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RESUMEN

Palabras clave: Ecología parasitaria, pez dulceacutcola, Characidae, Procamallanus, Perú.

ABSTRACT
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PROCAMALLANUS (SPIROCAMALLANUS) INOPINATUS Travassos, 
Artigas et Pereira, 1928 (NEMATODA: CAMALLANIDAE) 

ENDOPARASITO DE TRIPORTHEUS ANGULATUS (SPIX,1829) 
(CHARACIDAE) EN LA LAGUNA DE YARINACOCHA, UCAYALI-PERU.

PROCAMALLANUS (SPIROCAMALLANUS) INOPINATUS Travassos, 
Artigas et Pereira, 1928 (NEMATODA: CAMALLANIDAE) 

ENDOPARASITIC OF TRIPORTHEUS ANGULATUS (SPIX, 1829) 
(CHARACIDAE) AT YARINACOCHA LAKE, UCAYALI-PERU

161 ejemplares de la sardina Triportheus angulatus (Spix, 1829) (Pisces: Characidae) fueron colectados de la 
laguna de Yarinacocha, Ucayali- Perú, durante la época de vaciante comprendida de abril a setiembre de 
1997, y fueron necropsiados para búsqueda de metazoos endoparásitos intestinales. El nemátodo Proca
mallanus (Spirocamallanus) inopinatus se registra por primera vez para este hospedero y para el Perú pre
sentando una prevalencia de 29,8% e intensidad media de infección de 1,5. Se observa una ausencia de re
lación entre la prevalencia e intensidad media de infección con el sexo, talla del hospedero y con la épo
ca de evaluación trimestral de la laguna. Las características en la alimentación de T. Angulatus podrían ex
plicar los resultados obtenidos. El nemátodo no presenta una distribución binomial negativa, pero si es
pacial uniforme entre los hospederos muestreados.

161 specimens of Triportheus angulatus (Spix, 1829) (Pisces:Characidae) were collected of the Yarinacocha 
lake, Ucayali, Perú during empties times between april 1997 to september 1997 and were necropsied for 
intestinal endoparasitic metazoa. Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus is a new record for this host 
and for Perú. The nematode has prevalence and mean intensity of infection 29,8% and 1,5. A lack of rela- 
tion between sex, length and lake's evaluated times with prevalence and intensity of infection.. This re- 
sults were often explained by alimentary habits of T. angulatus. The nematodes have not a negative bino
mial distribution and have an uniform spacial distribution between host evaluated.
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INTRODUCCION

MATERIALES Y METODOS

La diversidad en la región amazónica sudame
ricana en términos de riqueza de especies es 
bastante elevada (Kress et al., 1998). Los helmin
tos parásitos en vertebrados silvestres, como los 
peces, son constituyentes de dicha biodiversi- 
dad (George-Nascimento, 1987). Sin embargo, 
hasta la fecha se conocen pocos trabajos refe
rentes a la diversidad de parásitos de peces en 
la amazonia peruana y algunos de sus patrones 
ecológicos (Harris, 1983; Tantaleán et al., 1985; 
Kohn & Portes, 1989; Thatcher, 1991; lannacone 
& Luque, 1991,1993b). En general, la fauna ne- 
matológica en peces de agua dulce sudamerica
nos es poco conocida. En Brazil, Paraguay y Ve
nezuela, el nemátodo camallánido Procamalla- 
nus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Arti
gas et Pereira, 1928 ha sido registrado en varios 
16 géneros de peces carácidos (.Leporinas, Lepo- 
rellus, Schizodon, Acestorhynchus, Astyanax, Bry- 
con, Charax, Myloplus, Pygocentrus, Salminus, Se- 
rrasabnus, Triportheus, Hoplias, Thoracocharax, 
Markiana, Lebiasina), en peces pimelodidos (Ca- 
llophysus) y cichlidos (Astronotus), sirviendo 
probablemente en estas dos últimas familias co
mo hospederos postcíclicos y paradefinitivos 
(Moravec et al., 1993; Moravec et al., 1997). Los 
patrones ecológicos para P. (S.) inopinatus no 
son conocidos en todos los hospederos evalua
dos.

Triportheus angulatus (Spix, 1829), es un pez 
cáracido, conocido con el nombre vernacular de 
"sardina", el cual habita ambientes acuáticos ló- 
ticos y lénticos de la amazonia y se encuentra 
entre las diez especies ícticas más importantes 
según la producción registrada en la Laguna de 
Yarinacocha (Riofrio & Samanez, 1996; López, 
1998). Los estudios acerca de la nematofauna 
parasitaria sobre aspectos de morfología y bioe- 
cología en peces de importancia económica ex
plotados para consumo humano directo en la 
región Ucayali son escasos.

