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Prevalencia e intensidad de infección y estados de desarrollo del
nematodo Camallanus corderoi en peces nativos y en la trucha
introducida, Oncorhynchus mykiss, en el lago Panguipulli, Chile

Prevalence and intensity of infection and development stages of the nematode
Camallanus corderoi in native fish and in the introduced trout, Oncorhynchus

mykiss, in Lake Panguipulli, Chile

Jessica Gallardo1, Patricio Torres1*

RESUMEN

El objetivo del estudio fue comparar la prevalencia e intensidad de infección y fre-
cuencia de estados de desarrollo del nematodo Camallanus corderoi en peces nativos
(Percichthys trucha, Basilichthys australis, Odontesthes mauleanum) y en la trucha
introducida Oncorhynchus mykiss, así como comparar la prevalencia e intensidad con
periodos de captura, sexo y talla de los hospederos en el lago Panguipulli en Chile. Un
total de 194 peces, distribuidos en las cuatro especies, fueron examinados para buscar C.
corderoi en el tracto digestivo a fines de septiembre (primavera) de 2006 y fines de enero
(verano), marzo (otoño) y junio (invierno) de 2007. Los nematodos fueron identificados
después de fijar en formol-salino y diafanizar en lactofenol. Las hembras inmaduras y
larvas del tercer y cuarto estado de C. corderoi son descritas por primera vez en peces.
La prevalencia e intensidad media fueron mayores (p<0.05) en P. trucha. La prevalencia
en B. australis fue mayor (p<0.05) y la intensidad media similar con O. mauleanum y O.
mykiss. Los estados larvarios estuvieron presentes en P. trucha, B. australis y O. mykiss
en primavera y además en otoño en B. australis. Solo los peces nativos presentaron
hembras grávidas con mayor porcentaje y promedio en P. trucha. Las hembras grávidas
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fueron identificadas en primavera, verano e invierno en P. trucha, en verano y otoño en
B. australis y en primavera en O. mauleanum. La prevalencia fue similar entre periodos
de muestreo y sexo en los cuatro hospederos, así como la intensidad media en P. trucha
y B. australis (p>0.05). El número de parásitos y talla de P. trucha, B. australis y O.
mykiss no mostró correlación significativa. La mayor prevalencia e intensidad media y
mayor porcentaje de hembras grávidas en P. trucha la sugiere como principal diseminadora
de C. corderoi en el lago Panguipulli.

Palabras clave: Camallanus corderoi, nematodo, peces dulceacuícolas, Chile

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the prevalence and intensity of infection and
frequency of developmental stages of the nematode Camallanus corderoi in native fish
(Percichthys trucha, Basilichthys australis, Odontesthes mauleanum) and in the
introduced trout Oncorhynchus mykiss, as well as to compare the prevalence and intensity
with capture periods, sex and size of the hosts in Lake Panguipulli in Chile. A total of 194
fish, distributed in the four species, were examined for C. corderoi in the digestive tract
at the end of September (spring) of 2006 and at the end of January (summer), March
(autumn) and June (winter) of 2007. Nematodes were identified after fixation in formalin-
saline and diaphanization in lactophenol. Immature females and third and fourth instar
larvae of C. corderoi are described for the first time in fish. Prevalence and mean intensity
were higher (p<0.05) in P. trucha. Prevalence in B. australis was higher (p<0.05) and mean
intensity was similar with O. mauleanum and O. mykiss. Larval stages were present in P.
trucha, B. australis and O. mykiss in spring and in autumn in B. australis. Only the native
fish that had a higher percentage and average of pregnant females was in P. trucha.
Pregnant females were identified in spring, summer and winter in P. trucha, in summer and
autumn in B. australis and in spring in O. mauleanum. Prevalence was similar between
sampling periods and sex in the four hosts, as well as the mean intensity in P. trucha and
B. australis (p>0.05). The number of parasites and size of P. trucha, B. australis and O.
mykiss did not show significant correlation. The higher prevalence and mean intensity
and higher percentage of gravid females in P. trucha suggest it as the main disseminator
of C. corderoi in Lake Panguipulli.

