm, con

diferencias estadísticamente muy significativas. La intensidad de parasitación

estaba próxima a dos en todos los grupos de tamaño, tal como puede

comprobarse en la TABLA CCXXVII.



TABLA CCV. Prevalencia de Lernaea cyprinacea por especie de pez

Especie de pez N ° peces N° peces Prevalencia N° parásitos Intensidad de parasitación
examinados parasitados (%) recogidos Rango Media

Cca'"° 417 35 8,39 110 1 - 1 6 3,14

B-bocagoigraellsii 21 7 85 39,17 390 1'39 4,59

B-haasí 54 17 31,48 45 1 - 7 2,65

L cephalus cephalus 35 4"| 48,24 98 1 - 8 2,39

Densidad
relativa

0,26

1,80

0,83

1,15

TABLA CCVI. Localizador! de L. cyprinacea en C. carpió

Localización N° parásitos recogidos (%)

Piel 23 20,91

Aletas 77 70,00

Cavidad bucal 0 0,00

Fosas nasales 0 0,00

Branquias 10 9,09

TOTAL 110 100,00



TABLA CCVII. Prevalencia de L. cyprínacea en C. carpió por estaciones de muestreo

Estación

1

2

3

4

5

6

8

9

TOTAL

N° peces
examinados

136

46

23

34

44

3

43

88

417

N° peces
paras it ados

16

5

2

0

10

0

0

2

35

Prevalencia
(%)

11,76

10,87

8,70

0,00

22,73

0,00

0,00

2,27

8,39

N° parásitos recogidos
Inmaduros Adultos Total

sin huevos con huevos

4

7

3

0

10

0

0

0

24

12

0

0

0

15

0

0

0

27

42

0

0

0

15

0

0

2

59

58

7

3

0

40

0

0

2

110

Intensidad de paràsit ación
ñango Media

1 - 1 2 3,63

1 - 2 1,40

1 - 2 1,50

0 0,00

1 - 1 6 4,00

0 0,00

0 0,00

1 1,00

1 - 16 3,14

Densidad
relativa

0,43

0,15

0,13

0,00

0,91

0,00

0,00

0,02

0,26



TABLA CCVIII. Variaciones estacionales en la parasitación de C. carpió por L. cyprinacea

Estación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

14

16

8

30

69

77

64

47

47

9

10

26

417

N° peces
par as it ados

2

1

0

3

3

7

8

5

4

0

0

2

35

Prevalencia

14,29

6,25

0,00

10,00

4,35

9,09

12,50

10,64

8,51

0,00

0,00

7,69

8,39

N° parásitos recogidos
Juveniles Adultos Total

sin huevos con huevos

3

2

0

0

0

12

1

2

1

0

0

3

24

0

0

0

0

3

12

8

2

2

0

0

0

27

0

0

0

4

4

8

32

2

9

0

0

0

59

3

2

0

4

7

32

41

6

12

0

0

3

110

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- 2

2

0

- 2

- 5

- 16

- 12

- 2

- 9

0

0

- 2

- 16

1,50

2,00

0,00

1,33

2,33

4,57

5,13

1,20

3,00

0,00

0,00

1,50

3,14

Densidad
relativa

0,21

0,13

0,00

0,13

0,10

0,42

0,64

0,13

0,26

0,00

0,00

0,12

0,26
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GRÀFICA 35. Variaciones estacionales de L. cyprfnacea en C. carp/o



TABLA CCIX. Influencia del sexo en la parasitación de C. carpió por Lernaea cyprinacea

Sexo N° peces
examinados

Machos 218

Hembras 1 90

X2 = 0,176
p = 0,6757

TABLA CCX.

Rango
(cm)

5 - 15

15,1 - 20

20,1 - 25

25,1 - 30

30,1 -46

TOTAL

N° peces Prevalencia
parasitarios (%)

17

17

7,80

8,95

N° parásitos
recogidos

42

67

Intensidad de parasitación Rango Densidad
Media relativa

1 - 8 2,47 0,19

1 - 1 6 3,94 0,35

t = 0,2910
0,30 < p < 0,40

Influencia

N° peces
examinados

48

167

135

39

28

417

del tamaño

N° peces
paràsit ados

5

16

12

1

1

35

en la parasitación de

Prevalencia
(%)

10,42

9,58

8,89

2,56

3,57

8,39

N° parásitos
recogidos

13

52

43

1

1

110

C. carpió por Lernaea cyprinacea

Intensidad de parasitación Densidad
Rango Media relativa

1 - 8 2,60 0,27

1 - 16 3,25 0,31

1 - 1 2 3,58 0,32

1 1,00 0,03

1 1,00 0,04

1 - 16 3,14 0,26

X2 = 3,175
p = 0,5289

r = - 0,0840
F = 0,2346



TABLA CCX. Influencia del tamaño en la parasitación de C. carpió por Lernaea cyprínacea

Rango
(cm)

5

15,1

20,1

25,1

30,1

N° peces N° peces
examinados parasitarios

- 1 5 48 5

-20 167 16

-25 135 12

- 30 39 1

- 46 28 1

TOTAL 41 7 35

X2 =
P =

3,175
0,5289

TABLA CCXI. Localización

Localización

Piel

Aletas

Cavidad bucal

Fosas nasales

Branquias

TOTAL

Prevalencia N° parásitos
(%) recogidos

10,42 13

9,58 52

8,89 43

2,56 1

3,57 1

8,39 110

r = -
F =

de L. cyprínacea en

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 - 8 2,60

1 - 16 3,25

1-12 3,58

1 1,00

1 1 ,00

1 - 16 3,14

0,0840
0,2346

B. bocagei graellsii

Densidad
relativa

0,27

0,31

0,32

0,03

0,04

0,26

N° parásitos recogidos (%)

52

195

56

10

77

390

13,33

50,00

14,36

2,56

19,75

100,00
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TABLA CCXII. Localizador) de L. cyprinacea por lado de branquias en
B. bocagei graellsii '

N° parásitos recogidos Porcentaje

Derecha 39 42,86

Izquierda 52 57,14

TOTAL BRANQUIAS 91 100,00

* Sobre 24 peces

X2 = 1,857
0,10 < p < 0,25

TABLA CCXIII. Localización de L cyprinacea por arcos branquiales en
B. bocagei graellsii *

Arco branquial I

Arco branquial II

Arco branquial III

Arco branquial IV

TOTAL BRANQUIAS

N° parásitos recogidos

12

19

20

19

70

Porcentaje

17,14

27,14

28,58

27,14

100,00

" Sobre 24 peces

X2 = 2,343
0,5 < p < 0,75



TABLA CCXIV. Prevalencia de L. cyprinacea en B. bocagei graellsii por estaciones de muestreo

Estación

2

3

4

5

7

TOTAL

N° peces
examinados

46

44

28

76

23

217

N° peces
paras itad os

10

28

10

37

0

85

Prevalencia
(%)

21,74

63,64

35,71

48,68

0,00

39,17

N° parásitos recogidos
Inmaduros Adultos Total

sin huevos con huevos

5

33

10

20

0

68

6

74

1

33

0

114

7

138

4

59

0

208

18

245

15

112

0

390

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

1

1

1

1

- 4

-39

- 3

- 14

0

- 39

1,80

8,75

1,50

3,03

0,00

4,59

Densidad
relativa

0,39

5,57

0,54

1,47

0,00

1,80



TABLA CCXV. Variaciones estacionales en la parasitación de B. bocagei graellsii por L. cyprinacea

Estación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

14

22

1

0

5

28

46

47

46

4

4

0

217

N° peces
parasitarios

6

4

0

0

1

6

23

24

21

0

0

0

85

Prevalencia
(%)

42,86

18,18

0,00

0,00

20,00

21,43

50,00

51,06

45,65

0,00

0,00

0,00

39,17

N° parásitos recogidos
Juveniles Adultos Total

sin huevos con huevos

6

1

0

0

0

5

43

5

8

0

0

0

68

6

3

0

0

2

1

66

25

11

0

0

0

114

0

0

0

0

1

5

131

34

37

0

0

0

208

12

4

0

0

3

11

240

64

56

0

0

0

390

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 - 4

1

0

0

3

1 - 3

1 -39

1 - 14

1 - 12

0

0

0

1 - 39

2,00

1,00

0,00

0,00

3,00

1,83

10,43

2,67

2,67

0,00

0,00

0,00

4,59

Densidad
relativa

0,86

0,18

0,00

0,00

0,60

0,39

5,22

1,36

1,22

0,00

0,00

0,00

1,80
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GRÁFICA 36. Variaciones estacionales de L cyprinacea en B. bocagei graellsii



TABLA CCXVI. Influencia del sexo en la parasitación de B. bocagei graellsii por L. cyprinacea

Sexo

Machos

Hembras

N° peces
examinados

105

107

N° peces
par as ¡tad os

34

48

Prevalencia
(%)

32,38

44,86

N° parásitos
recogidos

143

240

Intensidad de parasitación Rango Densidad
Media relativa

1 -

1 -

34

39

4,21

5,00

1,36

2,24

X2 = 3,479
p = 0,0621

t = 0,2026
0,40 < p < 0,45

TABLA CCXVII. Influencia del tamaño en la parasitación de B. bocagei graellsii por L. cyprinacea

Rango
(cm)

7

16,1

20,1

24,1

28,1

- 16

-20

-24

-28

-35

TOTAL

N° peces
examinados

37

51

73

42

14

217

N° peces
paràsit ados

9

8

31

28

9

85

Prevalencia
(%)

24,32

15,69

42,47

66,67

64,29

39,17

N° parásitos
recogidos

14

46

92

139

99

390

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

3

33

22

39

34

39

1,56

5,75

2,97

4,96

11,00

4,59

Densidad
relativa

0,38

0,90

1,26

3,31

7,07

1,80

X2 = 32,593
p = 1,447x10'6

r = 0,3679
F = 12,9894



TABLA CCXVII. Influencia del tamaño en la parasitación de B. bocageigraellsii por L. cyprinacea

Rango
(cm)

7

16,1

20,1

24,1

28,1

N° peces
examinados

- 1 6 37

- 20 51

- 24 73

- 28 42

-35 14

TOTAL 217

X2 =
P =

32,593
1,447x1 06

TABLA CCXVIII

Localización

Piel

Aletas

Cavidad bucal

Fosas nasales

Branquias

TOTAL

N° peces Prevalencia
parasitarios (%)

9 24,32

8 15,69

31 42,47

28 66,67

9 64,29

85 39,17

. Localización de L.

N° parásitos
recogidos

14

46

92

139

99

390

r =
F =

cyprinacea

Intensidad
Rango

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

0,3679
12,9894

en B. haasi

de parasitación
Media

3 1,56

33 5,75

22 2,97

39 4,96

34 11,00

39 4,59

Densidad
relativa

0,38

0,90

1,26

3,31

7,07

1,80

N° parásitos recogidos (%)

7

28

1

0

9

45

15,56

62,22

2,22

0,00

20,00

100,00



TABLA CCXIX. Prevalencia de L. cyprinacea en B. haasi por estaciones de muestreo

Estación

2

3

4

5

6

9

TOTAL

N° peces
examinados

3

9

12

2

21

7

54

N° peces
paràsit ados

1

5

3

1

6

1

17

Prevalencia
(%)

33,33

55,56

25.00

50,00

28,57

14,29

31,48

N° parásitos recogidos
Inmaduros Adultos Total

sin huevos con huevos

2

3

1

0

2

0

8

1

6

3

1

3

2

16

0

9

3

5

3

1

21

3

18

7

6

8

3

45

Intensidad de parasitación
Rango Media

3 3,00

1 - 7 3,60

1 - 3 2,33

6 6,00

1 - 2 1,33

3 3,00

1 - 7 2,65

Densidad
relativa

1,00

2,00

0,58

3,00

0,38

0,43

0,83



TABLA CCXX. Variaciones estacionales en la parasitación de B. haasi por L. cyprinacea

Estación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

3

1

3

1

9

6

15

7

5

1

3

0

54

N° peces
paras ¡tad os

1

1

1

0

1
1
4

4

3

0

1

0

17

Prevalencia N° parásitos recogidos
(%) Juveniles Adultos Total

sin huevos con huevos

33,33

100,00

33,33

0,00

11,11

16,67

26,67

57,14

60,00

0,00

33,33

0,00

31,48

0

2

0

0

0

0

1

1

3

0

1

0

8

1

1

1

0

0

1

4

5

3

0

0

0

16

0

0

0

0

1

0

10

4

5

0

1

0

21

1

3

1

0

1

1

15

10

11

0

2

0

45

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

3

1

0

1

1

1 - 6

1 - 3

2- 7

0

2

0

1 - 7

1,00

3,00

1,00

0,00

1,00

1,00

3,75

2,50

3,67

0,00

2,00

0,00

2,65

Densidad
relativa

0,33

3,00

0,33

0,00

0,11

0,17

1,00

1,43

2,20

0,00

0,67

0,00

0,83
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GRÁFICA 37. Variaciones estacionales de L. cyprinacea en B. haasi

TABLA CCXXI. Influencia del sexo en la parasitación de B. haasi por L cyprinacea



Sexo N° peces N° peces Prevalencia N° parásitos Intensidad de parasitación Rango Densidad
examinados parasitados (%) recogidos Media relativa

Machos 21 4

Hembras g-J -| 2

X2 = 2,272
p = 0,1317

TABLA CCXXII. Influencia

Rango N° peces
(cm) examinados

7 -12 12

12,1 - 16 24

16,1 -20 13

20,1 -26 5

TOTAL 54

X2 = 8,095
p = 0,0441

19,05 8 1 - 3 2,00 0,38

38,71 31 1 - 7 2,58 1,00

t = 0,2875
0,30 < p < 0,40

del tamaño en la parasitación de B. haasi por L. cyprinacea

N° peces Prevalencia N° parásitos Intensidad de parasitación Densidad
parasitados (%) recogidos Rango Media relativa

2 16,67 5 2 - 3 2,50 0,42

5 20,83 12 1 - 6 2,40 0,50

8 61,54 24 1 - 7 3,00 1,85

2 40,00 4 1 - 3 2,00 0,80

17 31,48 45 1 - 7 2,65 0,83

r = 0,0253
F = 0,0096
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TABLA CCXXIII. Localización de L. cyprinacea en L. cephalus cephalus

Localización N° parásitos recogidos (%)

I Piel 20 20,41

_ Aletas 65 66,33

I Cavidad bucal 1 1,02

_ Fosas nasales 1 1,02

• Branquias 11 11,22

_ TOTAL 98 100,00

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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TABLA CCXXIV. Prevalencia de L. cyprinacea en L. cephalus cephalus por estaciones de muestreo

Estación

2

3

4

5

6

9

TOTAL

N° peces
examinados

24

10

33

4

14

3

85

N° peces
par asilados

17

7

15

1

1

0

41

Prevalencia
(%)

70,83

70,00

45,45

25,00

7,14

0,00

48,24

N° parásitos recogidos
Inmaduros Adultos Total

sin huevos con huevos

13

14

13

0

0

0

40

21

11

12

1

1

0

46

8

0

3

0

1

0

12

42

25

28

1

2

0

98

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 - 6 2,47

1 - 8 3,57

1 - 5 1,87

1 1,00

2 2,00

0 0,00

1 - 8 2,39

Densidad
relativa

1,75

2,50

0,85

0,25

0,14

0,00

1,15



TABLA CCXXV. Variaciones estacionales en la parasitación de L. cephalus cephalus por L. cyprinacea

Estación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

N° peces
examinados

10

8

6

8

2

4

13

11

7

3

2

11

85

N° peces
paràsit ados

7

5

4

1

2

0

7

0

3

3

1

8

41

Prevalencia
(%)

70,00

62,50

66,67

12,50

100,00

0,00

53,85

0,00

42,86

100,00

50,00

72,73

48,24

N° parásitos recogidos
Juveniles Adultos Total

sin huevos con huevos

12

10

1

0

0

0

7

0

1

7

0

2

40

15

4

3

1

1

0

4

0

2

0

2

14

46

0

0

0

0

2

0

4

0

5

1

0

0

12

27

14

4

1

3

0

15

0

8

8

2

16

98

Intensidad de parasitación
Rango Media

1 -

1 -

1

1

1 -

0

1 -
0

2 -

1 -

2

1 -

1 -

8

6

2

5

3

4

6

8

3,86

2,80

1,00

1,00

1,50

0,00

2,14

0,00

2,67

2,67

2,00

2,00

2,39

Densidad
relativa

2,70

1,75

0,67

0,13

1,50

0,00

1,15

0,00

.1,14

2,67

1,00

1,45

1,15
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GRÀFICA 38. Variaciones estacionales de L. cyprinacea en L. cephalus cephalus



TABLA CCXXVI. Influencia del sexo en la parasitación de L. cephalus cephalus por L. cyprinacea

Sexo

Machos

Hembras

N° peces
examinados

29

56

N° peces
paras ¡lados

13

28

Prevalencia
(%)

44,83

50,00

N° parásitos
recogidos

20

78

Intensidad de parasitación Rango Densidad
Media relativa

1

1

- 3

- 8

1,54

2,79

0,69

1,39

X2 = 0,205
p = 0,6509

t = 0,7205
0,20 < p < 0,25

TABLA CCXXVII. Influencia del tamaño en la parasitación de L. cephalus cephalus por L. cyprinacea

Rango N° peces
(cm) examinados

8 - 12

12,1 - 16

16,1 -20

20,1 - 27

TOTAL

15

29

27

14

85

N° peces
paras itad os

2

12

15

12

41

Prevalencia
(%)

13,33

41,38

55,56

50,00

48,24

N° parásitos
recogidos

2

24

34

38

98

Intensidad de parasitación
Rango Media

1

1 -

1 -

1 -

1 -

4

8

6

6

1,00

2,00

2,27

3,17

2,39

Densidad
relativa

0,13

0,83

1,26

2,71

1,15

X2 = 16,319
p = 9,748x10'4

r = 0,1598
F = 1,0217
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Infestaciones múltiples entre Lernea y Monogenea

Se llevó a cabo un estudio para comprobar las posibles influencias

mutuas entre los copépodos parásitos y los Monogenea localizados en

branquias.

