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Autónoma de Tabasco; aquí se exhiben tópicos sobre la situación de nuestros 
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Editorial

Estimados lectores:

C on mucho orgullo, me es muy grato presentarles este número muy especial para la comunidad 
universitaria de la UJAT. En el 2019 se cumplen 40 años de la creación de la División Académica de 
Ciencias Biológicas. El origen de esta división fue en 1979 como el Instituto de Biología, con un pequeño 

pero entusiasta grupo de profesores, quienes comenzaron a desarrollar proyectos de investigación a partir de 
la necesidad de conocer la abundante riqueza de los recursos naturales de Tabasco. Así mismo, la Escuela de 
Biología fue constituida para la formación de más profesionales pregrado en el área, para después crear nuestra 
División de Académica. Desde ese año, ésta fue incrementando los planes de estudio de licenciatura y se 
conformó el posgrado. Actualmente, la comunidad divisional responde a los problemas regionales y nacionales 
asociados con la protección y aprovechamiento racional de recursos naturales, así como a la prevención, 
control y restauración de ecosistemas degradados. 

El número conmemorativo está organizado con una sección que nos muestra cuatro de las temáticas que se 
desarrollan en la región, como ejemplos de generación del conocimiento que ofrece la comunidad de Ciencias 
Biológicas. Una segunda sección nos ofrece algunos recuerdos y anécdotas contados por tres de los nueve 
fundadores. Por último, un pequeño pero muy sentido homenaje a aquellos colegas que formaron parte de 
nuestra División y que ya no están entre nosotros, con quienes compartimos momentos de la vida universitaria 
y muchas veces personal. Gracias a ellos por haber sido parte de este orgullo universitario.

«Viabilidad de semillas de pich (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.) conservadas en condiciones de 
refrigeración»; los autores proponen una técnica sencilla y accesible de conservación de estas semillas 
que permite almacenarla como germoplasma viable.

«Aportaciones al conocimiento sobre tortugas dulceacuícolas desde la División Académica de Ciencias 
Biológicas: una revisión retrospectiva»; la temática de este documento muestra las áreas de oportunidad 
para desarrollar propuestas y proyectos de estudio de tortugas a nivel cuenca, hábitat, así como de los 
aspectos socioeconómicos relacionados con este recurso.

«Los estudios de citogenética básica en la herpetofauna nativa de Tabasco»; la relevancia de este artículo es 
que muestra los primeros datos citogenéticos para diez especies nativas de herpetofauna en el estado.

«De parásito a filtrador: el fantástico mundo de las almejas de agua dulce en el sureste de México»; los 
autores demuestran los diversos estados del ciclo de vida y sus peces hospederos de las especies de 
almejas de agua dulce y la importancia que reviste el cuidado de los ecosistemas para las poblaciones 
de este grupo de macromoluscos.

«Conmemoración del 40 aniversario de la biología en Tabasco»; palabras que fueron parte de las charlas 
durante el evento en una mesa de exposición, donde profesores fundadores compartieron sus anécdotas.

«DACBiol, 40 aniversario: in memoriam»; representativo homenaje a nuestros compañeros que ya no se 
encuentran entre nosotros.

Este número conmemorativo es un esfuerzo conjunto de los autores, evaluadores, editores asociados, gestor 
editorial, diseñadores y soporte técnico institucional. Agradecemos a cada uno de ellos su valioso apoyo y el 
entusiasmo de colaborar para la divulgación de la ciencia con estándares de calidad en esta casa de estudios.

Rosa Amanda Florido AraujoArturo Garrido Mora
Editor en jefe de Kuxulkab’Director de la DACBiol-UJAT
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Como referenciar:
Castillo Domínguez, A.; Melgar Valdes, C.E.; Saucedo Lastra, P.E. & 
Perera García, M.A. (2019). De parásito a filtrador: el fantástico mundo 
de las almejas de agua dulce en el sureste de México. Kuxulkab’, 25(53): 
41-46, septiembre-diciembre. DOI: https://doi.org/10.19136/kuxulkab.
a25n53.3523

