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CILIADOS ASOCIADOS AL PASTO MARINO HALODULE 
BEAUDETTEI EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA, 

VERACRUZ, MÉXICO 

RESUMEN 

MARÍA E STHER MARTÍNEZ-MURILLO • 

MARÍA ANTONIETA ALADRO-LUBEL • 

Los pastos m ari nos representan un sustrato importante para una gran diversi
d ad de organismos e pibiontes, sin e mbargo la composición ciliatológica es 
pi-ácticamente desconocida. El obj etivo del presente trabajo es conocer los 
c iliados asociados a l-laúx11tk beauikttei en la Laguna d e T amiahua, Ver. Las 
muestras fueron colocadas en bolsas d e plástico con agua d e l medio y se 
midieron te mperatura, sal inidad y pH. El pasto se mantuvo en acuarios a tem
peratura ambie nte. Los ciliados fueron o bservados in vivo en campo claro y en 
conu·aste de fases. Se util izaron para su tinción las técnicas d e h ematoxilina de 
Harris y de protargol. Se identificaron nueve especies de c iliados sésiles y 17 li
bres n ad ad o res, d e los cua les siete son nuevos registros para México. Las espe
c ies sésiles identificadas no son exclusivas d e 1-1. beau tkttei, también han sido 
encontradas en otros sustratos naturales y artificiales. Los ci liados libres 
nadadores tampoco muestran exclusividad al sustrato, ya que forman parte del 
bentos de la lagun a estudiada. El mayor número de especies d e c il iados alcan
zaron su máximo valor e n junio, o bservándose tambié n en este mes la mayor 
abundancia de l pasto marino 

Palabras clave: ciliados, epibionte, 1-/aloduk beautk/1.ei. 

ABSTRACT 

The aquatic grasses represent an important substrate for a g reat diversity of 
e pibiontic organisms, however the ir ci liatologic composition is unknown. The 
purpose of this stud y is to know the c iliates associa ted to 1-/alodul.e beaudettei. 
The conununity of H . bemitkttei at Tamiahua Lagoon, Ver .. was ch osen for· the p1·e
sen t work. The samples we1·e placed in plastic bags with lagoon water. T empera-
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lu re, salinity and pH were recorded . The seagrass was maintained in aq uaria al 
room temperalure. The c ilia les were examined alive wilh bo lh light fie ld and 
phase contrasl microscopy and also stained by H arris' haemaloxylin and prolar· 
gol silver lechniques. N ine species o f sessiline c ilia les and 17 species of free
swimming ciliates we re ide ntified , seven are reported for lhe firsl time in Mexico. 
The ide ntified sessiline species are nol exclusive o f H. beaudettei; lhey are also 
been re ported on lhe o the r natural and artificial substrates. The free-swimming 
ciliates are aJso no t exclusive of lhis phanerogam, since lhey are part o f tJ1e ben
tJ1os o f lhe lagoon. The number o f c iliates species reach ed maximum values on 
June; also d uring tJ1is monlh a greate r a bundance of lhe grass was observed. 

Key words: c ilia tes, e pibio nt, Haloduk beaudettei. 

INTRODUCCIÓN 

Las estructuras que sobresale n de l sedimento ma1;no como son los tubos de los 
vermes y las hojas de los pastos, incre me nta n la complejidad de los hábitaL~ 
bentónicos, tal complejidad puede jugar un papel importante en la de te rm i
nación de la densidad y en la composición específica de las comunidades acuáticas. 
Los mecanismos respo nsables para gene rar una re lación positiva entre las estruc
turas e pibentónicas y la abundancia de la fauna aún no son claras, sin e mbargo se 
sugie re que pueden proporcio nar un refugio para inhibir a los de predadores y 
que las fuentes alime nticias pueden ser mej oradas (Kem y Taghon, 1986). 

