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rEsumEn 

Los estudios de prevalencia constituyen una herramienta para conocer de la presencia y fluctuación de las enfer-
medades infecciosas por regiones y épocas del año. En el presente trabajo se determinó la prevalencia de pató-
geno/enfermedades que afectan el cultivo de camarón blanco (L. vannamei) en seis centros productivos ubicados 
en diferentes regiones de Cuba. Se tomaron muestras de animales cada cuatro meses y analizados mediante 
técnicas histológicas, de biología molecular (PCR), bacteriológicas y parasitológicas para identificar patógenos, 
definir prevalencia de procesos infecciosos y establecer una relación con la región y la época del año mediante 
una tabla de contingencia. Por PCR e histopatología no se detectó la presencia de (TSV, IMNV, HPV, YHV, GAV, 
IHHNV, WSSV, PvNV, AHPND y Vibrio parahaemolyticus) en ninguna de las granjas evaluadas. Se detectó infección 
por Hepatobacter penaei en tres de las camaroneras con una prevalencia entre el 90 % y el 100 %. De los patógenos 
detectados por bacteriología y parasitología el 80 % corresponden a bacterias y de estas el 62,5 % pertenecen 
al género Vibrio, el otro 20 % del total corresponde a afectación por parásitos. El análisis estadístico demostró 
la influencia (p < 0,05) de la ubicación de las granjas y de los períodos analizados sobre la presencia de estos 
patógenos. La determinación de la dinámica de estos procesos permite definir planes certeros de prevención y 
control de enfermedades en el país.
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abstraCt

Prevalence studies constitute a tool in order to detect the presence and fluctuations of infectious diseases by 
regions and annual seasons. In this work we determined the prevalence of the different pathogens/diseases that 
could affect white shrimp (L. vannamei) culture in six productive centers located in different regions of Cuba. Ani-
mal samples were taken every four months and were analyzed using histology, molecular biology (PCR), bacterio-
logical and parasitological techniques, with the objective of identifying pathogens, defining the prevalence of the 
infectious process, and establishing a relationship with the region and the season of the year using a contingency 
table. By means of histopathology and PCR techniques, a presence of the virus (TSV, IMNV, HPV, YHV, GAV, 
IHHNV, WSSV, PvNV, AHPND and Vibrio parahaemolyticus) were not found in any studied farms. Infection by 
Hepatobacter penaei was detected in three of the shrimp farm facilities with a prevalence between 90 % and 
100 %. Pathogens detected by bacteriology and parasitology correspond 80 % to bacteria and among these 62,5 % 
were members of the Vibrio group, the other 20 % found were parasites. The statistical analysis demonstrated the 
influence (p < 0,05) of the geographical location of the farms and the periods analyzed on pathogen presence. 
The determination of the dynamics of these processes allows to define accurate plans for prevention and control 
of diseases in the country.
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intRoduCCión

Las enfermedades infecciosas se han convertido en el 
mayor freno para el desarrollo del cultivo del camarón a 
nivel global por los riesgos que representan y las pérdi-
das económicas que generan (Nunan et al., 2013; Peña 
et al., 2013). Para América Latina este factor fue más 
evidente desde la aparición del brote de la enfermedad 
de la mancha blanca reportada por Jory & Dixon (1999) 
con un impacto negativo en la camaronicultura de la 
región; aparición, que fue sucedida de otras enferme-
dades virales como IHHNV (virus de la necrosis hipo-
dérmica y hematopoyética infecciosa), TSV (virus del 
síndrome de Taura), WSSV (virus de la mancha blanca), 
YHV (virus de la cabeza amarilla), entre otras (Valera & 
Peña, 2013).  

Las estrategias de manejo y prevención adoptadas 
contra las enfermedades virales han posibilitado el 
cambio del panorama descripto en los últimos años, 
con el aumento de la incidencia e impacto de forma 
global de las enfermedades bacterianas como la hepa-
topancreatitis necrotizante (Morales-Covarrubias, 2008; 
Varela & Peña, 2015), y más reciente la enfermedad de 
la necrosis aguda del hepatopáncreas (Tran et al., 2013; 
Pantoja & Lightner, 2014; Han et al., 2015), reportada 
por primera vez en China en el 2009 y posteriormente 
en el 2013 en México, ocasionando pérdidas millona-
rias (Tran et al., 2013).

