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ABSTRAer

A total of270 s3mph:s frol11lllam and cardiac tissues in tioglicolatc medium werc analized in order lo dctennine the pathogcn

Pcrkins/lS marinum (�.lackin 1950) in 3111crican Oyster Crassoslrea l'irgillica (Gmelin, 1791). The samples \"'cre colected

scasonaly fmm oysters rccfs into the Tallliahua Lagoon. Veracruz, México. Al! the salllplcs have !)erkiI1Sl/S f1Iarin/ls.

Thc inlcction was Illoderatc during winter. 1I00\icvcr highest levels werc prescnted during fall, relatcd directly with high

salinity and temperature. Lower values \\'ere determined in Lindero and Restinga Leones recl� in the same localite.

It was obvious that an infection increase \\'ould cause a high monality in the oysters reefs.

KEY "'ORDS: I'crkil1.HlS mariJlllm. Cras.wsln:lIl'irgil1iclI. Tamiahua Lagoon. Denno-Disease

IU:�U�JF.¡"

Se analizaron 270 mucstras dc tejido cardiaco y tejido dclmanto utiliz.ando medio líquido de tioglicolato a fin de detenninar

la presencia de Perkinsus marinu1I/ (Mackin. 1950) cn la ostra Crassoslrea vil'gnica, (Gmelin, 171 1). Las muestras se colectaron

en cinco campañas. en nueve bancos ostrícolas de la Laguna de Tamiahua, Veracruz. Se detectó la presencia del parásito en

todas las muestras analizadas, la infección se presentó de modcrada a baja en las muestras de diciembre. febrero. junio)

agosto. así como un incremento de la infccción moderada en el mes de noviembre. Los niveles más altos dc contaminación

se registraron en las localidadcs de la Ribera y Alllajahua. correlacionados con los aumentos en salinidad o temperatura

respectivamente. Los niveles más bajos se presentaron en los bancos Lindero y Restinga Leoncs, las localidades restantes

presentaron niveles intermedios con ligeros decrementos de un muestreo a otro: sin embargo, es preocupante la presencia

de la infección, ya que podría aumentar el1una forma incontrolahlc y causar una alta mortalidad en los bancos ostrícolas.

PA LA HRAS CI.AVE: Perkil1.lillS mariJlllnl.. Crassoslrea l'irginicll, Laguna de Tamiahua. Enfennedad «(Oennm).

INTRODUCCiÓN

La Laguna de Tarniahua, es una albufera de aguas

salobres situada en el estado de Veracruz. entre los

ríos Pánuco y Tuxpall. Pertenece a una de las tres

lagunas litorales 111ás grandes de la costa oriental de la

Repúhlica t\.lexicana (Cruz. 1968). irregular. alargada

en sentido N-S. comprendida entre los paralelos 21"6'

Y n"05' de latitud nOlle} los meridianos 97"22' y 97"46'

de longitud oeste. Está limitada al norte con el Rio

Púnuco. con el que se conecta por medio dc un canal

en cuyo trayeeto recibe los nombres de \Vilson.

Calabaza y Chijo\. Se limita al sur con la Barra de

Corazones la cual es baslante angosta e incstable )

ticndc a cmigrar hacia el S. su canal más profundo es

de aproximadamente 1.50 111. El margen occidental.

corresponde al borde continental. siguicndo una

dirección S-E y en él se desembocan varios ríos. en su

mayor parte de flujo estacional entre los que sohresalen:

la Laja. Cucharas, Carbajal. Tanochin. Tampachc }
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Milpos. Lo porte oriental de la laguna está limitada

por la barra arenosa de Cabo Rojo, que se extiende

desde el Rio I'ánueo en direeeión S-E, para

después quebrarse y seguir hacia el S-O,

estrechándose hasta la Barra de Corazones, en

dicha barra se presentan numerosas entrantes y

salientes con algunos manglares. Presenta una

longitud máxima de 130 km, una anchura máxima

de 6 km y mínima de 5 km. Interrumpe la línea

de eosta para proyectarse aproximadamente

15 km dentro del Golfo de México. La longitud

de la laguna es de 115 km y en la parte más

ancha mide aproximadamente 25 km, cubriendo

uno superficie de 880 km'.