La impo rtancia de los e pibiontes e n las macrofitas de los siste mas ma1;nos es 
bie n conocida. En los últimos a ños, las investigacio nes mundiales sob1·e varios 
tópicos d e la macrofauna en los pastos marinos se h an incre mentado considera
ble mente, pero pocos esfuerzos se han h echo sobre el estudio de bacterias, microalgas, 
microfauna y de los componentes más pequeños de la me iofauna asociad a a estas 
fanerógamas, cuyo papel como rege neradores de nut1;entes o d e alime nto para 
organismos de niveles tróficos más altos e s conocido ( Coull et aL, 1983; Bell el aL, 
1984; Novak, 1984 y Hall y Bell, 1988). 

Las comunidades de pastos marinos estudiadas en re lación a los microorganis
mos y a la meiofauna son las de Thalassia testudinum. Posidonia oceanica, Z,ostera ca
pricomi, Z. marina, Halodul.e wrightii, Spartina alterniflora y Syringodium filiforme, Los 
microo rganismos y la me iofauna asociada registrada son: bacterias, algas, nemáto
dos, copé podos, anffpodos osu·ácodos, ácaros, lame libranquios, polique tos, turbe
la rios y foraminífe ros (Lot-He lgueras, 1971 ; Coull et aL, 1983; Osenaga y Coull, 
1983; Novak, 1984; Bell et aL, 1984; Hicks, 1986; Hall y Bell, 1988). La mayoría de 
estas investigaciones h an sido realizadas e n Norteamérica y los grupos más estu
diados son los copé podos y los ne má todos; la infonnació n relacio nada con los 
protozoarios es prácticamente nula, el único grupo conside rado es e l de los 
foraminífe rns, por Jo que este estudio re p1·esenta la p1ime ra contribució n al cono
cimiento de la composición ciliato lógica asociada a JI. beaud.eu.ei. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó e n la comunidad de H. beaudettei localizada frente al poblado 
de Ta ntalamos de la Laguna de Tamiahua, que se encuentra al norte d el estado 
de Veracruz desde 21 ° 46' hasta los 22° 06' latitud N y de los 97° 23' a los 97° 46' 
longitud O . El pasto marino fue recolectado e n junio, septie mbre y novie mbre de 
1990 y colocado en bolsas de plástico con agua del medio. Se hicieron las 
mediciones de temperatura, salinidad y pH. El mate rial biológico se oxigenó y se 
mantuvo en las bolsas para su traslado. En el laboratorio las muestras fueron 
mantenidas durante un mes aproximadame nte a temperatura ambiente e n 
acuarios con agua del medio y con bombas para oxigenadas. Los ciliados in 
vivo se observaron al microscopio con las técnicas de campo claro y d e con
traste de fases; se utilizó el verde de me tilo acidulado al 1 %, la hematoxilina de 
HaITis y la argé ntica de protargol (Lee et al, 1985) para la identificación de los 
ciliados. 

RESULTADOS 

La compos1c1on ciliatológica estuvo representada por 26 especies, nueve son 
sésiles, encontrándose adheridos a lo largo de las hojas a excepció n de ÚJtltumia 

marítima, que se observó en e l rizoma (Cuadro 1) y 17 especies de ciliados libres 
nadadores. (Cuadro 2). 

Los ciliados sésiles son registros nuevos para México, a excepción de dos espe
cies: 1) Acineta tuberosa descrita por López-Ochotere n a ( 1963 y 1965) y Roure
Cané ( 1969) e n aguas dulces; Mayén-Estrada y Aladro-Lubel ( 1987) en e l medio 
salobre. 2) Zoolhamnium adamsi descrita en el Lago de Chapultepec por SokoloIT y 
Sámano (1931) (Cuadro l). La especie más frecuenta fue Aspulisca aculeala obse1vada 
e n las tres recolectas, le siguieron e n frecuencia Protocruzia adhaerens, Holosticha 
diademata, Trachelostyla pediculiformis, Euplotes crassus y E. minuta que se presentaron 
e n junio y septie mbre (Cuadro 2). 