Por lo que en el presente trabajo se han de
terminado algunos aspectos de la ecología pa
rasitaria por el nemátode P. (S) inopinatus en T. 
angulatus y se comparan con otros camallanidos 
a nivel mundial.

74°35'00"- 74°38'35" LO), en la Provincia de Co
ronel Portillo, Departamento de Ucayali, du
rante la época de vaciante de abril a setiembre 
de 1997. T. angulatus "sardina" fue identificada 
utilizando los trabajos taxonómicos de Fowler 
(1950), Weitzman (1960), Géry (1977), Ortega & 
Vari (1986) y Ortega (1991). En cada hospeda- 
dor se midió la longitud estándar (LS) en centí
metros (cm), se identificó el sexo en escala: H2 
(Hembra en preparación), M2 (Macho en pre
paración), I (Juvenil) y ND (No determinado) y 
el estadio de madurez gonadal, en escala de seis 
puntos de acuerdo a Nikolskii (1963) y Bagenal 
(1978). Adicionalmente la longitud estándar se 
clasificó en siete categorías ordinales, los cuales 
se designaron con números romanos: 1 (8,0-8,9), 
11 (9,0-9,9), 111 (10,0-10,9), IV (11,0-11,9), V (12,0- 
12,9), VI (13,0-13,9) y Vil (14,0-14,9). Debido al 
bajo número de individuos en la categoría I 
(n=2), ésta se fusionó a la categoría II.

Los nemátodes fueron colectados a nivel 
de los ciegos pilóricos, previo corte ventral del 
tracto digestivo, posteriormente cada nemáto
do fue fijado, preservado, aclarado y montado 
mediante la metodología convencional del Lac- 
tofenol e identificados usando las claves espe
cializadas de Chabaud (1975), Peter (1979) y 
Malakhov (1994). La identificación taxonómica 
mostró que los nemátodos en su totalidad per
tenecían a la familia Camallanidae Railliet et 
Henry, 1915; del género Procamallanus Boylis, 
1923; del sub género Spirocamallanus Olsen, 
1952 y de la especie inopinatus Travassos, Arti
gas et Pereira, 1928.

Los meses fueron agrupados como primer 
(abril, mayo y junio= AMJ) y segundo trimestre 
(julio, agosto y setiembre= JAS).

Se calculó la prevalencia (PREV) e intensi
dad media (IM) (Bush et al., 1997) para el total 
de muestras mensuales, trimestrales y para ca
da categoría de tamaño, estado de desarrollo y 
sexo de los huéspedes. En algunos casos, para 
el cálculo de la PREV y de la IM, julio se fusio
nó a agosto debido al bajo número de muestras 
dicho mes. Para el análisis se consideraron con
juntamente los especímenes juveniles (4° esta
dio), machos y hembras. Los especímenes fue
ron depositados en la Colección Helmintológi- 
ca del Museo de Historia Natural "Javier Pra
do" Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos-Perú.

Diferencias significativas entre la PREV del 
nemátodo endoparásito según los meses de 
evaluación se determinaron mediante la Prueba 
"G" (Zar, 1996). La relación de la PREV e IM de

Se examinaron ciento sesenta y uno especíme
nes de Triportheus angulatus (Spix, 1829) "sardi
na", colectados en la Laguna de Yarinacocha 
(8°17'40"- 8°21'00"- 8a!5'20" LS y 74°33,15"-
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MES N
IM

50,0 1,0

1,321,1

20,0 1,3

* Para los cálculos de estadística inferencial Jul y Ago se unieron.

RESULTADOS

Table 1. Variación mensual de la PREV e IM de infección de Procamallanus (S.) inopinatus en T. angulatus según el sexo. 
Month variation of PREV and 1M of infection of Procamallanus (S.) inopinatus in T. angulatus by sex.

M2= Macho en preparación 
N = Número de ejemplares

Variación de la parasitosis según sexo y desa
rrollo gonadal
En ejemplares I, H2 y M2 de T. angulatus, la 
PREV varió de 31%, 32,2% y 37,5% y la IM de 
1,6, 1,5 y 1,2, respectivamente (Tabla 1). No se 
observaron diferencias en la PREV e IM de in
fección según el sexo, usando cada uno de los 
meses (PREV: F=0,644, P=0,546, g.l.= 2, 9; IM: 
F=0,665, P=0,535, g.l.= 2, 9). Ni tampoco según 
sexo y agrupados por AMJ y JAS en la época de 
vaciante (PREV: t=0,898, P=0,464, g.l.= 4; IM: 
t=l,017, P=0,416, g.l.= 4)(Tabla 2).