El clima es tropical de sabana intermedio, entre los

tipos !\IllW' (tropical con intensa lluvia en otoño)

y A2' (tropical con lluvia en otoño), de acuerdo

con lo elasilieaeión de I'estana Suárez (Cruz, 1968).

Lo temperatura media máxima es de 32°C y la

mínima de 15°C aproximadamente, con un

promedio anuol de 18°C.

Se presenton salinidod en: dos 1,!Cies poliholinas, los

que comprenden solinidades de 16.5 uds o 30 uds,

dentro dc cuyos límites quedo comprendido lo moyor

parte de la lagllna� y ulla facic ultrahalin3, superior al

30 uds. loealizodo entre lo Boeo de Comzones y el sur

de lolsla del Ido lo, intlueneiada por las aguas mminos.

Los temperoturos del fondo y lo superficie,

se comportan ell términos generales de manera

similar, manteniéndose la mayor parte de la

laguna entre 29°C y 30°C. Al slIr de la laguna la

temperatura disminuye a causa de las aguas que

enetran por la Boca de Corazones.

La vegetación de manglar se encuentra representada

por los géneros RizopJlOra. Avicenia, Laguncu/aria

y C()J/()c{/rplls� su distribución comprende

principalmente a la parte sur-occidental� así como

las regiones próximas a las desembocaduras de

los rios o esteros y el sur de Cabo Rojo (Cruz, 1968).

l.as octividodes ostrieolos que se llevan a cabo en dicha

laguna en alto grado, dado que el ostión: C. l'irginica,

representa una fuente de ingreso muy importante

para la zona, además de ser una actividad fácil, de

b,ljo costo, con beneficios y utilidades casi inmediotas.

Este recurso no es inagotable los efectos de: la

explotación, en muchos casos ha sido intensa y poco

cuidadosa y ; los factores naturales, entre los que se

encuentran las enfermedades causadas por

microorganismos, han agudizado el agotamicnto de los

boneos ostríeol3s (Sevillo y Mondragón, 1965).

En el Golfo de México, duronte los meses más

cálidos del oño: verano y otoño, I'ue reportodo

un olto indiee de mortalidad de ostras por Hewalt

y Andrews (1954). Lo eouso más importantes

fue atribuida a DernJocystidillnJ marinu111,

potógeno descubierto en el Goll'o de México

por Andrews y lIueh (1957) Y Maekin, el al.

(1950). Su posición intro-eelulor indicó

que se encontraba antes del debilitomiento del

ostión y cra probablemente un parásito verdadero

(Maekin, 1962). Ocasionando signos de

enfermedodes ogudos y subagudas.

La posición taxonómica dc l'erkin\'llS marinu111, ha

tenido un gran número de cambios a partir de su

primero descripción, hecho por Mackin el al. (1950)

como Dermosistidillm marinum, la selección de este

nombre se debió a su apariencia de trofozoito y a la

gran vacuola céntrica que contiene su vaculoplasto.

Moekin y Roy (1966) cambian el nombre a

[.abyrintomysa marilla, como resultado de

observaciones de estudios de los movimientos

«amiboideos» en el tejido del hospedero (ostiones)

y de observaciones en cultivos dd patógeno, inoculados

en la hemolinl" dc los ostiones infectados. Los eélulos

del plasmodio presentan segmentaciones esféricas

de 3-4 micrómetros, las cuales producen substancias

mucoides que emigran en movimiento lento

y deslizándose en su eje (Maekin y Ray, 1966).

Trabajos posteriores de Porter (1990), I'erkins (1976)

Y 01 ive (1975), fund3l11entoron que Lahyrilllholllorpha

era sinónimo de LahyrilllJ¡nmycota. aceptado por

Porter (1990). !"ahyrilllholllilla de oeuerdo con

Olive (1975) Y LahyrilllllOlolllyces de acuerdo con

Moss (1991 ), del cuál el género LahyrilllllOlolllyceles

fue considerado como un taxón muy ccrcano a

PerkillslIS spp. (Perkins 1976). Las célulos observodos

presentaron una gran semcjanza a las observadas

en LahyrilllllOloides sp (I'erkins, 1973) por l'v1ackin

y Roy (1966), probablemente debido a uno

contaminación en los mcdios de cultivo de tioglicolato.