En C. carpió

El escaso número de peces parasitados por L. cyprinacea en branquias

hizo que las infestaciones coincidentes fuesen escasas.

L. cyprinacea y D. anchoratus aparecieron una vez sobre el mismo pez

lo que hizo que la significación estadística fuera muy elevada quizás debido

al escaso número de peces infestados por cada uno de estos parásitos. Sin

embargo, tal como se observa en la TABLA CCXXVIII, el estudio de las

posibles influencias mutuas en la intensidad de parasitación de cada uno de

ellos demostró que no había variaciones entre los peces infestados por una

sola especie y los infestados por las dos.

En el caso de L. cyprinacea y D. extensus (TABLA CCXXIX) las

infestaciones múltiples encontradas respondían a las proporciones esperadas

si se trataran de especies independientes predominando, por regla general, las

infestaciones simples sobre las recurrentes.

La TABLA CCXXX nos indica los casos de infestaciones sencillas y

dobles entre ¿. cyprinacea y D. minutus. En este caso predominaron las

infestaciones dobles del copépodo y las sencillas del Monogenea con

diferencias estadísticamente significativas para estas apariciones. No

obstante, al comprobarse la posible influencia de cada uno sobre la intensidad

de parasitación del otro no se encontraron diferencias estadísticamente

significativas si bien es cierto que el número de Monogenea era superior en las

infestaciones dobes que en las sencillas.
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En R bocagei graellsii

L. cyprínacea y D. bocageiicoincidieron únicamente en dos ocasiones,

mientras que las infestaciones sencillas fueron mucho más frecuentes de lo

que era de esperar estadísticamente. La comparación de la intensidad de

parasitación entre las infestaciones sencillas y las recurrentes permitió

comprobar que no había diferencias en la parasitación del copépodo, pero que

el número de Monogenea disminuía en el caso de las infestaciones dobles

aunque no hasta el grado de la significación estadística. No obstante parece

haber uno posible antagonismo entre ambos parásitos resultando D. bocageii

el más perjudicado por ello (TABLA CCXXXI).

Entre el resto de especies de Dactylogyrus que parasitan este

hospedador, sólo D. extensus apareció simultáneamente a L. cyprínacea. En

esta caso, como refleja la TABLA CCXXXII, predominan las infestaciones

simples pero Isa diferencias encontradas no son estadísticamente

significativas.

En B. haasi

El estudio de las infestaciones múltiples aparecidas entre el parásito

copépodo y las diferentes especies de Monogenea branquiales arrojó en todos

los caso patrones similares. Las infestaciones sencillas eran siempre mucho

más frecuentes que las dobles y en todos los casos estos resultados

estuvieron dentro de lo estadísticamente previsible (TABLAS CCXXXIII a

CCXXXVI).

En L. cephalus cephalus

L. cyprínacea y D. prostae aparecieron sobre los mismos peces en ocho

ocasiones, que supone un mayor número de infestaciones dobles para Lernaea

y lo contrario para el helminto. Los datos obtenidos, que se reflejan en la

TABLA CCXXXVII, permiten comprobar que los resultados están dentro de

la probabilidad estadística.
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Para finalizar, el copépodo y D. homoion no coincidieron nunca sobre

el mismo individuo de esta especie de pez.

TABLA CCXXVIll. Influencias entre/., cyprinacea y D. anchoratus &r\ C. carpió

N° de casos de cada tipo de infestación

L. cyprinacea
+ L. cyprinacea D. anchoratus Ninguno

D. anchoratus

1 405

X2 = 8,286
p = 3,996x10'3

Intensidad Media de Parasitación

L. cyprinacea D. anchoratus

Infestaciones
sencillas

Infestaciones
dobles

Infestaciones
sencillas

Infestaciones
dobles

1,80 1,00 2,33 2,00

t = 0,7669
0,20 < p < 0,25

t = 0,2486
0,40 < p < 0,45



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

349

TABLA CCXXIX. Influencias entre ¿. cyprinacea y D. extensus en C. carpió

N° de casos de cada tipo de infestación

L. cyprinacea

D. extensus
L. cyprinacea D. extensus Ninguno

247 164

X2 = 0,251
p = 0,6163

TABLA CCXXX. Influencias entre L. cyprinacea y D. minutus en C. carpió

N° de casos de cada tipo de infestación

L. cyprinacea
+ L. cyprinacea D. minutus Ninguno

D. minutus

112 299

X2 = 4,576
p = 0,0324

Intensidad Media de Parasitación

L. cyprinacea D. minutus

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
sencillas dobles sencillas dobles

1,00 2,00 8,36 18,50

t = 0,9587
0,10 < p < 0,20

t = 1,0703
0,10 < p < 0,20
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• TABLA CCXXXI. Influencias entre L. cyprinacea y D. bocageü en B. bocagei

I

graellsii

N° de casos de cada tipo de infestación

I
L cyprinacea

+ L. cyprinacea D. bocageii Ninguno
D. bocageii

26 61 128

X2 = 7,476
I p = 6,252x1 0'3

I

Intensidad Media de Parasitación

L. cyprinacea D. bocageii

Infestaciones Infestaciones Infestaciones Infestaciones
sencillas dobles sencillas doblesI _

• 2,85 1,50 16,67 1,50

t = 0,3353 t = 1,2547
• 0,30 < p < 0,40 0,10 < p < 0,20

I

I

I

I

I
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I

I

I TABLA CCXXXII. Influencias entre L. cyprinacea y D. extensus en B. bocagei
graellsii

| N° de casos de cada tipo de infestación

_ L. cyprinacea
• + L. cyprinacea D. extensus Ninguno

D. extensus

I ï 1 _ 27 _ 7 _ 184

• X2 = 0,001
I p = 0,9804

I

I
• TABLA CCXXXIII. Influencias entre L. cyprinacea y D. bocageii en B. haasi

M N° de casos de cada tipo de infestación

™ L. cyprinacea
+ L. cyprinacea D. bocageii Ninguno

• D. bocageii

• x2 = 0,225
_ p = 0,6349

I

I

I

I

I

1 7 9 37
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• TABLA CCXXXIV. Influencias entre L. cyprinacea y D. carpathicus en B. haasi

I N° de casos de cada tipo de infestación

I
L. cyprinacea

+ L. cyprinacea D. carpathicus Ninguno
D. carpathicus

| 3 5 15 31

X2 = 0,073

TABLA CCXXXV. Influencias entre L. cyprinacea y D. dyki en B. haasi

I p = 0,7865

I

I

I

| N° de casos de cada tipo de infestación

_ L. cyprinacea
• + L. cyprinacea D. dyki Ninguno

D. dyki

• 1 7 14 32

I X2 = 1,093
p = 0,2959

I

I

I

I

I
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I + L. cyprinacea D. homoion Ninguno

D. homoion

I
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TABLA CCXXXVI. Influencias entre L. cyprinacea y D. homoion en B. haasi

N° de casos de cada tipo de infestación

1 7 8 38

B X2 = 0,117
I p = 0,7319

I

I

I

I

TABLA CCXXXVIl. Influencias entre L. cyprinacea y D. prostae en L. cephalus
cephalus

N° de casos de cada tipo de infestación

I L. cyprinacea
+ L. cyprinacea D. prostae Ninguno

_ D. prostae

8 1 62 14

I xz = 0,296
p = 0,5865

I
c

I

I

I

I
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Todas las publicaciones que hemos consultado se refieren a datos parciales

sobre uno o más de los parásitos estudiados por nosotros y que discutimos en el

apartado correspondiente, por lo que no podemos comparar nuestros resultados con

los de otros investigadores.

PROTOZOA

Myxobolus sp.

El género Myxobolus se caracteriza, según LOM y NOBLE (1 984) porque sus

esporas, elipsoidales, ovoides o redondeadas en vista valvular y biconvexas en vista

sutural, miden entre 6 y 10 mieras de longitud y 5 mieras de grosor. El armazón de

las valvas es liso y éstas carecen de procesos caudales. Las cápsulas polares.

generalmente dos, son piriformes, convergen en el extremo anterior y pueden

presentar tamaños diferentes. Los quistes que forman estos protozoos en los órganos

en los -que se localizan, son de color blanquecino y están constituidos por numerosas

esporas.

Dado que tanto las esporas como los quistes que hemos encontrado, tal como

se observa en la FIGURA 1 , tienen estas características, los hemos incluido dentro

de este género.

El número de especies de Myxobolus es muy elevado y se puede decir que

aumenta día a día con el control que se lleva a cabo, cada vez con más frecuencia.

en las piscifactorías de todo el mundo.

Entre las especies que parasitan ciprínidos en los filamentos branquiales y que

presentan cápsulas polares de desigual tamaño, se encuentran M. dispar Thélohan,

1895, que se localiza en la zona apical de los filamentos branquiales y M. cyprini

Doflein, 1898, que se sitúa en la zona medial de los mismos. La primera de estas

especies presenta un pequeño, pero distinguible apéndice intercapsular que hemos

observado en muchas ocasiones en los aislados por nosotros. Por ello, y aunque no

nos aventuramos a afirmarlo, dado que será necesario realizar comprobaciones más

cuidadosas, podría ser ésta la especie que hemos encontrado.
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Sólo hemos hallado una publicación que habla de la prevalencia de

mixosporidios (GRUPCHEVA y GOLEMANSKI, 1982) en la que se señala la

parasitación por M. mullen en un solo ejemplar de L. cephalus sobre un total de 11

individuos examinados, prevalencia notablemente inferior a la encontrada por

nosotros (superior al 38%), diferencia que puede ser debida al mayor número de

peces estudiados en el presente trabajo.

Al estudiar la estacionalidad de aparición de los mixosporidios, hemos

encontrado diversos patrones según la especie de hospedador. Así, en B. bocagei

graellsii no hemos observado variaciones estacionales, lo mismo que señalan

ALVAREZ PELLIJERO y cois. (1983) y GONZÁLEZ LANZA y ALVAREZ PELLIJERO

(1985) cuando estudian las variaciones estacionales producidas por diferentes

especies de mixosporidios en ciprínidos.

Sin embargo, en B. haasi, sólo hemos encontrado quistes entre junio y

septiembre, es decir, desde el final de la primavera hasta principios de otoño, con un

máximo en el mes de julio; en L. cephalus cephalus aparece una ligera estacionalidad

bimodal con prevalencias máximas en junio y octubre. Por ello, parece ser que en los

mixosporidios aislados por nosotros, el patrón de estacionalidad se ajusta más a lo

observado en los géneros Myxidíum y Chloromyxum por las autoras antes citadas y

por LOM y cois. (1976) que señalan que M. dispares muy frecuente en las branquias

de carpas de piscifactoría y que las esporas maduras se observan en otoño y

primavera.

En relación con el sexo de los hospedadores, ALVAREZ PELLIJERO y cois.

(1983) y GONZÁLEZ LANZA y ALVAREZ PELLIJERO (1985) no observan una

influencia significativa de éste en la prevalencia de los mixosporidios estudiados.

En nuestras observaciones tampoco encontramos diferencias significativas de

parasitación, en relación con el sexo de los hospedadores, ni en B. bocage/ graellsii,

ni en L. cephalus cephalus. Sin embargo en B. haasi hemos encontrado una cierta

diferencia, próxima a la significación, entre machos y hembras, posiblemente debido

al escaso número de individuos parasitados.
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En cuanto a la influencia de la edad del hospedador sobre la prevalencia de

diferentes especies de mixosporidios, ALVAREZ PELLIJERO y cois. (1983) y

GONZÁLEZ LANZA y ALVAREZ PELLIJERO (1985) encuentran que, en general, en

los parásitos de L. cephalus cabeda estudiados, la infección disminuye ligeramente

con la edad, aunque el coeficiente de correlación no es estadísticamente significativo.

Por su parte los mixosporidios de B. barbus bocagei por ellas estudiados no presentan

un claro patrón de influencia de la edad en la prevalencia de los parásitos.

En este mismo sentido GRABDA-KAZUBSKA y PILECKA-RAPACZ (1987)

estudian la parasitación de 20 Barbus barbus, de medidas entre 32 y 47 cm, por

mixosporidios y encuentran una prevalencia del 5%.

Nosotros no hemos determinado la edad de los hospedadores, pero hemos

tenido en cuenta su tamaño. En función de ello encontramos que en B. bocagei

graellsii y L. cephalus cephalus la prevalencia del parásito disminuye claramente al

aumentar el tamaño del hospedador. Por el contrario en B, haasi el máximo de

prevalencia se encuentra en peces de entre 12 y 16 cm de longitud siendo menor en

los peces más pequeños y algo mayores y nula en los de medidas superiores a 20

cm. En el caso concreto de B. bocagei graellsii, los peces de tamaños entre 20 y 24

cm presentaban una prevalencia del 5,48%, mientras que en los de longitud superior

a 24 cm la prevalencia era cero, sin duda por debajo de la citada por GRABDA-

KAZUBSKA y PILECKA-RAPACZ (1987) para animales de estas medidas.

Así pues podemos concluir que Myxobolus provoca infecciones más

frecuentes en peces pequeños que en individuos de mayor tamaño, siendo los

animales más grandes los que se encuentran menos afectados. Ello coincide en líneas

generales con las observaciones de los autores consultados.

Trichodina sp.

El género Trichodina es un ciliado con forma de sombrerillo que presenta,

como todos los géneros de su familia, unos prominentes dentículos que constituyen

un disco adhesivo y una corona de cilios en torno a la boca, pero que se diferencia

del resto, según BASSON y VAN AS (1989), porque los dentículos están constituidos

por tres partes claramente diferenciadas hoja, parte central y radios. Las hojas son
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rectas o curvadas y los radios tienen forma de varilla, espina o aguja y presentan

diversos tamaños. La parte central carece de proyecciones dirigidas en sentido

anterior. Además, la espiral adorai de cilios aunque puede presentar diversos

tamaños, describe siempre un arco de entre 360 y 540°. Las especies que parasitan

peces de agua dulce no suelen sobrepasar las 40 mieras de diámetro.

