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Estudio de las comunidades parasitarias del dientudo 
(Oligosarcus jenynsii)  en tres lagos someros de la provincia de 

Buenos Aires 
María Alejandra Rossin, Verónica Taglioretti, Eugenia Levy y Juan Tomás Timi 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (UNMdP – CONICET) – Funes 3350, Mar del Plata 
(7600), Buenos Aires, Argentina. Email: mrossin@mdp.edu.ar 
 
RESUMEN 
Los ambientes acuáticos de la región pampeana han sido sometidos por décadas tanto a estresores 
antrópicos, promovidos por la agricultura y la ganadería, como a factores climáticos extremos 
(sequías e inundaciones), que pueden afectar a diferentes especies de peces y a sus comunidades 
parasitarias. Son escasos los estudios realizados sobre las comunidades ictioparasitarias de la 
región y es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo caracterizarlas, cuantificarlas y 
explorar los factores locales que las modulan, así como su capacidad de respuesta a eventos 
climáticos disruptivos, tomando al dientudo Oligosarcus jenynsii en tres lagos pampeanos como 
modelo de estudio. Se observaron diferencias significativas en las comunidades parasitarias 
respecto de su procedencia, en relación a las estaciones del año y finalmente se registró un 
incremento significativo en la riqueza de especies luego de un período de sequía.  
Palabras claves: COMUNIDADES PARASITARIAS - LAGUNAS PAMPEANAS - DIENTUDO. 
 
Introducción 
La región Pampeana está caracterizada por 
numerosos cuerpos lénticos (lagos someros) y 
una densa red de drenaje constituida por 
arroyos que, en su mayoría, presentan escasa 
corriente como consecuencia de la suave 
pendiente topográfica (Sala et al. 1998). En 
estos ambientes acuáticos habitan un gran 
número de especies animales y vegetales que 
han sido sometidas por décadas tanto a 
estresores antrópicos, debido a la intensa 
actividad ganadera y agrícola, como a factores 
climáticos extremos, períodos de sequía y 
períodos de inundaciones. Estos factores 
pueden estar influenciando o modulando tanto 
la estructura de las comunidades de animales 
de vida libre, como los ensambles de parásitos 
que ellos albergan (Poff et al. 1997). Existen 
numerosos estudios que demuestran que, a 
gran escala, las variaciones climáticas, 
geográficas, geológicas (Guégan et al. 2005), la 
distancia entre poblaciones, la latitud y los 
gradientes ambientales, actúan como 
moduladores de estas comunidades 
parasitarias (Poulin y Morand 1999; Blasco-
Costa et al. 2013); mientras que a escala 
regional, el uso del suelo, la actividad humana y 
la calidad del hábitat, han demostrado ser  
factores estructuradores relevantes (Taglioretti 

et al. 2018). En tal sentido se ha comenzado a 
estudiar las comunidades parasitarias de peces 
pampeanos y los factores locales que las 
influencian. El presente trabajo pretende 
caracterizar y comparar la riqueza parasitaria 
del dientudo pampeano Oligosarcus jenynsii 
(Günther 1864), una de las especies más 
abundantes y ubicuas en la región, en 3 lagos 
someros de la provincia de Buenos Aires que 
presentan características ambientales 
diferentes. También se evalúa si factores 
ambientales, como la estacionalidad, afectan la 
composición de dichos ensambles y por último 
se analiza la respuesta de los mismos a 
factores disruptivos como la sequía. 