Los Lobyrinthomorphidos son miembros de un

grupo de protozooarios conocido como los Strame

Iluphles, posiblemente involucrados con la evolución

temprano de este grupo (Lo I'eyre el al., 1994).
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Con la información acumulada concerniente a las

características de los Labyrinthomorphias, se

retoma el uso dclnombrc genérico de Derlllo9'.'.tidilllll.

Posteriormente a la demostración de un complejo

apieal de zoosporas del patógeno del ostión,

Levine (1978) renombra al patógeno como PerkillslIs

maril1us, estableciendose una nueva clase: Perkil1sea,

orden: Perkil1si(/a y familia: Perkil1sidae y lo

ubica en el Phylum AplicolJlplexa, en fill1eión a la

presencia de un complejo apiea!. Por lo que en la

actualidad. el género del patógeno de los moluscos

marinos, es denominado l'erkil1slIs. sin embargo, el

uso del término: "ENFERMEDAD DERMO",

es t1sadocon frccucncia para ubicar la cnfcrmcdad

(Andre",s, 1996; Sindennann.1991 y Lec, el al., 1985 ).

Una seric de estudios demostró que el paraslto se

encuentra a lo largo de la costa Este, desde la

Bahía de Dela",are, en Estados Unidos. hasta las costas

mexicanas del Golfo de México. Estos resultados

se corrohoraron con la técnica rcalizada por

Ray (1952), la cual ha sido de gran ayuda para

determinar la incidencia e intensidad de las infecciones

causadas por P lI/arilllllJl (Perkins y Menze!. 1966).

Esta técnica consiste en incubar tejido del ostión

en un medio líquido de tioglieolato. facilitando

su crecimiento y observación bajo microscopio óptico.

Ray (1954) también demostró, usando su técnica

de diagnóstico, que organismos similares a

P. 1II0ril1UIII. estaban presentes en dos especies de

ostras además de Crassoslrea l'irgillica.

Otros bivalvos en la parte norte del Golfo de México

fi,eron encontrados por Ray. <'1 al. (1953) infectados

con organismos semejantcs a P l11arilllllll. estos fueron

Crepidula plalla, Pecten irradial1s. Allilllia silllplex.

Los signos y lesiones de la infección en C. \'i,.�iJlica.

\'an desde la apariencia opaleeente de la glándula

digestiva hasta la reducción en la concentración de la

proteína de la hemolinfa y la actividad de la lisozima.

Se manifiestan también otros signos como: prescncia

de hend iduras en el manto desde la cúmara paleal.

inhibición del desarrollo gonúdieo. decremento del ciclo

reproductivo. crecimiento retardado y en ocasiones

presencia de bolsas parecidas a pus (Dungan Ifl al.,

1995. Barber, <'1 al., 199� y Burreson, Ifl al., 1994).

cpitel iales, y es correlacionado cn época de verano

con temperaturas elevadas superiores a 20'C.

Cuando las mortalidades son muy altas la infección

provoca el decremento de los niveles de taurina

y glicina hasta del 40% y decremento de

aminoácidos libres alrededor del 33%, el cual está

involucrado con el mecanismo de tolerancia de

C. virginica. Algunos ostiones pueden sobrevivir

latentes en invierno. Las mortalidades cn verano

superan el 95% de la población, además de la

transferencia de la enfermedad a otras úreas de

cultivo (Paynter, 1ft al.. 1995. Kleinsehuster, el al..

1993; La Peyre, el al., 1993 y l\1cyers, el al., 1991 j.

El impacto del endoparasito en este hospedero es

uno de los principales factores que son adversos

a la abundancia y productividad de C. virgillica.

Las perdidas económicas que este patógeno

ha ocasionado en bancos ostrícola de Florida.