Nuestros ejemplares cumplen siempre las condiciones referidas a las

características descritas, tal como se observa en la FIGURA 3, por lo que los hemos

asignado al género Trichodina aunque no hemos podido determinar las especies a las

que pertenecen, ya que creemos que puede haber más de una.

Por ello, y dado que la prevalencia del 37,41 % obtenida por nuestras carpas

corresponde al conjunto de las diferentes y posibles especies de Trichodina

encontradas por nosotros no podemos hacer comparaciones con otros autores,

aunque GRUPCHEVA y GOLEMANSKI (1982) señalan prevalencias entre el 3,12 y

el 9,37% de Trichodina aisladas de piel, branquias y fosas nasales de carpas en

Bulgaria, que son mucho menores que las halladas por nosotros. Más semejante es

la prevalencia del 38,8% para T. nigra, encontrada en carpa, también en Bulgaria,

pero sin embargo, sigue siendo mucho mayor que el 2% que presenta T. prowazeki

(GOLEMANSKI, 1987b).

GRUPCHEVA (1987a) estudia la localización de diferentes tricodínidos en

peces de agua dulce y encuentra que las más frecuentes son Trichodina acuta en piel

con una prevalencia de 88,4%, T. mutabilis en branquias con un 91,1% y T.

kuleminae en fosas nasales con un 100%, aunque comenta que en general, la

mayoría de los tricodínidos de peces de agua dulce de Bulgaria presentan unas

prevalencias muy bajas.

En nuestros peces, la prevalencia más alta de Trichodina spp. en piel y aletas

la encontramos en B. bocageigraellsiicon un 8,29%, la de branquias en L. cephalus

cephalus con un 34,12% y la de fosas nasales en B. haasi con un 24,07%. Todas

ellas son inferiores a las citadas por GRUPCHEVA.

CALENIUS (1980a) estudia las variaciones estacionales de varias especies de
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tricodínidos en conjunto, en peces de Finlandia, y encuentra que las infecciones eran

más frecuentes en primavera y presentaban un mínimo en los meses de verano. Los

datos de este autor están en consonancia con los encontrados por nosotros en B.

bocagei graellsii y C. carpió, con máximos en invierno y principios de primavera e

infecciones muy bajas en verano. Posiblemente el ciclo estacional se adelanta en

nuestros ríos debido a que las temperaturas del invierno son más suaves que las de

los ríos de Finlandia.

No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica en relación con la

parasitación por tricodínidos y el sexo o tamaño de los peces estudiados.

No obstante podemos decir, como resumen de nuestras observaciones que las

especies de Trichodina presentes en la cuenca del río Llobregat suelen parasiter más

frecuentemente hembras que machos, salvo en el caso de L. cephalus cephalus en

el que ocurre lo contrario.

Con relación al tamaño del hospedador se observaron dos tendencias, en B.

bocagei graellsii y L. cephalus cephalus los peces de menor tamaño presentaban los

índices más elevados de parasitación y éstos disminuían al aumentar la longitud del

animal. Por su parte los trichodínidos no presentaron patrones claros en preferencia

por tamaño en B. haasi y C. carpió.

MONOGENEA

Gyrodactylus sp.

Hemos encontrado Monogenea cuyas características morfológicas

corresponden a las de este género, de los que vamos a discutir cada especie por

separado.

G. cypríni

G. cypríni es un girodactílido de talla media que se caracteriza, entre otras

cosas, por el gran tamaño de los ganchos centrales de su opistháptor que en el

extremo de la raíz presentan dos pequeñas formaciones membranosas. Estos ganchos

divergen entre sí por el extremo de las raíces, para acercarse por la zona donde se
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encuentra la barra dorsal. Las características de la barra dorsal y la forma alargada

y terminación roma de la parte membranosa de la barra ventral también son

significativos. Los ganchos marginales son de tamaño medio. Todas estas

características corresponden a los ejemplares aislados por nosotros (FIGURA 4).

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) aisla G. cyprini a partir de carpas

capturadas en varios ríos de la cordillera de los Balcanes. También PROST (1980)

investiga la presencia, en Polonia, de diferentes especies de Gyrodactylus en la carpa

común e identifica un ejemplar de G. cyprini a partir de la piel de un animal de una

piscifactoría, la localización es la misma en la que nosotros lo encontramos con más

frecuencia.

No hemos obtenido datos de esta especie referidos a estacionalidad o factores

del hospedador que puedan condicionar la presencia del parásito, pero podemos

comentar que en nuestros ríos G. cyprini no presenta patrones claros de

estacionalidad si bien es más frecuente, al igual que sucede con otras especies de

Gyrodactylus, cuando las temperaturas se encuentran entre los 10°C y 14°C.

Tampoco presenta este parásito preferencias en función del sexo del

hospedador o del tamaño de los peces.

G. decoras

G. decoras es un Monogenea de tamaño mediano a pequeño que presenta

unos ganchos centrales de tamaño relativamente pequeño. La barra dorsal, más

estrecha en los extremos, se ensancha en el centro y la barra ventral, cuya parte

membranosa es alargada y con forma de lengüeta, no presenta procesos auriculares

anteriores. Los ganchos marginales son de pequeño tamaño. Estas características las

presentan los ejemplares aislados por nosotros como puede verse en la FIGURA 5.

ERGENS (1988a) considera que G. decoras es parásito de S.

erythrophthalmus, Alburnus alburnus y fíutilus rutilus. Sin embargo, en las localidades

donde las poblaciones de estos hospedadores están muy infestados, pueden aparecer

algunos individuos ocasionalmente en otras especies de ciprínidos, entre ellas, L.

cephalus. Para este autor, estas últimas especies no pueden ser consideradas como
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hospedadores sino sólo como sustrato temporal.

Nosotros encontramos G. decorus en más del 17% de los L. cephalus

cephalus estudiados, y además en zonas donde no está presente ninguna de las

especies de hospedadores consideradas por ERGENS (1988a). Por ello, estamos más

de acuerdo con BAKKE y cois. (1992) en el sentido de que los girodactílidos son

menos estenoespecíficos de lo que comúnmente se piensa y que la estrecha

especificidad es, en muchos casos, un artefacto basado en numerosas descripciones

de estos parásitos obtenidos de un sólo hospedador.

ERGENS (1988a) observa que este parásito se localiza en la piel y las aletas

del hospedador, pero que en casos de infestaciones masivas se puede encontrar

también en branquias y cavidad nasal. Estas localizaciones también las hemos

apreciado nosotros, incluso en un caso hemos encontrado también el parásito en

cavidad bucal, localización que no hemos encontrado en ninguno de los artículos

revisados.

Tampoco hemos hallado datos de esta especie referidos a estacionalidad o

factores del hospedador que puedan condicionar la presencia del parásito y dado el

escaso número de peces parasitados encontrados nosotros no hemos sacado

tampoco conclusiones a este respecto.

G. katharineri

G, katharineri es un Gyrodactylus de tamaño medio. Los ganchos centrales de

su opistháptor son grandes y convergen por el extremo de su raíz. La barra dorsal

presenta, en su margen anterior, unas evaginaciones desde el centro hacia los

extremos claramente pronunciadas. La barra ventral, cuya membrana es triangular y

redondeada en su extremo, presenta procesos anterolaterales de forma auricular y

bien desarrollados cuya longitud excede la de la propia barra. Los ganchos marginales

son sensiblemente más grandes que en otras especies. Como podemos ver en la

FIGURA 6, nuestros ejemplares cumplen todas las condiciones aquí expuestas.
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piscifactorías de carpas de Polonia y que aparece en piel y aletas, las mismas

localizadores en las que nosotros encontramos las prevalencias más altas. Esta

misma autora cita también la presencia, en las carpas estudiadas por ella, de G.

shulmani, G. sprostonae y G. stankovici, fácilmente diferenciales de la especie que

nos concierne por sus caracterísitcas morfométricas y por los bien desarrollados

procesos auriculares que presenta su barra ventral.

ERGENS (1983) estudia con detalle las características de la infestación de

ciprínidos por este parásito considerando la carpa como el hospedador más

importante. Señala que su localización predominante es la piel y las aletas, pero que

en casos de infestaciones masivas pueden encontrarse también en branquias, cavidad

bucal y faringe. Indica, así mismo, que los peces jóvenes están infestados más

frecuentemente que los de mayor tamaño y que en condiciones naturales la

prevalencia e intensidad de la infestación suelen ser bajas.

Nuestras observaciones coinciden con las de este autor en relación con la

localización del parásito y en que la prevalecía total es baja, pero no en cuanto a la

influencia del tamaño del hospedador en la intensidad de la infestación.

LUX (1989,1990b), por su parte, identifica en piel y aletas de carpas jóvenes

de piscifactorías de Alemania, G. katharineri, G. stankovici y G.kherulensis. La

primera de ellas parece tener sus condiciones más favorables en abril, con

temperaturas bajas entre 8 y 14°C. En estas condiciones presenta una prevalencia

del 100%. La prevalencia disminuye en agosto y septiembre y se incrementa de

nuevo a partir de diciembre.

Así mismo, HANZELOVA y ZITNAN (1982), en un amplio estudio sobre las

variaciones estacionales de G. katharineri en 1.180 carpas jóvenes de tres

piscifactorías, consideran que es un parásito frecuente en carpas en Checoslovaquia

y cuyas características le hacen un típico representante de su género. Ellos

encuentran que los animales adquieren el parásito durante los tres primeros meses

de edad, entre julio y septiembre. En invierno la intensidad y prevalencia alcanzan un

mínimo y en abril y mayo encuentran el máximo de parasitación.
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Nuestras observaciones coinciden totalmente con estos autores, ya que

apreciamos un máximo de parasitación en marzo con una prevalencia del 62,5% y

temperaturas alrededor de 10°C, y una disminución en verano y otoño.

Con respecto al elevado porcentaje alcanzado por el parásito en carpas (LUX,

1989, 1990b), hemos de tener en cuenta que, como afirma BAUER (1987), las

prevalences de los monogenea son mucho más elevadas en condiciones de cultivo

artificial que en el medio natural, dado que la densidad de los peces en este segundo

caso es mucho menor.

GELNAR (1987a) estudia experimentalmente el efecto de la temperatura del

agua sobre el crecimiento de micropoblaciones de G. katahrineríen carpa y encuentra

que la máxima velocidad de reproducción y, al mismo tiempo, intensidad de

parasitación la alcanzan a 18°C. Ello se corresponde, según el autor, con el mayor

número de peces parasitados en primavera según indican muchos investigadores.

Finalmente, y con relación a las variaciones estacionales del parásito, cabe

mencionar la opinión de ERGENS (1983) según el cual, se conocen con exactitud las

variaciones estacionales del parásito en peces de piscifactoría, pero en ellos las

infestaciones no están sólo relacionadas con la estación sino también con las

condiciones fisiológicas y de concentración de los hospedadores, mientras que no

abundan los datos de estacionalidad del parásito en peces de vida libre.

No obstante, nosotros observamos una prevalencia máxima en marzo y abril,

cuando las temperaturas son algo inferiores, ya que no sobrepasan los 13°C. De

todas formas, tal como el propio GELNAR indica, la temperatura del agua es un

importante factor que afecta al ciclo de los girodactílidos, pero no el único.

No hemos encontrado datos sobre la influencia que el tamaño o el sexo del

hospedador pueden ejercer sobre la parasitación por G. katharineri. De nuestras

observaciones se puede deducir que los machos parecen estar ligeramente más

parasitados que las hembras pero sin embargo el tamaño no parece influir en la

aparición de este parásito en las carpas.
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En Barbus sp.

ERGENS (1983) considera, basándose en el gran número de estudios

publicados hasta entonces, que la carpa, a pesar de ser el hospedador más

importante, no es el único para este parásito sino que también lo son entre otros,

Barbus barbus y B. lacerta cyri.

Esta opinión la corrobora PROST (1988) al estudiar la presencia de Monogenea

en B. meridionalis petenyi de Polonia, y encontrar G. barbi. G. malmbergi, G.

markewitschi y G. katharineri en este hospedador.

Al igual que hemos comentado en el caso de las carpas, ninguna de las

especies citadas aquí, presenta procesos auriculares bien desarrollados en la barra

ventral, salvo G. katharineri, y los ejemplares aislados por nosotros también los

presentan, aunque no sean tan grandes como los de los ejemplares aislados en

nuestras carpas (FIGURA 6c).

En el trabajo que acabamos de citar, PROST (1988) encuentra G. katharineri

a partir de piel de los barbos de montaña estudiados por ella y considera que esta

especie de Gyrodactylidae aparece esporádicamente en otros ciprínidos además de

la carpa.

No obstante, nuestros resultados nos indican que la presencia de este parásito

no puede considerarse como esporádica en los barbos del río Llobregat sino que, por

el contrario, es común en B. haasi y frecuente en B. bocagei graellsii.

GUTIÉRREZ y cois. (1991 ) detectan Gyrodactylus sp. en Barbus meridionalis

meridionalis de la provincia de Girona con una prevalencia del 52,5% y localizado

fundamentalmente en piel, aunque también lo encuentran en cavidad bucal, fosas

nasales y branquias. Los peces habían sido capturados en el mes de abril.

Esta especie de barbo se encuentra emparentada estrechamente con B. haasi

y además ambas viven de forma endémica en Cataluña. En éste la prevalencia

encontrada por nosotros para G. katharineri, único Gyrodactylus identificado en él es

del 37,04% pero con prevalencias más elevadas en primavera. En cuanto a la

localización donde lo encontramos, también es, sobre todo, piel y aletas.
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No hemos hallado datos de este Monogenea referidos a estacionalidad o

factores del hospedador que puedan condicionar la presencia del parásito.

Como resumen de nuestras observaciones podemos decir que G. katharineri

aparece en los barbos más frecuentemente en los primeros meses del año. Que los

machos de B .haasiy las hembras de B. bocageigraellsii presentan índices más altos

de parasitación que sus homónimos de sexo contrario. Y que los peces menos

parasitados eran los de menorHamaño.

G. lo/ni

G. lomi es un Monogenea de tamaño medio. Sus ganchos centrales son

pequeños en comparación con otras especies de su mismo género y divergen

ligeramente entre sí por el extremo de las raíces. La barra dorsal presenta en su

margen anterior unas pequeñas invaginaciones dispuestas paralelamente al eje mayor

de dicha barra. La barra ventral tiene unos pequeños procesos laterales y su

membrana, que recuerda en su morfología un triángulo equilátero, presenta el

extremo redondeado. Los ganchos marginales son de tamaño medio.

ERGENS y GELNAR (1988) describen G. lomi como una nueva especie aislada

a partir de aletas de L. cephalus en Checoslovaquia.

Las características morfológicas y morf ométricas coincidentes y el hospedador

nos hacen inclinarnos a pensar que la especie encontrada por nosotros en L. cephalus

cephalus sea G. lomi y no ninguna de las otras citadas (FIGURA 7).

Aunque ERGENS y GELNAR (1988} describen este parásito a partir de aletas,

nosotros lo hemos encontrado así mismo, aunque con prevalencias más bajas, en

piel, branquias e incluso en cavidad bucal, en un caso de infestación muy elevada.

El reciente descubrimiento y descripción de esta especie hace que no hayamos

encontrado datos de ningún tipo sobre prevalencia, intensidad de parasitación,

variaciones estacionales o cualesquiera otros estudios referidos a esta especie de

Gyrodactylidae.
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De nuestras observaciones podemos deducir que este parásito prefiere los

meses fríos de invierno y principios de primavera para su desarrollo, que las hembras

suelen estar más frecuentemente parasitadas que los machos y que no parece haber

patrones claros de preferencia en función del tamaño del hospedador.