Keywords: Camallanus corderoi, nematode, freshwater fish, Chile

INTRODUCCIÓN

El género Camallanus incluye alrede-
dor de 106 especies de nematodos cuyo es-
tado adulto vive en el tracto digestivo de pe-
ces, anfibios y reptiles (Bursey y Goldberg,
2020). En América del Sur han sido identifi-
cadas tres especies en peces dulceacuícolas
en Brazil, incluyendo Camallanus triden-
tatus en Arapaima gigas en condiciones
naturales (Ferraz y Thatcher, 1990; Santos y
Moravec, 2009) y de cultivo (Araújo et al.,

2009), Camallanus acaudatus en Osteo-
glossum bicirrhosum (Ferraz y Thatcher,
1990) y Camallanus cotti, de origen asiático
e introducida en los peces ornamentales
Poecilia reticulata y Betta splendens
(Menezes et al., 2006).

En Chile, Camallanus corderoi fue des-
crita en Percichthys trucha (Torres et al.,
1990a) y posteriormente en otros peces nati-
vos (Basilichthys australis, Odontesthes
mauleanum, Galaxias maculatus, Galaxias
platei, Brachygalaxias bullocki, Aplochi-
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ton taeniatus y Cheirodon australe) (Torres
et al., 1990b) y en salmónidos introducidos como
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor-
hynchus kisutch y Oncorhynchus tshawyts-
cha (Torres, 1990, 1995; Torres et al, 1991;
Rubilar et al., 2022). Camallanus corderoi
también ha sido identificada en cultivos de
O. mykiss (Torres et al., 1993). En Argenti-
na fue reportada en Salvelinus fontinalis,
O. mykiss, Salmo salar, S. trutta, G.
maculatus, G. platei, Jenynsia multidentata,
Odontesthes bonariensis, Odontesthes
hatcheri, Aplochiton zebra, Percichthys
colhuapiensis y P. trucha (Ortubay et al.,
1994; Ramallo y Ailán-Choke, 2022).

La presencia de hembras grávidas de
C. corderoi, que contribuyen a la disemina-
ción del parásito, ha sido observada en P. tru-
cha, O. mauleanum, B. australis y A.
taeniatus en Chile, mientras que en
salmónidos introducidos no han sido reporta-
das en S. trutta y O. tshawytscha (Torres et
al., 1991, 1992; Torres, 1995; Rubilar et al.,
2022), mientras que su hallazgo ha sido acci-
dental en O. mykiss (Torres et al., 1991),
encontrándose principalmente estados
larvarios y hembras inmaduras al igual que
en pequeños peces nativos, como B.
bullocki, Galaxias spp. y C. australe (To-
rres et al., 1990b). Los ciclos biológicos de
Camallanus spp. incluyen peces como hos-
pederos definitivos y copépodos como hos-
pederos intermediarios, pudiendo también al-
gunos peces participar como hospederos
paraténicos (Stromberg y Crites, 1975;
Moravec, 1994). Los estudios experimenta-
les en los copépodos de mayor distribución
en lagos del sur de Chile, tales como
Mesocyclops araucanus, Tropocyclops
prasinus, Tumeodiaptomus diabolicus y
Boeckella gracilipes, indican a M. arauca-
nus como único hospedero intermediario (To-
rres et al., 2010).

Diversos estudios sobre la biología
poblacional en especies de Camallanus en
el hemisferio norte concluyen que la preva-
lencia o intensidad de la infección puede
(Stromberg y Crites, 1975; Moravec,1985;

De, 1993; Vincent y Font, 2003a) o no (Nie y
Kennedy, 1991) mostrar fluctuaciones
estacionales, presentando hembras grávidas
con larvas del primer estado (L1) durante todo
el año (Moravec, 1985) o solo en algunas
estaciones (Nie y Kennedy, 1991; Vincent y
Font, 2003a). Del mismo modo, la prevalen-
cia o intensidad pueden ser diferentes
(Stromberg y Crites, 1975; Skorping, 1980;
Scholz, 1986; Nie y Kennedy, 1991) o no
(Vincent y Font, 2003b) respecto a la talla,
pero ser similares con relación al sexo del
hospedero (Stromberg y Crites, 1975; Vincent
y Font, 2003b). Dichos estudios han permiti-
do entender los periodos de diseminación de
la infección y periodos de reclutamiento de
las larvas infectantes por distintos hospede-
ros, así como los factores ambientales que
regulan los ciclos biológicos de Camallanus
spp., resultando tal información de importan-
cia para la prevención y control de especies
que potencialmente podrían afectar los culti-
vos de peces.