Louisiana y Texas, hacen importante el estudio

de su presencia. distribución y grado de infección, en

que se encuentran en los bancos ostrícolas de México.

97"30'

Baneos Ostrfco145

l. Restin�a d� Oro

2. Ran<,ho d.. Ha\ll.>res

3, Restinga Leones

12°00'

_.21 %5'

21"30'

B�.

:orazone.
21D15'

La proliferación del panlSlto causa discropeia

sistemática en el tejido conectivo y en las células l\lapa I Estacioncsdemuestfl'O.LagunadcTamiahuaVeracnlL
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El ohjetivo del presente trabajo consiste en

determinar la presencia del patógeno que

provoca la "ENFERMEDAD DERMO" en

ocho bancos ostrícolas en la Laguna de Tamiahua

en diferentes épocas del año.

MATERIAL Y MÉTOI>OS

El trabajo se dividió en dos fases: una de campo y otra

de laboratorio. La primera se basó en la colecta

trimestral de ostiones distribuidos en diferentes

bancos de la laguna de Tamiahua, VeraenJ7, tomando

en cuenta que el número de ostiones extra idos

dependerá de la condición y abundancia de los

bancos, intentando siempre colectar un promedio dc

10 ostiones por banco como lo reportan Ogle

y Flurry (1980) para muestreos estacionales.

La localización de las estaciones de muestreo se

ubicaron de acuerdo a la localización de los hancos

de ostión en la laguna. (Mapa 1).

Para cada banco se registró salinidad y temperatura

utilizando un salinómetro manual y un termómclro

graduado. De acuerdo a APHA (1985), los hivalvos

se transportaron en bolsas de red, cada lIna

con el número de la estación, éstas se colocaron

sohre hielo, al llegar al laboratorio los ostiones se

lihcraron de la red para ser lavados COIl agua de la

llave, cepillados en su exterior y posteriormente

mantenidos en acuarios a salinidad de 19%0 y 20°C.

El análisis dc laboratorio de las muestras, consistió en

practicar primero pruebas macroscópicas:

en condiciones asépticas. se abrió el organismo y se

ariadió 5 mi de solución de lugol 1 :25, durante

5 minutos, después se procedió a efectuar las

pruebas microscópicas.

Se tomaron muestras de I mm' del manto y del

corazón de cada ostión, las cuales fueron colocadas

separadamente en tubos con medio liquido

de tioglicolato con 100 mgll de estroptomicina,

con el objeto de inhibir el crecimiento bacteriano

(Iby, el al. 1953). Cada tubo, con una válvula

miniret (Supelco), se gasificó con una mezcla de

CO,. 20% y N, 80% (marca Linde), para mantenerlos

en un medio anáxico y evitar así el crecimiento

de organismo que pudiera alterar los resultados.

Los tubos con el medio de cultivo y las muestras,

fucron incubados a 25°c' por una semana,

para ser posteriormente analizados.

El análisis de las muestras sc efectuó una

semana después, tomúndose una alícuota de

100 ).11 por tubo. colocándolas en el hcmocitómctro.

se tiñó con solución lugol 1:25 y se observó con

microscópio óptico. Una vez determinado el

número de organismos en cuatro de los cuadrantes

del hemocitómetro. se realizó los cálculos necesarios

con objeto de estimar cl númcro de organismos

presentes en el medio (Makin y Ray 1996y Ray el al.. 1953).

RESULTADOS

Los resultados realizados. se encuentran expresados

en cifras promedio (Tablas I y 2 l. En la primera figura.

los valores cuantitativos en tcjido cardiaco indicaron.

incremento en las hipnosporas en el banco ostricola

de la Rivera. en comparación con lasotras localidades.

