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EDITORIAL 

 

Estimados lectores 

Con esta publicación se realiza la entrega del Volumen 16 de 

nuestra revista Naturalia Patagónica, desde su relanzamiento en el año 2002. Este 

número incluye una nota corta, doce artículos originales y cinco resúmenes de tesis 

doctorales realizados por docentes e investigadores de nuestra Facultad. 

Este número se destaca por ser el que más artículos originales 

incluye desde el relanzamiento de la revista. Agradecemos desde ya el trabajo y la 

decisión de los investigadores de nuestra institución y de otras instituciones, incluso del 

extranjero, de optar por nuestra revista para la publicación de sus investigaciones.  

Es de esperar que los siguientes números contengan cada vez más 

trabajos, lo cual resulta muy importante para dar a conocer al mundo científico, la 

experiencia y el conocimiento alcanzado a través de los años sobre temas de la 

Patagonia Argentina y del país en su conjunto. 

Claramente es un año atípico. La pandemia ha modificado todas 

las actividades previstas, tanto de investigación como de enseñanza, además de las 

personales. Y aunque tomó por sorpresa a la sociedad en general y a la clase política 

en particular, es claro que en la comunidad científica se hablaba sobre esta posibilidad. 

Al respecto, cabe mencionar al científico Vaclav Smil, quien en su libro Global 

Catastrophes and Trends del año 2008 mencionaba que “la posibilidad de una pandemia 

de influenza durante los próximos 50 años es virtualmente del 100 %”; al científico David 

Quammen, quien en su libro Spillover (2013) mencionaba que “el siguiente cataclismo 

provocado por una pandemia similar a las de 1918 sería más probablemente debido a un 

virus de origen animal”; al exdirector de la Oficina de Asistencia para Desastres 

Externos de Estados Unidos, Jeremy Konyndyk, quien escribió en un artículo de 2017 

“una nueva gran crisis sanitaria global es una cuestión de cuándo, no de si”. También el 

virólogo Robert Webster quien en su libro Flu Hunter: Unlocking the secrets of a 

virus (2019) mencionó “una pandemia mortal y disruptiva es solo cuestión de tiempo”, y 

“la naturaleza eventualmente va a desafiar de nuevo a la humanidad con un equivalente 

al virus de la influenza de 1918”. 

Claramente la gripe española o virus de la influenza de 1918 es un 

punto de referencia; producida por el virus H1N1, fue responsable de una pandemia 

entre 1918 a 1920 con un número estimado de 25 a 50 millones de muertos. Pero luego 

hubo otras pandemias. Así, podemos mencionar la gripe asiática de 1957, originaria de 

China con más de 1 millón de muertos; la gripe de Hong Kong de 1968 con un número 

similar de muertos; la gripe rusa de 1977; el HIV de 1977; el síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS) de 2002; la gripe aviaria de 2003, producida por la cepa H5N1; 

la gripe A o gripe porcina del 2009, producida por el Influenzavirus A (subtipo H1N1); 

el ébola, que desde su aparición en 1976 ha producido diversos brotes siendo el más 

importante el de 2014 a 2016. Y, permítanme aclarar, que este breve listado no está 

completo.  

En 2015 en una charla TED, Bill Gates habló sobre la falta de 

políticas de preparación ante una posible pandemia causada por algún virus altamente 

infeccioso y bajo circunstancias que alienten su diseminación; y una vez más, presentó 

un modelo de los contagios que provocaría un virus como el de 1918. En un reportaje 

del The Wall Street Journal, instó a los candidatos presidenciales de las elecciones de 

Estados Unidos de 2016, a priorizar esfuerzos en preparativos ante una posible 

pandemia. 

Estos mensajes y muchos otros, claramente no fueron escuchados.   



 

Desde el encubrimiento inicial del Gobierno Chino, las dubitativas 

acciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la negación a la realidad de 

los diferentes actores políticos (en muchos casos llegando al ridículo), la falta de 

conocimiento y de búsqueda de información por parte de autoridades, sumado a un 

deterioro masivo de los sistemas de Salud a nivel mundial (con escasas excepciones), la 

superpoblación y la globalización como una realidad político social, generaron todos 

los ingredientes necesarios para el desarrollo incontrolable de esta pandemia. 

Lamentablemente, esto continúa, no sólo por la falta de capacidad de control y 

prevención, sino porque además se suman rebrotes en el mundo y la aparición de 

nuevas cepas debido a las mutaciones del virus.   

