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RESUMEN
Guevara M, Alfaro R. 2021. Prevalencia de parásitos en robalo y corvina dorada, especies con potencial de cultivo, 
desembarcados en las caletas de Tumbes, Perú. Inf Inst Mar Perú. 48(4): 491-496.- El valor comercial a nivel nacional 
e internacional que tienen Centropomus nigrescens “robalo” y Micropogonias altipinnis “corvina dorada”, 
es una alternativa potencial para desarrollar sus cultivos en Tumbes. Por ello, se realizó un estudio para 
identificar su fauna parasitaria, que podría poner en riesgo los potenciales cultivos de esas especies. Se 
examinó 92 ejemplares de M. altipinnis y 39 de C. nigrescens, detectándose los parásitos Tagia sp. (Monogenea) 
y Lernanthropus sp. (Copepoda) en M. altipinnis con prevalencia de 69,57% y 4,35%, respectivamente. En C. 
nigrescens se determinó Lernanthropus sp. (Copepoda) y Nerocila sp. (Isopoda) con prevalencias de 66,67% y 
2,56%, respectivamente. Las elevadas prevalencias de algunos de los parásitos encontrados, indican que, si 
estos peces fueran sometidos a cultivo, podrían desarrollar índices parasitarios intensos, siendo una amenaza 
potencial para la viabilidad de sus cultivos. Es necesario desarrollar estrategias sanitarias previas para el 
mantenimiento de poblaciones saludables bajo condiciones de cultivo.
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ABSTRACT
Guevara M, Alfaro R. 2021. Prevalence of parasites in black snook and tallfin croaker with culture potential landed in 
the coves of Tumbes, Peru. Inf Inst Mar Peru. 48(4): 491-496.- We conducted a study to identify the parasite fauna 
for Centropomus nigrescens and Micropogonias altipinnis, given their high commercial value in Peru, as well 
as worldwide. We aimed to know if the prevalence of such parasites might endanger their crop potential in 
the Tumbes Region. Therefore, a total of 92 specimens of M. altipinnis and 39 specimens of C. nigrescens were 
examined. For the former, the following parasites were detected: Tagia sp. (Monogenea) and Lernanthropus 
sp. (Copepoda), with prevalence’s of 69.57% and 4.35%, respectively. While for the latter, Lernanthropus sp. 
(Copepoda) and Nerocila sp. (Isopoda) were detected with prevalence’s of 66.67% and 2.56%, respectively. Our 
findings indicate that the high prevalence of some of the parasites suggests that if these fish were cultured, 
they could develop intense parasitic indices, posing a potential threat to the viability of their culture. In this 
regard, there is a need to develop sanitary strategies for the maintenance of healthy cultured populations.
Keywords: Centropomus nigrescens, Micropogonias altipinnis, prevalence, Tagia, Lernanthropus
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1. INTRODUCCIÓN

El Perú es un país que posee un mar con 
abundancia de peces y mariscos, los que se 
extraen con fines comerciales, constituyendo 
alternativa como fuente de proteínas con 
bajo costo para la alimentación y producción 
industrial. Sin embargo, la falta de mecanismos de 
regulación de las pesquerías, lleva a una pesca no 
regulada y no sostenible, observándose descenso 
en el rendimiento de capturas, estancándose 
mundialmente y siendo el consenso en general 
que la pesca ha alcanzado un punto en el que ya no 
podrán proporcionar más pescado (FAO, 2016). 
Adicionalmente la pesca indiscriminada trae 
como consecuencia, reducción de la diversidad 

biológica y deterioro de hábitats, implicando 
serios efectos en la sostenibilidad de los recursos 
marinos (Charles et al., 2016; Thrush et al., 2016; 
Mc Clanahan, 2019).