Una forma de determinar la presencia y fluctuación 
de los patógenos por región son los estudios de preva-
lencia de enfermedades realizados en América Latina 
por Gámez et al. (2007), Morales et al. (2011) y Peña & 
Valera (2016), que demostraron variaciones en la pre-
valencia de las enfermedades por regiones, en algunos 
casos con la influencia de la época del año, donde fac-
tores ambientales como la temperatura, precipitación y 
salinidad desempeñan un papel importante. 

Esto, unido a parámetros como la adaptabilidad y 
especificidad de los patógenos por las condiciones exis-
tentes por zonas o países y la necesidad de establecer 
programas sanitarios que se ajusten y respondan a las 
condiciones epidemiológicas de cada región, motiva-
ron la realización del presente trabajo para determinar 
la prevalencia de enfermedades que afectan el cultivo 
de camarón blanco (L. vannamei) en sistemas producti-
vos ubicados en diferentes regiones de Cuba.

mateRiales y métodos

Área de estudio

El estudio se realizó durante los años 2018-2019 en seis 
centros codificados con la sigla G y enumeradas del 1 al 6; 
de ellos cinco de engorde (G1), (G2), (G3), (G4) y (G5), 
y un centro de producción de postlarvas (G6) (tabla 1). 

tabla 1. Referencias geográficas y sistema de cría de las granjas muestreadas

Granjas Latitud (N) Longitud (O) Propósito Sistema
G1 21o 40’13,008 79o 31’18,359 Ceba Semiintensivo
G2 20o 43’12,413 77o 58’27,576 Ceba Semiintensivo
G3 20o 42’41,906 77o 26’37,394 Ceba Semiintensivo
G4 20o 33’23,767 76o 59’29,586 Ceba Semiintensivo
G5 20o 42’24,28 75o 23’27,233 Ceba Semiintensivo
G6 20o 20’10,08 77o 7’55,073 Cría de postlarvas Intensivo

Se monitorearon los valores climatológicos, prome-
dios anuales de temperatura y precipitación y los de salini-

dad por región. Los datos climatológicos son los ofrecidos 
por el del Instituto de Meteorología de Cuba (tabla 2).

tabla 2. Valores promedio de parámetros ambientales por período (temperatura, salinidad precipitación)

Nota: T, Temperatura (oC); P, Precipitación (mm); S, Salinidad (ppmil).

Región

1er Período 2do Período 3er Período
T (o C) P (mm) S(ppm) T (o C) P (mm) S(ppm) T (o C) P (mm) S(ppm)

Centro 18,3 44 29 27,4 470,2 25 27,9 490,4 27
Suroriental 22,5 66,0 30 32,5 385,1 28 29,9 424,3 27
Nororiental 24,3 50,6 34 31,0 347,3 32 29,5 414,6 32
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Frecuencia y tamaño del muestreo

Se realizó el muestreo en tres períodos, enero-abril,  
mayo-agosto y septiembre-diciembre. En cada ocasión 
por año se recolectaron 60 camarones por centro de 
ceba para un nivel de confianza del 95 % y prevalencia 
de un 2 % (n = 1 080 animales), y 150 postlarvas en 
cada muestreo (n = 450 animales) en el centro de cría.

Captura de los organismos

Los camarones en ceba fueron capturados al azar en 
cuatro puntos del estanque con atarraya de 2 m de diá-
metro y ojo de malla de 5 x 5 mm (De Blas & Muniesa, 
2014), las postlarvas fueron capturadas en un recipien-
te de cristal de 500 mL. Los animales se depositaron 
en contenedores plásticos, con agua y aireación para 
mantenerlos vivos hasta su trasladado de inmedia-
to al Laboratorio de Sanidad Acuícola del Centro de 
Investigaciones Pesqueras (CIP).

Trabajo de campo y examen clínico

El examen físico y clínico se efectuó en el lugar de la 
captura para detectar alteraciones externas y de com-
portamiento según la metodología de (Cuéllar-Anjel, 
2014).

Histología

Las muestras se fijaron en AFA de Davidson, su prepa-
ración se realizó de acuerdo con los procedimientos 
de Bell & Lightner (1988) y Cuéllar-Anjel (2014). Los 
tejidos cortados y colocados en portaobjetos fueron te-
ñidos con Hematoxilina de Mayer-Bennett y Floxina/
Eosina (H&E) (Lightner, 1996; Morales-Covarrubias, 
2010). Las preparaciones fueron observadas y estudia-
das en un microscopio óptico OMAX con aumento de 
40X, 100X y 400X.