Dactylogyrus sp.

Dentro de este género hay dos tendencias, considerarlo como una unidad,

criterio que comparten BYKHOSKAYA-PAVLOSKAYA y cois. (1962) y GUSSEV

(1976), entre otros investigadores, o diferenciar dos géneros: Dactylogyrus, cuando

sólo hay una barra ventral conectante y Neodactylogyrus Price, 1938, si presentan

una ventral y otra dorsal. Este último criterio es defendido por YAMAGUTI (1963),

HOFFMAN (1970) y LAMBERT (1977), entre otros.

Nosotros seguiremos el criterio mayoritario que es el de considerar un único

género.

D. anchoratus

D. anchoratus es un Monogenea de tamaño moderado o pequeño. Sus

ganchos mediales son grandes y presentan un extremadamente reducido proceso

externo. La barra dorsal es muy pequeña en proporción con el tamaño del hamuli y

carece de barra ventral. Los ganchos marginales también son pequeños.

El aparato copulador presenta un cirro ensanchado en la base y un tubo recto,

la pieza accesoria también tiene forma tubular, corre paralela al tubo del cirro y en su

extremo está bifurcada.

Entre las especies morfológicamente semejantes y que además han sido

señaladas en la Península Ibérica se encuentran D. formosus y D. inexpectatus. La

primera identificada por SIMÓN VICENTE y cois. (1975) junto con D. anchoratus a

partir de carpas del río Duero y la segunda por GONZÁLEZ LANZA (1984) que la

encuentra también con D. anchoratus en carpines del río Esla.

D. formosus se diferencia de D. anchoratus atendiendo fundamentalmente a

la longitud de los ganchos centrales y del proceso interno de éstos, sensiblemente
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más grandes en el segundo que en el primero. Por su parte, D. anchoratus y D.

inexpectatus se diferencian claramente porque en esta última especie la barra dorsal

es mucho más larga. También hay claras diferencias entre D. anchoratus y los otros

dos en el órgano copulador.

Por todo ello podemos afirmar que la especie encontrada por nosotros tanto

en C. carpió como en B. bocageigraellsii es D. anchoratus (FIGURA 8). Sin embargo,

no hemos encontrado ninguna referencia de esta especie en ningún tipo de barbo

como se puede comprobar en la revisión bibliográfica.

En C. carpió

En carpas hemos encontrado prevalencias (1,68%) mucho menores que las

señaladas por GONZÁLEZ LANZA (1984) que da valores del 20,87% en carpas

pescadas en el NO de España, mientras que las intensidades de parasitación son más

semejantes, aunque siempre menores las nuestras (2,29) que las obtenidas por la

citada autora (5,73).

PROST (1963, citado por CHUBB, 1977) estudia en detalle las variaciones

estacionales de este parásito en carpas de Polonia y la influencia sobre él de la

temperatura. Observa que la infestación tiene lugar en invierno y se incrementa

rápidamente durante los meses de primavera y verano para disminuir

considerablemente el número de parásitos en otoño. Las temperaturas óptimas para

su desarrollo tienen lugar a 23°C.

LUX (1990b) encuentra que durante los 6 primeros meses del año, D.

anchoratus aparece con valores muy bajos, de 10-13% de prevalencia y 2-4

helmintos por pez. Sólo en julio, cuando la intensidad de D. extensus es más baja,

aumenta y alcanza un máximo del 81 % en septiembre. La intensidad se incrementa

también con un máximo de 32 ejemplares por pez en septiembre. En cuanto a la

estacionalidad, GONZÁLEZ LANZA (1984) comprueba que la prevalencia presenta

valores altos desde el comienzo del otoño hasta mitad de primavera y mínimos en

verano. La intensidad varía de forma similar.

En nuestro caso, y dado que la presencia del parásito es tan esporádica, no
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hemos podido llevar a cabo estudios de estacionalidad, y sólo podemos significar que

el aislamiento del parásito tuvo lugar en los meses de enero, mayo, junio y agosto

con prevalencias no muy diferentes e intensidades alrededor de 2. En cualquier caso

nuestros resultados parecen más próximos a los citados por PROST y LUX que a los

de GONZÁLEZ LANZA.

GONZÁLEZ LANZA (1984) no encuentra diferencias notables entre los peces

de uno y otro sexo en la parasitación por este dactilogírido aunque aparece una cierta

tendencia de las hembras a estar más parasitarias que los machos. Tampoco observa

una influencia clara de la edad y longitud de las carpas sobre las infestaciones por D.

anchoratus.

Dado el escaso número de ejemplares recogidos, nosotros sólo podemos decir

que machos y hembras presentaron parasitaciones prácticamente idénticas y que por

tamaños tampoco se observaron diferencias significativas en lo que coincidimos con

lo señalado por esta última autora.

D. bocageii

D. bocagei es un Dactylogyrus de tamaño medio. Sus áncoras presentan un

pequeño proceso externo y se encuentran unidas por dos barras conectantes. La

dorsal es de extremos redondeados y algo curvados hacia atrás y presenta en el

borde posterior una depresión de forma rectangular. La ventral está arqueada hacia

arriba en la parte central. Los ganchos marginales son relativamente grandes.

El órgano copulador presenta el cirro ensanchado en su base y el tubo es

curvo y se enrolla formando una espiral. La pieza accesoria está formada por dos

láminas contiguas que terminan cada una en un pequeño gancho.

No tenemos conocimiento de que D. bocageii haya sido aislada, al menos por

el momento, en ningún lugar fuera de la Península Ibérica. ALVAREZ PELLIJERO y

cois. (1981 ) la describen a partir de branquias de B. barbus bocagei de dos afluentes

del río Duero y GONZÁLEZ LANZA (1984) la encuentra en el mismo hospedador en

el río Esla.
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Teniendo en cuenta que nuestros ejemplares (FIGURA 8) son prácticamente

idénticos a los descritos por los autores citados, hace que, sin ningún género de

dudas, esta especie sea la misma que la encontrada por nosotros en las dos especies

de barbos estudiadas.

Dado que B. haasi en un barbo de distribución exclusivamente catalana, ello

hace que los autores citados no hayan encontrado este parásito en este hospedador.

En B. bocagei graellsii

D. bocagei presenta en el trabajo realizado por GONZÁLEZ LANZA (1984) una

prevalencia de 11,72% y una intensidad media de parasitación de 6,12.

Nosotros lo encontramos con unas prevalencias e intensidades medias de

parasitación sensiblemente más altas, del 29,03% y 16,19, respectivamente.

Por lo que se refiere a la estacionalidad, esta autora encuentra unas

variaciones en la prevalencia algo irregulares, aunque encuentra máximos en otoño

y durante el mes de mayo. La intensidad máxima la encuentra a final de la primavera,

en junio, y las mínimas en otoño-invierno.

En nuestro caso los máximos de prevalencia se encuentran desde febrero a

agosto y los mínimos en otoño. La intensidad máxima de parasitación corresponde

al mes de mayo y las mínimas al otoño. Mientras que las prevalencias no coiciden

con las encontradas con dicha autora, las variaciones de intensidad de parasitación

son muy semejantes. En resumen podemos decir que, al menos en el río Llobregat y

sus afluentes, el parásito presenta un claro ciclo anual con máximos en primavera y

mínimos en otoño y primeros meses de invierno.

En cuanto a la preferencia por arco branquial GONZÁLEZ LANZA (1984)

encuentra más frecuentemente parasitados los arcos II y I, pero no observa

preferencia por el lado derecho o izquierdo del aparato branquial, datos que coinciden

plenamente con los nuestros.

En el trabajo antes citado, dicha autora señala que las hembras están más
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parasitadas que los machos y la intensidad es similar para ambos sexos. Por el

contrario nosotros observamos una parasitación ligeramente mayor en los machos,

tanto en prevalencia como en intensidad.

Finalmente, esta investigadora no encuentra patrones claros de relación entre

el tamaño del hospedador y la presencia del parásito, en lo que también coincidimos

con ella.

D. carpathícus

D. carpathicus es un dactilogírido de tamaño medio. Sus ganchos centrales,

unidos por dos barras conectantes, presentan un proceso externo de tamaño no

mucho menor que el interno. La barra dorsal es de extremos redondeados y algo

curvados hacia atrás. La ventral, de relativamente gran tamaño, presenta una forma

característica.

El órgano copulador es alargado, con el cirro algo ensanchado en su base y el

tubo ligeramente curvado. La pieza accesoria corre paralela al tubo del cirro y termina

en forma de pico curvado.

BIKHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA y cois. (1962) citan, a partir de branquias de

distintas especies de barbos, D. scrjabinensis muy próximo morfológicamente a D.

carpathicus. Sin embargo, es posible diferenciar ambas especies a partir del proceso

interno de los ganchos mediales.

DUPONT y LAMBERT (1985) describen una nueva especie, D. crivellius de un

barbo endémico del norte de Grecia, pero la diferencian de D. carpathicus en la barra

ventral y el órgano copulador.

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1977) encuentra D. carpathicus en B.merídionalis

petenyi y B. barbus de Bulgaria y PROST (1988) aisla gran número de ejemplares de

D. carpathicus a partir de branquias de B. meridionalis petenyi en Polonia.

En España no ha sido encontrado hasta la fecha este parásito, pero LAMBERT

(1977) lo identifica en Barbus barbus del sudeste de Francia, es decir, en un zona
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próxima a Cataluña.

Todas estas razones nos inducen a afirmar que el Dactylogyrus identificado

por nosotros a partir de B. haasi es D. carpathicus como puede comprobarse en la

FIGURA 10.

Nosotros sólo hemos encontrado el parásito en B. haasi, quizás por ello no ha

sido hallado en otras zonas de la península dado que este hospedador es autóctono

de Cataluña.

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1977) encuentra, como hemos dicho antes, D.

carpathicus en B. meridionalispetenyiy B. barbus con prevalencias de hasta 57,89%

en el primero y de 16% en el segundo. GRABDA-KAZUBSKA y PILECKA-RAPACZ

(1987) identifican esta especie en el río Vístula, cerca de Varsòvia, en B. barbus con

una prevalencia del 20%, un rango de intensidad de 6-54 y una densidad media de

4,9.

Las prevalencias encontradas por nosotros son de un 33,33%, el rango de

parasitación de 1-19 y la densidad relativa de 2,93. Comparándolas con los datos de

KAKACHEVA-ABRAMOVA nuestros peces tienen una prevalencia intermedia entre

las de ella. En relación con GRABDA-KAZUBSKA y PILECKA-RAPACZ encontramos

mayores prevalencias pero intensidades y densidades relativas menores.

No hemos hallado otros datos sobre la presencia de este parásito en sus

hospedadores pero podemos afirmar que, al menos en nuestros ríos, presenta un

ciclo anual con máximos en invierno y primavera y ausencia prácticamente total del

mismo en verano y otoño.

D. difformoides

D. difformoides es un parásito de pequeño tamaño de S. erythrophthalmus.

Sus áncoras presentan un proceso externo más pequeño que el interno y entre ellas

hay dos barras conectantes. La barra dorsal es de extremos redondeados y algo

curvados hacia atrás y presenta en el borde anterior una depresión de forma

rectangular. La ventral tiene forma de Y invertida.
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El órgano copulador presenta el cirro muy ensanchado en su base y el tubo,

curvo y muy delgado, sobresale por fuera de la pieza accesoria. Esta se va

ensanchando desde la base y termina en una dilatación que presenta un orificio a

través del cual circula el cirro.

Entre las numerosas especies citadas por diversos autores en escardinios

europeos, las más próximas a D. dífformoides son D. difformis y D. izjumovae.

Dado que el escardinio es una especie de reciente introducción en Cataluña,

y que no está presente en el resto de España, no ha sido descrito ningún parásito de

esta especie en la Península Ibérica. Sin embargo, en el sudeste de Francia, LAMBERT

(1977) encuentra en escardinios D. difformis, D. difformoides y D. izjumovae.

Las principales diferencias entre D. difformis y D. dífformoides se encuentran

en la morfología del órgano copulador, en la armadura vaginal y en el proceso interno

de los ganchos mediales. Por su parte, D. difformoides y D. izjumovae presentan

claras diferencias en el órgano copulador y la armadura vaginal.

Ello nos hace llegar a la conclusión de que la especie que hemos encontrado

en nuestros escardinios es D. difformoides (FIGURA 11).

GRABDA-KAZUBSKA y cois. (1987) la señalan como especie subdominante

junto con D. difformis, con una prevalencia de un 60% y una densidad relativa entre

5,18 y 9,70. La prevalencia presenta una clara estacionalidad con máximos en

verano y mínimos en los meses de invierno.

Nosotros hemos encontrado esta especie en dos de los cinco hospedadores

estudiados lo que supone una prevalencia del 40% y su densidad relativa, debido a

que en uno de los peces había 422 parásitos es de 84,4, mucho más elevada que la

encontrada por estos autores. En cuanto a estacionalidad, lo único que podemos decir

es que los dos peces que presentaban el parásito habían sido capturados en agosto

y noviembre aunque el que presentaba la parasitación más intensa era el capturado

en el mes de agosto.
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Si tenemos en cuenta el arco branquial donde se localiza este parásito, sólo

podemos comparar nuestros datos con los de DOROVSKICH (1988) que estudia D.

difformis e indica que se localiza sobre todo en el arco branquial II, y en menor

medida en los I y III, distribución relativamente semejante a la encontrada por

nosotros en D. difformoides, ya que los arcos branquiales más parasitados en el único

hospedador en el que pudimos realizar este estudio, fueron los arcos II y III.

D. dyki

D. dyki es un parásito de tamaño medio. Sus ganchos mediales presentan un

proceso interno claramente mayor que el externo, la barra dorsal presenta forma de

V muy abierta, con los extremos dirigidos hacia atrás y la barra ventral tiene forma

de T invertida con la base algo ensanchada.

El órgano copulador es alargado, con el cirro ligeramente ensanchado en su

base y el tubo curvado. La pieza accesoria corre paralela al tubo del cirro y se dilata

en su extremo.

D. dyki es una especie que se diferencia claramente de las demás que

parasitan barbos en Europa, tanto por las características del órgano copulador como

por las de su opistháptor (DUPONT y LAMBERT, 1985). Todo ello hace que

consideremos como pertenecientes a esta especie los individuos aislados por

nosotros (FIGURA 12).

Esta especie ha sido identificada en pocas ocasiones, tan sólo KAKACHEVA-

ABRAMOVA (1977) la cita en B. meridionalis petenyi y B. barbus de Bulgaria y los

citados DUPONT y LAMBERT (1985) en Grecia.

No hemos encontrado ninguna cita referida a esta especie en un país tan

próximo a nosotros como es Francia y tampoco se ha aislado hasta la fecha en la

Península Ibérica.

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1977) encuentra prevalences de hasta 36,81 %

en B. meridíonalis y de 8% en B. barbus.
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Nuestros barbos presentan unas prevalencias de 27,78% para B. haasiy de

1,38% para B. bocageigraellsii, relativamente semejantes a las señaladas por el autor

citado.

No hemos encontrado ningún otro trabajo que dé datos sobre la infestación

de este parásito en ningún pez. Sin embargo, de nuestros resultados podemos

deducir que D. dyki presenta en la cuenca del Llobregat un claro ciclo estacional con

parasitaciones más elevadas a finales de primavera y ausencias prácticamente totales

en otoño e invierno.

D. extensas

D. extensas es un Dactylogyrus de tamaño grande, ya que algunos ejemplares

adultos pueden llegar a alcanzar hasta 3 mm. El háptor se encuentra, en estos

individuos adultos, claramente separado del cuerpo por una larga constricción, al

menos en los ejemplares identificados por nosotros. Presenta un proceso interno en

sus ganchos mediales, aunque más pequeño que el externo, la barra dorsal es de

extremos redondeados y carece de barra ventral.