La pandemia de COVID-19 (enfermedad producida por 

coronavirus del 2019), es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus productor 

del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2). La OMS la reconoció como una 

pandemia el 11 de marzo de 2020. Como resultado de lo sucedido, a fines de diciembre 

del 2020 se han informado unos 80 millones de casos en 254 países y territorios en el 

mundo, con alrededor de 1,8 millones de muertos. El impacto social y económico a nivel 

mundial ha sido devastador. 

Desde la revista queremos expresar en este contexto, nuestro 

agradecimiento al personal de salud y demás intervinientes en la lucha contra la 

pandemia. Destacamos además el intenso trabajo de alumnos, exalumnos, docentes, 

investigadores y exdocentes de nuestra Facultad que participan en la primera línea de 

batalla contra esta enfermedad. 

Como siempre, estamos a disposición de todas las consultas y/o 

sugerencias que los lectores y autores deseen hacernos llegar, esperando se traduzcan 

en beneficios para todos en su conjunto. 

Agradecemos como con cada número, a la Facultad de Ciencias 

Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, por el espacio en la web correspondiente. 

Todos los números de nuestra revista se pueden descargar en forma 

gratuita desde nuestra dirección web http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia. 

Confiamos en la buena receptividad de Naturalia Patagónica entre 

nuestros lectores habituales y entre los lectores en general, que se interesen por la 

problemática de las Ciencias Naturales y las Ciencias de la Salud especialmente en el 

ámbito de la región, invitando además a que se continúen sumando autores regionales 

y de otras latitudes, enviando su producción científica para nuestro siguiente número. 

 

A todos, Felices Fiestas!!! 

 

Dr. Osvaldo León Córdoba - Director 
 



 

A la memoria de MAHABIR PRASHAD GUPTA. Q.E.P.D. (1942-2020)  

El Dr. Mahabir Prashad Gupta había nacido el 3 de octubre de 1942 en Gajsinghpur, India. 

En 1963 se licenció en Farmacia en la Universidad de Rajasthan, Pilani, India, y en 1965 obtuvo el 

título de Máster of Science en la Banaras Hindu University, Varanasi. Posteriormente, durante 

el período 1967-1971, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Washington (Washington State 

University). Durante esos años además ejerció como Teaching Assistent. De 1971 a 1972 se trasladó a 

la Universidad de Múnich (Ludwig-Maximilians Unibversität München), desarrollando sus 

investigaciones postdoctorales en Química de Productos Naturales y Farmacognosia. En dicha 

universidad fue invitado por el Dr. Ceferino Sánchez Jorquera, español naturalizado panameño, 

Director en aquel tiempo de la Escuela de Farmacia y Farmacéutico del ámbito Iberoamericano, 

creador de la Facultad de Farmacia y Rector de la Universidad de Panamá, a incorporarse a la 

Escuela de Farmacia como Profesor de Farmacognosia. Es así que en 1972 el Dr. Gupta se fue a 

Panamá, con la condición de que le permitieran impartir sus clases en inglés, iniciando su extensa y 

fructífera trayectoria que llegó hasta la actualidad. Un año después ya daba sus clases en aceptable 

español, incorporando esta lengua a otros idiomas que dominaba (hindi, el dialecto local de su lugar 

de nacimiento, inglés y alemán). 

Durante su extensa trayectoria académica, publicó 317 trabajos en revistas indexadas de 

impacto en sus áreas de investigación. Fue investigador pionero en etnobotánica, bioprospección, 

química de productos naturales y descubrimiento de fármacos de la biodiversidad tropical 

hispanoamericana.   

En la Universidad de Panamá desarrolló importantes funciones de gestión en investigación 

y docencia. Fue fundador y al momento de su partida era Director, del Centro de 

Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN), siendo además 

Investigador Profesor Emérito de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia, Universidad 

de Panamá. 

Participó en el Programa Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Desarrollo (CYTED). Desde 

1997 hasta 2004 fue Coordinador del Programa de Química Fina Farmacéutica y 

posteriormente Gestor del Área de Salud, desde 2011 a 2015. Fue además miembro de 

sociedades científicas reconocidas (American Association for the Advancement of Science, 

New York Academy of Sciences, American Society Pharmacognosy, Society for Medical 

Plants Research, Sigma Xi, Rho Chi). Su vasta trayectoria científica, fue merecedora de 

numerosos reconocimientos nacionales e internacionales; entre ellos, el International 

Science Cooperation Award 2003 de la American Association for the Advancement of 

Science, que le fue otorgado por sus continuos esfuerzos en la promoción de la cooperación 



 

científica internacional, particularmente en Iberoamérica, así como por el estudio y la 

utilización de la biodiversidad como fuente de nuevos fármacos. Fue también reconocido 

por la Panamerican Health Organisation. 