Biología molecular (PCR)

Fragmentos del tercer par de pleópodos entre el exopo-
dito y el endopodito, branquias y hepatopáncreas se 
colocaron en viales con etanol absoluto. Se utilizó el 
kit IQ2000TM kit (Farming IntelliGene Tech. Corp. http://

www.iq2000kit.com) y la metodología descrita para su 
utilización.

Se pesquisaron por biología molecular e histopa-
tología el virus de la necrosis hipodérmica y hemato-
poyética infecciosa (IHHNV), virus del síndrome de las 
manchas blancas (WSSV), parvo virus del hepatopán-
creas (HPV), enfermedad de la necrosis hepatopancréa-
tica aguda (AHPND), virus del síndrome de taura (TSV), 
virus causante de la cabeza amarilla (YHV), virus asocia-
do a branquias (GAV), virus de la mionecrosis infecciosa 
(IMNV), Penaeus vannamei nodavirus (PvNv) y hepato-
pancreatitis necrotizante – Infección por Hepatobacter 
penaei (NHPB) y Vibrio parahaemolyticus.

Bacteriología

Se realizó la extracción y siembra directa de hepato-
páncreas en placas Petri en agar TCBS y agar Triptona 
Soya suplementado al 3 % con NaCl. Se llevó a cabo 
la incubación de las placas de forma invertida a 30 oC 
por 24-48 h y se registró el número en UFC totales por 
animal por las características de las colonias. Las colo-
nias seleccionadas se aislaron en tubos inclinados de 
agar Triptona Soya e incubaron a 30 oC por 24-48 h. La 
caracterización de las cepas se realizó por pruebas bio-
químicas y la identificación taxonómica según (Prieto & 
Rodríguez, 1993; Holt, et al., 2004).

Análisis parasitológico

El raspado del tejido fue colocado en portaobjetos 
para la realización del frotis. Se utilizaron las técnicas 
de campo brillante y contraste de fase para el conteo 
e identificación de epibiontes. Para la identificación se 
fijaron con solución de Schaudin de 15-20 min, se la-
varon con etanol 70° y se decoloraron con solución de 
yodo etanol 70° para luego ser teñidos con Giemsa (mé-
todo de Pukorsk & Robinow) y montados con Bálsamo 
de Canadá. La identificación se realizó de acuerdo con 
los criterios taxonómicos de Kudo (1950) y el conteo 
con el microscopio óptico a 400x y 1000x.

Prevalencia de enfermedades

Se realizó de acuerdo con la propuesta de Bush et al. 
(1997) empleada por Morales et al. (2011):

Prevalencia
No de hosped con pat genos par sitos o epibiontes

N
=

. . ,ó á
oo. total dehosped

x
.

100
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Para determinar el grado de severidad de las enfer-
medades de origen por epicomensales se realizó la guía 
de acuerdo con la propuesta de Morales-Covarrubias 
(2010).

Análisis estadístico

La relación de la prevalencia de los patogénos/enfer-
medades con la granja se determinó con la utilización 
de tablas de contingencia construidas con las frecuen-
cias observadas de patogénos/enfermedades por granja 
y período de muestreo, con un nivel de confianza de 
(α = 0,05). La hipótesis nula sugiere que los factores 
granja y las enfermedades son independientes entre sí, 
lo que se probó con la utilización del estadístico Chi-
cuadrado, donde se rechazó Ho si /Zc/>/Zt/, y no se re-
chazó si /Zc/</Zt/. Con la realización de tres muestreos 
por año se pudo evaluar el efecto del tiempo utilizando 
un análisis similar al anterior con tablas de contingencia 
tridimensionales.

detritos orgánicos, hubo en algunos casos cromatóforos 
expandidos. Estas lesiones se presentaron siempre aso-
ciadas a las patologías identificadas que no pudieron 
ser asociadas a un período en específico.
De los patógenos pesquisados por biología molecular 
no se detectó la presencia de 10 (TSV, IMNV, HPV, YHV, 
GAV, IHHNV, WSSV, PvNV, AHPND y Vibrio parahae-
molyticus) de los 11 patógenos analizados, en ninguna 
de las granjas evaluadas (tabla 3). La pesquisa de V. pa-
rahaemolyticus que permite el análisis de AHPND por 
PCR en postlarvas determinó la no presencia del pató-
geno en este estadio de vida. Los resultados obtenidos 
por histopatología confirman este resultado pues no se 
observaron en los tejidos lesiones asociadas a los pató-
genos pesquisados.