Aspectos generales de la endoparásitosis por 
P (S.) inopinatus
Los ejemplares de T. angulatus "sardina" exami
nados durante la época de vaciante (abril-se
tiembre de 1997) muestran una PREV e IM de 
infección para el nemátodo Procamallanus de 
29,8% y 1,45 ( 0,65 respectivamente. Se colecta
ron un total de 70 nemátodos, de los cuales 113, 
30,14 y 4 hospederos presentaron 0,1,2 y 3 ne
mátodos respectivamente, pero no siguiendo

infección con relación al sexo del hospedero 
usando cada uno de los meses, se evaluó inde
pendientemente con el ANDE VA (P<0,05). Se 
empleo la prueba de "t" Student para la PREV 
y la IM de infección según sexo agrupados por 
primer y segundo trimestre de la época de va
ciante. Se usaron la Prueba exacta de Fisher y el 
Chi-cuadrado (%2) para determinar si existían 
diferencias en el número de T. angulatus mues- 
treados en ambos trimestres. El coeficiente de 
correlación de Spearman, fue empleado para 
determinar si la PREV e IM mensual de Proca
mallanus variaba según clases de talla de T. an
gulatus. La relación Varianza Promedio (VPM) 
de la intensidad de infección se calculó para ob
servar la distribución del nemátodo entre los 
individuos huespedes. Se evaluó si la distribu
ción de frecuencias del nemátodo se ajustaba a 
una distribución binomial negativa (Zar, 1996). 
El nivel de significancia empleado es a= 0,05 y 
con los grados de libertad (g.L) respectivos. Se
gún la nomenclatura de Cislo & Caira (1993), P. 
(S.) inopinatus es un parásito secundario.

100,0 
100,0 
25,0 
28,6 
31,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,6

ND 
PREV

H2 
PREV 
27,8 
22,9 
60,0

12,5
52,6
32,2

1,0
1,2
1,5

M2 
PREV 
33,3

45,2
37,5

1,1
1,2

47 
35 
15 

1 
32 
31 
161

IM 
2,0

IM
2,0
1,5
1,8

]____
PREV
25,0

IM
1,3

TOTAL___
IM
1,8
1,5
1,5
2,0
1,2
1,1
1,5

PREV
27,7
22,9
40,0 

100,0 
18,8
45,2
29,8

ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
TOTA 
L_____

I=Juvenil 
ND= No determinado
H2= Hembra en preparación

las frecuencias una distribución binomial nega
tiva (%2= 21,65, P<0,05, g.L= 3). Los resultados 
de VPM= 0,29 muestran una distribución espa
cial uniforme entre los huespedes examinados. 
No existen diferencias mensuales significativas 
en la PREV de infección entre los individuos 
con y sin nemátodos parásitos (G=9,366, 
P>0,05, g.l. = 4).

Variación trimestral y mensual de la 
parasitosis
No se encontraron diferencias mensuales en la 
PREV e IM parásitaria de Procamallanus (Tabla 
1). No existen diferencias estadísticamente sig
nificativas entre el número de ejemplares de T. 
angulatus muestreados entre ambos trimestres 
(Xj=0,250, P=0,617, g.l.=l; Prueba exacta de Fis- 
her=0,308, g.l.= 1).

Variación de la parásitosis con la talla
La Tabla 3, muestra la variación de la parasito- 
hSq ÍT Z yrdina" se§ún las siete clases de talla 
(L.b.) de T. angulatus durante la época de va-
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2,390 0,1392,134 0,166

0,898 0,464 1,017 0,416

DISCUSION

La bioecología de los parásitos y sus huespedes

N
IMIMIMIMIMIM IMIMIM

2.01,51,02,0

32,81,1 1,245,21,218,82,01001,522,9

Table 2. Valores de los estadísticos descriptivos de PREV 
e IM de infección de Procamallanus (S.) inopinatus según 
sexo durante la época de vaciante de la Laguna de Yari- 
nacocha (Ucayali) 1997.
Valúes of descriptive statysticals of PREV and IM of in- 
fection of Procatnallanus (S.) inopinatus with sex during 
empty times of Yarinacocha lake (Ucayali), 1997.

