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Resumen
Se registra por primera vez para Perú a Cricocephalus albus (Digenea: Pronocephalidae) en la tortuga verde 
del Pacífico oriental (Chelonia mydas agassizii). Los parásitos fueron colectados durante la necropsia de una 
tortuga verde varada en el estuario de Virrilá localizado en la provincia de Sechura, Departamento de Piura, 
Perú. El presente trabajo realiza una breve descripción de C. albus, así como la discusión de sus hospederos 
y distribución geográfica.

Palabras clave: Trematoda; Plagiorchiida; Cricocephalus albus; quelonio; Chelonia mydas agassizii; Virrilá.

Abstract
Cricocephalus albus (Digenea: Pronocephalidae) is registered for first time in Peru in the East Pacific green 
turtle (Chelonia mydas agassizii). The parasites were collected during a necropsy carried out in a stranded 
sea turtle in the Virrilá estuary, located in the Sechura province of Piura, Peru. The specimens were studied 
morphologically and identified as C. albus. The current work describes C. albus, as well as the discussion of 
its hosts and geographic distribution.

Keywords: Trematoda; Plagiorchiida; Cricocephalus albus; quelonio; Chelonia mydas agassizii; Virrilá.
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Introducción
La tortuga verde del Pacífico oriental Chelonia mydas agassizii 

(Boucort 1868) es la forma melanística del género Chelonia y 
se distribuye desde San Diego, California hasta Chile y por el 
oeste hasta las islas Revillagigedo e islas Galápagos (Cliffton 
et al. 1982, Cornelius 1982, Green 1984, Márquez 1990, 
Pritchard 1999, Seminoff 2004, Holroyd y Trefry, 2010). En 
Perú, se han registrado varias áreas de alimentación a lo largo 
de la costa peruana, como en las costas de Tumbes (Punta Sal, 
Punta Mero, Bocapán, Puerto Pizarro y Casitas), Punta Restín 
al norte del departamento de Piura (Hays-Brown y Brown 1982, 
Aranda y Chandler 1989, de Paz y Alfaro-Shigueto 2008), en 
la provincia de Talara (Velez-Zuazo et al. 2014) en la bahía de 
Sechura y estuario de Virrilá al sur del departamento de Piura 
(Santillán 2008, Cáceres et al. 2013, Paredes et al. 2015), Isla 
Lobos de Tierra al norte del departamento de Lambayeque 
(Quiñones et al., 2015), la bahía de Paracas y Tambo de Mora 
en el departamento de Ica (Hays-Brown y Brown 1982, Aranda 
y Chandler 1989, de Paz et al. 2007, Quiñones et al. 2013, 
Velez-Zuazo et al. 2014).

El estuario de Virrilá, ubicado en la provincia de Sechura, 
región Piura, Perú (05°48’S, 80°51’W), es el único ecosistema 
con aguas estuarinas en la costa peruana, y constituye un impor-
tante lugar de agregación de tortugas verdes (Paredes et al. 2015, 
Paredes y Quiñones 2016). Actualmente, la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN) y la legislación peruana (DS N°004-
2014-MINAGRI) clasifica a C. mydas agassizii como una especie 
en peligro de extinción. Las principales amenaza que enfrenta 
esta especie son la caza en zonas de anidamiento (Seminoff et al. 
2000), captura incidental por flota artesanal e industrial (Alfaro-
Shigueto et al. 2010), degradación de hábitat (Alfaro-Shigueto 
et al. 2002, Santillán 2008), consumo y comercialización (De 
Paz 2002, Cáceres et al. 2013). Este último hecho ha sido evi-
denciado en Pisco, donde se han encontrado capturas ilegales 
de esta especie y mercado negro al registrarse alrededor de 1000 
caparazones en basurales (Quiñones & Quispe 2016).

Al presente, se han identificado una amplia lista de helmintos 
parásitos en quelonios, los cuales podrían producir enfermedades 
en los hospederos (Gupta 1961, Glazebrook & Campbell 1990, 
Dyer et al. 1995a y b, Pérez-Ponce de León et al. 1996). Entre 
los factores que contribuyen a la patología asociada con las 
infecciones parasitarias en reptiles se incluyen los desórdenes 
nutricionales y el estrés ambiental (Campbell 2006). Debido a 
que los parásitos tienen un efecto perjudicial en sus hospederos, 
estos poseen un potencial negativo sobre la conservación de 
especies amenazadas (Cunningham & Daszak 1998).