En América del sur no se dispone de
datos sobre la biología poblacional de las es-
pecies de Camallanus en peces hospederos
examinados simultáneamente. El presente
estudio propuso comparar la prevalencia e
intensidad de infección y frecuencia de esta-
dos de desarrollo de C. corderoi en peces
nativos (P. trucha, B. australis, O.
mauleanum) y en la trucha introducida O.
mykiss, y también comparar la prevalencía e
intensidad de infección en distintos periodos
de captura, talla y sexo de los hospederos en
el lago Panguipulli en el sur de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

El lago Panguipulli (39°43´S, 72°13´W),
oligotrófico y de origen glacial, consta de un
área de 117 km2, profundidad máxima de 268
m y temperatura del agua que fluctúa entre
8.8 y 21 °C durante el año (Soto y Campos,
1996). Los peces fueron capturados median-
te redes de 25, 32 y 45 mm de abertura, colo-
cadas durante dos noches consecutivas en el
sector este del lago.
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En total se capturaron 194 peces a fi-
nes de septiembre (primavera) de 2006 y fi-
nes de enero (verano), marzo (otoño) y junio
(invierno) de 2007, distribuyéndose en:
- 25 P. trucha [12 hembras (H), 9 ma-

chos (M) y 4 indeterminados (I); longi-
tud total (L) 36 (16-43) cm],

- 48 B. australis [38 H, 9 M, 1 I; L: 27
(22-37) cm],

- 44 O. mauleanum [33 H, 8 M, 3 I; L:
27(18-36) cm],

- 77 O. mykiss [40 H,21 M,16 I; L: 37 (19-
70) cm].

Los peces fueron trasladados al labora-
torio manteniéndolos a 4 °C hasta su disec-
ción. La búsqueda de C. corderoi se realizó
en estómago e intestino, los que fueron abier-

Cuadro 1. Medidas1 de las características morfológicas de los estados de desarrollo de Camallanus 
corderoi en Percichthys trucha del lago Panguipulli, Chile 

 

Características 
morfológicas 

Hembras 
grávidas 
(n=39) 

Hembras 
inmaduras 

(n=33) 

Machos 
(n=46) 

L42 
(n=10) 

L33 
(n=3) 

Largo (LA) del cuerpo 7.8 
(4.5-11.2) 

5.8 
(3.9-6.6) 

4.2 
(2.4-5.6) 

2.2 
(1.7-2.7) 

1.3 
(1.2-1.4) 

Ancho del cuerpo 300 
(109-411) 

233 
(148-296) 

136 
(94-161) 

90 
(75-110) 

58 
(55-62) 

LA de la cápsula bucal 
(CB)  

132 
(112-169) 

127 
(117-143) 

89 
(3-104) 

73 
(62-84) 

43 
(39-45) 

Ancho de la CB  158 
(104-203) 

151 
(119-182) 

100 
(73-151) 

65 
(52-80) 

28 
(26-29) 

LA del anillo basal 23 
(13-26) 

18 
(10-23) 

12 
(9-38) 

15 
(10-19) 

14 
(12-16) 

Ancho del anillo basal 94 
(68-151) 

89 
(58-109) 

61 
(44-81) 

43 
(34-49) 

24 
(23-24) 

LA del máximo de los 
tridentes 

143 
(105-175) 

111 
(93-128 

85 
(58-108) 

  

Distancia extremo anterior-
anillo nervioso 

235 
(195-281) 

229 
(190-260) 

163  
(135-195) 

145 
(104-169) 

117 
(90-131) 

LA del esófago muscular 854 
(541-1102) 

768 
(533-936) 

483 
(385-554) 

410 
(307-494) 

264 
(263-270) 

LA del esófago glandular 1136 
(840-1482) 

893 
(408-1196) 

576 
(398-751) 

433 
(302-556) 

272 
(265-280) 

Distancia extremo anterior-
vulva 

4263 
(2556-5950) 

3133  
(2530-4510) 

   

LA de la cola 120 
(81-175) 

110 
(78-135) 

90 
(70-114) 

78 
(60-94) 

21 
(18-24) 

LA espícula derecha   208 
(169-237) 

  

LA espícula izquierda   118 
(99-151) 

  

1 El largo del cuerpo en milímetros y las demás medidas en µm 
2 Larvas del cuarto estado 
3 Larvas del tercer estado 
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tos longitudinalmente en una placa de Petri
conteniendo NaCl 0.15M. La superficie ex-
terna e interna de los peces fue observada
bajo microscopio estereoscópico. Los
especímenes encontrados fueron fijados en
formaldehido de 4% en NaCl de 1% (formol-
salino) y diafanizados en lactofenol para su
estudio morfológico y diferenciación de los
estados de desarrollo.