1,0
1,0
1,8

1,0
1,5
1,0

1,0
1,0
1,322,2

14,3
33,3

1,0
1,1
1,3

tienen una dependencia coevolutiva histórica y 
ecológica (Poulin, 1992; Williams et al.,1992; Al- 
dana et al., 1995). Los ictioparásitos pueden ser 
usados para conocer la estructura poblacional, 
el reclutamiento de poblaciones, la ecología tró
fica y la conducta de sus hospederos (George- 
Nascimento, 1987; Lester, 1990; Bell & Burt, 
1991; lannacone & Luque, 1993a; MacKenzie, 
1993; Williams & Jones, 1994; Luque, 1996; Oli
va & Luque, 1998; Cezar & Luque, 1999). Según 
Bouillon & Dempson (1989) y Rohde et al. 
(1995), los parásitos pueden ser utilizados como 
bioindicadores de la ecología del pez hospeda
dos en especial los endoparásitos.
El presente estudio determinó algunos aspectos 
en la ecología parasitaria de T. angulatus: (1) ba
ja riqueza y diversidad endoparasitaria por so
lo encontrarse a P.(S.) inopinatus, (2) mayormen
te ausencia de relación entre la PREV e IM de 
P.(S.) inopinatus con el sexo, talla del hospedero 
y épocas trimestrales de vaciante (Tabla 3).
Las infrapoblaciones de P.(S.) inopinatus mues
tra una distribución espacial uniforme entre los 
hospederos examinados, lo cual no es lo común 
en endoparásitos de peces que siguen general
mente una distribución amontonada o sobre
dispersa (Bell & Burt, 1991) y no tiene una dis
tribución binomial negativa con relación a su 
hospedero T. angulatus, como si se presenta en 
otros camallanidos dulceacuícolas como C. cor- 
deroi (Torres et al., 1990,1991).

Los nemátodos endoparásitos son en gene
ral especies no tan específicas a sus hospederos 
como los monogeneos, sino que existe una ma
yor influencia ecológica para la elección del 
hospedero (Poulin, 1992). A nivel latinoameri
cano, varias especies de Procatnallanus (Spiroca- 
tnallanus), incluyendo a la especie inopinatus pa
rasitan más de un solo hospedero (Kohn & Fer
nandez, 1987; Andrade-Salas et al., 1994; Mora- 
vec & Vargas-Vasquez, 1996; Moravec et al., 
1997). T. angulatus es un nuevo hospedero para

III
III
IV
V
VI
Vil____
TOTAL

14 
32 
48 
32
23 
10 

161

IBIT 
PRE 
V 
50,0

38,5
16,7
50,0
42,9
27,7

P____
0,845

7ÜK 
PRE 
V 
100

66,7
50,0
40,0

7TTT 
PRE 
V 
50,0

P____
1,000

2,0 
1,7 
3,0
1,3 
1.8

HAY 
PRE 
V

1,8
1,0
1,5

30,0
13,3
43,5
40,0 
27,8

1,7
1,5
1,9
3,8
1,3

TJL 
PRE 
V 
100

AGO 
PRE 
V 
33,3
18,9
14,3

set
PRE 
V 
100
43,8
54,6

TFE 
PRE 
V 
25,0 
33,0 
32,0

1,4
1,1
1,5
1,5
1,9 
1,3 
1.5

Sy
EM____
I
(g.l. = 2)
H2
(g.l. = 3)
TOTAL
(g.l. = 3)
(*)= Indica si existe diferencias entre la PREV 

o IM, entre los dos trimestres (AMJ y JAS); 
"t"= Prueba de "t" Student; P= Probabilidad;
S= Sexo; EM= Estadio de desarrollo gonadal; 
1= Juvenil y H2= Hembra en preparación.

IM___
"t” (*) 
0,222

PREV 
"t" (*) 
0,000

ciante de la Laguna de Yarinacocha, Ucayali- 
Perú. En ejemplares de la talla I-II, se observa 
una de PREV al 55,2%. En AMJ se encontró una 
mayor PREV e IM en ejemplares de las tallas 
mayores IV- Vil y en JAS, se encontró en las ta
llas II al IV, una PREV mayor al 33%, sin em
bargo en JAS, no se encontraron hospederos 
con tallas de V al VIL La Tabla 5, muestra la 
comparación de la PREV e IM parasitaria de 
Procamallanus según mes, clases de talla y sexo 
de los ejemplares de abril a setiembre de 1997. 
Los ejemplares de las tallas IV, V y VII presen
taron una PREV <60%. En los juveniles de las 
tallas II y III la PREV varió entre 40% y 66,7% y 
los de la talla IV y V varió de 25% y 28,6%. En 
los individuos hembra de la talla III al VII la 
PREV fue menor al 50%.