Se detectó infección por Hepatobacter penaei en 
tres camaroneras (tabla 3) mediante la aplicación de 
las técnicas de PCR e histopatológicas (Fig. 1). La in-
fección se manifestó con una prevalencia entre el  
90 % y 100 % en todos casos con un intervalo de con-
fianza de 100 que demuestra la amplitud del proceso 
en las granjas afectadas por ambas. La enfermedad se 
presentó en G2 a finales del segundo período (agosto) 
mientras que en G5 y G6 a comienzos del último perío-
do (septiembre-octubre). Entre los dos últimos períodos 
no se observaron grandes diferencias en la presentación 
del proceso infeccioso, pues en ambos se presentó la 
enfermedad y no media ni un mes de diferencia entre 
el tiempo de presentación del proceso en las granjas 
afectadas. La diferencia se presenta en relación con el 
primer período del año donde no hubo ni identifica-
ción del patógeno, ni presencia de la enfermedad. La 
distribución geográfica del proceso abarcó las regiones 
centro sur y oriental del país en los dos años evaluados 
durante los períodos de mayores niveles de temperatura 
y salinidad. 

El estudio histológico (Fig. 1) mostró lesiones prin-
cipalmente en hepatopáncreas caracterizadas por de-
generación celular en las áreas donde la luz tubular 
aparece totalmente dilatada con la desaparición del 
lumen en forma estrellada. El contenido celular quedó 
disperso dentro del espacio luminar, donde muchas de 
las células desprendidas conservan aún los núcleos a 
pesar de la extensa picnosis. Se observó presencia de 
cúmulo de células bacterianas en las células epitelia-
les desprendidas de la pared tubular. Es manifiesta la 
atrofia de los túbulos con infiltración de hemocitos, los 
espacios intertubulares se mostraron comprimidos a 
consecuencia del edema celular. Resultaron típicas las 
encapsulaciones multifocales y áreas de necrosis mela-
nizadas con formación de granulomas. 

De los patógenos detectados por bacteriología y pa-
rasitología el 80 % corresponden a bacterias, de estas el 
62,5 % perteneciente al género Vibrio, el otro 20 % del 
total corresponde a afectación por parásitos. 
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Resultados

Las manifestaciones clínicas y lesiones macroscópi-
cas observadas en el 46 % de los casos son evidencia 
de la presencia de enfermedades. De forma general el 
comportamiento de los camarones se caracterizó por 
alternar períodos de hiperactividad y nado errático con 
episodios de letargia, asociado a no ofrecer resistencia a 
su captura. Se detectaron cambios de la coloración del 
cuerpo, donde los bordes de los pleópodos, urópodos, 
telson, escamas antenales y pleuras se tornaron rojizos, 
mientras que la musculatura abdominal mostró una 
coloración opaca. Al examen se observó transparencia 
del músculo esquelético asociado a flacidez del tejido 
y del exoesqueleto, escaso o nulo contenido intestinal 
y branquias de color marrón oscuras con presencia de 



Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Julio-diciembre, 2020, 37(2), ISSN 0138-8452

6161

Las bacterias del género Vibrio (tabla 3) causantes 
de los procesos de vibriosis presentó un amplio rango 
de prevalencia, y las especies identificadas se pre-
sentaron durante todo el año, lo que determina que 
este factor no tuvo influencia en su aparición y fluc-
tuación entre las localidades evaluadas, aunque los 
niveles más altos de prevalencia fueron observados 
durante el I y II período del año, que coincide con los 
reportes de los niveles más bajos de precipitación y 
temperatura promedio. Se destaca la prevalencia de 
35,5 % de V. parahaemolyticus durante el primer pe-
ríodo del año, donde en G3 alcanzó el 66,2 %. Otras 
especies con valores elevados fueron V. vulnificus y  
V. alginolyticus. El aislamiento de Grimontia hollisae 
fue representativo en el primer período del año en 
varias granjas, disminuyendo su incidencia durante 
el resto del año. 

tabla 3. Prevalencia de patógenos bacterianos, virales y parásitos en el camarón de cultivo en Cuba

Fig. 1. Lesiones histopatológicas de la infección por Hepatobacter penaei y resultados PCR: carriles 1-3, controles positivos; 
carriles 4-9, muestras analizadas (positivas) de manera severa; carril 10, marcador de peso molecular; carril 11, control negativo.