El Dr. Gupta, naturalizado panameño, partió el pasado 14 de diciembre, víctima de la Covid-

19, dejando una huella enmarcada por su disposición constante a formar recursos humanos, 

su vasta experiencia y sabiduría y su pasión por la Farmacognosia y los Productos 

Naturales, fundamentalmente por la riqueza de plantas medicinales del exuberante trópico 

panameño. Llegue a todos sus familiares, colegas, amigos y quienes compartieron 

momentos de su vida, nuestro sentido homenaje.  

 

Diciembre de 2020. 

Dra. María Luján Flores – Dr. Osvaldo León Córdoba 
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RESUMEN 

La epiteliocistis es una enfermedad infecciosa de la piel y las branquias de peces causada 

por bacterias intracelulares gram negativas. En este trabajo se registra y describe por primera 

vez la presencia de esta enfermedad en el escrófalo Sebastes oculatus y el turco Pinguipes 

brasilianus, dos especies de peces marinos de vida silvestre característicos de los ensambles 

de peces de arrecife del Golfo Nuevo (Chubut, Patagonia Argentina). De cada individuo se 

examinaron sus arcos branquiales mediante técnicas histológicas para determinar la 

presencia o ausencia de quistes característicos de epiteliocistis. Se encontró que ambas 

especies fueron positivas para la infección. La prevalencia e intensidad observadas no 

mostraron diferencias significativas entre especies. El porcentaje de individuos infectados 

fue de 22 y 23% para escrófalos y turcos respectivamente, siendo estos valores similares a 

los que han sido reportados para otras especies de vida silvestre. La intensidad en todos los 

casos fue menor de siete quistes por sección, sugiriendo un estado de infección leve. Estos 

resultados amplían la lista de especies hasta ahora reportadas como positivas para esta 

infección e incorporan la región a la amplia lista de distribución geográfica registrada. En el 

futuro se espera profundizar sobre la relación entre la presencia de esta enfermedad y el 

estado de salud de los individuos infectados. 
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PALABRAS CLAVE: enfermedades infecciosas, epiteliocistis, histología, branquias, 

peces, Patagonia. 

 

ABSTRACT 

Epitheliocystis is an infectious disease caused by gram-negative intracellular bacteria that 

affects the skin and gills of fish. In this work, we reported and described for the first time 

the presence of this disease from the rockfish Sebastes oculatus and the sandperch Pinguipes 

brasilianus, two characteristic species of reef fish assemblages of Golfo Nuevo (Chubut, 

Patagonia Argentina). Branchial arches of each individual were examined using histological 

techniques to determine the presence or absence of cysts. Both species were found to be 

positive for infection. The observed prevalence and intensity did not show significant 

differences between species. The percentage of infected individuals was 22 and 23% for 

rockfish and sandperch respectively, these values were similar to those that have been 

reported for other wildlife species. Intensity was always less than seven cysts per section, 

suggesting a state of moderate infection. These results extend the list of species reported as 

positive for this infection and incorporate the region into the extensive list of registered 

geographical distribution. In the future it is expected to deepen the relationship between the 

presence of this disease and the health-status of infected individuals 

KEY WORDS: infectious diseases, epitheliocystis, histology, gills, fishes, Patagonia. 

 

INTRODUCCION 

La epiteliocistis es una enfermedad de la 

piel y las branquias de peces marinos y de 

agua dulce causada por bacterias 

intracelulares (Blandford et al, 2018). Se 

caracteriza por la presencia de quistes en 

las células epiteliales de los órganos 

infectados. Estos quistes son formaciones 

esféricas que se producen cuando las 

bacterias, protegidas por una vacuola 

intracelular, se multiplican incrementando 

el volumen de la célula huésped (Nowak y 

LaPatra, 2006). Su tamaño puede variar 

ampliamente (10 - 400 μm) pudiendo ser 

detectados histológicamente bajo 

microscopio óptico (Schmidt-Posthaus et 

al, 2012; Guevara Soto et al, 2016b), e 

incluso, en algunos casos, a simple vista 

(Fehr et al, 2013). En la actualidad, el 

diagnóstico de esta infección se realiza 

primariamente mediante técnicas 

histopatológicas donde la presencia de uno 

o más quistes se considera positivo para la 

enfermedad (Nowak y LaPatra, 2006; 

Draghi et al, 2007; Blandford et al, 2018). 