Resumen
Las almejas de agua dulce son organismos filtradores y 
bioindicadores de la salud del ecosistema acuático. Su 
distribución es cosmopolita, pues es un grupo muy diverso en 
toda la costa oriental de Norte, Centro y Sudamérica. En el 
sureste México se conocen nueve géneros y doce especies, y 
en el bajo Usumacinta cinco especies y cinco géneros. Estos 
organismos presentan sexos separados, aunque algunos son 
hermafroditas. En su fase de vida gloquidia, la larva está se 
encuentra cubierta por dos valvas en cuyos bordes se presentan 
ganchos, que les sirven para sujetarse a las branquias o aletas 
de un pez hospedero durante 8 a 21 días, donde se alimenta 
de sus fluidos corporales (plasma y suero sanguíneo) hasta 
completar su metamorfosis. Posteriormente se convierten en 
diminutos bivalvos de apenas entre 200 a 300 micras. Los 
gloquidios son específicos al parasitar a su hospedero. En la 
zona del bajo Usumacinta en Tenosique, se identificó el bobo 
liso o bagre 'I. meridionalis' y la morrajita blanca 'E. mexicanus' 
como hospederos específicos de gloquidios.

Palabras clave: Almejas; Gloquidio; Parásito; Hospedero 
especifico; Usumacinta.

Abstract
Freshwater mussels are filter-feeder organisms and 
bioindicators of the health of the aquatic ecosystem. They 
are a very diverse, consmopolitan group distributed across 
the occidental coast of Northern, Central and Southern 
America. In southeast Mexico, nine genera and twelve species, 
and in the lower Usumacinta five species and genera are 
identified. These organisms have separate sexes, and some 
are hermaphrodites. In their gloquidia life phase, the larvae 
are covered by two valves whose edges have hooks that 
help adhere to the gills of a host fish for 8 to 21 days, where 
they feed from body fluids (plasma and blood serum) until 
completing metamorphosis. Subsequently they become tiny 
bivalves of just between 200 to 300 microns. Gloquidia are 
specific when parasitizing their host. In the area of the lower 
Usumacinta in Tenosique, the catfish 'I. meridionalis' and the 
white mojarrita 'E. mexicanus' were identified as specific hosts 
of gloquidia.

Keywords: Mussel; Gloquidia; Parasites; specific Host; 
Usumacinta.

----------------------------------------------------------

Disponible en:
http://www.revistas.ujat.mx
http://www.revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab

DOI: https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n53.3523
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D e acuerdo a Graf & Cumming (2007) se han descrito 1,712 especies de 
la familia Unionidae. Esta distribución la determinaron bajo un concenso 

regional y acuerdo a los trabajos realizados en esta familia en conjuntos 
geográficos, los autores se basaron en la diversidad por regiones: Neartica, 
302 especies; Neotropica 172; Afrotropica 85; Paleartica 45; Indotropica 219 
y Australasia con 33 especies. La riqueza de la familia Unionidae puede ser 
mayor debido a que su clasificación se encuentra actualmente en constante 
actualización de muchos géneros.

En México, al igual que en todo el continente americano, la información sobre 
la composición de las comunidades de moluscos y, en especial los bivalvos, es 
escasa (Rangel & Gamboa, 2001; Naranjo, 2003; Perea-Saavedra, Bocanegra-
Chung & Alvan-Aguilar, 2011). Por tal motivo sólo una especie se encuentra 
en estatus de protección por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059). Para el 
estado de Tabasco se conocen nueve géneros correspondientes a 12 especies 
(Saucedo, Castillo-Domínguez & Melgar-Valdes, 2015).

En la cuenca baja del río Usumacinta habitan cinco géneros y cinco especies: 
'Psoronaias crocodilorum', 'Megalonaias nicklineana', 'Potamilus alata', 
'Nephronaias mexicanus', 'Anodonta lurulenta' (Silvano, 2017). Dentro del 
conocimiento biológico para este grupo se encuentran que son organismos 
gonocóricos o dióicos (del griego dio=dos e icos=casas), los sexos se encuentran 
separados, aunque es posible encontrar organismos hermafroditas, donde 
uno de los sexos será funcional y el otro estará en reabsorción (en proceso de 
cambio de sexo), (Saucedo et al., 2015).