En el Perú, los estudios parasitológicos en quelonios son 
escasos. Las investigaciones existentes se han realizado en tor-
tugas amazónicas (Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766) 
y Podocnemis spp.) principalmente; registrando nematodos y 
digeneos (Salízar & Sánchez 2004, Sánchez et al. 2006, Salízar 
& Sánchez 2007, Tantaleán et al. 2011, Julca et al. 2014). 

A nivel mundial, los estudios parasitológicos en la tortuga 
verde registran una lista amplia de helmintos parásitos, principal-
mente digeneos (Caballero et al. 1955, Gupta 1961, Glazebrook 
& Campbell 1990, Dyer et al. 1995a, Santoro et al. 2006). En la 
actualidad, se han registrado alrededor de 50 especies de digeneos 
parasitando a esta especie de quelonio (Santoro et al. 2006); los 

que pertenecen a las familias Brachycoeliidae, Cladorchiidae, Mi-
croscaphidiidae, Plagiorchiidae, Pronocephalidae, Rhytidodidae 
y Telorchiidae, siendo la familia Pronocephalidae el registro más 
común (Gupta 1961, Santoro et al. 2006). En el presente trabajo 
se registra por primera vez en el Perú a Cricocephalus albus (Kuhl 
& van Hasselt, 1822) (Digenea: Pronocephalidae) parasitando 
a la tortuga verde del Pacifico oriental (Ch. mydas agassizii). 

Material y métodos
En el mes de agosto del 2016, durante el monitoreo de 

tortugas marinas en la costa norte del Perú por el personal del 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE), se recuperó el cuerpo 
de una tortuga verde C. mydas agassizii hembra, la cual flotaba 
sin vida en el estuario de Virrilá, localizado en la provincia de 
Sechura en Piura, Perú (05°48’S, 80°51’W). Durante la necropsia 
del quelonio se colectaron aproximadamente 50 digeneos del 
sistema digestivo, los cuales fueron fijados y preservados en 
etanol al 70%. 

Para su estudio morfológico, los parásitos fueron teñidos con 
carmín clorhídrico y tricrómico de Gomori. Posteriormente, 
fueron deshidratados en series sucesivas de etanol, hasta etanol 
absoluto. Luego fueron clarificados en eugenol y montados en 
láminas porta objeto usando bálsamo de Canadá. Las imágenes 
se obtuvieron usando un microscopio Carl Zeiss Axioskiop-40. 
Las medidas fueron obtenidas usando el programa Leica IM50 
Versión, 4.0 R117. Se expresan las medidas en milímetros 
(mm) y micrómetros (µm), mencionadas en promedio con sus 
respectivos rangos en paréntesis.

Para la identificación de los digeneos se usaron las claves 
propuestas por Blair (2005) y Ruiz (1946). Parte de las muestras 
examinadas se encuentran depositadas en la Colección Helmin-
tológica y de Invertebrados Relacionados del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(MUSM) Lima, Perú.

Resultados
El estudio morfológico y taxonómico está basado en el análisis 

de 11 ejemplares adultos completos. 

Clase: Trematoda
Subclase: Digenea
Orden: Plagiorchiida
Superfamilia: Pronocepha-
loidea Looss, 1899
Familia: Pronocephalidae Looss, 1899
Género: Cricocephalus Looss, 1899