Por otro lado, para la identificación de los 

agentes causantes de la infección se 

necesitan técnicas moleculares específicas 
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(ej. PCR seguido por secuenciación) 

(Stride et al, 2013a,b; Blandford et al, 

2018). En este sentido, se han identificado 

como principales agentes causantes 

bacterias intracelulares gram negativas 

pertenecientes al filo Chlamydiae pero 

también están incluidas γ- y β 

Proteobacterias (Toenshoff et al, 2012; 

Mendoza et al, 2013; Stride y Nowak, 

2014; Katharios et al, 2015; Seth-Smith et 

al, 2016).  

Los peces que son afectados con esta 

enfermedad pueden presentar una 

respuesta celular proliferativa o no 

proliferativa. En el primer caso la 

respuesta está caracterizada por una 

marcada hiperplasia epitelial lamelar con 

necrosis e inflamación variables 

(Kvellestad et al, 2005; Steinum et al, 

2010), mientras que una respuesta no 

proliferativa podría abarcar un rango de no 

reacción a hiperplasia e inflamación 

mínimas (Paperna, 1977; Crespo et al, 

1999; Draghi et al, 2004). Tales cambios 

morfológicos asociados a la enfermedad 

pueden presentarse con distintos grados de 

severidad, desde leves e irregulares hasta 

extremadamente severos (Stride y Nowak, 

2014). Así mismo, en algunos casos, se 

han observado en peces infectados ciertos 

signos clínicos, como jadeo en la 

superficie del agua, disminución del 

consumo de alimentos, producción 

excesiva de mucosidad, natación débil, 

letargo e incluso la muerte, que podrían 

estar asociadas con la enfermedad 

(Blandford et al, 2018). Entre las 

explicaciones posibles para dichos signos 

se ha mencionado la reducción en el área 

superficial de las branquias y disminución 

de mecanismos fisiológicos de excreción 

de amoníaco, intercambio de gases, 

equilibrio ácido-base y reducción de sal 

como consecuencia de la fusión de las 

láminas branquiales (Stride y Nowak, 

2014). Por otro lado, existen registros de 

altas tasas de mortalidad a causa de esta 

enfermedad que, en algunos casos pueden 

llegar hasta el 100%, principalmente en 

larvas y juveniles de peces de cultivo 

(Nowak and LaPatra, 2006; Katharios et 

al, 2008; Mitchell and Rodger, 2011). Sin 

embargo, son pocos los estudios que 

evalúan los efectos de la epiteliocistis 

sobre la fisiología y el estado de salud de 

los peces infectados por lo que aún no se 

comprende completamente sus alcances.  

Desde el primer registro de epiteliocistis 

en 1920 (Plehn, 1920) y su posterior 

descripción en 1969 (Hoffman et al, 

1969), hasta la actualidad esta condición 

infecciosa está mundialmente distribuida 

y ha sido descrita en al menos 90 especies 

de peces tanto óseos como cartilaginosos 

(Revisado por Blandford et al, 2018). La 

mayoría de los registros se han basado 

sobre especies de peces de cultivo y 

principalmente en el hemisferio norte, 
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mientras que registros basados en peces de 

vida silvestre y en el hemisferio sur son 

escasos (Tabla I). En particular para 

Sudamérica, si bien existen registros de 

epiteliocistis en peces de cultivo en 

Colombia para cobia (Rachycentron 

canadum, Linnaeus 1766) (Mendoza et al, 

2013) y en Argentina (Córdoba) para el 

bagre anguila (Heptapterus mustelinus, 

Valenciennes 1835) (Vreys, 2016), hasta 

la fecha no se encontraron reportes de la 

presencia de la enfermedad en la 

Patagonia Argentina. Esto último, 

imposibilita conocer el estado actual de la 

región acerca de esta enfermedad 

creciente que afecta a países de todo el 

mundo tanto a sus cultivos como a su 

fauna silvestre. En este contexto, el 

objetivo de este trabajo es reportar y 

describir por primera vez la presencia de 

epiteliocistis en dos especies de peces 

marinos de vida silvestre que habitan a lo 

largo de la costa del océano Atlántico, en 

la Patagonia Argentina: el escrófalo 

Sebastes oculatus Valenciennes, 1833 

(Scorpaeniformes, Sebastidae) y el turco 

Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829 

(Perciformes, Pinguipedidae). Ambos 

representan dos de las especies más 

abundantes y conspicuas del ensamble de 

peces de arrecife rocoso de los golfos 

Norpatagónicos (Galván et al, 2009; 

Irigoyen et al, 2013) donde son 

considerados una importante atracción 

para buceadores recreativos y pescadores 

(Venerus, 2006). Los resultados de este 

trabajo ayudaran a llenar el vacío existente 

acerca de la presencia de enfermedades 

infecciosas en peces marinos de vida 

silvestre que habitan las costas del Golfo 

Nuevo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Lista de ambientes y países para los cuales se ha identificado epiteliocistis  
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Table I. List of environments and countries for which epitheliocystis has been identified. 