Las almejas de agua dulce
Son organismos bivalvos filtradores que viven en sedimentos y en aguas 
limpias, también son consideradas como bioindicadores del estado de salud del 
ecosistema (Castro & Rodríguez, 2003). Las almejas de agua dulce habitan en 
ríos, lagunas y arroyos; los lugareños le ponen nombres según la apariencia y 
la estructura de sus conchas (por ejemplo, mano de león, almeja gallito, almeja 
voladora, almeja gorda, almeja mango, concha, negra, etcétera).

Las almejas son organismos con el cuerpo blando encerrado por dos valvas o 
conchas (conectadas por un ligamento o charnela); las conchas están formadas 
por una proteína orgánica (conchiolina), una parte inorgánica de carbonato de 
calcio, calcita y aragonita, agua y sales minerales que extraen del medio acuático. 
La concha o caparazón les proporciona protección contra los depredadores 
como: las garzas, mapaches, ratas de monte. El periostraco o superficie de la 
concha varía en su color, este puede ser de amarrillo o verde a marrón o negro, 
según el hábitat. También pueden presentar crestas, rayas, protuberancias y 
texturas muy distintivas. El interior de la concha suele ser de color nacarado, 
variando desde el color blanco puro hasta tonos de color rosa, salmón, gris y 
morado. Internamente, el cuerpo es blando con sus branquias para respirar, un 
tracto digestivo para procesar sus alimentos, un pie grande para la locomoción 
y el tejido del manto que produce y la gónada de carácter difuso que produce 
gametos masculinos y femeninos de forma separada (Saucedo et al., 2015).

«Bivalvos; clase 
de moluscos de 

simetría bilateral 
que están aplanados 

lateralmente y que 
tienen una concha 
compuesta de dos 

valvas articuladas; 
por ejemplo 

los mejillones, 
almejas, veneras, 

berberechos»
Lawrence (2003, pp. 86); (2014, 

pp. 79)

| De parásito a filtrador: el fantástico mundo de las almejas de agua dulce en el sureste de México | Castillo et al., (2019). Kuxulkab’, 25(53): 41-46

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n53.3523
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Mecanismo de alimentación
Estos organismos son filtradores, la mayoría consumen una variedad de partículas microscópicas (algas, 
bacterias y partículas orgánicas) suspendidas en la columna de agua. Estas partículas pasan a través de su sifón 
inhalante pasándola por sus branquias, las cuáles, están cubiertas por una mucosa donde atrapan los pequeños 
alimentos y luego lo transfieren a su boca. El alimento no consumido o de no agrado para ellas es deshechado 
por el sifón exhalante.

Las almejas de agua dulce son unas bombas depuradoras de agua, pues tienen la capacidad de incorporar 
en sus tejidos, cantidades importantes de elementos metálicos presentes en el medio ambiente sin que su 
metabolismo se vea afectado (Pérez-Cruz, Rangel-Ruiz & Gamboa-Aguilar, 2013). Este proceso es llamado 
bioacumulación, el cual le da notable importancia a este grupo de macroinvertebrados, los cuales pueden ser 
usados como bioindicadores, con la finalidad de establecer la integridad biótica de los cuerpos de agua lenticos 
y loticos.

¿Sabias qué para que estos organismos se reproduzcan, deben existir ciertas condiciones medioambientales? 
como: temperatura idónea, buena cantidad nutrientes, poblaciones de peces nativos con hábitos alimenticios 
bentónicos. El conocimiento de las poblaciones de estos peces que sirven de hospederos, es elemental para la 
sobrevivencia de los gloquidios (larvas), pues si estos fuesen removidos o dezplados de estos habitats (Lydeard, 
Cowie, Ponder, Bogan, Bouchet, Clark, Cummings, Frest, Gargominy, Herbert, Hershler, Perez, Roth, Seddon, 
Strong & Thompson, 2004), el desarrollo de la etapa de vida parasitaria no cumpliría su ciclo (Arévalo, Rangel, 
Gamboa, Montiel, Arias, García, Arriaga & Valdes, 2015).