Según FAO (2018) la producción pesquera mundial 
seguirá aumentando durante la próxima década, 
aun cuando la cantidad de peces capturados se 
ha estabilizado y el crecimiento de la acuicultura 
se ha ralentizado; sin embargo, sigue siendo la 
acuicultura una de las alternativas de solución 
viable, que viene proporcionando importantes 
beneficios económicos y de nutrición en muchos 
países del mundo. No obstante, existen ciertas 
limitantes que frenan su crecimiento, entre 
ellas destaca presencia de parásitos que pueden 
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provocar enfermedades y/o deteriorar la calidad 
del producto, disminuyendo la rentabilidad 
del cultivo o en su defecto generando pérdidas 
(Martins y Romero, 1996; Santos et al., 2013; 
Vargas et al., 2015).

Los parásitos son organismos que viven a 
expensas de otro organismo vivo, causándole, 
en muchos casos, daños o enfermedad, obtienen 
de su hospedero parte o todos sus nutrientes 
(Tafur y Cotrina, 2017). La helmintiasis es una 
de las principales enfermedades parasitarias que 
atacan a peces silvestres y con mayor intensidad 
los de cultivo. Los monogeneos, son parásitos 
que causan mayores daños, ya que provocan 
altas mortalidades en diferentes sistemas de 
producción, reducen la tasa de fertilidad y 
generan severas epizootias (Williams & Jones, 
1994). Flores y Flores (2003) indican que, varias 
especies de monogeneos representan un peligro 
potencial para cultivos intensivos de cíclidos 
y ciprínidos, sobre todo en países con zonas 
tropicales y semitropicales, cuyas condiciones 
ecológicas favorecen la multiplicación de esos 
parásitos.

Otros parásitos que afectan peces de importancia 
comercial son crustáceos, siendo los copépodos 
más comunes, se incluyen especies de parásitos 
miembros de Branchiura e Isopoda. Alrededor de 
3000 especies de crustáceos han sido reconocidos 
como causantes de infestaciones severas y 
que provocan lesiones en la piel, músculo y 

branquias, impactando sobre salud de peces bajo 
cultivo, causando mortalidades y actuando como 
vectores de patógenos, especialmente de virus 
(Pavanelli et al., 1999; Carbalho et al., 2004; 
Trilles et al., 2013).

En Perú, los estudios sobre parásitos en peces de 
importancia comercial se han enfocado en especies 
como Seriolella violacea Guichenot “cojinoba”, 
registrando ocho tipos de parásitos (Tantalean 
y Huiza, 1994). Pérez-Ponce de León et al. (1999) 
reportaron en Trachurus murphyi Nichols “jurel” 
larvas plerocercoide de Diphyllobothriidae (4,29%) 
así como larvas de Anisakidae en Sarda chiliensis 
(Cuvier) “bonito” (47,1%), Mugil cephalus Linnaeus 
“lisa” (20%) y “jurel” (8,6%).

El robalo común o robalo negro Centropomus 
nigrescens Günther (Fig. 1), especie marina 
demersal que pasa gran parte de su vida en 
estuarios, pero migra hacia las entradas oceánicas 
o al mar para desovar (Bussin, 1995; Snow, 2019), 
es un pez eurihalino y diádromo, distribuido 
desde el sur de Baja California, México hasta el 
norte de Perú (Lyons et al., 2010; Robertson y 
Allen, 2015); ocupa altos niveles en la cadena 
trófica y es importante desde el punto de vista 
comercial, muestra versatilidad en adaptarse a los 
sistemas de cultivo (jaulas, estanques y tanques) e 
intensidad (extensivo, intensivo y superintensivo). 
Estas características le proporcionan alto potencial 
para el cultivo (Tolley & Peebles, 1998; Alvarez-
Ajonchère & Tsuzuki, 2008).

Figura 1.- Robalo común o robalo negro (Centropomus nigrescens) y corvina dorada (Micropogonia altipinnis) en desembarcaderos 
de Tumbes. Créditos: Omar Carrillo Zavala y Renán Flores García
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La corvina dorada Micropogonias altipinnis 
(Günther) (Fig. 1), especie bentopelágica que 
se encuentra a lo largo de orillas arenosas, en 
bahías y estuarios, son depredadores voraces 
de emboscada y se alimentan de pequeños 
calamares y peces. Se distribuyen desde el sur 
de Baja California hasta el norte de Perú (Chao, 
1995; Chao et al., 2020). Desde hace varios años 
los esciánidos son cultivados en el mundo, ya sea 
para producir alimentos o para repoblamiento 
de áreas naturales sometidas a gran presión de 
pesca (Jimenez et al., 2005).