El aparato copulador presenta un cirro alargado con una base ensanchada y

una pieza accesoria unida a la parte basal del cirro, paralela a éste y con un extremo

distal ensanchado y con pequeñas digitaciones.

Las características morfométricas y morfológicas de este parásito son tan

características que no nos ha sido difícil identificar esta especie en nuestros peces.

En concreto nosotros la hemos aislado de carpas y de las dos especies de barbos

(FIGURA 13).

En España ha sido identificada por SIMÓN VICENTE y cois. (1975) a partir de

carpines y por GONZÁLEZ LANZA (1984) a partir de carpas y carpines, en ambos

casos en afluentes del río Duero.

BYKHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA y cois. (1962) y YAMAGUTI (1963) señalan

la presencia de esta especie en branquias de carpas europeas.
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HOFFMAN (1967) y MARGOLIS y ARTHUR (1979) la citan también en

Norteamérica y Canadá, presentando, asimismo, como hospedador la carpa común.

Esta especie ha sido identificada frecuentemente en Europa, en la actualidad

sobre todo a partir de carpas de piscifactoría (VESELSKY, 1986; LUX, 1989;

MOLNAR, 1987b).

También son abundantes las citas en carpas de vida libre: DUPONT y

LAMBERT (1985) la encuentran en el norte de Grecia, MOLNAR y GHITTINO (1977)

en el río Po en Italia, KENNEDY y cois. (1986b) en las islas Jersey y LAMBERT

(1977) en el sudeste de Francia.

JALALI y MOLNAR (1990) aislan por primera vez esta especie en Irán, a partir

de carpas de piscifactoría. También ha sido encontrada en carpas de Iraq (SALIH y

cois., 1988).

Nosotros la hemos encontrado no sólo parasitando carpas sino también,

aunque con prevalencias mucho más bajas, las dos especies de barbos que hemos

estudiado.

En C. carpió

Dado que los índices de parasitación en las piscifactorías que detectan la

presencia de este parásito son siempre muy elevadas, debido fundamentalmente a

la alta densidad de peces, compararemos nuestros resultados de prevalencia e

intensidad de parasitación solamente con los trabajos llevados a cabo sobre carpas

de vida libre.

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) la encuentra en carpas de Bulgaria con una

prevalencia de 5,33%. GRABDA-KAZUBSKA y cois. (1987) la encuentran como

especie dominante en un lago de Polonia con una prevalencia del 76,9% y una

densidad relativa de 19,0. En Norteamérica, CLOUTMAN (1974) la aisla de branquias

de carpas con una prevalencia del 100% y una intensidad de parasitación de 15,5 y

FORSTIE y HOLLOWAY (1984) la encuentra en 21 de las 50 carpas estudiadas.
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Por su parte, GONZALEZ LANZA (1984) señala una prevalencia de 68,13%

y una intensidad de parasitación de 25,62.

Nosotros encontramos unos valores semejantes a los de esta última autora,

con valores de 59,95% y 23,49 respectivamente.

En México, esta especie ha sido identificada por GALAVIZ-SILVA y cois.

(1990) en carpas de piscifactoría, con prevalencias que variaban considerablemente

en función del mes de captura del hospedador con mínimos en otoño e invierno y

máximos en primavera. LUX (1990b) señala que es la especie dominante en

branquias de carpas de piscifactoría de la DDR con una prevalencia entre el 80 y el

100% y con un mínimo en julio del 64%. La intensidad media máxima la encuentra

en febrero con 40 ejemplares por pez y el máximo en un solo pez en el mismo mes

con 106. A partir de marzo la intensidad disminuye y alcanza un mínimo en julio.

GONZÁLEZ LANZA (1984) encuentra prevalencias elevadas desde otoño a

primavera y valores inferiores en verano. La intensidad varía de forma similar. Así

mismo señala que la proporción de individuos juveniles es baja en invierno pero

aumenta bruscamente en marzo, manteniéndose elevado su número en verano y

principios de otoño.

Nosotros encontramos altas prevalencias en los meses de primavera y verano

y en noviembre. La intensidad de parasitación también es elevada en primavera y

principios de verano, máxima en el mes de junio y muy baja en los meses de otoño

e invierno. La proporción de juveniles es máxima en mayo y octubre. De todo ello

deducimos que en nuestras carpas presenta un ciclo anual con máximos de

infestación en primavera y principios de verano y mínimos en otoño e invierno.

Curiosamente nuestros datos coinciden más con los de GALAVIZ y cois, en México

que con los de LUX y GONZÁLEZ LANZA, posiblemente debido a que las condiciones

climáticas de la zona estudiada coinciden más con las de los primeros autores que

con las del norte de Alemania y la privincia de León, en España, donde las

temperaturas son más bajas.

Por su parte, BYKHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA y cois. (1962) señalan que las
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condiciones óptimas para el desarrollo de D. extensas son a 13-15°C, con alta

aireación y débil iluminación del agua; que elevadas temperaturas y deficiencia de

oxígeno los inhiben por lo que su número disminuye en verano y que se encuentran

presentes en peces de todas las edades.

El óptimo de temperatura para esta especie es, según PROST (1963, citado

por CHUBB, 1977), de 16-17°C aunque soporta temperaturas entre 16 y 26°C.

Estas temperaturas coinciden en nuestras zonas de muestreo con los meses

de abril-mayo y octubre-noviembre que son los meses en los que encontramos las

prevalencias más elevadas. Por lo tanto, si nuestras pautas estacionales no se ajustan

a las de otros autores, sí lo hacen las referentes a las temperaturas óptimas.

Según GONZÁLEZ LANZA (1984) los ejemplares adultos son más frecuentes

en los arcos II y III y el arco menos parasitado (15,71 %) es el IV. La parasitación es

mayor en los arcos de la izquierda. En nuestro caso coincidimos casi plenamente con

ella en los arcos más parasitados, aunque el que lo está menos es el I. No

encontramos ninguna diferencia entre la parasitación en los arcos de la derecha y de

la izquierda.

Esta misma autora, considera que no hay una influencia clara del sexo sobre

las infestaciones por D. extensus, pero sí observa una tendencia de las hembras a

estar menos parasitadas que los machos. Comprueba, asimismo, que la prevalencia

aumenta con la longitud, pero en los grupos mayores se produce un ligero descenso

y los coeficientes de correlación están próximos a la significación. La intensidad

disminuye con la longitud. Nuestros machos también están ligeramente más

parasitados que las hembras.

En cuanto al tamaño de los peces, nuestros resultados coinciden en la

prevalencia, pero son diferentes en la intensidad de parasitación que en nuestro caso

aumenta considerablemente con el tamaño.

D. minutos

D. minutus es un Monogenea de tamaño pequeño o medio. Sus ganchos
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mediales presentan un proceso interno claramente más pequeño que el externo y la

hoja forma un claro ángulo con respecto a la parte basai. La barra dorsal es aplanada

y de extremos redondeados y carece de barra ventral.

El aparato copulador presenta un cirro alargado con una base ligeramente

ensanchada y un tubo estrecho. La pieza accesoria está unida a la parte basal del

cirro, corre paralela a éste presentando una prominencia en su parte media y su

extremo distal termina bifurcado en un diente y una estructura redondeada.

MOLNAR (1987b) considera que hasta ese momento eran cuatro las especies

de Dactylogyrus que parasitaban las carpas europeas: D. anchoratus, D. extensas,

D. minutus y D. vastator. A las que añade D. achmerowi, D. molnari y D. sahuensis,

introducidas en Hungría, según su opinión, a partir de la introducción en las

piscifactorías del país de C. carpió haematopterus.

De todas las especies citadas por MOLNAR, las más afines a D. minutus son

D. achmerowi, D. molnari y D. sahuensis. D. achmerowi y D. molnari presentan

diferencias con D. minutus fundamentalmente en algunas características del órgano

copulador. D. sahuensis y D. minutus son muy semejantes tanto en las estructuras

esclerotizadas del opistháptor como en el órgano copulador pero el primero de ellos

es de aparición muy rara en Europa, según MOLNAR (1987b), mientras que el

segundo aparece muy frecuentemente.

En España no han sido descritos ni D. minutus, ni D. sahuensis, pero

LAMBERT (1977) encuentra D. minutus en carpas del sudeste de Francia, zona muy

próxima a la estudiada por nosotros.

Todo ello nos induce a pensar que los ejemplares encontrados por nosotros

pertenecen a esta última especie (FIGURA 14).

En cuanto a índices de infestación de este parásito sólo hemos encontrado un

trabajo de GRABDA-KAZUBSKA y cois. (1987) en el que los autores señalan D.

minutus como especie común, con una prevalencia de 30,7% y una densidad relativa
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media de 2,2. Estos valores coinciden muy significativamente con los nuestros,

27,82% y 2,42, respectivamente.

No hemos encontrado ningún otro trabajo en el que se estudien variaciones

de parasitación en función de diferentes factores. Este parásito presenta en Cataluña

un ciclo estacional con preferencia por los meses de primavera y verano y por tanto

temperaturas altas.

D. prostae

D. prostae es un Monogenea de pequeño tamaño específico de L. cephalus.

Los hamuli presentan el proceso interno claramente mayor que el externo y se

encuentran unidos por dos barras conectantes. La barra dorsal está arqueada en su

parte central y presenta los extremos ligeramente dirigidos hacia atrás. La barra

ventral tiene forma de T invertida con la base algo más ancha que los brazos.

El órgano copulador posee un cirro de base ensanchada con un tubo

ligeramentecurvado. La pieza accesoria es ancha y formada por dos láminas que

dejan pasar entre ellas el tubo del cirro. En la parte terminal presenta un proceso en

forma de gancho en el extremo.

En España, se han identificado en L. cephalus cuatro especies de

Dactylogyrus: D. cordus, D. ergensi, D. polylepidis y D. vistulae. SIMÓN VICENTE y

cois. (1975) encuentran, en diferentes afluentes del Duero, D. vistulae. ALVAREZ

PELLIJERO y cois. (1981) identifican D. ergensi y D. cordus de branquias de L.

cephalus cabeda también de afluentes del río Duero. Asimismo, en este hospedador,

encuentran en raras ocasiones una nueva especie, D. polylepidis. Finalmente,

GONZÁLEZ LANZA (1984) identifica de branquias de L. cephalus cabeda pescados

en el río Esla, D. ergensi y D. cordus.

De todos ellos, el único que puede presentar problemas de identificación con

D. prostae es D. ergensi pero ambos pueden diferenciarse en el órgano copulador y

en la armadura vaginal.

Por su parte, LAMBERT (1977) cita D. vistulae, D. folkmanovae y D. prostae
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aislados a partir de branquias de L. cephalus del sudeste de Francia. Estas dos

últimas especies pueden diferenciarse principalmente por su órgano copulador y su

barra dorsal.

I Por todo ello hemos llegado a la conclusión de que en los L. cephalus cephalus

estudiados por nosotros la especie presente es D. prostae (FIGURA 15).

I
No son abundantes las citas de este parásito, no obstante, ERGENS (1970)

identifica D. prostae a partir de branquias de L. cephalus a/bus de Checoslovaquia.

DUPONT y LAMBERT (1985) aislan D. prostae de L. cephalus del norte de Grecia y

MOLNAR y GHITTINO (1977) encuentran D. prostae de L. cephalus cabeda en Italia.

DAVIES (1967, citado por CHUBB, 1977) señala la presencia de este parásito

en L. cephalus en Inglaterra durante los meses de febrero a agosto. Sin embargo,

nosotros lo aislamos durante todo el año, con prevalencias más altas en invierno y

principios de primavera y máximos de infestación en julio.

Sorprendentemente hemos encontrado también una carpa parasitada por este

parásito, pero no hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica al respecto.

Diplozoon sp.

El genero Diplozoon es uno de los raros Monogenea Polyopisthocotylea que

se encuentra en el medio de agua dulce. Este género se caracteriza porque, en los

individuos adultos, el opistháptor es rectangular y presenta 4 pares de ganchos y

pequeños ganchos accesorios en el extremo corporal posterior.

D. homoion

D. homoion, sinónimo de Paradiplozoon homoion homoion, es un diplozoo de

pequeño tamaño, entre 3,0 y 5,3 mm, en el que la relación en longitud entre la parte

anterior y posterior del cuerpo es de 1,5 a 2. En la parte anterior se observan dos

ventosas, una a cada lado de la cavidad bucal y una pequeña faringe muscular. El

opistháptor, hasta el cual penetran las asas intestinales, presenta dos filas de

ganchos a los lados de los cuales el cuarto es ligeramente más pequeño que el resto.
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Según LE BRUN y cols. (1985) un criterio esencial en el diagnóstico de los

Monogenea es la morfología de sus estructuras genitales. La ausencia de ellas en

Diplozoon explica la gran confusión sistemática que reina en este género.

LE BRUN y cols. (1985) afirman que en el Languedoc-Roussillon, zona que se

encuentra al otro lado de los Pirineos respecto a Cataluña, existen cuatro especies

de Diplozoon: D. nipponicum, D. paradoxum, D. homo/on y D. gracile. Consideran que

las diferencias morfológicas de los individuos adultos y las biométricas de los huevos

permiten diferenciar estas especies entre sí salvo en el caso de las dos últimas. LE

BRUN y cois. (1988) completan el estudio cuando comparan por electroforesis

ejemplares de D. nipponicum, D. paradoxum, D. homoion y D. gracile. Así mismo

llevan a cabo infestaciones experimentales de las diferentes especies sobre distintos

hospedadores y comprueban si llegan a alcanzar o no la madurez sexual. Todo ello

les lleva a concluir que, al menos en el sudeste de Francia, existen cuatro especies

de Diplozoon, D. nipponicum, parásito de C. carpió, D. paradoxum de A. brama, D.

homoion de R. rutilus y D. gracile de G. gobio, B. meridionalis, Te/estes soufia y P.

phoxinus.

Argumentan asimismo estos autores que D. gracile no puede ser considerado

como una subespecie de D. homoion ya que presentan entre sí diferencias genéticas,

maduran sexualmente en hospedadores diferentes, al menos experimentalmente, y

R. rutilus nunca ha sido encontrado parasitado por D. gracile, incluso cuando éste

coincidía simpátricamente con D. homoion.

Finalmente, comentan un trabajo llevado a cabo recientemente en esa zona

(BERREBI y cois., 1987, citado por LE BRUN y cois., 1988) según el cual incluso en

zonas en las que coinciden B. meridionalis y B. barbus, éste último nunca se

encuentra parasitado por D. gracile.

Por su parte, KHOTENOVSKY (1985) considera D. gracile parásito de B.

meridionalis y D. homoion de B. barbus y L. cephalus, entre otros hospedadores,

basándose, fundamentalmente, en datos morfométricos.

En España no ha sido descrita ninguna especie de Diplozoon de ninguno de los
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hospedadores en los que nosotros encontramos este parásito, no obstante,

GUTIERREZ y cols. (1991) identifican D. gracile a partir de B. meridionalis

meridionalís en un río de la provincia de Girona.

Teniendo en cuenta todos estos hechos, y que las características morfológicas

y morfométricas que hemos observado, se acercan más a las dadas por

KHOTENOVSKY (1985) incluímos los ejemplares encontrados por nosotros en todos

los peces parasitados dentro de la especie D. homoion (FIGURA 16).

POJMANSKA y cois. (1980) encuentran D. homoion, en R. rutilus, con unas

prevalencias de entre 6,3 y 11,1% según las zonas, y unos rangos de parasitación

de 1 a 9, con medias de 1,1 a 3,8. GRABDA-KAZUBSKA y cois. (1987) con unas

prevalencias de entre 12,93 y 2,13%, dependiendo de la zona examinada y unas

densidades relativas de 0,19 a 0,02. Y KRITSCHER (1988b) con una prevalencia del

2,94%.