Cricocephalus albus (Kühl y van Hasselt, 1822) 
Looss, 1899

Figura 1

Cuerpo alargado y de forma sub-cilíndrica, tiene 5931 
(4892 – 6411) µm de largo y 1593 (1318 – 1943) µm de ancho 
máximo a nivel del tercio posterior del cuerpo. La extremidad 
posterior es truncada y presenta dos papilas postero-lateral. La 
parte anterior es de forma triangular (disco cefálico) y mide 710 
(583 – 816) µm de largo y 1097 (864 – 1191) µm de ancho. 
Ventosa oral bien desarrollada en posición sub-terminal, mide 
455 (424 – 491) µm de largo y 488 (428 – 530) µm de ancho. 
La boca mide 275 (237 – 300) µm de diámetro. Carece de ace-
tábulo. El esófago es corto y mide 347 (253 – 388) µm de largo 
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y 203 (101 – 284) µm de ancho. Los ciegos se extienden dorso-
lateralmente, pasando por la parte dorsal de los testículos hasta 
la parte posterior del cuerpo. Los ciegos presentan numerosas 
ramas o divertículos intestinales que se extienden hacia el borde 
del cuerpo. Los divertículos intestinales tienen un ancho máximo 
de 113 (102 – 140) µm. Testículos ligeramente lobulados y si-
métricos, situados en el tercio posterior del cuerpo en posición 
post-ovárica. El testículo derecho mide 541 (459 – 629) µm de 
largo por 526 (443 – 640) µm de ancho. El testículo izquierdo 
mide 539 (451 – 618) µm de largo por 497 (459 – 600) µm 
de ancho. De los testículos surgen los conductos deferentes los 
cuales se unen para constituir la vesícula seminal. La vesícula 
seminal es larga y se ubica en la línea media del cuerpo, en el 
tercio medio; y desemboca en la bolsa del cirro, la cual es larga 
y cilíndrica, de paredes gruesas y musculosas. El saco del cirro 
se inicia cerca de la parte media del cuerpo y se divide en dos 
partes por una constricción en la parte media del saco. La parte 
posterior del saco mide 910 (812 – 1069) µm de largo por 166 
(158 – 176) µm de ancho, la constricción mide 477 (404 – 577) 
µm de largo por 123 (96 – 154) µm de ancho, y la parte anterior 

del saco mide 2024 (1817 – 2380) µm de largo por 192 (176 
– 201) µm de ancho. 

Los poros genitales se ubican en un amplio atrio genital, el 
cual se localiza en la parte izquierda del tercio anterior del cu-
erpo, entre la línea media y el borde del cuerpo, fuera del ciego 
intestinal. El ovario es ovoide de bordes ligeramente lobulados 
y miden 358 (291 – 444) µm de largo por 329 (273 – 390) µm 
de ancho. El ovario está situado ligeramente a la derecha de la 
línea media, anterior al testículo derecho. La glándula de Mehlis 
es casi del tamaño del ovario y mide 318 (234 – 402) µm de 
largo por 281 (238 – 309) µm de ancho, está situado al lado 
izquierdo del ovario. El útero está formado por numerosas on-
dulaciones (22 – 24), están situados en la parte media del cuerpo 
entre el ovario y el metratermo. El metratermo es desarrollado, 
mide 957 (853 – 1079) µm de largo y 292 (248 – 348) µm de 
ancho. Las glándulas vitelógenas están formadas por folículos 
ovalados o esféricos y están localizados en la parte posterolateral 
del cuerpo. Las glándulas vitelógenas derecha e izquierda forman 
una línea de 907 (609 – 1223) µm y 889 (687 – 1031) µm de 
largo, respectivamente. Los huevos son operculados y miden 

Figura 1. Ejemplar adulto de Cricocephalus albus colectado 
del intestino de la tortuga verde del Pacífico Este (Chelonia 
mydas agassizii). Escala 1.0 mm. 
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23 (20 – 26) µm de largo por 12 (10 – 14) µm de ancho. El 
poro excretor se localiza en la zona media de la parte posterior 
del cuerpo, a la altura de los bordes posteriores de los ciegos.

Discusión 
Dentro de la clase Reptilia, las tortugas son las que poseen 

la mayor riqueza de comunidades de helmintos, siendo los 
trematodos y nematodos los parásitos más comunes (Aho 1990, 
George 1997). La riqueza de especies de parásitos está ligada 
al uso de hábitat y hábitos alimenticios de los quelonios en las 
diferentes áreas geográficas donde se distribuyen (Santoro et al. 
2006). El género Chelonia es considerado herbívoro (Santoro 
& Mattiucci 2009), sin embargo la tortuga verde consume una 
variedad de presas en la costa peruana, por lo que es considerada 
omnívora. Este hecho ha sido comprobado en las principales 
zonas de alimentación de Perú como la Bahía de Paracas y la 
Bahía de Sechura, donde se encuentra el Estuario Virrilá (Paredes 
2015, IMARPE 2016).