También fueron observados e n las hojas de H. beaudetlei bacte1ias, d iatomeas y 
otro tipo de algas, así como ne mátodos, ostrácodos, rotíferos, b1iozoa1ios, copé po
dos, turbelarios, gastrotricos e hidrozoarios. 

El número específico de los ciliados presentó una decreciente muy significa
tiva de junio a noviembre, en el primer mes se obse1varon 23 especies, siete co1Tes
pondieron a ciliados sésiles y 16 a libres nadadores; en septiembre, de las 11 especies 
identificadas, cuatro fueron sésiles y sie te libres nadadores y en novie mb1·e úni
camente se encontró una especie de ciliado libre nadador. 

El número de especies y los valores de los factores ambientales se muestran en 
la figura l. 
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Cuadro 1. Distribución d e las especies de ciliados sésiles asociados a H. beaudetiei 

Especies 

* Metafolliculina gunneri (Dons, 1927) 

* Acineta corophii Collin, 1912 

A. tuberosa Ehrenberg, 1833 

* ÚJthumia ceramicola Kahl, 1933 

* C. marítima Ehrenberg, 1838 

* Thuricola valvata (Wrigh l, 1858) 

Zoothamnium adamsi Stokes, 1885 

* Z. alternans Claparede y Lachmann, 1858 

* Z. dichotomum Wright-Kenl, 1882 

H= hoja R= rizoma * Nuevo registro para México. 

Jun. 

H 

H 

H 

R 

H 

H 

H 

Cuadro 2. Especies de ciliados libres nadadores en H. beaude/iei 

Especies 

Protocruzia adhaerens Mansfeld , 1923 

Peritromus Jaurei Kahl, 1932 

P. ovalis Fauré-Fremiel, 1924 

H owsticha diademata (Rees, 1883) 

Trachewstyla pediculiformis (Cohn, 1886) 

Litonotus cygnu.s (O. F. Müller, 1776) 

Loxophyllum helu.s (Stokes, 1884) 

Dysteria monostyla (Ehrenberg-Stein, 1859) 

Fronwnia marina Fabré-Domergue, 1891 

Jun. 

Meses 

Sept. 

H 

H 

H 

H 

Meses 

Sept. 

Nov. 

Nov. 
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Cuadro 2 . Especies de ciliados libres nadadores en J-1. beaudett.ei 

Meses 
Especies 

J un. Sept. 

Uronychia lransfuga (O. F. Müller, 1786) 

Aspidisca aculeala (Ehrenberg, 1838) 

E1tp!otes crassus (Dujardin, 1842) 

E. minuta Yocom, 1930 

C.Olmilembns vermin11S (O. F. Müller, 1766) 

Urocyclonjilificum (Kahl, 1931) 

Cyclidimn elongat.mn Schewiakoff, 1986 

Pleuronema coronatmn Ke nl, 1881 
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- sésiles 

-B- salinidad 
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30 
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20 
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10 

5 

o 

Fig. 1. 1í111ero de cil i:ido~ identificados y su re lación con factores abió ticos. 
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DISCUSIÓN 

Los ciliados sésiles que se encontraron asociados a H. beaudetti no se pueden 
considerar como exclusivos de este hábitat, ya que h an sido registrados sobre otros 
o rganismos acuáticos o e n sustratos artificiales conocidos como trampas colocados 
en e l medio marino: Mewfolliculina gunneri ha sido observada como epibio nte del 
a nfípodo limnoria lignorum por Kahl ( 1932), e n las gale rías de este isópodo por 
Fauré-Fremiet (1936b) y e n el crustáceo Carcinus moenas (Fa uré-Fremiet 193Ga); 
Acineta tuberosa sobre Systilis que a su vez es un epibionte de l caracol Physa osc11lans 
(López-Ochoterena, 1965) y adherido a las raíces d e Eichornia crassipes 
(Roure-Cané, l 969); A. corophii sobre e l a nfípodo salobre Corophium longi.corna 
(Kahl, 1934) y e n trampas por J ones (1974); Cothurnia ceramicola en e l alga 
Ceramium (Kahl, 1935 y Fe linska, 1965); C. marítima y Tlmricola valvata sobre algas 
marinas (Felinska, 1965) y en trampas, donde también ha sido o bservado 
Zoothamnium alternans Oones, 1974) y Z adamsi sobre Cladoplwra (Kahl, 1935). 