KAKACHEVA-AVRAMOVA (1973) encuentra este parásito en Vimba vimba

con una prevalencia del 38,23%. PROST (1972, 1974 y 1988) encuentra 4

ejemplares de D. homoion de un total de 155. meridionalis petenyi examinados lo

que supone una densidad relativa de 0,27, 41 en 65 P. phoxinus lo que supone 0,63

por pez y 17 en 50 A. alburnus, es decir, con una densidad relativa de 0,34.

Como se puede comprobar, el parásito es poco frecuente en todos los casos

y su intensidad de parasitación no supera nunca los cuatro ejemplares por pez.

Nosotros tampoco hemos encontrado con frecuencia este parásito en ninguno de los

hospedadores estudiados y la intensidad de parasitación más elevada, presentada en

B. haasi, supone una media de 2,67.

KASHKOVSKII (1967, citado por CHUBB, 1977) aisla el parásito a partir de

rútilos de la URSS desde enero a mayo, pero no los encuentra de junio a diciembre.

HOGLUND y THULIN (1989) estudian los efectos provocados sobre la

estacionalidad de D. homoion en rútilos capturados en un lago con temperaturas

elevadas debido a la proximidad a una central nuclear, en Suècia, comparándolos con
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los de una zona sin esta contaminación térmica. En la zona de control, cuyas

características de temperatura son más análogas a las nuestras, tanto la prevalencia

como la densidad relativa son más altas en junio-julio cuando las temperaturas del

agua son de 18 a 20°C. El máximo número de ejemplares por pez es de 20.

DOROVSKICH (1989) lleva a cabo estudios ecológicos sobre la parasitación

de D. homoion en leuciscos, en un río de la URSS. Encuentra que presenta un ciclo

anual encontrando larvas diporpas a finales de junio. En agosto encuentra sólo

ejemplares de la generación del año, pero éstos alcanzan la madurez sexual al año

siguiente.

En nuestros ríos, este parásito presenta una clara distribución estacional con

máximos de prevalencia e intensidad de parasitación a finales de primavera y en

verano, y las larvas diporpas aparecen en febrero y en la segunda mitad del verano.

Todo ello parece indicar la presencia de dos generaciones en el año, una que coloniza

los peces en primavera y madura en verano, y otra que entra en contacto con el

hospedador en verano y madurará a principios de primavera del año siguiente.

No hemos encontrado ninguna referencia en relación con las preferencias del

parásito por uno de los dos sexos de los hospedadores y, en nuestro caso, parece ser

que en L. cephalus cephalus este Monogenea presenta una clara preferencia por las

hembras.

HOGLUND y THULIN (1989) comprueban que tanto la prevalencia como la

densidad relativa de D. homoion aumentan con el tamaño de los rútilos parasitados.

Por el contrario nosotros encontrábamos sensiblemente más parasitados los

peces de pequeño tamaño que los grandes, aunque hay que tener en cuenta que

ninguna de las especies de hospedadores estudiadas por nosotros pertenecían al

género Rutilus.

Infestaciones múltiples entre especies de Monogenea

Si bien es cierto que muchos autores se hacen eco de la coinicidencia sobre

las mismas poblaciones de hospedadores de determinados Monogenea, son pocos los
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trabajos que hemos encontrado en los que se contemplan las posibles influencias que

entre ellos se puedan producir.

Así, no nos ha sido posible hallar ninguno que estudie la coincidencia sobre

el mismo hospedador de diferentes Gyrodactylus, a pesar de que son muy frecuentes

las infestaciones múltiples provocadas por dos o más especies de este género sobre

poblaciones de ciprínidos.

Nosotros hemos estudiado esta circunstancia en dos ocasiones, las

coincidencias de G. cypriniy G. katharineri en C. carpió y las de G. decoras y G. lomi

en L. cephalus cephalus, pero en ninguno de los dos casos se encontraron influencias

mutuas entre ellos.

En relación con las posibles coincidencias entre representantes del grupo de

los Monopystocotylea de diferente género, HANZELOVA y ZITNAN (1982)

encuentran, en carpas de Checoslovaquia, que D. extensas aparece muy

frecuentemente en combinación con G. katharineri, coincidiendo ambos sobre todo

a final del invierno.

Este mismo hecho también lo hemos podido constatar nosotros aunque en

nuestro caso las coincidencias más frecuentes tienen lugar en los meses de abril,

mayo y junio.

La mayor parte de trabajos relacionados con el tema que nos ocupa han sido

llevados a cabo sobre carpas y su parásito branquial más frecuente, D. extensas. Así,

DOBSON (1985) estudia la dinámica de las competencias entre diferentes especies

de parásitos y cita entre ellas la que se produce en la carpa entre D. extensas y D.

vastator en la que el primero excluye totalmente al segundo en los hospedadores

parasitados por él.

Por su parte, GONZÁLEZ LANZA y cois. (1979) estudian la parasitación de

carpas por D. anchoratus y D. extensas y no encuentran influencias mutuas entre

ambos parásitos, quizás porque el primero es más frecuente en el arco branquial I y

el segundo en el II, lo que significaría un aislamiento de nichos ecológicos de ambas
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especies, que podría explicar la ausencia de una competición clara entre ambas.

Continuando con esta misma relación, GONZÁLEZ LANZA (1984) encuentra

que predominan las infestaciones sencillas sobre la dobles, pero que la intensidad es

mayor en las segundas que en las primeras. De hecho, señala que son más

frecuentes las infestaciones sencillas para D. extensus y las concurrentes para D.

anchoratus.

LUX (1990b) considera la existencia de un antagonismo entre D. extensus y

D. anchoratus de manera que éste último queda suprimido por altos valores del

primero.

Nosotros hemos estudiado las posibles influencias entre todas las especies de

Dacty/ogyrus presentes en C. carpió y sólo hemos encontrado coincidencias

ligeramente significativas en el caso de D. extensus y D. anchoratus a pesar de lo

cual no consideramos que se produzca una relación sinérgica entre ambas especies.

GONZÁLEZ LANZA (1984) estudia las infestaciones concurrentes entre D.

legionensis y D. bocagei en barbos comunes y encuentra que las intensidades son

mayores en las infestaciones dobles pero no estadísticamente significativas.

Nosotros hemos encontrado una tendencia de D. dykia aparecer junto con D.

bocageüen B. bocageigraellsii pero dado el escaso número de barbos parasitarios por

el primero, creemos que sería conveniente estudiar con más detalle esta posible

relación.

Ni entre el resto de los Dactylogyrus que parasitan B. bocagei graellsii, ni entre

los que infestan B. haasi se encontraron infestaciones dobles que supusiesen

influencias mutuas entre las distintas especies.

Respecto a las posibles interferencias o relaciones positivas entre Diplozoon

y otras especies de Monogenea, cabe citar el trabajo de ZHARIKOVA (1987) que

encuentra evidencias experimentales de antagonismo entre Diplozoon y algunas

especies de Dactylogyrus en brema, de manera que el primero influye negativamente
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sobre la aparición de las segundas.

También NOISI y EUZET (1979) encuentran interferencias a nivel de su

localización branquial entre Polyabris tubicirrus y Atriaster heterodus Monogenea

Microcotylidae parásitos de Diplodus sargus ya que éstos tienden a separar su

microhabitat respectivo en caso de infestaciones simultáneas.

Por nuestra parte, hemos encontrado que D. homoion aparecía siempre en B.

bocagei graellsii cuando estaba parasitado por D. bocageii pero ello provocaba en el

segundo una notable disminución en la intensidad de parasitación.

Pudimos también comprobar que D. homoion parecía influir negativamente en

la parasitación sobre B. bocagei graellsii de D. dyki y de hecho, en las pocas

ocasiones en que coincidieron, la intensidad de parasitación del dactilogírido

disminuyó sensiblemente.

Estos datos parecen indicar que, al igual que observa ZHARIKOVA (1987) en

bremas, D. homoion lleva a cabo algún tipo de interferencia sobre la parasitación de

B. bocagei graellsii por algunas especies de Dactylogyrus. No obstante, estos

resultados no fueron observados cuando los hospedadores eran B. haasiyL. cephalus

cephalus.

CESTODA

Bothriocephalus acheilognathi

B. acheilognathi es un cestodo cuya longitud máxima no sobrepasa los 1 5 cm.

El escólex tiene forma de corazón invertido, pero excepcionalmente puede ser casi

esférico. El disco apical es cuadrado, poco prominente y no dividido en dos lóbulos

y los dos botridios tienen forma de hendidura alargada. El cuello está muy poco

desarrollado y los segmentos nacen directamente del escólex.

Los proglotis, tan anchos como largos, muestran una pseudosegmentación

bien marcada. Los testículos se localizan en el parénquima medular mientras que las

glándulas vitelógenas se distribuyen a lo largo de la zona cortical de los proglotis. Los

•
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huevos son ovales y opérculados.

Las especies B. opsariichtydis y B. gowkongensis señaladas por

BYKHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA y cols. (1962) en diferentes especies de ciprínidos

se consideran actualmente sinónimos de ella.

En España, no ha sido identificada hasta la fecha ninguna especie de este

género en peces ciprínidos. Por lo tanto, y dado que las demás especies señaladas

en Europa, parasitan peces filogenéticamente no emparentados con los ciprínidos, no

ha habido ningún problema para identificar los ejemplares aislados por nosotros, de

dos carpas, como pertenecientes a esta especie. (FIGURA 17).

GRABDA-KAZUBSKA y PILECKA-RAPACZ (1987) lo encuentran en B. barbus

con una prevalencia del 10% y una densidad media de 0,25.

SALGADO-MALDONADO y cois. (1986) lo encuentra en carpas de vida libre

con una prevalencia del 12,9%, una intensidad media de 6,43 y una densidad de

0,83. Por su parte NEDEVA (1988) lo encuentra también en carpas de vida libre con

una prevalencia de 3,28%.

El ser la primera vez que esta especie ha sido identificada en España, junto

con su muy baja prevalencia parece indicar que el parásito es de introducción

reciente, posiblemente unido a las últimas repoblaciones de carpas que se están

llevando a cabo por todo el territorio de Cataluña.

SALGADO-MALDONADO y OSORIO-SARABIA (1986) observan en carpas de

un lago de México este parásito durante todo el año, salvo en los meses de

noviembre y diciembre.

DAVYDOV (1978, citado por CHUBB, 1982) estudia el ciclo del parásito en

función de la temperatura del agua y comprueba que a temperaturas de 15-22°C

completa el ciclo en mes y medio mientras que a temperaturas más bajas le cuesta

de 6 a 8 meses. En primavera están presentes tanto formas inmaduras como adultos

con huevos de la generación anterior. En junio aquellos eran mayoría pero tembién



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
1

388

se encontraban los segundos. Parece ser, por ello que las carpas son invadidas entre

primavera y otoño.

En nuestro caso el aislamiento se ha reducido a los meses de mayo y junio.

Muchos autores han comprobado que en carpas de piscifactoría B.

acheilognathi es parásito sobre todo de carpas jóvenes, donde llega a alcanzar gran

abundancia, mientras que las carpas de más edad suelen ser insensibles a la

infestación. Así lo señala, entre otros, KOLAROVA (1989) que lo encuentra en

alevines y carpas de uno y dos años.

Ello coincide con lo observado por nosotros dado que las dos carpas en las

que lo encontramos medían 16 cm aproximadamente, lo que suele corresponder a

carpas de no más de dos años.

C. brachycollis

C. brachycollis es un Caryophyllidae de tamaño medio, cuyos ejemplares

sexualmente maduros miden entre 17 y 40 mm. Aplanados dorsoventralmente,

presentan una coloración blanquecina.

El escólex, de forma esférica, oval o cónica, no se encuentra netamente

diferenciado sino que está formado por un alargamiento del extremo anterior del

cuerpo y no se distingue del resto más que por la ausencia de glándulas vitelógenas

y testículos. Carece de botrios y ganchos y su margen anterior es siempre liso.

• Los testículos son numerosos, medulares, y se extienden a lo largo del cuerpo

desde la base del escólex hasta la bolsa del cirro. El cirro y su bolsa son relativamente

• grandes en comparación con otras especies del mismo género.

Las glándulas vitelógenas,siempre medulares, ocupan dos zonas. La mayor

parte se disponen entre los testículos desde la base del escólex hasta el ovario, pero

un grupo posterior forma un pequeño conjunto con forma de V al final del cuerpo y

por detrás del ovario. El ovario tiene forma de H y las vueltas del útero son anchas

pero escasas. Los huevos son ovales y operculados y no están embrionados en el
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momento de la puesta.

Esta especie se diferencia de C. laticeps y C. fimbriceps porque las vitelógenas

y los testículos llegan casi al mismo borde del escólex, porque el escólex es

relativamente pequeño y su borde es liso y porque el cirro es más largo.

Todas estas diferencias morfológicas y morf ométricas, junto con el aislamiento

por parte de LAMBERT (1975) de C. brachycollis en B. meridionalís del sur del

Francia, nos han permitido identificar este cestodo como una de las especies

presentes en nuestros barbos, a pesar de que este parásito no ha sido, hasta la

fecha, identificado en España (FIGURA 18).

I
- Esta especie es citada por BYKHOSKAYA-PAVLOVSKAYA y cois. (1962) en

I barbos y leuciscos y por YAMAGUTI (1963) en ciprínidos.

I
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KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) la asila de L. cephalus y V. vimba de

Bulgaria. Por su parte, SCHOLZ (1989a) la identifica de L. cephalus, L. idus, Rutilus

pig us virgo, B. barbus y B. meridionalis petenyi.

LAMBERT (1975) comenta que en el sur de Francia este parásito se encuentra

en B. meridionalis, pero que sin embargo no parasita L. cephalus aunque ambos viven

en los mismos ecosistemas. Nuestros resultados son semejantes ya que nuestras dos

especies de barbos se encuentran parasitados, pero los L. cephalus cephalus que

comparten los mismos habitats no presentaron nunca el parásito.

LAMBERT (1975) aisla 44 parásitos de 53 barbos de montaña estudiados los

que representa una densidad relativa de 0,83.

En nuestro caso las densidades relativas estimadas son sensiblemente más

bajas, de 0,02 a 0,005, según la especie de barbo considerada. Ello, unido a que sólo

se ha identificado en dos estaciones de muestreo que aunque pertenecen a distintos

ríos se encuentran muy próximas, podría hacer pensar que se trata de un parásito de

reciente introducción en nuestro país puesto que su dispersión geográfica es

pequeña.
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LAMBERT (1975) señala que en todos los casos los parásitos fueron recogidos

del tercio anterior del tubo digestivo. En nuestro caso, los dos barbos infestados

también presentaban el parásito en la misma localización.

KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) asila ejemplares de L. cephalus y V. vimba

sólo desde primavera a otoño.

Por su parte nuestros dos ejemplares fueron identificados a partir de peces

capturados en enero y julio.

C. laticeps

C. laticeps, es un cestodo de tamaño medio cuya longitud oscila, en las

formas maduras, entre 20 y 40 mm. Su cuerpo es alargado, deprimido

dorsoventralmente y de color banquecino. Presenta el margen del escólex liso pero

puede aparecer ligeramente plegado cuando se contrae, incluso algunos autores

(CHUBB y cois., 1987; SCHOLZ , 1989a) consideran la posibilidad de que presente

pequeños lóbulos o indentaciones de tamaño muy pequeño y siempre en un plano.

El escólex tiene aspecto ensanchado, oval o esférico y presenta un cuello

diferenciado.

Los testículos son medulares, se sitúan en tres líneas longitudinales y

comienzan algo detrás de las glándulas vitelógenas alcanzando por detrás hasta el

saco del cirro. La bolsa del cirro es pequeña y de forma oval o esférica y el cirro es

corto (menos de 0,5 mm).

Las glándulas vitelógenas son medulares y su límite anterior se encuentra a

alguna distancia del escólex mientras que el posterior puede alcanzar el ovario.

