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RESUl\1E

La lisa (Mugil platanus) es un p z co'mercializado en Uruguay
para consumo humano y stá si ndo estudiado también para su
cultivo. En trabajos ant rior s se detectaron metacercarias d
trematodes de la famil ia Heterophyidae afectando estos peces.
El objetivo del presente trabajo s id ntificar la especie de
trematod y estudiar el porcentaje de peces infectados. Los
al vinos y juveniles de lisa se capturaron en costas del Río de
la Plata, mi ntras qu los adultos fueron adquiridos en pu stas
de venta de pescado. S examinaron órganos internos (cor zón,
bazo, hígado intestino) y músculo, obs rvándos las meta
c rcarias en fr sco al microscopio. La identificación del parási
to s realizó por infestación experim ntal de ratones de labora
torio y posterior estudio del trematode adulto. Fue identifica
da la esp cie de parásito como Ascocot) 1 (Phagicola) longa
Ransom 1920. El porcentaje de infestación de alevinos fu de
10 3 %, el d juv niles de 100 % y el de adultos de 94,7 %. Los
autores quieren al rtar que: a) el trematodo adulto puede pro
ducir gastroenteritis en perros; y b) se ha encontrado a estos
parásitos provocando gastroenteritis n seres humanos qu
consumieron p scado crudo en Brasi 1.

Palabra clave: Lisa - Ascocotyle longa - Parasitosi - zoono i .

SUMMARY

The mullet (Mugil platanu ) is a fish commercialized in Uru
guay for human consumption and is being also studied for aqua
culture. In previous works metacercariae ofthe family Het ro
phyidae were d tected in a great number of fishes. Th obje
tive of the present work is to identify the species of trematode
and th occurr nce of infection in mullet for Uruguay. The
alevins and young fishes were captured in coast of the Rio de la
Plata, whereas the adults were acquired in fish market. Internal
organs (heart, spleen, liv r and intestine) and muscle were a
mined, being observed the metacercariae in fresh with the mi
croscope. The identification of the parasite was made for x
perimental infection ofmice and later study oftrematod adult.
The parasite is A cocotyle (Phagicola) longa Ransom, 1920.
The percentage of in~ ction of alevins was 10,27 %, th on of
young fishes was 100 °lá and the one of adults was 94,73 %.
The authors wants alert that: a) this parasit aff cts dogs pro
ducing gastroint stinal helminthiasis; and, b) cases in human
beings, that hay consumed crude fish, have been diagnosed in
Brazi1.
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INTRODUCCIÓ

La p sca y la acuicultura (de desarrollo
incipiente en Uruguay) son dos fu ntes
de pescado para consumo humano. Una
de las especies de p ces capturadas y
comercializadas en nu stro país, que ade
más está siendo objeto de inv stigacio
nes tendientes a su cultivo, es la lis
(Mugil platanus Günther, 1880). La dis
tribución de la especie en Uruguay abar
ca toda la costa del Océano Atlántico y
del Río d la Plata, penetrando asimismo
en la mayoría de los ambi ntes estuarl
nos. Es capturada tanto por la pesca
industrial cost ra, como por los pesca
dores artesanales y los pescador s d 
portivos. Como parte d un proyecto

devaluación d la lisa como especie para
cultivo en Uruguay, se realiz ron stu
dios para conocer la parasitofauna de
los juv nil s de lisa capturados en las
costas, a partir de los cuales se publ i
caron varios trabajos sobre identificación
de diversos parásitos (1, 2) Y su varia
ción stacional (3). En estos trabajos se
cita la presencia de metac rcarias de h 
terófidos, incluyendo la sospecha d que
pertenezcan al gén ro A cocotyle (Pha
gicola).