 
Ambiente/historia Cultivo/silvestre Origen Referencia 

Agua dulce Cultivo 

Austria Kumar et al., 2013 

Canada 

Draghi et al., 2010; Contador et al., 

2016 

Hungría Sellyei et al., 2017 

India Sood et al., 2017 

Uganda Steigen et al., 2013 

USA Draghi et al., 2007; Draghi et al., 2010 

Marinos 

Cultivo 

Australia 

Lai et al., 2013; Stride et al., 2013; 

Taylor-Brown et al., 2017 

Colombia Mendoza et al., 2013 

Grecia 

Seth-Smith et al., 2017; Katharios et 

al., 2015 

Suiza Polkinghorne et al., 2010 

USA Camus et al., 2013 

Silvestre 

Australia Stride et al., 2013 

Hawaii Corsaro & Work, 2012 

Italia Fehr et al., 2013 

Anádromos 

Cultivo 

Irlanda 

Mitchell et al., 2010; Draghi et al., 

2004, Toenshoff et al., 2012 

Noruega 

Draghi et al., 2004; Karlsen et al., 

2008; Steinum et al., 2010; Nylund et 

al., 2011; Schmidt-Posthaus et al., 

2012; Toenshoff et al., 2012; Mitchell 

et al., 2013; Nylund et al., 2015 

Silvestre 
Suiza 

Karlsen et al., 2008; Steinum et al., 

2010; Schmidt-Posthaus et al., 2012; 

Guevara Soto et al., 2016 

Europa Guevara Soto et al., 2016 

Catádromos Cultivo Australia Stride et al., 2013 

Nota: Tabla adaptada de Blandford et al., 2018 

Note: Table adapted from Blandford et al., 2018 
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MATERIALES Y METODOS  

Se obtuvieron 22 individuos de turco P. 

brasilianus (LT: 255-382 mm) y 36 

individuos de escrófalo S. oculatus (LT: 

190-323 mm) mediante pesca submarina y 

pesca con caña dentro del Golfo Nuevo 

(Chubut, Patagonia Argentina; Figura 1). 

Inmediatamente luego de su captura los 

individuos fueron sacrificados y 

conservados en hielo para su traslado al 

laboratorio. Una vez allí se registró la 

longitud total (LT) de cada ejemplar. 

Luego se procedió a la necropsia de cada 

individuo extrayéndose de cada uno, un 

arco branquial que fue fijado en formol al 

10% y descalcificado con una solución de 

EDTA 10%-TRIS-HCl 0,05M. 

Posteriormente las branquias se 

seccionaron a 5 µm y se tiñeron con 

hematoxilina y eosina siguiendo 

protocolos estandarizados. Los preparados 

histológicos se examinaron mediante 

microscopía óptica de campo claro 

(Microscopio óptico Leica DM2500 con 

cámara incorporada) a una magnificación 

de 100, 200 y 400 aumentos. Para cada 

individuo se examinaron secciones 

branquiales sobre las cuales se determinó 

la presencia de quistes (individuos 

identificados como positivos para 

epiteliocistis) o su ausencia (individuos 

identificados como negativos para 

epiteliocistis). Para cada individuo 

positivo se midió el diámetro de los 

quistes encontrados, para determinar el 

tamaño medio de los mismos, en el caso 

de los quistes ovoides se promediaron los 

dos diámetros principales para obtener un 

único valor. Las mediciones de los quistes 

se realizaron sobre imágenes tomadas con 

la cámara Leica DFC 450C incorporada al 

microscopio a una magnificación de 400x 

utilizando el software LAS, Version 4.5.0 

Leica Microsystems, Switzerland. Con los 

datos obtenidos del examen histológico se 

calcularon la prevalencia e intensidad de 

la infección para cada una de las especies. 