El estudio histológico de las vibriosis mostró las le-
siones típicas de las infecciones bacterianas en esta es-
pecie con agregación bacteriana en el tejido conectivo 
de diferentes órganos. Presencia de nódulos melaniza-
dos y necróticos en tejido conectivo perigástrico con co-
lonias de bacterias en estómago y en el tejido muscular 
en sus espacios intrafasciculares con una fuerte infiltra-
ción hemocítica. En las lamelas branquiales se destacan 
la melanosis y la presencia de nódulos hemocíticos. De 
todos los órganos el más afectado fue el hepatopáncreas 
con desprendimiento de células epiteliales picnóticas, 
atrofia tubular con agregación bacteriana en tejido co-
nectivo de los espacios intertubulares del hepatopán-
creas, infiltración de hemocitos y necrosis celular con 
formación de nódulos hemocíticos con masas de bac-
terias hacia el centro del nódulo, inflamación del tejido 
y escaso contenido de vacuolas lipídicas almacenadas.

Prevalencia (%)
Granjas

Enfermedades/
patógenos

I Período II Período III Período
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6

NHP 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0
IHHNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YHV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PvNv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibrio  
parahaemolyticus  

58,5 41,65 66,2 0 12,3 34,8 24 12,3 25 0 0 0 22 14,2 76 5 0 0

Vibrio vulnificus 0 0 0 17,5 16 25,2 0 32 0 0 0 0 0 57,1 0 0 0 0
Vibrio alginolyticus 0 0 16,6 0 14,6 0 0 0 0 0 14,6 0 0 0 0 0 0 16,6
Vibrio harveyi 0 25 11,1 25 0 67 0 0 0 0 58,6 12 0 0 0 0 0 86
Vibrio sp. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromonas  
salmonicida

3,4 10 0 50 36,5 41,4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 89,9 0

Grimontia hollisae 0 3,3 4,5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 28 0 0 0
Epistylis sp. 100 55,3 100 93,2 0 100 0 85 100 100 100 0 90 0 0 0 100 0
Acineta spp. 0 0 0 80 0 0 0 0 0 100 0 0 65 0 74,9 0 58,3 0
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Epicomesales de los géneros Epistylis sp. y Acineta 
spp. fueron detectados en todas las granjas. Los niveles 
mayores de prevalencia se manifestaron en los períodos 
I y II con grado de severidad 2 y 3. Epistylis sp. alcanza 
valores de prevalencia durante los períodos I y II de 
74,7 y 64,1 respectivamente. Mientras que Acineta spp.  
aumenta su prevalencia hacia el III período con el 33. 
Estos epicomensales provocaron lesiones histológicas 
como melanosis, infiltración hemocítica con forma-
ción de nódulos hemocíticos y necrosis en lámelas 
branquiales.

El análisis estadístico demostró influencia significa-
tiva (p < 0,05) de la ubicación de las granjas sobre infec-
ción por Hepatobacter penaei, pero no para el resto de 
los procesos detectados. También hubo diferencias sig-
nificativas de afectación por enfermedad entre el primer 
período donde fue menor la incidencia y los períodos 
II y III con mayor nivel de afectación, que demuestra la 
difusión de estos procesos en todas las granjas del país, 
con diferencias en su presentación influenciada por las 
condiciones ambientales.

disCusión 
Estudios de prevalencia de enfermedades en la cama-
ronicultura en Latinoamérica realizados por Morales 
et al. (2011) en ocho regiones durante los años 2008-
2009 determinaron la presencia de 12 enfermedades 
con prevalencia variable por zona y etapa de muestreo; 
Alfaro et al. (2010) en langostinos silvestres detectó 
NHP, IHHNV, BP, WSSV y TSV con la posibilidad de 
que estos organismos sean vectores de enfermedades 
para los sistemas de cultivo de camarón, mientras Peña 
& Valera (2016) determinaron la prevalencia de IHHNV, 
NHP, epicomensales, vibriosis, gregarinas en cultivo de 
L. vannamei en el golfo de Nicoya en Costa Rica, inves-
tigaciones que demuestran que la presencia de pató-
genos y enfermedades muestran variación por región o 
territorio, que hacen necesario determinar la prevalen-
cia de los mismos de forma particular por región que 
permitan trazar estrategias certeras en la prevención y 
control de enfermedades. 