Las especies marinas C. nigrescens y M. altipinnis, 
por su aceptación y valor comercial en diferentes 
mercados nacionales e internacionales, 
constituyen una alternativa potencial para 
desarrollar su cultivo en Tumbes. Por lo tanto, 
se hace necesario conocer e identificar su fauna 
parasitaria, con la finalidad de desarrollar 
estrategias sanitarias para el mantenimiento 
de poblaciones saludables de peces bajo 
condiciones de cultivo.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes de corvina dorada y robalo, 
fueron adquiridos de mayo a agosto 2009, en 
dos de las caletas en las que se desembarcan 
a estas especies: Caleta Cancas (3°56’43,72”S; 
80°56’23,50”O) y Puerto 25 (3°27’23,19”S; 
80°16’15,10”O). Las muestras fueron preservadas 
en bolsas plásticas, rotuladas y almacenadas en 
un congelador a -20 °C, hasta el momento de su 
examen.

En el laboratorio, los ejemplares fueron 
examinados, externa e internamente, siguiendo 
las recomendaciones de Amlacher (1964) y 
Eiras et al. (2000). Se revisó la piel y superficie 
general del cuerpo, observando ambas caras de 
las aletas, separándolas y colocándolas en cajas 
Petri que contenían solución salina fisiológica 
(0,8% NaCl) para su mejor análisis. Los parásitos 
encontrados fueron removidos con ayuda de 
estiletes y pinceles. De igual manera, se procedió 
a examinar los opérculos y cavidad branquial 
en busca de ectoparásitos. Posteriormente, 
se inspeccionó los órganos internos; la masa 
visceral fue lavada en un tamiz bajo la acción de 
un chorro de agua potable a presión, el material 
obtenido fue examinado bajo el microscopio 

estereoscopio en busca de parásitos; así mismo, 
se realizó un análisis mediante preparaciones 
por squash.

Los parásitos encontrados fueron fijados de 
acuerdo a técnicas tradicionales y dependiendo 
de la Taxa a la que pertenecían. Se utilizó 
formol al 10% para la fijación de monogeneos y 
formol al 5% para crustáceos. La coloración de 
monogeneos se realizó utilizando la técnica de 
coloración con Carmín acético de Semichon.

Para identificación de parásitos se utilizaron 
claves propuestas por Schell (1970) y 
Brusca (1981). Los parásitos hallados fueron 
contabilizados para determinar prevalencia e 
intensidad media de infestación (IMI), mediante 
las siguientes fórmulas:

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se examinó 92 ejemplares de M. altipinnis y 39 
ejemplares de C. nigrescens, con longitud total 
de 24 a 44 cm y 29 a 59 cm, respectivamente. 
En M. altipinnis, se encontraron dos géneros 
de parásitos pertenecientes a: Clase Trematoda 
(Monogenea) Tagia sp. y Clase Crustacea 
(Copepoda) Lernanthropus sp.; mientras que, en 
C. nigrescens solo se encontraron parásitos de la 
Clase Crustacea (Isopoda y Copepoda) Nerocila 
sp. y Lernanthropus sp. En la Tabla 1 se muestra 
prevalencia e intensidad media de infestación 
en los peces examinados. En ambas especies 
de peces la parasitosis de mayor prevalencia 
fueron las que presentaron mayor intensidad 
parasitaria.