La prevalencia fue definida como el 

porcentaje de individuos positivos sobre el 

total de individuos examinados dentro de 

cada especie. La intensidad individual se 

determinó como la cantidad de quistes por 

sección de branquia examinada de cada 

individuo y luego se obtuvo un promedio 

de las mismas. Para estudiar la posible 

existencia de diferencias entre especies en 

la prevalencia e intensidad de la 

epiteliocistis se realizaron pruebas de Chi 

cuadrado y ANOVA de una vía 

respectivamente. Los valores de P por 

debajo de 0,05 fueron considerados 

significativos en los análisis. Las pruebas 

estadísticas se realizaron con el software 

SPSS 15.0.  
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Figura 1. Mapa del área de estudio.  

Figure 1. Map of the study area. 

 

RESULTADOS  

Tanto para S. oculatus como para P. 

brasilianus las lesiones de epiteliocistis se 

pudieron evidenciar utilizando un 

microscopio óptico con un bajo aumento 

(objetivo 10 ×). Las células infectadas se 

observaron con hipertrofia y estuvieron 

principalmente distribuidas a lo largo de 

las laminillas secundarias o en la base de 

las mismas (83%) mientras que un menor 

porcentaje fueron observadas hacia las 

puntas de dichas laminillas (2%) e incluso 

algunas se encontraron en el tejido fibroso 

subepidérmico (15%). La identificación 

de las células infectadas es difícil de 

determinar en las secciones teñidas con 

eosina y hematoxilina, pero en función de 

su posición en las branquias, la mayoría 

eran células epiteliales y de pavimento y 

algunas pocas células de cloruro. Los 

quistes, de tamaños variables, 

generalmente fueron de forma ovalada y 

redondeada (Figura 2) con un diámetro 

promedio mayor para S. oculatus que para 

P. brasilianus (Tabla II). La prevalencia 

de la epiteliocistis no varió 

significativamente entra las especies (X2 = 

0,002, p = 0,964), encontrándose para S. 

oculatus un 23% de individuos infectados 

y para P. brasilianus 22% de los 

individuos fueron positivos para la 

infección (Tabla II). Por su parte la 

intensidad de la infección fue menor de 7 

quistes por sección para ambas especies 

entre las cuales no mostraron diferencias 

significativas (F= 2,77, p = 0,12; Tabla II).
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Figura 2. Fotografías de secciones histológicas de filamentos branquiales de (A) el escrófalo Sebastes oculatus 

y (B) el turco Pinguipes brasilianus donde pueden observarse quistes de epiteliocistis. En el caso del escrófalo 

los quistes (flecha) aparecen en las células epiteliales de las laminillas branquiales ubicándose en el centro y 

hacia la punta de las mismas. Se observa una hipertrofia moderada de las células epiteliales afectadas, edema 

subepitelial moderado (punta de flecha) e infiltración subepitelial leve (estrella). Para el tuco se muestra un 

quiste (flecha) en la base de la laminilla que genera una hipertrofia moderada a severa en la célula epitelial 

afectada e infiltración subepitelial moderada con linfocitos (estrella). Barra de 100 μm  

Figure 2. Photographs of histological sections of branchial filaments of (A) the rockfish Sebastes oculatus and 

(B) the sandperch Pinguipes brasilianus showing epitheliocystis cysts. In the case of rockfish, the cysts (arrow) 

appear in the epithelial cells of the branchial lamellae, being located in the center and towards the tip of the 

lamellae. Moderate hypertrophy of affected epithelial cells, moderate subepithelial edema (arrowhead), and 

mild subepithelial infiltration (star) are observed. For the sandperch, a cyst (arrow) is shown at the base of the 

lamina that generates moderate to severe hypertrophy in the affected epithelial cell and moderate subepithelial 

infiltration with lymphocytes (star). 100 μm bar 
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Tabla II. Valores medios, desvíos estándar (DE) y rangos de los parámetros determinados en el escrófalo 

Sebastes oculatus y en el turco Pinguipes brasilianus obtenidos en el Golfo Nuevo, Chubut. 

Table II. Mean values, standard deviations (SD) and ranges of the parameters determined for the rockfish 

Sebastes oculatus and the sandperch Pinguipes brasilianus obtained from Golfo Nuevo, Chubut. 

 

 

Nota: LT (largo total, mm), Prev. (prevalencia, %), Int. (intensidad, quistes por sección) y d (diámetro de 

quistes, µm).  

Note: LT (total length, mm), prev. (prevalence, %), int. (intensity, cysts per section) and d (diameter of cysts, 

µm). 