Sobre la prevalencia de patógenos bacterianos o 
virales Flegel (2012), estimó que de las enfermedades 
reportadas para el camarón silvestre o de cultivo el 60 % 
están relacionadas con virus, el 20 % a bacterias y el 
resto se distribuye entre hongos y parásitos, otros auto-
res estiman que las virales tienen mayor presentación. 
A diferencia de muchos países de Latinoamérica y del 
Caribe, en Cuba estos porcentajes se invierten al pro-
mediar un 80 % de los patógenos identificados como 
bacterianos en correspondencia con Peña et al. (2013) 
sobre el aumento de la incidencia e impacto de los pa-

tógenos bacterianos. El otro 20 % corresponde a agentes 
parasitarios específicamente epibiontes y 0 % de virus.

De los patógenos bacterianos los vibrios presenta-
ron los mayores niveles de prevalencia en correspon-
dencia con Soto et al. (2010), que notifica la vibriosis 
como una de las enfermedades infecciosas más extendi-
das en el cultivo de camarón en México. En este trabajo 
las vibriosis junto a infección por Hepatobacter penaei 
(NHPB) fueron los causantes de los principales efectos 
negativos en la salud del cultivo del camarón. Estas dos 
patologías con gran similitud en su sintomatología clíni-
ca, están caracterizadas por la marcada palidez y atrofia 
del hepatopáncreas, estómago e intestinos vacíos o con 
contenido entrecortado, anorexia, letargia, y ocasional-
mente infestaciones por parasitologías secundarias en 
correspondencia con los reportes de (Lightner, 1996; 
Estévez & Herrera, 2000; Vincent et al., 2004; Cuéllar-
Anjel et al., 2012; Morales-Covarrubias, 2014; Varela & 
Peña, 2015; Peña & Valera, 2015). La clínica de estas 
patologías no mostró diferencias independientemente 
de las zonas del territorio nacional donde se presentó, 
con el agravante de que comparten al hepatopáncreas 
como tejido blanco, similitudes que dificultan su diag-
nóstico presuntivo siendo necesario análisis de labora-
torio (PCR e histopatología) para llegar a un diagnóstico 
confirmativo (Gámez et al., 2007; Rubio et al., 2011). 

Morales et al. (2011) en el estudio referido con ante-
rioridad detectaron prevalencia promedio de 19,1 % de 
vibrios causando hepatopancreatitis necrotizante sépti-
ca (NHP-S) asociadas a V. campbelli, V. parahaemolyti-
cus, V. brasiliensis y Streptococos spp., de ellos fue 
identificado en el presente estudio con mayor prevalen-
cia V. parahaemolyticus con 66,2 %; otros identificados 
bajo nuestras condiciones y que coinciden con otros 
estudios realizados fueron V. vulnificus, V. alginolyticus, 
V. harveyi y Vibrio spp. 

Aislamientos a partir de camarones con signos clí-
nicos de septicemia bacteriana permitieron a Lightner & 
Lewis (1975) identificar a V. anguillrum, V. alginolyticus 
y V. parahaemolyticus, como los agentes etiológicos de 
esa enfermedad. En comparaciones de la patogenicidad 
de estas tres especies en juveniles de Penaeus japoni-
cus, Vera et al. (1992) demostraron que V. alginolyticus 
era la más patógena. Otra investigación realizada en 
Thailandia por Yano et al. (2014) detectaron prevalen-
cias de V. cholerae del 94 %, V. parahaemolyticus 38 % 
y V. vulnificus 12,5 % acercándose más a los resultados 
obtenidos en el presente estudio. Sobre la presencia 
de microorganismos de este género y el desarrollo de 
procesos patológicos, Goméz et al. (1998) encontraron 
que, con una carga inferior a 1 x 103 de V. harveyi, V. 
parahaemolyticus y Vibrio spp. en la hemolinfa de ani-
males en cultivo no causaban mortalidad, sin embargo, 
son diversas las citas bibliográficas sobre dramáticos 
episodios de mortalidades masivas por vibriosis en 
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varios países (Mohney, 1994; Lightner, 1996; Soto et al., 
2010; Peña & Valera, 2016). Los estudios publicados 
demuestran similitud con los hallazgos generados en 
la presente investigación, confirmando la respuesta 
del hospedador y la alta patogenicidad de las bacte-
rias pertenecientes al género Vibrio sp., en específico 
al nivel de prevalencia observado en las infecciones 
sistémicas por V. parahaemolyticus, bacteria causan-
te de gastroenteritis asociada al consumo de produc-
tos marinos contaminados, crudos o mal cocinados o 
con una manipulación y almacenamiento inadecuado 
(Rodríguez, Méndez, Rivas & Cortés, 2014).