Table 3. Efecto de la talla (LS) de T. angulatus en la variación mensual y trimestral de la PREV e IM de infección de Pro
camallanus (S.) inopinatus.
Effect of length (S.L.) of T. angulatus in month and trimonth variation of PREV and IM of infection of Procamallanus (S.) 
inopinatus

TALLA TÜTÁT 
PRE 
V 
55,2 
28,1 
31,3 
12,5 
43,5 
40,0 
29.8
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tuación zooplantónica de los copépodos en la 
laguna de Yarinacocha-Ucayali, Perú, y la plas
ticidad alimentaria del hospedero explicaría las 
ligeras variaciones no significativas en la PREV 
e IM de este nemátodo como sucede con Cama- 
llanus oxicephalus Ward et Magath y C. anaban tis 
De (Stromberg & Crites, 1974, 1975; De, 1993). 
Según López (1998), las especies de T. angulatus 
de menor tamaño, son predominantemente 
zooplanctófagas alimentándose de copépodos 
y cladóceros. La ausencia de relación con el se
xo y la PREV e IM ha sido observada para otras 
relaciones hospedero-parásito que involucran a 
camallanidos (Torres et al., 1990, 1991), esto 
puede ser atribuido a relaciones ecológicas si
milares (comportamiento, hábitat y dietas) de 
machos y hembras. Poulin (1996) señala que la 
influencia del sexo del hospedero en la PREV e 
IM del parásito es un tópico fuertemente anali
zado en discusiones de análisis de comunida
des parasitarias, y es necesario conducir experi
mentos que muestren la influencia de otros fac
tores, principalmente en la fisiología y compor
tamiento de los peces.

50,0
25,0

14,3
14,3

1,0
1,0

1,0
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50,0
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M2 
I 

ND 
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ND 
H2 
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ND 
H2 

I 
ND 
H2 
H2 
H2 
M2

25,0 
1 1,1 
20,0 
50,0 
25,0 
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ABR 
PREV

2,0 
1,0 
2,0 
3,0 
2,0 
1,0

PREV
0,662** 

1,000 
0,151

MAY
PREV

IM 
0,476 
0,765 
1,000

JUN 
PREV

1,8
1,0

JUL 
PREV 
100

ACO
PREV

SET 
PREV 
100

66,7
50,0

IM
1,0

IM 
1,0

TOTAL 
PREV 
100 
66,7 
25,0 
40,0 
25,0 
50,0 
28,6 
37,9 
33,3 
25,0 
11,8 
16,7 
43,5 
25,0 
60,0

IM 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,5
1,0 
2,0 
1,5 
1,0 
2,5 
1,0
2A 
1,9 
2,0 
1,0

P. (S.) inopinatus y es por primera vez que se re
gistra a esta especie para Yarinacocha, en el Pe
rú. P. (S.) inopinatus ha sido registrado en otras 
dos especies de peces del género Triportheus de 
la amazonia, en T. paranaensis en el Paraguay y 
en T. elongatus en Venezuela (Moravec et al., 
1997). La presencia de esta especie de nemáto- 
da en Tangulatus es explicada porque estos pe
ces se alimentan de copépodos cyclopoideos in
fectados, principalmente por Mesocyclops sp. y 
adquieren la L3 que es la fase infectiva (Crites, 
1976; Moravec & Vargas-Vasquez, 1996). López 
(1998) indica que T. angulatus es una especie 
omnívora, de acuerdo a la descripción del trac
to digestivo, glándulas anexas e índice intesti
nal; predominando con mayor ocurrencia en su 
dieta cladóceros, copépodos e insectos, pero en
fatiza que es una especie flexible en la variedad 
de tipos alimentarios con relación a los cambios 
estacionales hidroclimáticos. Por lo que la fluc-

Table 5. Comparación mensual de la PREV e IM de infección de Procamallanus (S.) inopinatus según 
clases de talla (LS) y estadio de madurez gonadal de Triportheus angulatus "sardina" de abril a se
tiembre de 1997 en la Laguna de Yarinacocha-Ucayali, Perú.

TALLA 
PREV 
IM____
* Valores de "r" de pearson 
** Valores de probabilidad =p

Table 4. Matriz de correlación entre la talla deT. angula
tus y la PREV e IM de infección de Procamallanus (S.) 
inopinatus.
Correlation matrix between length of T. angulatus and 
PREV and IM of infection of Procamallanus (S.) inopinatus.

|TALLA
1,000

-0,231*
0,361
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