 

DISCUSION  

Nuestro trabajo registra por primera vez la 

presencia de epiteliocistis en dos de las 

especies de peces de arrecife más 

abundantes y conspicuas del Golfo Nuevo 

(Patagonia, Argentina): el escrófalo 

Sebastes oculatus y en el turco Pinguipes 

brasilianus. Este registro significa una 

ampliación del número creciente de 

especies de peces afectadas por esta 

condición, así como la incorporación de la 

región Patagónica a la extensa lista de 

áreas en las que esta enfermedad ha sido 

diagnosticada. Hasta la actualidad, la 

mayoría de los datos sobre epiteliocistis 

derivan de estudios realizados en peces de 

piscifactoría (ej. Lai et al, 2013; Mendoza 

et al, 2013; Stride et al, 2013b; Taylor-

Brown et al, 2017) y una cantidad menor 

derivan de estudios en peces marinos de 

vida silvestre realizados en el hemisferio 

norte y Australia (ej. Corsaro y Work, 

2012; Fehr et al, 2013; Stride et al, 

2013b). Debajo se discuten los principales 

resultados encontrados.  

En el presente estudio, tanto para S. 

oculatus como para P. brasilianus, en los 

individuos positivos para epiteliocistis, los 

quistes bacterianos se manifestaron como 

inclusiones basófilas granuladas 

encerradas por una membrana, tal como se 

ha descrito con anterioridad para una 

variedad de especies (Nowak y LaPatra, 

2006; Fehr et al, 2013; Stride y Nowak 

2014; Contador et al, 2016; Guevara Soto 

et al, 2016b; Blandford et al, 2018). Estas 

Especie n LT ± DE 

(min-máx) 

Prev. Int. ± DE 

(min-máx) 

d ± DE 

(min-máx) 

Sebastes oculatus 36 262,94±28,83 

(190-323) 

22,22 2,38±1,77  

(1-6) 

28,10±12,58 

(10,26-46,19) 

Pinguipes brasilianus 22 31604±38,73 

 

(255-382) 

 

22,73 4,2±2,17 

(1-6) 

24,65±10,98 

(13,81-53,28) 
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inclusiones, en algunos casos estuvieron 

asociadas con proliferación celular 

mientras que en otros individuos no se 

observó dicha asociación. Trabajos 

previos han reportado este tipo de 

variación en la respuesta tisular dentro de 

una misma especie (Crespo et al, 1999; 

Stride y Nowak, 2014; Contador et al, 

2016). La diferencia en el tipo de 

respuesta se ha relacionado a los dos tipos 

de ciclo de desarrollo que puede presentar 

la epiteliocistis, y se ha sugerido que la 

edad de los peces y las condiciones 

ambientales podrían influir en la 

determinación de estos diferentes ciclos de 

desarrollo (Crespo et al, 1999). 

La mayoría de los quistes fueron 

observados a largo de las laminillas 

secundarias o en la base de las mismas y 

en una menor proporción fueron hallados 

hacia las puntas de dichas laminillas y en 

el tejido fibroso subepidérmico. Este tipo 

de patrón en la distribución de los quistes 

coincide con los resultados reportados 

para un gran número de especies (Nowak 

y Clark, 1999; Nowak and La Patra, 2006; 

Stride et al, 2013a; Guevara Soto et al, 

2016b) sugiriendo que en estos sitios del 

tejido branquial podría ser más probable 

detectar la infección. Respecto del tamaño 

de los quistes, P brasilianus y S. oculatus 

presentaron diámetros medios de 24 y 28 

μm respectivamente. Estos tamaños se 

encuentran dentro del rango (10 - 60μm) 

de diámetros medios reportados con 

mayor frecuencia para quistes de 

epiteliocistis (Nowak y Clark, 1999; 

Karlsen et al, 2008; Schmidt-Posthaus et 

al, 2012; Kumar et al, 2013; Contador et 

al, 2016; Guevara Soto et al, 2016a). 

Aunque han sido registrados quistes de 

hasta 300 μm de diámetro (Fher et al, 

2013).   