Los digeneos de la familia Heterophyi
dae pres ntan un ciclo biológico indir c
to en el que oficia como primer hosp da
dor int rmediario un molusco, I s gun
do hospedador interm diario por lo ge-

neral es un pez, y como hospedador d 
finitivo actúa un mamifero o un av , prin
cipalmente piscívoros. En Uruguay fue
identificada la especie Ascocotyle (Pha
gicola) longa (Ransom, 1920) como adul
tos en intestino de lobos marinos de las
especies Arctocephalus australi y
Otaria flavescens (4). Existen además
trabajos que identifican como el primer
huésped intermediario en nuestro país a
un pequeño molusco de la familia Co
chliopidae: Heleobia australis, habitan
te natural de las costas estuarinas del Rio
de la Plata (5). Ascocotyle (Phagicola)
longa tiene amplia distribución mundial,
abarcando costas del M diterrán o, A
tlántico norte, Atlántico sur y Pacífico
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DISCUS Ó
Según Sadowski y Ruy de Almeidas (15)
las lisas luego del período larvario que
ocurre en alta mar, alcanzan las cost s
como alevinos de un tamaño de unos
20 mm y recorr TI la línea de cost bus
cando ecosist mas estuarinos donde ali
mentarse y crecer hastajuveniles y pr a
dultos. Algunos caracoles qu actúan

pecialmente la pres ntación de una coro
na de 16 ganchos y un gonotil0 bipartito)
fueron característicos de Ascacot) 1
(Phagicola) longa Ransom, 1920 y co
incidieron con los ejemplar s previ mente
r cuperados de pinnípedos (4).

La prevalencia de infección por metac r
carias d A cocotyle (P.) longa encontr 
da en alevinos fue de lO,3 % de lisas pa
rasitadas, mi ntras que en juveniles fue
de 1000/0. La forma d los quistes meta
cercaríal s es esf roide midiendo 250 x
230 Jlm. en promedio (Figura 2).

La prevalencia de inf cción de j nlpla
res adultos fue de 94,7 % de lisas par si
tadas. En todos los ej mplares xamina
dos las metacercarias estaban vivas (pr 
s ntaron movimientos a la observación
en fresco bajo microscopio) aún cuando
muchos órganos internos que las conte
nían (hígado, intestino) staban en avan
zado estado de autólisis.

Figura 1. Important inf stación con nletacercarias de
Ascacotyle (Phagicola) /onga en corazón de
juvenil de lisa (Mugil platanus) obs rvado al
microscopio óptico mediant aplastamiento
del órgano fresco (40 ).

Se col ctaron 252 ejemplar s correspon
dientes a las cat gorías de alevinos y ju
veniles, entre los años 2003 y 2005. Es
tos jemplar s variaron n tamaño en
tre 23 a 360 mm d largo total. Para el
presente trabajo se pararon arbitraria
mente los l85 jemplares d hasta
40 nlm de largo (considerados alevinos)
y los 67 ej mplar s de 41 a 360 mm (con
siderados juv niles).

Los jemplar adultos adquiridos n lo
cales comercial s (ntr los años 2004 y
2005) sumaron un total de 19 y pr sen
taron un tamaño prom dio de 493 mm.,
variando de 430 a 580 mm.

En dos de los raton s infestados xperi
mentalment s recuperaron los 4 y 5
días p.i. dos tr matados adultos ovíge
ros perteneci nt s a la fanlilla Hetero
phyidae (uno en cada caso). Las dimen
siones y características morfológicas (es-

RESULTADOS

En ambos c sos se procedió
a real izar una necropsi de
los peces, y obs rvación de
aplastados de órganos n f1' s
ca al microscopio (Figura 1).
Los órganos obs rvados fu 
ron: corazón, bazo, hígado,
intestino y músculo. S con
tabilizaron la metacercarias
total s encontradas en los
órganos d juveniles y en
lnuestras d 2 a 5 g d cada
órg no en I caso de los p 
ces adultos.

Para identific r 1 esp cie de
h t rófido re lizó la in
festación perim ntal de ra
tones de laboratorio según 10
r com ndado por Armas de
Conroy (6). Se administró
mediante sonda gástrica a
cuatro ratones, trozos de
vísceras d 1isas parasitadas
(bazo, hígado y corazón)
conteniendo ntre 10 Y 20 m tacerca
rias. Los raton s fu ron sacrificados en
tr 4 a 7 días post infestación y I tota
lidad d su contenido gastroint stinal fu
cuidado m nte x minada bajo lupa bi
nocular. Para la identificación de los tr 
mátodos adultos se util izaron los traba
jos de Armas de Conroy (6), Manfr di y
Oneto (9) y Scholz (14).

Primeram nte se identificó la esp cie de
heterófido que se encontraba en forma
de metacercaria en las lisas de Uruguay,
para lu go determinar la pre lalencia de
la infección en ej mplaresjuv niles (ob
jeto d semilla para acuicultura) y en
ejemplar s adultos (comercializados para
conSUll1O).