Materiales y métodos 
Sitios de muestreo: 3 lagos ubicados en el 
sureste de la llanura Pampeana: Nahuel Rucá, 
NR (37º37’13’’S; 57º25’45’’W); La Brava, LB 
(37°53'18"S; 57°58'33"W) y lagos recreativos 
de un campo privado en Tandil, Rancho de 
Popi, RP (37°21'23"S; 59°03'24"W). Las 
características ambientales de los lagos se 
tomaron de Romanelli et al. (2013). Se colectó 
un total de 66 dientudos con redes de arrastre y 
pesca con caña en NR (n=22; Largo Standard 
(LS): 10,1 cm (8,0-13,4)) y RP (n=25; LS: 16,7 
cm (11,0-23,5)) en 2011y en LB (n=19; LS: 

278



 

19.8 cm (16,4-21,5)) en 2013. Por otro lado, 
durante los años 2011-2012 se realizaron 
muestreos estacionales en NR (n=150; LS: 
10,5 cm (7,0-16,7)). Con el fin de evaluar el 
efecto de la sequía, compararon 107 dientudos 
(LS: 10,7 cm (5,7-17,3) correspondientes a los 
inviernos de 2011-2012 (post-sequía) con 
aquellos capturados durante los invierno de 
2008-2009 (sequia) (n= 46; LS: 9,7(5,5-17,5). 
Fig.1. 

Fig. 1: Laguna NR, 2008-2009 periodos de 
sequía, 2011-2012 periodos post-sequia. 
Los peces fueron trasladados vivos al 
laboratorio, sacrificados por hipotermia y 
sometidos a un examen parasitológico. Todos 
los parásitos hallados se determinaron hasta el 
mínimo nivel taxonómico posible. Se calcularon 
los índices poblacionales y comunitarios según 
Bush et al. (1997). Para evaluar las diferencias 
en las comunidades parasitarias entre sitios 
muestreo y entre estaciones se realizaron 
PERMANOVAS de dos vías considerando al 
largo estándar como covariable. Las diferencias 
se observaron mediante un análisis canónico 
de coordenadas principales (CAP) basado en la 
matriz de similitud de Bray Curtis calculada a 
partir las abundancias parasitarias. Para 
evaluar la estacionalidad de las comunidades 
se realizaron escalamientos multidimensionales 
no métricos (nMDS), en base a dichas 
matrices, ploteando las muestras por estación. 
Las diferencias en la riqueza parasitaria entre 
años fue evaluada mediante un PERMANOVA 
sobre una matriz euclidiana que se visualizó 
mediante un gráfico de promedios en función 
del año. 

Resultados 
Se halló un total de 25 especies de parásitos en 
los tres lagos estudiados (Tabla 1).  
Tabla 1: Diversidad parasitaria de O. jenynsii 
en los tres lagos estudiados. Abundancia media 
parasitaria seguida por la prevalencia (%) . 
 
N 

NR  
(22)

LB 
(19)

RP 
(25)

Digeneos  
Genarchella cf 
parva 

12 (97) 9 (74) - 

Saccocoelioides cf 
octavus 

0,03(3) - - 

Magnivitellinum 
simplex 

- 0,5 (5) - 

Phyllodistomum cf 
rhamdiae 

0,4(9) - - 

Digenea fam. gen. 
sp.  

(12) (10) (8) 

Echinostomatidae 
gen. sp.

543 (91)  17 (5) - 

Echinostomatidae 
gen. sp.

5(53) - 0,5(8) 

Echinostomatidae 
gen. sp.  

5 (72) 0,6(16) - 

Cestodes   
Ciclophyllidea gen. 
sp. 

0,03 (3) 2(21) - 

Proteocephalide 
gen. sp. 

28 (41) -    - 

Nematodes   
Rhabdochona mexicana 0,06(3) 0,05(5) - 
Hedruris bifida 1 (41) 0,3(10) - 
Contracaecum sp. 5 (69) 18(100) 5(84) 

Monogeneos    
Characithecium 
chascomusenis

6 (40) 95(100) 1(12)  

C. longianchoratus 2 (36) 11 (95) 0,2(4
) 

C. robustum 0,1(91) 0,7(32) - 
C. cuadratum  0,1(9) 3 (74) - 
C. quelatum 1,4(9) 10(89) - 

Acantocéfalos   - 
Polymorphus sp.  0,5(25) 0,2 (5)  
Wolffhugelia sp. 0,06(3) 0,3(10) - 

Copépodos  - 
Lernaea cyprinacea - 0,05(5)  

Mixosporidios   - 
Unicauda sp1 (41) (26)  
Unicauda sp2 (6) (16) - 
Henneguya sp - (5) - 
Myxidium sp (3) (10) - 
Hofferellus sp. - (5) - 
 
Las comunidades parasitarias mostraron 
diferencias significativas entre los 3 lagos 
estudiados (p<0.001, Fig.2).  