Los ciliados libres n adadores tampoco m uestran exclusividad al sustrato ya que 
forman parte del bentos de la laguna estudiada (Picaso-Hemández, 1991) y tam
bié n han sido registrados como organismos psamófilos marinos y salobres en otras 
localidades de México y de otras partes del mundo (Aladro-Lubel et al, 1990). Al 
respecto, se puede señalar que varios estudios han mostrado que la me iofauna no 
se puede con sidera1· como infauna estrictamente holobentónica que se encuentre 
exclusivamente entre las partículas d e sedimento (Fleeger et al, 1984). Walters y 
Be ll ( 1986) consideran que la ocurrencia pe lágica de los 01·ganismos asociados al 
sedimento puede resultar de una 1·esuspe nsió n pasiva ocasionada por la erosión o 
por una migración activa de los organismos nadadores o poi· la combinación de 
ambos mecanismos. La alteración de flujo por las estructuras epibentó nicas p uede 
afectar el reclutamiento de los organismos e n sedimentos suaves y responde r posi
tivamente a la a bundancia de alimento que se genera sobre estos sustratos (Ke1·n y 
Taghon, 1986). El reclutamiento de los 01·ganismos se puede d ar por la dis
ponibilidad d e los reclutas, la ha bilidad y la capacidad de éstos para sob1·evivir y 
llegar a establecerse al haber alcanzado un hábitat nuevo. Los mecanismos de reclu
tamiento parecen ser complejos; una continuidad durante el transporte activo-pasivo 
existe e n estos organismos, lo que ocasiona que las especies denu·o de un mismo 
sustrato colonicen diversos sitios, el reclutamie nto ac tivo-pasivo es gobernado por 
la dinámica flujo-partícula (Palmer, 1988). 

Novak ( 1984) señala que la cobertura de epibio ntes sobre la hoj a d e Posi
donia pued e ser interpretada como e l resultado de un cambio dinámico y com
plejo d e un sistema d e intracciones entre los e pibio ntes y e l medio, 
incluyéndose tambié n las inte raccion es con la planta huésped o con los 
e pibiontes d e la mism a comunidad. Otra serie de factores ta mbié n influyen, 
como son , luz, nutr ientes, corrien tes, tempe ra tura, salinidad, que regulan e l 
grado de colonización, as í como e l nivel d e crecimie nto de los e pibio ntes. La 
planta proporc iona un sustra to importante pa.-a e l establecimie nto epibio nte, 
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poi- lo que la naturaleza de los ca mbios del sustrato y la disponibilidad de superfi
cie que se presenta con e l tie mpo, inte rvienen en e l grado de co lonización de los 
organismos. Esto puede ayudar a inte1-pretar e l com portamiento de la composi
ción ciliatológica estudiada en relación a la abundancia del pasto marino; en junio 
la fanerógama acuática fue muy abundan te, presentándose el mayor número de 
especies de ciliados; en septie mbre el pasto marino fue me nos abundan te, al igual 
que los ciliados y e n noviembre se encontró escaso, registrándose una especie de 
ciliado libre nadador. 

Se han hecho estudios de tolerancia a varios factores am bientales para 1·e
lacionar los patrones de d istribución d e protozoarios (incluyendo ciliados) con 
salinid ad, pH y tempe ratura. Los resultados han podido o no refleja1· re laciones 
causales (Fenchel, 1987); tomando en cuenta q ue los ciliados puede n presentar 
una gran adaptabilidad a las condiciones del medio. En el presente estudio la 
salinidad fue e l paráme tro que mostró una amplia variación y una relación con el 
número de especies de ciliados, presentándose el mayor número e n la salinidad 
más alta registrada que fue de 34 º/oo (Fig. l ). 
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