Los alevinos y juvenil s fueron captura
dos en costas del Río de la Plata (corres
pondientes a los departamentos de Mal
donado, Can Iones y Montevideo), me
diante redes de arrastre o c lderines y
transportados inmediatam nte al labora
torio. Algunos peces se examinaron en
s guida de su arribo, mientras que otros
fueron mantenidos n acuario:; durante 2
a 7 días ant s de ser examinados.

Los pec s adultos fueron ob enidos de
pu stas de venta al público n los de
partamentos d Maldonado y M ontevi
deo, xaminándose siempre a la 11 g da
al laboratorio. El periodo transcurrido
entre la captura de los ej mplares adul
tos y 1 mOln nto de la adqu isición, se
estimó de entr 2 a 5 días' tiempo duran
t el cual se mantuvieron refrigerados n
los locales com rciales.

MATE~ESYMÉTODOS

sur. En Am ' rica d 1Sur fue hallado pa
rasitando mugílidos d Venezuela, Perú
y Brasil, afectando a las especi s M. ce
phalu , M. liza, M. trichodon y M. pla
tanus (6, 7). D sd el punto d vista
v terinario A. (P) langa fue diagnostica
da parasitando p rros en Estados Uni
dos y en Chil (8, 9), así corno en Brasil
(10,11)yenPerú(12)soloque n stas
dos últimos países stá citada como Pha
gica/a arnaldai, posible sinónimo de A.
(P) langa. A su vez desd el punto de
vista de salud pública, en Brasil se ha
identificado esta especi parasitando per
sonas en el stado de Sao Paulo (7, 13).

El objetivo d 1presente trabajo s iden
tificar las metac rcarias de het rófidos
pres ntes en lisas (M. platanu ) proce
dent s de Uruguay, así cor o también
realizar un studio prim rio sobre la pre
valencia de la infección en las distintas
categorías d este p z. A su vez se alerta
a los profesionales relacion dos y a la
población n g n ral sobre la posible
ocurrencia de infecciones en carnívoros
domésticos y el riesgo de zo nosis.
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Figura 3. Esquema d 1 ciclo biológico de Ascocotyle (Phagicola) langa.
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bargo el spectro de posibles hosp d 
ros definitivos es alto.

En nu stro país se identificó al caracol
Heleobia australi (Mollusca, Cochlio
pid e), habitante de los cosist mas s
tuarinos del Atlántico Sur (Brasil, Uru
guay y Arg ntina) como primer hospe
d ro intermediario (5). Si bien n Uru
guay solamente se identificó a la lisa Mugil
p/atanu como segundo hosp d ro inter
mediario, trabajos de otros investigado
res citan como posibl s interm diarios a
otros mugil idos (M. cephalu , M. cure
n1a, M. liza y M. trichodon) sí como
otros pec s (Ti/apia zilli, Or oclzrorni
aureus y Sarotherodoll galilaeus) (6 16,
20, 21). En cuanto a los hu' spedes d fi
nitivos en que s ha encontrado el pará
sito, si bien en nuestro país solam nte
se lo ha identificado en lobos nlarinos
(A) ctocephalus au tralis y Otariafla e 
cens) (4); otros autor s s ñalan como
posibles huésp des naturales a p líca
nos (Pelecanus occidentalis) y garzas
(Ard a cocoi) (22, 23). (Figura 3).

Exp rimentalmente se han infestado con
111etacercarias varios mamíferos y av s

n todos los cual s se d sarrolló la for
m adulta: ratones hamst r gatos, pe
rros, monos y patos (6, 20, 24, 25).

En medicina v t rinaria aparecen infes
taciones d animal s domésticos n for
ma natural, encontrándose casos bien
docum ntados de parasitosis gastroint s
tinal en perros alimentados con lisas cru
das tanto en Estados Unidos como n

\
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S gundo ho p rador
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mientras que 1exámi
nar 23 p ces de 100 a
130 mm en las misma
costa ncontraron una
prevalenci d 65,0 %
de ejemplares par sita
dos. Armas de Conroy
(6) encontró prevalen
cias de 72,0 % en las li
sas de Perú y 100 % d
las lisas de Venezuela y
Br sil estudiadas, 1 s
que incluyeron alevi
nos,juv niles y adultos.