Para cada hospedero se calcularon los
descriptores de prevalencia (PR) e intensi-
dad media (IM) siguiendo a Bush et al.
(1997). La prueba exacta de Fisher y de Chi
cuadrado de Pearson con corrección de Ya-
tes fueron utilizadas para los análisis de PR
mediante el programa EPI DAT 3.1TM. Las
pruebas de Kruskall-Wallis (para más de dos
muestras) con frecuencias esperadas >5 y U
Mann-Whitney para 2 muestras cuando n

2

>9 o n
1
 y n

2 
>5 fueron aplicadas para compa-

rar la IM (Siegel, 1972). La prueba de rango
de Spearman fue usada para analizar corre-
laciones. Todas las pruebas utilizaron ensa-
yos de 2 colas y fueron consideradas
estadísticamente significativas cuando p<0.05.

RESULTADOS

Las características morfológicas de los
distintos estados de desarrollo identificados
para C. corderoi se presentan en el Cuadro
1 y Figuras 1 y 2.

Las hembras grávidas provistas de cáp-
sula bucal fuertemente esclerotizada con
tridentes y 32 a 63 crestas longitudinales
denticuladas (Figura 1A) presentaron nume-
rosas larvas del primer estado (L1) en su útero
(Figuras 1B-C) y un extremo caudal con tres
pequeñas prolongaciones (Figura 1D). Las
hembras inmaduras con una cápsula bucal
de menor tamaño que en las hembras grávi-
das, con 28 a 54 crestas longitudinales
denticuladas, mostraron huevos en el útero
de algunos especímenes (Figura 1E) y un
extremo caudal similar a las hembras grávi-
das. Los machos provistos de una cápsula
bucal con menor número de crestas
longitudinales denticuladas (19-40) (Figura

1F), presentaron dos espículas de distinta lon-
gitud (Figura 1G) y 15 pares de papilas en la
región caudal. Las larvas del cuarto estado
(L4) mostraron una cápsula bucal de color
café amarillento con crestas longitudinales
(16-26) en su mayoría denticuladas, así como,
una estructura alargada en las zonas ventral
y dorsal (Figura 2A). El extremo caudal de
las L4 mostró tres prolongaciones o mucrones,
más prominentes que en las hembras (Figura
2B). Las larvas del tercer estado (L3) pre-
sentaron una cápsula bucal de color amarillo
pálido provista de crestas longitudinales lisas
(Figura 2C) y un extremo caudal similar a las
L4, pero con prolongaciones de mayor longi-
tud (Figura 2D).

Las cuatro especies de peces estaban
infectadas con C. corderoi (Cuadro 2), cuya
PR e IM fueron más elevadas (p<0.05) en P.
trucha (Cuadro 2). Del mismo modo, la PR
en B. australis fue significativamente mayor
(p<0.05) respecto a O. mauleanum y O.
mykiss, siendo similar en estos dos últimos
hospederos (Cuadro 2). La IM fue similar en
B. australis, O. mauleanum y O. mykiss
(Cuadro 2). Las L3, encontradas solo en P.
trucha y L4 estuvieron presentes en prima-
vera en P. trucha, B. australis y O. mykiss
y además en otoño en B. australis.

Todos los hospederos nativos presenta-
ron hembras grávidas cuyo mayor porcenta-
je (Cuadro 2) y promedio (Cuadro 3) fue ob-
servado en P. trucha. Las hembras grávidas
estuvieron presentes en primavera, verano e
invierno en P. trucha, en verano y otoño en
B. australis y en primavera en O.
mauleanum (Cuadro 3). La PR de infección
en los cuatro hospederos y la IM en P. tru-
cha y B. australis no mostraron diferencias
(p<0.05) entre los periodos de muestreo (Cua-
dro 3) y sexo (Cuadro 4). Por el bajo número
de infectados en O. mauleanum y O. mykiss
no se realizó análisis estadístico de la IM en
distintos meses de muestreo, la cual fluctuó
entre 1 y 2 en ambos hospederos (Cuadro 3).
Lo mismo fue aplicado para O. mykiss por
su baja cifra de infectados, con intensidad
media de 1.6 y 2.0 en hembras y machos,
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Figura 1. Adultos de Camallanus corderoi. A. Cápsula bucal de una hembra grávida, vista
lateral; B. Región anterior de una hembra grávida, vista dorso lateral; C. Región de la vulva,
vista lateral; D. Región caudal de la hembra grávida, vista lateral; E. Región de la vulva de una
hembra inmadura, vista lateral; F. Región anterior de un macho, vista dorso lateral; G. Región
caudal de un macho, vista lateral. AB= anillo basal. CB= cápsula bucal. CD= crestas
longitudinales denticuladas. EC= extremo caudal. ED= espícula derecha. EG= esófago
glandular. EI= espícula izquierda. EM= esófago muscular. HU= huevos. LA= larva del
primer estado. RN= anillo nervioso. TR= tridentes. UT= útero con larvas del primer esta-
do. VA= vagina. VU= vulva