Presentan además un pequeño grupo postovárico. El ovario tiene forma de H y las

vueltas uterinas son escasas pero más numerosas que en C. brachycollis. Los huevos

son ovales, lisos , operculados y sin embrionar cuando se produce la puesta.

La especie más próxima es C. fimbriceps, pero se diferencia de ella porque

ésta tiene el margen anterior del escólex profundamente lobulado, las glándulas

vitelógenas comienzan a corta distancia del final del escólex y porque el cirro es más
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largo. Los huevos de esta última especie también son sensiblemente más largos.

En España, han sido identificados C. fimbriceps en L. cephalus cabeda y

Chondrostoma polylepis (SIMÓN VICENTE y cols.; cit. CORDERO DEL CAMPILLO y

cois., 1980); y C. laticeps en L. cephalus cabeda, B. barbus bocagei, C. polylepis

polylepis, Tinca tinca, C. carpió y C. carassius (PEREIRA BUENO, 1980).

Recientemente, LACASA y cois. (1991) identificaron Caryophyllaeus spp. de B.

meridionalis meridionalis de un río de la provincia de Girona. Observaciones

posteriores de este parásito nos hacen inclinarnos a pensar que se trate de C.

fimbriceps.

Todas estas consideraciones, unido a las diferencias morfológicas y

morfométricas presentadas por los parásitos estudiados, nos han permitido identificar

C. laticeps como la otra especie presente en nuestros barbos (FIGURA 19).

La mayor parte de los trabajos referidos a índices de parasitación y variaciones

estacionales han sido realizados sobre brema. No obstante, dado que en nuestra

Península ha sido encontrado por PEREIRA BUENO (1980) en barbos, centraremos

nuestra discusión, fundamentalmente, en los datos obtenidos por esta autora en este

hospedador.

PEREIRA BUENO (1980) identifica esta especie de estómago e intestino de B.

barbus bocagei de la provincia de León encontrando ejemplares adultos, inmaduros

y juveniles. La prevalencia era del 15,61% y la intensidad de 1-120 con una media

de 16,64.

En Cataluña lo hemos encontrado con unos índices de infestación mucho más

bajos, entre 1,38% y 5,55% de prevalencia y una intensidad media de 3,33 y 1

según la especie de barbo considerada.

Varios autores han estudiado la estacionalidad de este parásito en A brama,

pero con resultados poco coincidentes. Mientras que GRABDA-KAZUBSKA y cois.

(1987) no hallan un claro patrón estacional, MORAVEC (1986a) encuentra que el

parásito aparecía sólo entre enero y junio con una infestación máxima en abril. Por
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su parte POJMANSKA (1984a) lo aislaba durante todo el año, pero con mínimos

durante los meses de mayo a agosto y finalmente REDA (1988), como consecuencia

de sus observaciones, considera a esta especie como típica de invierno ya que los

más altos niveles de infestación aparecen en invierno y principios de primavera y

éstos son muy bajos en verano.

Por su parte WUNDER (1939, citado por CHUBB, 1982) estudia, en carpas de

piscifactoría de Polonia, la estacionalidad de este parásito, y encuentra que las carpas

no estaban infestadas durante los meses de septiembre a marzo y que los máximos

de infestación se producían en abril y mayo.

PEREIRA BUENO ( 1980) encuentra barbos parasitados solamente de diciembre

a julio. Los máximos de prevalencia e intensidad se producen en primavera y en julio.

En nuestro caso los peces sólo se encontraron infestados entre enero y mayo

por lo que coincidimos notablemente con las observaciones de MORAVEC (1986a)

en brema.

Respecto a los resultados de PEREIRA BUENO (1980), la coincidencia es algo

menor ya que la aparición del parásito se limita en el Llobregat a un más corto

periodo de tiempo, entre enero y mayo, aunque hay que considerar que el número de

parásitos de esta especie ha sido muy bajo para dar conclusiones definitivas.

KENNEDY (1971) estudia experimentalmente el efecto de la temperatura sobre

el establecimiento y supervivencia de C. laticeps en L. idus. A temperaturas de 12°C

e inferiores, los parásitos sobrevivían hasta un mes mientras que por el contrario a

temperaturas de 18°C los parásitos morían y eran eliminados a los tres días de la

infestación.

Estas observaciones podrían explicar porqué nosotros sólo encontramos el

parásito hasta mayo, pues a partir de este mes las temperaturas de los ríos que

constituyen la cuenca media del Llobregat aumentan considerablemente colocándose

por encima de la temperatura límite de supervivencia del parásito. Ello posiblemente

no ocurre hasta más tarde en los ríos de León.
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REDA (1987) estudia la relación entre el sexo de las bremas y su parasitación

encontrando que las hembras presentan mayores prevalencias y densidades que los

machos aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.

Por su parte PÉREIRA BUENO (1980) encuentra que las hembras están más

parasitadas que los machos, llegando a ser las diferencias estadísticamente

significativas en el caso de la intensidad.

En este punto nuestras observaciones coinciden plenamente con estos dos

autores puesto que nuestros barbos hembras presentan mayores índices de

parasitación que los machos.

MACKIEWICZ (1973) comenta un trabajo llevado a cabo sobre L. idus

(RAKOVA, 1953, citado por MACKIEWICZ, 1973) en el se observa que la incidencia

de C. laticeps disminuye con la edad del pez.

Por el contrario, MORAVEC (1986a) observa una clara relación positiva entre

el tamaño de A. brama y la infestación por este parásito tanto en prevalencia como

en intensidad media. REDA (1987) observa, asimismo, que tanto la prevalencia como

la intensidad aumentan con la edad y tamaño del pez para disminuir posteriomente

en los grupos de más edad.

Finalmente, PÉREIRA BUENO (1980) comprueba que tanto la prevalencia como

la intensidad de parasitación aumentan significativamente con la edad y la longitud

de los barbos.

El escaso número de peces parasitados no nos permite aventurar una opinión

fundada sobre si hay relación o no entre la aparición del parásito y el tamaño del

hospedador.
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NEMATODA

Cepillaría brevispicula

C. brevispicula, sinónimo de Pseudocapillaria tomentosa Dujardin, 1843, y C.

catostomi, es un nematodo de tamaño medio. El extremo anterior, atenuado, se abre

en una boca redondeada y provista de minúsculas papilas.

Los machos, cuya longitud oscila entre 4 y 7 mm, presentan una espícula

recta, larga, y bien esclerotizada, con el extremo proximal expandido y provisto de

un borde lobulado y plegado y el extremo distal redondeado y romo. La funda

espicular es larga y lisa. La cola es muy corta, redondeada y provista de dos grandes

papilas subventrales. El extremo posterior del cuerpo forma una pseudobolsa y la

cloaca es subterminal.

Las hembras, de mayor tamaño, miden entre 7 y 12 mm, y presentan el

extremo posterior redondeado. La vulva se encuentra situada a corta distancia del

esófago glandular y el útero contiene numerosos huevos, alineados en una sola fila

cerca de la región vulvar y en varias filas en las zonas más alejadas. Los huevos

maduros presentan forma de tonel y tienen dos tapones polares, características que

nos han hecho incluir en dicha especie los individuos del género Capillaria aislados por

nosotros (FIGURA 20).

MORAVEC (1980) considera este nematodo parásito de gran número de

ciprínidos y otras especies de peces y entre ellos cita barbos, carpas y leuciscos

cabezudos. Según este autor se localiza preferentemente en la porción posterior del

intestino. Incidiendo en ello, SUTHERLAND (1989) encuentra que en las infestaciones

leves, el parásito exhibe un preferencia estadísticamente significativa por los

segmentos posteriores del intestino.

Nosotros hemos observado su presencia siempre en el tercio posterior del tubo

digestivo y sólo en algunas ocasiones, en las que la intensidad de parasitación era

elevada, se hallaron algunos ejemplares en zonas más centrales del intestino.

MORAVEC (1984) la encuentra en carpas de 13 a 40 cm con una prevalencia
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del 62% y una intensidad de 1-35, siendo esta especie el nematodo intestinal más

frecuente en estos peces. Por su parte SUTHERLAND (1989) encuentra una

prevalencia del 20%, una intensidad media de 7,8, un rango de 0-65 y una densidad

relativa de 1,07.

En nuestro caso, en el que las carpas nunca se encontraron parasitarias, los

índices de parasitaicón fueron sensiblemente más bajos, salvo en B. haasi en el que

la prevalencia era del 24,07% y la intensidad de parasitación de 3,77.

IZYUMOVA ( 1960, citado por CHUBB, 1982) la encontró en la URSS en Blicca

bjoerkna durante el verano (7%) pero no en otras estaciones del año. Por su parte,

también en la URSS, KOMAROVA (1964, citado por CHUBB, 1982) la observó en A

brama en abril (20%, 1-3) y mayo (6,6%, 1).

MORAVEC (1984) encuentra en las carpas estudiadas el parásito presente

durante todo el año aunque hembras grávidas sólo aparecían de abril a octubre.

SUTHERLAND (1989) encuentra las prevalencias más elevadas en otoño e invierno

y las intensidades más bajas en verano.

Coincidiendo con los autores europeos, hemos observado una mayor

incidencia de este parásito fundamentalmente a finales de primavera y durante el

verano.

Por lo que se refiere al sexo del hospedador, SUTHERLAND (1989) no

encuentra que éste sea un factor significativo en la infestación por C. brevispicula.

Por otra parte, respecto al tamaño del hospedador, MORAVEC (1984) señala

las prevalencias más elevadas en carpas de entre 20 y 30 mm de longitud, mientras

que la intensidad de parasitación disminuía al aumentar el tamaño del pez. Sin

embargo, SUTHERLAND (1989) no encuentra relación entre la infestación y el

tamaño de las carpas.

Nosotros tampoco encontramos una relación clara entre el sexo y el tamaño

del hospedador y la aparición del parásito, pero hemos de decir que el número de
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peces infestados era muy bajo como para poder dar una opinión al respecto.

Rhabdochona sp.

Se trata de nematodos de tamaño medio cuya boca presenta dos pequeños

pseudolabios laterales. La cápsula bucal tiene forma de embudo en la parte anterior

y presenta costillas longitudinales terminadas anteriormente en dientes puntiagudos.

Por su parte el esófago es de tamaño moderado y está compuesto por dos partes. En

la parte anterior del cuerpo presentan deiridios simples o bifurcados.

Los machos tienen una cola cónica, puntiaguda y curvada ventralmente con

más de 6 pares de papilas preanales y de 5 a 7 pares de postanales. Carecen de alas

caudales y las espículas son desiguales.

Las hembras presentan la vulva en la región media del cuerpo, con las ramas

uterinas opuestas. Son ovíparas y los huevos tienen forma elíptica, están

embrionados en el momento de la puesta y algunas veces presentan largos filamentos

polares (FIGURA 21).

R. gnedini

R. gnedini es un nematodo de tamaño medio, de cutícula lisa y cuya anchura

máxima corresponde a la zona central del cuerpo. Al principio del cuerpo presenta,

lateralmente, un par de deiridios de tamaño medio y bifurcados. Y a la altura del

esófago muscular se abre el poro excretor.

Los machos miden entre 6 y 11 mm y su parte posterior se suele encontrar

enrollada ventralmente. El número de papilas preanales es de 10-12 pares, uno de los

pares se encuentra en posición lateral y los restantes en posición subventral. También

hay 6 pares de papilas postanales, un par lateral y cinco subventrales. Las dos

espículas son sensiblemente diferentes. La larga con su extremo proximal ligeramente

ensanchado y el distal estrecho, cónico y con la punta roma y la corta que tiene la

forma típica del género. La cola es cónica y puntiaguda (FIGURA 22a).

La especie más afín a ésta es R. hellichi, pero ambas se diferencian
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fundamentalmente en la forma del extremo distal de la espícula larga, que en R.

hellichi es bifurcado y en R. gnedini es despuntado o cónico, y en el número de

papilas preanales laterales que habitualmente son dos en el caso de R. hellichi. Ello

nos ha permitido clasificar nuestros ejemplares en cada una de las dos especies.

En España, PEREIRA BUENO (1980) cita esta especie en barbos comunes de

la provincia de León, localizada en intestino y con menor frecuencia en estómago. Los

individuos por ella encontrados eran adultos, juveniles y larvas IV, machos y

hembras. Encuentra valores de prevalencia de 49,66%, intensidades de 1 a 393 y

media de 17,28.

Nosotros encontramos índices de infestación algo menores en los B. bocagei

graellsii estudiados, con prevalencias de 33,64%, rangos de parasitación entre 1 y

223 e intensidades medias de 9,32. Estos valores son todavía más bajos cuando el

hospedador es B. haasi, con una prevalencia de 14,81% y una intensidad media de

parasitación de 7,13.

PEREIRA BUENO (1980) encuentra el parásito durante todo el año. La

prevalencia es máxima en otoño e invierno y mínima en verano. La intensidad

presenta variaciones semejantes. El porcentaje de larvas es elevado en los meses de

otoño-invierno, pero no las encuentra durante el periodo de mayo a septiembre. Las

formas juveniles son frecuentes en invierno y primavera. Las hembras adultas

abundan en los meses de primavera-verano y son escasas en invierno.

Nuestros resultados discrepan bastante con los de esta autora dado que

nosotros encontramos en B. bocagei graellsii dos máximos de parasitación, uno en

otoño y otro en primavera y una intensidad de parasitación muy elevada en agosto.

También la distribución de las larvas es totalmente diferente ya que en nuestro caso

se recogieron casi exclusivamente en verano. Sin embargo, sí que es plena la

coincidencia en la distribución de los individuos adultos.

Todo ello nos hace pensar que el comportamiento de este parásito es distinto

en los ríos de León del que presenta en el Llobregat, posiblemente debido a las

diferencias climatológicas que hay entre ambas zonas.
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En el trabajo de PEREIRA BUENO (1980), el parásito es más frecuente y

parásita más intensamente los machos que las hembras, pero con diferencias

estadísticamente significativas sólo en el caso de la prevalencia, resultados similares

a los hallados por nosotros.

PEREIRA BUENO (1980) no encuentra que la longitud de los barbos está

relacionada significativamente con la prevalencia, ni con la intensidad de la

parasitación. De hecho los resultados son muy irregulares.

En nuestro caso, también los resultados obtenidos indican que no hay una

clara relación entre el tamaño del hospedador y las infestaciones producidas.

R. hellichi

Como hemos señalado anteriormente, las mayores diferencias entre esta

especie y R. gnedini corresponden a la forma del extremo distal de la espícula larga

de los machos, que en fí. hellichi es claramente bifurcado y en el número de papilas

preanales laterales, caracteres moroflógicos que nos han permitido determinar la

existencia de dicha especie en las dos especies de barbos estudiados.

En España, LACASA y cois. (1991) han identificado esta especie a partir de

B. meridionalis meridionalis de la provincia de Girona.

YAMAGUTI (1963) la señala en Barbus fluviatilis.

MORAVEC (1971) identifica esta especie en Checoslovaquia a partir de B.

barbus y B. meridionalis petenyi. KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) identifica esta

especie de B. barbus y B. meridionalis petenyi de Bulgaria.

ALI y cois. (1987e) aislan esta especie de B. xanthopterus de Irak. BAUER y

KARIMOV (1990) lo hacen de S. intermedias de un lago de Asia Central.

Las prevalencias encontradas por KAKACHEVA-ABRAMOVA (1973) en B.

barbus y B. meridionalis petenyi son respectivamente de 4% en el primero y hasta

15,78% en el segundo, y todos los ejemplares fueron capturados durante primavera
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y verano.

LACASA y cols. (1 991 ) encuentran en B. meridíonalis meridíonalis, pescados

en el mes de abril, una prevalencia del 47,2% una intensidad media de parasitación

de 4,59 y un rango de 1-4.