Al ex minar peces suba
dultos y adultos (de
nlás de 200 mm.) s en
cu ntr n preval nci s
de 100 % en ao Paulo
(7). Por su parte da Con
cei9ao el al. (18) estu
diando fil tes de lisas a
la v nta en el mercado

de Belem (Pará, Brasil) los que corr s
pondían a ejenlplar s adultos, encontra
ron una prevalencia de infestación de
86,6 %. Hutton & Sogandares (19) en
contraron un alto nivel de infestación en
1isas (M. cephalu y M. curen~a) de cos
tas de Florida (U. S. A.) que alcanzó al
92,5 %. Saraiva (20) ex minando lisas
entre 150 y 300 mm. en las costas de
Ven zuela encontró un 100 % de inf s
tación por A. (P.) longa.

Al parecer estos trematodes tienen po
cos moluscos que puedan actuar conlO
primer hospedero int rmediario y pocos
peces qu pu dan actuar como s gundo
hospedero intermedi rio, pero sin m-

Figura 2. Metacercaria d Ascocot) le (Phagicola) longa
obs rvada al microscopio óptico nlediante
aplastado de órgano en fresco obsérves la
típica corona de 16 ganchos (1 OOx).

como primer huésped intermediario en
el ciclo biológico de digeneos parásitos
de peces viven en estos ecosistemas s
tuarinos. Luego de una permanencia n
aguas estuarinas las lisas serían infesta
das con cercarlas procedentes d dichos
caracoles, siendo la posibilidad y niv 1
d infestación mayores cuanto más edad
tengan los peces. Estos autores aconse
jan por tanto utilizar para acuicultura al 
vinos de menos de 40 mm ya que luego
d este tamaño, la permanencia en eco
sistemas estuarinos favorece la infección
con metacercarias de A. (P) longa. Estas
observaciones coinciden con las de Co
lla (16), quien estudiando la infestación
con A. (P.) longa en lisas de venezuel
(M. curel11a) halló metacercarias en jm
pIares a partir de los 50 mm de largo.

El pr sente hallazgo de 10,3 % d preva
lencia en al vinos, 100 % d prevalencia
n juveniles y 94,7 % de prevalencia en

adultos para las costas uruguayas se en
cuentra por tanto, d acuerdo con 10 n
contrado en otras partes d 1mundo.

Conroy el al. (17) encontraron en lisas
de 23 a 40 mm capturadas en las costas
de Sao Paulo (Brasil), una prevalencia de
15,0 %. Por su parte Ruy de Almeida y
Woiciechowski (7) anal izando una mues
tra de 102 juveniles de lisas de 24 a 40
mm. n Cananeia (Sao Paulo, Brasil) en
contraron una prevalencia de 0,0 01Ó;
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Chile, Brasil y Perú (8, 9, 10, 11, 12). En
cuanto a la gravedad de la parasitosis,
trabajos de Barros y Amato (26) stu
diando infestaciones experimentales en
perros de 7 semanas, demu stran una
predilección de los parásitos por la zona
del y yuno, con lesion s correspondien
tes a una ent r1tis subaguda y aguda. Si
bien no exist n casos documentados n
gatos; si sumamos el h cho de su predis
posición a comer pescado con la suscep
tibilidad demostrada por infestación ex
p rimental, supon mos que deben exis
tir nunlerosos casos no diagnosticados.

En cuanto al riesgo d zoonosL.., existen
casos diagnosticados de gastroenteritis
parasitaria por A. (P.) longa en huma
nos, en 1 estado de Sao Paulo (Brasi 1)
(7, 13). Si bi TI primeram nte se diag
nosticó sta parasitosis solament en una
persona con gastroenteritis gra v' ; lu go
se r al·izaron 102 e ámen s copropar 
sitarios en una comunidad de ascend n
cia oriental con hábitos d ca sumo de
pescado crudo ( n forma de su~;h i y sas
himi elaborado con lisa entre otras esp 
ci s); los que di ron 10c sos ositivos
(incidencia d casi el 10,0 %). En stas
personas coproparasitariamenf'e positi
vas no existi ron síntomas clínicos gra
ves (solamente cólicos d 'biles y diarr a
int rmitente). La in~ stación en huma-
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