Según Tantalean y Huiza (1994), el parásito 
Tagia sp. fue reportado en branquias de Paralabrax 
humeralis “cabrilla”, en las localidades de Lima 
y La Libertad. Armas (1977) informó sobre Tagia 
sp. en el mismo hospedero, pero recolectados 
en el puerto de Paita. Tantalean y Huiza 
(1994) y Iannacone (2003) dieron a conocer 
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diferentes especies de Lernanthropus conseguidas 
en Anisotremus scapularis “chita”, Menticirrhus 
ophicephalus “mis mis”, Sciaena deliciosa “lorna”, 
Paralonchurus peruanus “coco”, Seriolella violacea 
“cojinova”, Trachurus murphyi “jurel”, Ablennes 
hians “agujón sable” y Strongylura exilis “agujilla”, 
en localidades de Lima y Piura.

Las prevalencias encontradas tanto del 
monogeneo Tagia sp. en M. altipinnis, como del 
copépodo Lernanthropus sp. en C. nigrescens, se 
encuentran elevadas, siendo posible considerar 
que ejemplares de esas especies, sometidos 
a cautiverio, podrían desarrollar índices 
parasitarios intensos. Además, teniendo en 
cuenta la localización de esos parásitos en las 
branquias, se correría un grave riesgo en sus 
cultivos.

Considerando que los monogeneos presentan 
ciclo de vida directo y la particularidad de tener en 

los huevos una forma de anclaje en las branquias 
de sus hospederos (Schell, 1970), podrían 
colonizar constantemente al mismo hospedero 
y otros congéneres, originando aumento de 
intensidad parasitaria (Fuentes et al., 2003). 
Según Flores y Flores (2003), los monogeneos 
ocasionan elevadas pérdidas económicas en las 
producciones piscícolas de diferentes partes del 
mundo. Los peces parasitados pueden presentar 
retraso en su crecimiento, disminución de peso 
y marcada reducción de tasa de fertilidad, 
poniendo en riesgo la rentabilidad del cultivo.

Según Jithendran et al. (2008), el parásito 
Lernanthropus sp., se alimenta de tejido branquial 
y sangre de su hospedero, causando daños 
severos en esos tejidos, debido a la erosión, 
descamación, necrosis y hemorragias, por acción 
de sus mandíbulas y maxila. El isópodo Nerocila 
sp., encontrado en la base de los arcos branquiales, 
causa lesiones que pueden ocasionar infecciones 

Figura 2.- Parásitos encontrados en Centropomus nigrescens y Micropogonias altipinnis 
Crustacea (Copepoda) Lernanthropus sp. y Trematoda (Monogenea) Tagia sp.

Hospedero Nombre 
común

Ejemplares 
analizados Parásito Localización

Índice parasitarios

Prevalencia (%) IMI

M. altipinnis

Corvina 
dorada 92 Monogenea

Tagia sp. Branquias 69,57 6,90

Copepoda
Lernanthropus sp. Branquias 4,35 1,50

C. nigrescens
Robalo 39 Copepoda

Lernanthropus sp. Branquias 66,67 3,65

Isopoda
Nerocila sp. Branquias 2,56 1,00

Tabla 1.- Prevalencia e intensidad media de los parásitos identificados en M. altipinnis 
(Caleta Cancas) y C. nigrescens (Puerto 25) de Tumbes, Perú
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oportunistas por otros agentes patógenos, tales 
como: protozoarios y bacterias. Además, se 
considera que los crustáceos parásitos pueden 
ser transmisores de enfermedades de origen 
viral (Pavanelli et al., 1999; Trilles et al., 2013; 
Ribeiro et al., 2016).

Los parásitos descritos en este estudio, presentan 
una amenaza potencial para la viabilidad 
del cultivo experimental de M. altipinnis y C. 
nigrescens (Ribeiro et al., 2016). Se debe considerar 
que la gestión sanitaria de una nueva explotación 
acuícola se debe fundamentar en prevención de 
procesos patológicos. Se deben implementar 
adecuadamente las medidas de profilaxis 
dirigidas, preferentemente, a la supresión de 
parásitos detectados, lo que permitirá en un 
futuro, la viabilidad de estos cultivos alternativos 
para Tumbes.
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