Nuestras observaciones se aproximan a las llevadas a cabo por KAKACHEVA-

ABRAMOVA (1 973) en B. barbus dado que encontramos prevalencias de 2,76% en

B. bocagei graellsü y 5,56% en B. haasi. Además coincidimos con esta autora y con

LACASA y cois. (1 991 ) en el momento de la aparición del parásito ya que todos los

ejemplares que obtuvimos procedían de peces pescados en primavera y verano.

Asociaciones de helmintos intestinales

Al igual que ocurre con los Monogenea, tampoco son frecuentes los trabajos

en los que se estudien las influencias mutuas entre especies diferentes de helmintos

intestinales.

Pocos autores han dedicado su atención a este tema. Entre ellos podemos

citar a PEREIRA BUENO (1980) que encuentra situaciones de antagonismo entre fí.

gnedini y Khawia sp. y entre la primera y C. laticeps en B. barbus bocagei y entre R.

denúdala y C. laticeps en L. cephalus cabeda; y asociaciones positivas entre Khawia

sp. y C. laticeps en B. barbus bocagei.

Por nuestra parte encontramos asociaciones positivas entre C. brachicollis y

C. laticeps en B. bocagei graellsii y entre C. brachycollis y C. brevispicula, entre C.

brachycollis y /?. gnedini y entre C. brevispicula, fí. gnedini y fí. hellichi en B. haasi;

pero dado el escaso número de peces infestados por cada especie de hospedador, los

resultados han de ser tomados con una cierta reserva.

CRUSTÁCEA

L. cyprínacea

La hembra madura de L. cyprínacea mide de 5 a 22 mm de longitud y está

constituida por un cefalotórax muy pequeño y semiesférico y un cuerpo alargado y
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cilindrico con las patas nadadoras degeneradas. De la zona de la cabeza nacen dos

pares de ramificaciones con aspecto de ancla que se extienden formando ángulo

recto con el eje del cuerpo. Las ramificaciones ventrales no están divididas y son más

finas y cortas que las dorsales. Estas suelen estar ramificadas en dos ramas cada una

formando entre sí un ángulo recto o agudo.

La segmentación del cuerpo y el número de apéndices son los mismos que los

del copepodito V, última fase larvaria, pero están atrofiados. Al final del tronco se

encuentran los sacos ovígeros alargados y que contienen un elevado número de

huevos de color verdoso cuando están maduros.

Las hembras se hacen parásitas después de la cópula que tiene lugar en la

fase de copepodito V. Los machos, de unos 0,75 mm, mueren después de la cópula

sin pasar de ese estado larvario.

Todas estas características morfométricas nos han llevado a considerar como

L. cyprinacea los copépodos aislados por nosotros (FIGURAS 23 y 24).

Dada la gran confusión que hemos encontrado en la bibliografía con relación

a la diferenciación entre L. cyprinacea y L. elegans Leigh-Sharpe, 1925, cuyas

características morfológicas coinciden en muchos casos según la descripción de

diferentes autores, hemos seguido el criterio defendido por BIKHOVSKAYA-

PAVLOVSKAYA y cois. (1962), YAMAGUTI (1963) y AMIN (1981 b), entre otros, y

considerar ambas especies como sinónimos. KABATA (1979) considera además

sinónimos de L. cyprinacea, L. esocina y L. carassii entre otras especies de este

género.

Las observaciones morfológicas de las hembras completamente desarrolladas

revelaban, según AMIN (1981), variaciones considerables en la estructura de las

anclas de la cabeza en función de la especie y edad del hospedador, la época del año

y la temperatura del agua. Nosotros también encontramos notables diferencias entre

los crustáceos recogidos en diferentes periodos del año.

En relación con la zona del cuerpo del hospedador infestada, AMIN y cois.

(1973) indican que L. cyprinacea se sitúa con mayor frecuencia en las zonas laterales
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del cuerpo y en la zona ventral, también es frecuente en la zona dorsal y muy pocas

veces aparece en la región de la cola y en la cabeza. Por su parte, BULOW y cols.

(1979) señalan la preferencia del parásito por las zonas del cuerpo próximas a las

aletas ya que estos lugares suponen una mayor protección del parásito frente a las

corrientes de agua y además allí la penetración en los tejidos del hospedador es más

fácil.

PONYI y MOLNAR (1969) encuentran el parásito localizado en carpas

fundamentalmente en aletas, en cavidad nasal y en branquias.

SARAIVA y VALENTE (1988) citan Lernaea sp. en L. cephalus localizada

predominantemente en la base de la aleta dorsal.

En nuestros peces, encontramos una marcada preferencia del parásito por las

aletas sobre otras partes del cuerpo y sobre todo por las zonas de inserción de las

mismas. No obstante, encontramos ligeras diferencias según el hospedador

estudiado, así en los barbos comunes las aletas más parasitadas eran las dorsales y

pectorales, en B. haasi las pectorales y anal, en carpas la caudal y en L. cephalus

cephalus las abdominales. La cavidad bucal fue frecuente lugar de aparación del

parásito en barnos comunes y las branquias en las dos especies de barbos (DIBUJOS

1 a 4).

En cuanto a la preferencia de los parásitos por determinadas zonas, estamos

de acuerdo con BULOW y cois. (1979) en que son más utilizadas las zonas que

suponen una mayor protección del parásito frente a las corrientes de agua y en las

que la penetración en los tejidos del hospedador es más fácil.

ALVAREZ PELLIJERO y cois. (1979) señalan la aparición de L. elegans con

una prevalencia de 1,17% en carpas, 1,16% en barbos comunes y 2,97% en L.

cephalus cabeda en diferentes ríos de la provincia de León. GALAVIZ-SILVA y cois.

(1990) encuentran en carpas de piscifactoría esta misma especie con una prevalencia

del 12,75%. SARAIVA y VALENTE (1988) encuentran Lernaea sp. en L. cephalus

con una prevalencia del 5,8% y una intensidad de 1-3. Y PONYI y MOLNAR (1969)

encuentran L. cyprinacea en carpas con una intensidad media de 1-30.
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Nuestras prevalencias son algo inferiores a las encontradas por GALAVIZ-

SILVA en carpas, posiblemente debido a que las nuestras son de vida libre, pero son

muy superiores a las encontradas por los otros autores en los demás hospedadores.

Posiblemente estas diferencias se deban a que nuestros ríos, al encontrarse dentro

de la zona climática mediterránea, tienen unas temperaturas superiores que facilitan

más la aparición y desarrollo de este parásito.

AMIN (1981) encuentra L. cyprínacea en ciprínidos americanos con más

frecuentes y altas infestaciones en otoño mientras que en primavera las infestaciones

eran mucho más raras, en todos los casos la temperatura oscilaba entre 12 y 19°C.

Por su parte BULOW y cois. (1979) encuentran prevalencias e intensidades de

parasitación más altas durante los meses más cálidos y sobre todo en agosto con

temperaturas medias de 23°C.

ALVAREZ PELLIJERO y cois. (1979) señalan en diversos ciprínidos de León

que las infestaciones por L. elegans eran más frecuentes en primavera.

Según HOFFMAN (1974) el ciclo vital no lo pueden completar a temperaturas

inferiores a 15°C. Su óptimo de temperatura está entre 23 y 40°C. En condiciones

óptimas puede haber hasta 10 generaciones por año.

Pensamos que en el caso de este parásito es más conveniente comentar su

aparición mejor en relación con la temperatura del agua que con el periodo estacional.

De esta manera, nuestros resultados están de acuerdo con las apreciaciones de

BULOW y cois. (1979) y HOFFMAN (1974) dado que los mayores índices de

parasitación nosotros también los encontramos en los meses de verano, cuando las

temepraturas medias se hallaban por encima de los 20°C, y sobre todo en julio cuya

temepratura media era de 24,6°C.

Según AMIN (1981), los ejemplares recogidos en primavera y verano son sólo

hembras maduras totalmente desarrolladas. La mayor parte de los ejemplares que

recoge durante el otoño, son hembras jóvenes con la cabeza y los apéndices mucho

más marcados y sin sacos ovígeros por lo que son considerados por este autor como

representantes de una nueva generación.
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Nosotros también pudimos comprobar que la inmensa mayoría de las hembras

con sacos ovígeros desarrollados parasitaban los peces durante el periodo estival,

mientras que en los meses más fríos abundaban las hembras inmaduras que en

ningún caso alcanzaban la gravidez. Ello nos hace pensar que aunque hubiese varias

generaciones de Lernaea a lo largo del año, sólo una de ellas, la que maduraba

durante el verano sería capaz de dejar descendencia.

AMIN (1981) encontraba, así mismo, muchos ejemplares cubiertos por

comunidades de microorganismos que se extendían por todo el cuerpo, incluidos los

ovarios. Estos microorganismos abundaban en verano pero desaparecían durante los

meses de septiembre a mayo. Esta misma observación también la llevan a cabo

SINGHAL y cois. (1984) en parásitos obtenidos de carpas de piscifacotoría de la India

y WINEMILLER y WINSBOROUGH (1990) de gambusias de Texas.

Nuestras observaciones al respecto coinciden totalmente con las de estos

autores. Dado que estos microorganismos viven fijos a las rocas y materiales del

fondo y las riberas de los ríos, parece lógico que en verano, cuando su abundacia es

mayor, se sujeten también a estructuras, como el tronco de las Lernaea, que por su

consistencia recuerdan las de estos materiales.

AMIN y cois. (1973) observan, así mismo, que los peces capturados en los

ríos más profundos y anchos eran los que se encontraban más parasitados. Por su

parte, BULOW y cois. (1979) señalan que cuando los parásitos se encuentran en

peces que viven en arroyos, son los más parasitados los peces procedentes de

arroyos más pequeños aunque las diferencias encontradas no eran estadísticamente

significativas.

Nosotros también hemos podido comprobar un mayor grado de parasitación

en los peces procedentes de las estaciones 3 y 5 que son las que corresponden al río

principal de la cuenca y que son las que suelen llevar un mayor caudal de agua y

tener un cauce de mayor anchura y por lo tanto una velocidad de corriente menor.

Según HOFMANN (1976), los adultos de L. cyprinacea no se encuentran en

aguas con salinidad superior a 1,8%, e incluso las larvas todavía son más sensibles.
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KABATA (1981) comenta que aunque este copépodo es estenohalino, también se

encuentra en peces eurihalinos.

SHIELDS y SPERBER (1974, citados por KABATA, 1981) al investigar los

mecanismos llevados a cabo por este parásito para sobrevivir en peces que viven en

aguas salobres y salinas, comprobaron experimentalmente que cuando L. cyprinacea

se encontraba fijada a su hospedador mantenía su concentración osmótica interna

pero su oviposición se retrasaba a concentraciones salinas del medio bajas y se

suprimía por completo a concentraciones más elevadas. Sin embargo, las larvas de

vida libre y las hembras inmaduras eran muy sensibles a los incrementos osmóticos

y rápidamente alcanzaban valores isosmóticos con respecto al medio externo y

morían.

Solamente dos estaciones de muestreo se encontraron libres de este parásito,

la número 8 (riera Gavarresa) en la que los únicos peces capturados pertenecían a la

especie C. carpió y la 7 (río Cardener) en la que sólo se encontró B. bocageigraellsii.

Esta segunda estación está situada muy próxima a las minas de sal de Súria

y debido a ello la salinidad de sus aguas es muy superior a la normal de las aguas

dulces. En los barbos pescados en este lugar, no se encontraron formas larvarias ni

adultos de esta especie a pesar de que la prevalencia media alcanzada por este

parásito en dicho hospedador era próxima al 40%. Todo ello, junto a con los datos

bibliográficos recogidos, nos hace sospechar que la ausencia del parásito en esta

zona es debida a las elevadas concentraciones salinas de sus aguas.

Con relación al sexo pudimos observar en todos los caso un mayor índice de

parasitación en las hembras aunque no hemos encontrado ningún autor que haga

referencia a ese tema.

AMIN y cois. (1973) comprueban que los peces más pequeños eran los más

intensamente parasitados. Y por su parte, ALVAREZ PELLITERO y cois. (1979)

señalan en carpas, barbos y leuciscos parasitados por L. elegans que son los peces

más jóvenes los que están más afectados.
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Esto mismo lo hemos observado nosotros en nuestras carpas, sin embargo en

las dos especies de barbos hemos encontrado mayores índices de parasitación

conforme aumentaba el tamaño del pez. Finalmente, en los ejemplares de L. cephalus

cephalus no observamos ninguna influencia del tamaño en la parasitación.

Infestaciones múltiples entre Lernaea y Monogenea

No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica en la que se trate esta

cuestión.

Por nuestra parte, estudiamos este tema en varios casos, aunque en la mayor

parte de ellos no encontramos influencias mutuas entre el copépodo y los

Monogenea. Sin embargo, merece la pena destacar el caso que se produjo entre L.

cyprinacea y D. bocageii en B. bocage/ graellsii.

En este hospedador se encontraron un elevado número de Lernaea adultas en

branquias y en estos casos la aparición de D. bocageii, parásito frecuente en este

hospedador, se produjo pocas veces. En las raras ocasiones en que esta coincidencia

tuvo lugar, la intensidad de parasitación del Monogenea fue mucho más baja que en

las que se encontraba solo, mientras que la del copépodo no se modificaba apenas.

Todo esto parece indicar que entre ambas especies se produce un claro

antagonismo que se salda con la desaparición o como mínimo con una reducción

notable en el número de ejemplares del dactilogírido.



6.CONCLUSIONES
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1) Se ha realizado un estudio sobre la parasitofauna de cinco especies de

peces ciprínidos presentes en la cuenca media del río Llobregat en el que se han

identificado cuatro especies de Gyrodactylus (G, cypríni, G. decorus, G. katharineri

y G. lomi), ocho de Dactylogyrus (D. anchoratus, D. bocageii, D. carpathicus, D.

difformoides, D. dyki, D. extensas, D. minutus y D. prostae), una de Diplozoon (D.

homoion), tres de cestodos (Bothriocephalus acheilognathi, Caryophyllaeus

brachycollis y C. laticeps), tres de nematodos (Capillaria brevispicula, Rhabdocnona

gnedini y R. hellichi) y un crustáceo (Lernaea cyprinacea).

2) Cyprinus carpió se cita por primera vez como hospedador de D. prostae, así

como Barbus bocagei graellsii para D. extensus.

3) Todos los parásitos aislados en Barbus haasi son citados por primera vez

en dicho hospedador.

4) Se citan por primera vez en España G. cypríni, G. decorus, G. katharineri,

G. lomi, D. carpathicus, D. difformoides, D. dyki, D. minutus, D. prostae, D.

homoion, B. acheilognathi y Capillaria brevispicula.

5) En C. carpió las especies identificadas con más frecuencia fueron D.

extensus y D. minutus. En B. bocagei graellsii, D. bocageii, R. gnedini y L.

cyprinacea. En B. haasi, G. katharineri, D. carpathicus y L. cyprinacea. Y en

Leuciscus cephalus cephalus, D. prostae y L. cyprinacea.

6) G. katharineri, D. bocageii, D. carpathicus, D. dyki, D. extensus, D.

minutus, D. homoion, C. laticeps, C. brevispicula y L. cyprinacea presentaban pautas

estacionales en la parasitación de sus hospedadores.

7) D. homoion fue el único parásito en el que se observó una marcada relación

con el sexo de su hospedador L. cephalus cephalus.
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8) D. extensas en C. carpió y L. cyprinacea en B. bocageigraellsii. B. haasiy

L. cephalus cephalus parasitan predominantemente los peces de mayor longitud

mientras que D. homoion prefiere los peces más pequeños en todos sus

hospedadores.

9) Se ha comprobado que D. extensas y G. katharineri en C. carpió, C.

brachycollis y C. laticeps en B. bocagei graellsii y C. brachycollls y R. gnedini en B.

haasi presentaban asociaciones positivas. Por el contrario, D. homoion influía

negativamente sobre D. bocageiiy D. dyki en B. bocagei graellsii y también llevaba

a cabo una acción antagónica en el mismo hospedador, L. cyprinacea sobre D.

bocageii.
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