 
Figura 2: Análisis canónico de coordenadas 
principales sobre la matriz de similitud de Bray 
Curtis de las abundancias parasitarias de O. 
jenynsii en los 3 sitios de estudio. RP   ; NR   ; 
LB   . 
Las comparaciones de las comunidades 
parasitarias en las estaciones del año fueron 
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realizadas a partir de los dientudos capturados 
en NR donde se observaron diferencias 
significativas entre las abundancias parasitarias 
entre otoño, invierno, primavera y verano de 
2011 (p=0.001) (Fig. 3).  

 
Figura 3: nMDS de las abundancias de 
ensambles parasitarios de O. jenynsii en 
relación a las estaciones del año en el lago NR.    
Otoño    Invierno,    Primavera,     Verano 
El estudio del efecto de la sequía sobre la 
riqueza parasitaria durante los inviernos de 
2008-2009 (sequía) y los inviernos de 2011-
2012 (post-sequía) mostraron un aumento de la 
riqueza en el período 2011-2012 (Fig. 4). 

 
Figura 4: Riqueza media de parásitos de O. 
jenysii de la laguna NR en los años de sequía y 
post sequía. 
Discusión 
La distribución geográfica de O. jenynsii 
comprende al norte, el sur de Brasil y Uruguay, 
y hacia el sur su distribución llega hasta el Río 
Colorado en Argentina. Así, los ejemplares aquí 
estudiados representan la distribución sur de 
esta especie. A pesar de que no existen 
estudios de las comunidades parasitarias de 
este hospedador en su distribución norte, la 
diversidad parasitaria hallada en este estudio 
puede ser comparada con peces characiformes 
de diferentes ríos de Brasil, como por ejemplo, 
Astyanax altiparanae en el cual diferentes 
autores han hallado entre 15-23 especies de 
parásitos (Negrelli et al. 2018). El total de 
especies halladas en O. jenynsii en los lagos 
bonaerenses podría indicar que la fauna 
parasitaria de esta región se corresponde a la 
diversidad parasitaria hallada en la ictiofauna 
brasílica. Este hallazgo se contrapone a la 
reducción en la diversidad íctica que presentan 
los lagos de la Región Pampeana en 
comparación a la alta diversidad que presentan 
los ríos y lagos de Brasil. A pesar de la alta 
diversidad hallada, esta no fue constante en los 

3 lagos (NR=23; LB=22; RP=5). Además, se 
hallaron diferencias significativas entre las 
comunidades parasitarias de los tres lagos en 
cuestión, que podrían corresponderse a 
características ambientales de los mismos tales 
como, geomorfología, altitud, pendiente, área o 
profundidad (Romanelli et al. 2013). Estos 
resultados demuestran que estas comunidades 
responden a factores locales o características 
propias del sistema al que pertenecen y que, a 
su vez, cada lago presenta variaciones 
estacionales. Por otra parte, se observó un alto 
potencial de recuperación de la riqueza 
parasitaria ante condiciones extremas, que 
quedó evidenciado en el incremento en la 
riqueza luego de la sequía que afectó el lago 
NR durante 2008-2009. Un número mayor de 
estudios en diferentes hospedadores y en 
diferentes lagos, sumado al registro de 
variables limnológicas a lo largo del tiempo, 
permitiría reforzar estos resultados con el fin de 
hallar patrones generales de la 
ictioparasitofauna de la región. 
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