La prevalencia de infección encontrada 

para el turco P brasilianus y el escrófalo 

S. oculatus fue del 22 y 23% 

respectivamente. Estudios previos sobre 

epiteliocistis en distintas especies de peces 

de vida silvestre reportan prevalencias que 

pueden variar del 1 al 91% de individuos 

infectados (Kent et al, 1998; Nowak y La 

Patra, 2006; Schmidt-Posthaus et al, 2012; 

Guevara Soto et al, 2016a). Sin embargo, 

la prevalencia encontrada con mayor 

frecuencia está dentro del rango de 20 a 

30% (Nowak y Clark, 1999; Nowak et al., 

2004; Straid y Nowak, 2014; Guevara 

Soto et al, 2016b) contemplando este 

rango al valor encontrado en el presente 

trabajo. Respecto de los individuos 

infectados, las intensidades encontradas 

para P. brasilianus y S. oculatus fueron de 

uno a seis quistes por sección, 

correspondiéndose con un escaso 

porcentaje de la superficie de la branquia 

afectada. Estos valores estuvieron por 

debajo de los encontrados por otros 

autores (Frances et al, 1997; Draghi et al, 
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2004; Schmidt-Posthaus et al, 2012; 

Guevara Soto et al, 2016b), sugiriendo un 

estado de infección leve de esta 

enfermedad. 

Entre las variables ambientales que 

pueden afectar la prevalencia y la 

intensidad de la epiteliocistis o su impacto 

en la mortalidad de peces se han propuesto 

una variedad de factores. Entre ellos, 

cambios en la salinidad, en la temperatura 

(Maclean y Fuiman, 1993; Stride y 

Nowak, 2014), y/o en el estado de 

contaminación (Schmidt-Posthaus et al, 

2001; Agamy, 2013) que deriven en 

condiciones estresantes se han relacionado 

con altas tasas de infección y la progresión 

de la enfermedad de fases agudas a 

crónicas. Sin embargo, estas evidencias 

han sido en gran medida circunstanciales 

y los tamaños de muestra para obtener 

estas inferencias son generalmente muy 

pequeños (Blandford et al, 2018). Por otro 

lado, se ha establecido que peces en 

condiciones de cautiverio pueden tener 

una mayor prevalencia y susceptibilidad a 

la enfermedad que los peces silvestres, 

argumentándose una combinación de 

factores. Entre los que se incluyen, la 

presencia de nutrientes, la edad de los 

peces y la alta densidad de huéspedes 

disponibles para facilitar la transmisión 

(Nowak y LaPatra, 2006). Finalmente, es 

esperable que peces con un estado de salud 

disminuido presenten una mayor 

susceptibilidad a esta infección, en este 

sentido se ha encontrado una correlación 

positiva entre parámetros de función 

inmune y densidad de quistes en branquias 

(Lai et al, 2013).   

Los individuos reportados como positivos 

para epiteliocisits, presentaron asociados a 

los quistes alteraciones histopatológicas, 

como hiperplasia y vacuolización celular 

con fusión lamelar. Este tipo de 

alteraciones asociados a los quistes han 

sido descriptas previamente para otras 

especies (ej. Straid et al, 2013a; Gevara 

Soto et al, 2016b; Blandford et al, 2018). 

Por otro lado, un 20% de los individuos de 

P. brasilianus y un 25% de los individuos 

de S. oculatus mostraron coinfecciones de 

epiteliocistis y ectoparásitos en el tejido 

branquial. En ambos casos la coinfección 

estuvo dada por la presencia de un 

Mongeneo perteneciente al género 

Microcotyle. Aunque se han informado 

previamente coinfecciones de 

epiteliocistis con parásitos monogénicos 

(Mansell et al, 2005; Stride y Nowak, 

2014), la baja ocurrencia de coinfecciones 

sugiere que los parásitos tuvieron un 

efecto insignificante en las tasas de 

infección por epiteliocistis.  

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo aporta información novedosa 

respecto de la presencia y del diagnóstico 

de una enfermedad infecciosa no 
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reportada previamente en la región de la 

Patagonia Argentina. El hallazgo de 

epiteliocistis, en el presente estudio, 

permite ampliar tanto la lista de especies 

hasta ahora reportadas como 

hospedadoras, así como la distribución 

geográfica de esta condición. La presencia 

de esta enfermedad y la información, hasta 

ahora virtualmente nula para la región, 

resalta la necesidad de profundizar en el 

estudio de esta infección. Así como, de sus 

posibles efectos sobre el estado de salud 

de los organismos de vida silvestre y las 

poblaciones que ellos integran, incluyendo 

otras especies de peces, invertebrados o 

huéspedes protistas. Este tipo de 

información será valiosa a la hora de la 

elaboración de planes de monitoreo y 

conservación así como también para la 

prevención y detección precoz de esta 

enfermedad en sistemas de cultivo y/o 

especies de interés comercial para la 

región.  
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