 

respectivamente (Cuadro 4). En O. maulea-
num solo se encontró infección en las hem-
bras (Cuadro 4). La longitud de los hospede-
ros no mostró correlación significativa con el
número de parásitos en P. trucha (rs= 0.33),
B. australis (rs=0.24) y O. mykiss (rs=0.55).
En O. mauleanum no se efectuó análisis por
el bajo número de especímenes infectados.

DISCUSIÓN

En general, las características morfoló-
gicas de las hembras grávidas y machos de
C. corderoi fueron similares a las descritas
previamente (Torres et al., 1990a), pero con
variaciones en su longitud o anchura, posi-
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blemente al incluirse mayor número de
especímenes en el presente estudio. Las L3,
L4 y hembras inmaduras son descritas por
primera vez en los peces. Las característi-
cas de las L3 fueron similares a las reporta-
das en infecciones experimentales en
copépodos (Torres et al., 2010), aunque de
mayor longitud. Las estructuras alargadas
observadas en los lados dorsal y ventral de la
cápsula bucal de las L4 podrían ser equiva-
lentes con aquellas en forma de barra descri-
tas previamente en L4 de Camallanus
carangis (Moravec et al., 2006).

Los resultados sugieren que P. trucha
sería el principal diseminador de la infección
por C. corderoi en el lago Panguipulli por
presentar mayor PR e IM, así como un
porcentaje más elevado de hembras grávi-
das respecto a B. australis y O. mauleanum.
Anteriormente, C. corderoi fue identificada

en P. trucha en la cuenca del río Valdivia,
incluyendo el lago Riñihue y los ríos Reca,
Puñir, Calle-Calle y Cayumapu, con PR de
50.0-82.8% e IM de 2.0-24.2 (Torres et al.,
1990a), y en el lago Tagua-Tagua en la cuen-
ca del río Puelo con PR de 44.8% e IM de
4.3 (Torres et al., 1992). Además, la PR en
B. australis alcanzó un 26.0% con IM de
2.5 en el lago Riñihue (Torres et al., 1990b),
encontrándose también en 4 de 5 O.
mauleanum con IM de 17.5 (Torres et al.,
1990b).

La infección por C. corderoi habría
sido adquirida secundariamente por O. mykiss
a partir de los peces nativos después de su
introducción mediante la importación de ovas
a comienzo del siglo XX en Chile. La PR e
IM de infección en el presente estudio estu-
vo dentro del intervalo de PR (7-55%) e IM
(1-24) observado en reportes previos en los

Figura 2. Larvas de Camallanus corderoi. A. Cápsula bucal de una larva de cuarto estado
(L4), vista lateral; B. Región caudal de L4, vista lateral; C. Cápsula bucal de una larva del tercer
estado (L3), vista dorsal; D. Región caudal de L3. AB= anillo basal, AN= ano. CB= cápsula
bucal. CD= crestas longitudinales denticuladas. CL= crestas longitudinales lisas. EC=
extremo caudal. EL= estructuras laterales
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lagos Caburga, Colico, Maihue, Puyehue,
Ranco, Rupanco, Todos Los Santos y
Villarrica, pertenecientes a diferentes cuen-
cas en el sur de Chile (Torres, 1995). La baja
PR e IM y, especialmente, la ausencia de
hembras grávidas en O. mykiss sugieren que
este hospedero no tendría la importancia de
los peces nativos en la diseminación de las
L1 e infección del copépodo hospedero in-
termediario (M. araucanus) en el lago
Panguipulli (Torres et al., 2010). Anterior-
mente, la presencia de hembras grávidas en
O. mykiss ha sido un hecho accidental en la
cuenca del río Valdivia, identificándose solo
en 2 de 239 O. mykiss capturados en los ríos
Calle-Calle, Reca, Puñir y Llancahue y los
lagos Riñihue, Calafquén y Pellaifa, donde la
PR de infección fluctuó entre 2.5 y 43.5% y
la IM fue de 2 a 18.2 (Torres et al., 1991).