Los trematodos más importantes registrados en el tracto 
digestivo de las tortugas marinas pertenecen a la familia Prono-
cephalidae (Perez-Ponce De León y Brooks 1995). Estos parásitos 
tienen como hospedadores intermediarios a los moluscos (Esch 
et al. 2001), los cuales serían adquiridos al momento en que los 
quelonios se alimenta en los pastos marinos. Es por esta razón 
que es más frecuente hallar estos parásitos en especies de tortugas 
marinas herbívoras. Incluso alguno digeneos se encuentran en 
la vegetación marina una vez que abandonan a los moluscos 
(Santoro & Mattiucci 2009). En el caso de nuestra costa, los 

parásitos podrían ser adquirirlos de las algas y moluscos de los 
que se alimenta (IMARPE 2016). 

El género Cricocephalus, miembro de la familia Prono-
cephalidae, se encuentra conformado por 8 especies validas 
(Gibson 2015), de las cuales C. albus, Cricocephalus americanus 
Pérez-Vigueras, 1955, Cricocephalus megastomus Looss, 1902, 
Cricocephalus resectus Looss, 1902, y Cricocephalus vitallani 
(Gupta, 1961) han sido registradas en el continente Americano 
(Caballero et al. 1955, Pérez-Vigueras 1955, Santoro et al. 2006).

Los especímenes estudiados fueron identificados como C. 
albus, pues las características morfológicas coinciden con las 
descripciones de Caballero et al. (1955) y Ruiz (1946). Sin 
embargo, algunas partes anatómicas de nuestros especímenes 
(ventosa oral, boca, testículos y ovario) discreparon con las 
medidas mencionadas por Caballero et al. (1955) (ver Tabla 1), 
esto podría deberse al estadío de madurez del parásito. 

Cricocephalus albus es un parásito exclusivo de quelonios 
marinos, registrado en tracto gastrointestinal de la tortuga 
verde del Pacífico oriental (Ch. mydas agassizii), en la tortuga 
boba, Caretta caretta (Linnaeus, 1758), y en la tortuga carey, 
Eretmochelys imbricata imbricata (Linnaeus, 1766) (Dyer et 
al. 1995a y b, Overstreet et al. 2009). Sin embargo, Sierra y 
Lamothe-Argumedo (1991) reportan a C. albus parasitando al 
pez marino Pomacanthus arcuatus (Linnaeus, 1758) en México.

La distribución geográfica de C. albus abarca zonas del caribe 
de Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Brasil, Egipto, Singapur, 

De acuerdo con Presente estudio* Caballero et al. (1955) Ruiz (1946)

Largo del cuerpo 5931 (4892 – 6411) 4283 – 4565 5310 – 6810

Ancho máximo  del cuerpo 1593 (1318 – 1943) 1378 – 1544 1340 – 2050

Proceso triangular (L) 710 (583 – 816) 664 - 

Proceso triangular (A) 1097 (864 – 1191) 1129 – 1162 - 

Ventosa oral (L) 455 (424 – 491) 232 458 – 558

Ventosa oral (A) 488 (428 – 530) 382 458 – 558

Diámetro de la boca 275 (237 – 300) 199 – 216 - 

Esófago (L) 347 (253 – 388) 266 – 308 - 

Esófago (A) 203 (101 – 284) 57 – 84 - 

Testículo izquierdo (L) 539 (451 – 618) 432 – 465 400 – 601

Testículo izquierdo (A) 497 (459 – 600) 398 – 432 400 – 515

Testículo derecho (L) 541 (459 – 629) 432 400 – 601

Testículo derecho (A) 526 (443 – 640) 415 – 448 400 – 515

Glándula de Mehlis (L) 318 (234 – 402) 232 – 334 - 

Glándula de Mehlis (A) 281 (238 – 309) 152 – 299 - 

Ovario (L) 358 (291 – 444) 282 – 332 229 – 343

Ovario (A) 329 (273 – 390) 183 – 282 229 – 343

Huevo (L) 23 (20 – 26) 23 - 

Huevo (A) 12 (10 – 14) 11 - 

*Medida expresada en promedio con rango en paréntesis

L = Largo, A = Ancho

Tabla 1. Comparación de algunas medidas anatomicas del Cricocephalus albus. Las medidas estan expresadas en micró-
metros (µm).
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Japón, Australia, Trinidad y en la India (Ruiz 1946, Caballero et al. 
1955, Gupta 1961, Fischthal y Acholonu 1976, Tandon y Gupta 
1988, Chattopadhyaya 1972, Santoro et al. 2006). El hallazgo 
de C. albus en el presente estudio representa el primer registro 
para el Perú, ampliando así la distribución geográfica del parásito.
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