Fotografía 1. Colecta de organismos y ubicación de los bancos en el bajo Usumacinta.

| De parásito a filtrador: el fantástico mundo de las almejas de agua dulce en el sureste de México |Castillo et al., (2019). Kuxulkab’, 25(53): 41-46

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n53.3523
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Figura 1. Ciclo de vida de la almeja de agua dulce (Saucedo, Castillo-Domínguez & Melgar-Valdes, 2015).

Fotografía 2. Primeras larvas (gloquidio) de la almeja 'Psoronaias crocodilorum' en laboratorio.
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Desarrollo de la etapa de cría a juvenil
Cuando una hembra está madura, los ovocitos (gametos 
femeninos) pasan del ovario a las cámaras suprabranquiales 
y allí son fecundados por los espermatozoides expulsados 
por el macho y contenidos en el agua inhalada por las 
hembras. Los huevos se adhieren a los tubos acuíferos 
del pez hospedero donde son incubados (conformando un 
marsupio), ahí se desarrollan hasta el estado de gloquidio. 
El gloquidio (larva) está cubierto por dos valvas en cuyos 
bordes se presentan unos ganchos, con los cuales se sujetan 
a su hospedero (pez). Estos gloquidios, se adhieren a las 
branquias o aletas de los peces durante un período entre 
los ocho a 21 días, alimentándose de sus fluidos corporales 
(plasma y suero sanguíneo). Una vez completada su 
metamorfosis, estos se convierten en diminutos bivalvos de 
200 a 300 micras (más pequeños que la cabeza de un alfiler), 
para después desprenderse de su hospedero y caer al fondo, 
donde podrán vivir semi-enterrados en los sedimentos 
hasta convertirse en adultos, con capacidad de reproducirse 
y en donde pasaran décadas filtrando nutrientes del agua.

Otro aspecto muy importante, es que las almejas 
dulceacuícolas muestran cierta especificidad para parasitar 
a cierto grupo de peces nativos. Posteriormente, estos 
organismos pasan a la etapa de juvenil donde su tamaño 
es de aproximadamente un centímetro de longitud con una 
edad aproximada entre los 1.5 a 2 años.

Los peces hospederos
Son el bobo liso ('Ictalurus meridionalis'), un tipo de bagre 
de la familia Ictaluridae y la morrajita blanca 'Eugerres 
mexicanus' (Castillo-Domínguez, Melgar-Valdes, Saucedo, 

Bervera-León, Perera-García, Hernández-Gómez & Cuenca-
Soria, 2014). Estos peces habitan en la cuenca del río 
Usumacinta, la cual es considerada un ecosistema esencial 
para el país por su alta disponibilidad de agua (22,185 m3/
hab/año), su diversidad biológica, su importancia ecológica 
y por las menores presiones hídricas sobre el cauce (March 
& Castro, 2010; CONAGUA, 2011).

¿Qué se puede hacer por este importante grupo?
Ante la crisis de biodiversidad mundial que estamos 
enfrentando y los efectos del cambio climático, podríamos 
decir que, este importante grupo de moluscos, podría 
desaparecer debido al mal uso que estamos haciendo a 
las aguas dulce en la zona del Usumacinta; esto debido 
a la alta vulnerabilidad que estos organismos presentan 
a los cambios o disturbios de sus hábitats, provocados 
por las actividades antrópicas tales como la descarga de 
aguas de uso industrial por el ingenio azucarero, así como 
las de aguas residuales y domesticas del drenaje municipal 
de Tenosique; el uso indiscriminado de pesticidas como el 
paraquat, foley 50; uso de herbicidas (como el glifosato) 
para eliminar la maleza en los cultivos de caña y papaya; 
hasta la construcción de escolleras para proteger bordos 
donde se encuentran asentadas comunidades ribereñas.

En conclusión, se tiene que seguir investigando el 
ciclo biológico de estas especies de macrobivalvos; no 
desestimar el estudio del mecanismo de alimentación de 
estos gloquidos con la ayuda acuicultura, con la finalidad 
de producir semilla en laboratorio y, posteriormente, 
realizar siembra en zonas donde la calidad del hábitat 
permita la presencia de este importante grupo.

Fotografía 3. Organismos de aproximadamente de 1.5 a 2 años de edad.
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