La diferencia en los descriptores de in-
fección por C. corderoi en los hospederos
del lago Panguipulli podría estar asociada en
parte a su dieta. Por ejemplo, las presas con-
sumidas por B. australis y O. mauleanum

(Campos, 1985; Bahamonde et al., 1979; Ruiz
y Marchant, 2004) solo permitirían su infec-
ción a través del consumo del copépodo hos-
pedero intermediario (Torres et al., 2010).
Mientras que en P. trucha y O. mykiss la
trasmisión sería a través del consumo de
copépodos y peces nativos planctófagos (hos-
pederos paraténicos) que forman parte de su
dieta (Arenas, 1980). Esto último de manera
similar a lo descrito en algunos peces hospe-
deros de C. oxicephalus en Norteamérica
(Stromberg y Crites, 1975; Crites 1976) y C.
lacustris o C. truncatus en Europa
(Moravec, 1994).

La trasmisión post cíclica en P. trucha
también sería posible al consumir otros pe-
ces hospederos definitivos o por canibalismo,
como en hospederos de C. lacustris y posi-
blemente de C. truncatus en Europa
(Moravec, 1994). En O. mykiss la trasmisión
post cíclica podría explicar la rara frecuencia
de adultos de C. corderoi en O. mykiss en
un estudio previo (Torres et al., 1991). Aun-
que, P. trucha y O. mykiss consumen peces

Cuadro 2. Prevalencia e intensidad media de infección y porcentaje de los estados de desarrollo de 
Camallanus corderoi en peces hospederos del lago Panguipulli, Chile 

 

Hospederos Prevalencia1 n2 
Intensidad 

media 
(mín.-máx.)3 

Larvas 
(%) 

Machos 
(%) 

Hembras 
inmaduras 

(%) 

Hembras 
grávidas 

(%) 

Percichthys 
trucha 

20/25a 
(80.0) 

130 6.5a 
(1-33) 

9.2 35.4 25.4 30.0 

Basilichthys 
australis 

21/48b 
(43.8) 

52 1.7b 
(1-8) 

9.6 55.8 23.1 11.5 

Odontesthes 
mauleanum 

3/44c 

(6.8) 

5 1.7b 
(1-2) 

0.0 80.0 0.0 20.0 

Oncorhynchus 
mykiss 

8/77c 
(10.4) 

14 1.8b 
(1-3) 

35.7 28.6 35.7 0.0 

1 Peces infectados/examinados (porcentaje). Comparación entre los hospederos mediante la prueba de Chi 
cuadrado mostró diferencia significativa (p<0.05)  
2 Número de parásitos  
3 Comparación entre los hospederos, excepto O. mauleanum (n<5 infectados), mostró diferencia significativa 
(p<0.05) mediante la prueba de Kruskal-Wallis 
a,b,c Superíndices diferentes en cada columna indican diferencia (p<0.05) al usar las pruebas de Chi cuadrado para 
la prevalencia y U de Mann-Whitney para la intensidad media entre pares de hospederos  
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Cuadro 3. Prevalencia e intensidad media de infección y media de hembras grávidas de Camallanus 
corderoi en peces hospederos en diferentes periodos de muestreo en el lago Panguipulli, 
Chile 

 

Hospederos / Estación Prevalencia1 n2 
Intensidad media  

(mín.-máx.)3 
Hembras 
grávidas4 

Percichthys trucha5     
Primavera 12/13 (92.3) 100 8.3 (1-33) 29/2.2 
Verano 6/9 (66.7) 26 4.3 (1-10) 5/06 
Invierno 2/3 (66.7) 4 2.0 (2) 4/1.3 

Basilichthys australis     
Primavera 6/12 (50) 13 2.2 (1-4) 0/0 
Verano 5/6 (83.3) 12 2.4 (1-4) 6/0.5 
Otoño 10/28 (35.7) 27 2.7 (1.8) 3/0.1 
Invierno 0/2 (0) 0 0 0/0 