Le sigue con muy poca diferencia en incremento

de las hipnosporas. tanto por campaña como por el

valor más alto, el banco de Amajahua. Los bancos con

niveles más bajos y ligero decremento en los

muestreos efectuados, fueron los bancos:

Lindero I y Restinga de Leones. El banco de

Lindero 11, presentó una concentración de

hipnosporas intermedia entre los niveles más

altos y los hajos, pero con un claro incremento cntre

los tres muestreos esludiados. Rancho de Hambres.

presentó un nivel muy bajo. en comparación con

el nivel de Lindero 1, que a nuestro criterio y en

función del número de camparias estudiadas.

es más representativo que el banco de Rancho de

Hambres. en virtud de que fue un solo muestreo

puntual. al igual que el banco de Punta Calaveras.

En las tablas 1 y � . se observó que los valores más

hajos de hipnosporas en tejido del manto. se ubicaron

en el banco Lindero 1. que es la concentración más

b'tia, este banco registró un decremento substancial

de los niveles de contaminación de P marinllm.

Los bancos restantes, también presentaron un

decremento en sus valores. con marcadas diferencias

en los resultados de un tejido y otro. asi corno entre

ellos. 1.05 análisis microscópicos permitieron detectar

la presencia del patógeno P mari1111111 en todas

las muestras. encontrando que la mayor concentración

de hipnosporas. se registró en la campaiia de noviembre.

fundamentalmente en los hancos de La Rivera

y Amajahua, además de representar un incremento

sostenido de muestreo a muestreo. en el tejido del

manto, en el que los valores mús altos se presentaron

en Catán y Restinga de Leones e"lbla 3 y 4).
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IHSCUSIÓN

La distribución del patógeno P. JIlarillll1ll, es la misma

que la de SlI hospedero C. l'irginicll: en cambio la

incidencia de 1" infección varia de O a 100%, Y depende

de la localidad y de las condiciones ambiemales de la

misma. La incidencia y la gravedad de la infección se

pueden delinir dependiendo de la susceptibilidad al

patógeno. mismo que puede variar: dc un individuo a

otro y dc lIlla !ocalidad a otra. L'lS variaciones en (as

IX)hlaciol1l.s pueden generar una resistencia a la infección,

aunque ,'xiste siempre la posibilidad de que a su vez

puedan ser transportadores de la infección, pero

resistemes al desarrollo de la misma (Mackin. 1962;

"ndre\\ s y lIueh, 1957 y Dawson, 1955). Los posibles

mecanismos dc defensa de C. virginica son poco

conocidos. únicamente se han determinado una
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combinación dc fagocitosis y diapédcsis. como una

dcfensa electiva que se presenta en los ostiones. ya

que las hipnosporas son absorbidas por el tej ido y

transportadas por el epitelio hasla ser expulsadas al

exterior (Andrews y Huch. 1957 y Ray. 1954).

Al respecto, Maekin. el al. (1950). reportaron que los

ostiones con tallas menores presentan inmunidad y en

este estudio se encontró que los ostiones dc mayores

tallas presentan siempre un mayor nivel de hipnosporas.

Los resultados obtenidos en los tres últimos muestreos

Uunio. agosto y noviembre). demuestran la presencia

constantc dc P marinltJJl en todos los organismos dc

los bancos muestreados. También es importante

enfatizar no sólo su presencia. sino la tendcncia a

incrcmentar su nivel al variar los parúmetros

ambientales como temperatura o salinidad. ya que con
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estos cambios se encuentra lIna mayor incidencia

de t IIIlIrilllllll. Al respecto Maeking. e/al. (1950).

determinaron que cuando la temperatura o la

salinidad aumenta. se presenta una mayor

concentración de hipnósporas del patógeno en estudio.

Finalmente. es importante hacer notar que a pesar

de la presencia constante de P. lIIarilllllll y de

sus variaciones en los niveles de infección.

no se considera que esto sea el motivo de la

disminución de la producción ostrícola en la

región. ya que en base a los resultados negativos de

las pruebas m3croscopicas. no se registraron

concentraciones suficientes de hipllosporas en el

hosp(,.'dcro como para diagnosticar ulla infección

letal (Kleinsehuster y Parent. 1995). en ninguna

Illuestra ue este estudio. Aún así, este estudio

pone de manillesto la presencia de este par:isito

en la región. por lo que se deber:in tomar las

precauciones en un futuro próximo.
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