Odontesthes mauleanum     
Primavera 6/31 (19.4) 1 1.0 (1) 1/0.1 
Verano 1/9 (11.1) 2 2.0 (2) 0/0 
Otoño 1/14 (7.1) 2 2.0 (2) 0/0 
Invierno 0/12 (0) 0 0 0/0 

Oncorhynchus mykiss     
Primavera 6/31 (19.4) 11 1.8 (1-3) 0/0 
Verano 0/9 (0) 0 0 0/0 
Otoño 1/26 (3.8) 1 1.0 (1) 0/0 
Invierno 1/11 (9.1) 2 2.0 (2) 0/0 

1 Peces infectados/examinados (porcentaje). Comparación entre pares de periodos climáticos en cada hospedero 
no mostró diferencia (p>0.05) mediante la prueba exacta de Fisher 

2 Número de parásitos 
3 Comparación entre pares de períodos climáticos en P. trucha y B. australis no mostró diferencia (p>0.05) 

mediante la prueba U de Mann-Whitney. En los demás hospederos no hubo análisis estadístico (los peces 
infectados fueron <5 o n2<9) 

4 Hembras grávidas: total/media 
5 No hubo capturas en otoño  
 

y copépodos, la diferencia en sus descriptores
de infección podría depender de la frecuen-
cia y número de presas hospederas consumi-
das y del grado de preferencia por aquellas;
por ejemplo, si son parte de su dieta prefe-
rencial o solo constituyen un elemento de la
dieta secundaria o accidental como sucede
con las presas consumidas por hospederos de
otros nematodos de peces (Torres, 1985).

La semejanza de la PR de infección en
cada hospedero del lago Panguipulli, respec-
to a su talla, sexo y periodos de captura, así

como de la IM en algunos casos analizados,
sugiere el consumo de una dieta similar inde-
pendiente de dichas variables en cada hos-
pedero. En un estudio previo, incluyendo P.
trucha del lago Riñihue y los ríos Reca, Puñir
y Calle-Calle en la cuenca del río Valdivia,
tampoco se observó diferencia estadística
para la PR e IM entre sexos, pero la hubo
para ambos descriptores respecto a la talla,
siendo mayores en los peces de mayor talla
(Torres et al., 1990) en los cuales se
incrementaría el consumo de peces (Arenas,
1980).
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Cuadro 4. Prevalencia e intensidad media de infección por Camallanus corderoi en peces hospederos 
de diferente sexo en el lago Panguipulli, Chile 

 

Hospederos/sexo Prevalencia1 n2 
Intensidad media 

(mín.-máx.)3 

Percichthys trucha    
Hembras 10/12 (83.3) 80 8.0 (1-33) 
Machos 7/9 (77.7) 28 4.0 (1-8) 

Basilichthys australis    
Hembras 16/38 (42.1) 40 2.5 (1-8) 
Machos 4/9 (44.4) 11 2.8 (2-4) 

Odontesthes mauleanum    
Hembras 2/32 (6.3) 4 2.0 (2.0) 
Machos 0/8 (0.0) 0 0.0 

Oncorhynchus mykiss    
Hembras 5/40 (12.5) 8 1.6 (1-2) 
Machos 3/21 (14.3) 6 2.0 (1-3) 

1 Peces infectados/examinados (porcentaje). Comparación entre distinto sexo de cada hospedero no mostró 
diferencia (P>0.05), mediante la prueba exacta de Fisher 

2 Número de parásitos 
3 Comparación entre sexos de P. trucha y B. australis no mostró diferencia (p>0.05) mediante la prueba U de 

Mann-Whitney. En los demás hospederos no hubo análisis estadístico (los peces infectados fueron <5 o n2< 9)  

En el hemisferio norte, para la infección
por Camallanus cotti no se observaron dife-
rencias estadísticas para la PR en Poecilia.
reticulata, Poecilia mexicana, y Xiphop-
horus helleri de distinto sexo en Hawái
(Vincent y Font, 2003b), ni para C.
oxycephalus en Morone chrysops en EE.
UU. (Stromberg y Crites, 1975). Igualmente,
la PR por C. cotti en distintas tallas de P.
reticulata y X. helleri no presentó diferen-
cias, pero en P. mexicana se incrementó en
tallas mayores (Vincent y Font, 2003b). Del
mismo modo, la PR e IM de infección por C.
oxycephalus en M. chrysops en EE. UU.
(Stromberg y Crites, 1975), por C. lacustris
en Anguilla anguilla en el Reino Unido (Nie
y Kennedy, 1991) y en Perca fluviatilis en
la República Checa (Scholz, 1986), así como
la IM en P. fluviatilis en Noruega (Skorping,
1980) mostraron incremento con la talla del
hospedero.

La PR e IM de infección por C.
corderoi no mostró diferencia significativa
en P. trucha y B. australis entre los perio-
dos de muestreo. Anteriormente, no se ob-
servó fluctuaciones estacionales para la PR
y abundancia media de infección por C.
lacustris en A. anguilla en el Reino Unido
(Nie y Kennedy, 1991). Por el contrario, la
IM varió estacionalmente para C. oxycep-
halus en M. chrysops en EE.UU. (Strom-
berg y Crites, 1975) y C. lacustris en A.
anguilla en la Republica Checa (Moravec,
1985). También ha sido registrada una PR
variable de 42.9-100% e IM de 1.5-44.5 para
C. anabantis en Anabas testudineus en dis-
tintos periodos del año en la India (De, 1993).
Del mismo modo, Camallanus cotti alcanzó
PR e IM más elevada en verano respecto a
invierno 47.7% y 1.7 vs 25.8% y 1.4, respec-
tivamente, incluyendo a P. mexicana, P.
reticulata y X. helleri, cuyas diferencias fue-
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ron atribuidas a las extensas lluvias de invier-
no en Hawái que disminuirían la trasmisión
del parásito ya que los peces y copépodos
hospederos, así como las L1 del nematodo
serían arrastrados aguas abajo (Vincent y
Font, 2003a).

La existencia de hembras grávidas de
C. corderoi en P. trucha (primavera, verano
e invierno), B. australis (verano, otoño) y O.
mauleanum (primavera) sugiere que en con-
junto los tres hospederos eliminan L1 con sus
heces en distintos periodos estacionales, lo
que posibilitaría la infección del copépodo M.
araucanus donde la L1 muda a larva de se-
gundo estado y luego a L3 infectante para
los peces (Torres et al., 2010). Las L3 de C.
corderoi desarrollan a partir de los 7 días a
temperatura de 20 ± 1 °C (Torres et al.,
2010). La temperatura superficial de algunos
lagos en Chile (entre 39 y 41° de latitud sur),
donde ha sido identificada C. corderoi (To-
rres, 1995), fluctúa entre 8.1-21.5 °C a tra-
vés del año, alcanzando los 19-21.5 °C en los
meses de verano (Soto y Campos, 1996). Así,
la presencia de hembras grávidas en P. tru-
cha y B. australis en verano en el lago
Panguipulli, de acuerdo con los resultados
presentados, permitiría la diseminación de las
L1 y su desarrollo en el copépodo hospedero
intermediario.

En otras Camallanus spp., las hembras
grávidas de C. cotti solo se presentaron en
verano en P. mexicana, P. reticulata y X.
helleri en Hawái (Vincent y Font, 2003a) y
en C. lacustris desde fines de primavera has-
ta otoño en A. anguilla en el Reino Unido
(Nie y Kennedy, 1991). Por otro lado, la pre-
sencia de hembras grávidas de C. lacustris
fue evidente durante todo el año en P. fluviatilis
en la República Checa (Moravec, 1985).

CONCLUSIONES

 La prevalencia e intensidad media por
Camallanus corderoi en Percichthys
trucha fueron mayores respecto a los
demás hospederos y la prevalencia en

Basilichthys australis fue mayor y la
intensidad media similar a Odontesthes
mauleanum y Oncorhynchus mykiss.

 La prevalencia de C. corderoi fue simi-
lar entre periodos de muestreo y sexo
en los cuatro hospederos (P. trucha, B.
australis, O. mauleanum, O. mykiss),
al igual que la intensidad media en P. tru-
cha y B. australis, pero sin correlación
significativa entre el número de parási-
tos y la talla de P. trucha, B. australis y
O. mykiss.

 Las hembras gravidas de C. corderoi
solo estuvieron presentes en P. trucha
(primavera, verano e invierno), B.
australis(verano, otoño) y O.
mauleanum (primavera).

 La mayor prevalencia, intensidad media
y porcentaje de hembras grávidas en P.
trucha la sugiere como principal
diseminadora de C. corderoi en el lago
Panguipulli.
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