En relación con el período del año y los parámetros 
ambientales que propician la presencia de estos patógenos 
y su efecto negativo sobre el cultivo, se determinó mayor 
prevalencia durante finales del primer período y los prime-
ros meses del segundo período (abril-junio), caracterizado 
en Cuba por presentar valores altos de temperatura y bajo 
de precipitación, condiciones asociadas a la aparición de 
las vibriosis (Peña & Valera, 2016). Otro factor muy asocia-
do a esta patología es la salinidad, que durante los meses 
señalados fueron las más altas en los años evaluados, pro-
piciando la proliferación de los vibrios, lo cual corrobora 
los resultados reportados por Rodríguez et al. (2014) sobre 
la presencia de V. parahaemolyticus durante el período 
mayo-junio en diferentes sistemas lagunares en México, 
meses donde se registraron los mayores niveles de salini-
dades (32-37 ppt). Otro factor como las precipitaciones 
provoca aumento en los niveles de materia orgánica en 
suspensión en el agua y con ellos fluctuaciones del oxíge-
no disuelto y la salinidad, favorables para la proliferación 
bacteriana y con ello los vibrios.

Desde el punto de vista histopatológico, estos pató-
genos a pesar de tener en el camarón L. vannamei la ca-
pacidad de lesionar el hepatopáncreas (Cuéllar-Anjel, 
2014; Varela & Peña, 2015) como tejido blanco produ-
cen graves lesiones en otros órganos que comprometen 
la salud de los animales. En hepatopáncreas las lesio-
nes observadas se corresponden con las descritas por 
Conroy & Conroy (1990), Lavilla-Pitogo (1993), Song 
et al. (1993), Lightner (1996) y Esteve & Herrera (1997, 
2000) en las alteraciones de la estructura de los acinos 
hepatopancreáticos por destrucción de las células que 
forman el epitelio tubular, infiltración hemocítica y me-
lanización. Se observó en NHP-B la formación de gra-
nulomas y acumulación de bacterias, mientras que en 
las vibriosis en hepatopáncreas y otros órganos como 
corazón, branquias, órgano linfoide, tejido conectivo y 
músculo, se detectó la infiltración de hemocitos y for-
mación de nódulos hemocíticos con presencia de co-
lonias de bacterias asociadas a una fuerte respuesta de 
tipo inflamatorio (Lightner, 1996; Morales-Covarrubias, 
2010; Cuéllar-Anjel, 2014).

La prevalencia mostrada por los géneros de proto-
zoos Epistylis y Acineta concuerda con los resultados 

obtenidos en estudios previos realizados en Cuba por 
Cabrera & Rubio (2012), Rubio et al. (2017), con la dife-
rencia de que, en el presente trabajo no aparecieron los 
géneros Zoothamnium y Ascophrys reportados con an-
terioridad. En todos los casos el grado de severidad ha 
sido alto. Trabajos realizados por Song (2003) y Ahmet 
& Ercumente (2009) señalan a Epistylis como el más co-
mún y tipo patogénico de los ciliados ectocomensales 
sésiles. Al referirse a su relación con las variables am-
bientales Rubio et al. (2017) señalan una correlación 
positiva con los indicadores sólidos en suspensión, tem-
peratura y salinidad, observado en el presente trabajo 
principalmente para el género Epistylis. 

ConClusiones

Se determinó la no presencia de las enfermedades vira-
les (TSV, IMNV, HPV, YHV, GAV, IHHNV, WSSV, PvNV, 
AHPND) en el cultivo del camarón L. vannamei en 
Cuba, siendo los procesos infecciosos bacterianos los 
que han aumentado su incidencia de forma general, 
donde la vibriosis provocadas por V. parahaemolyticus, 
V. vulnificus, V. alginolyticus y V. harveyi ocupan el pri-
mer lugar y provocan las mayores afectaciones junto a 
NHP-B. Estas patologías poseen similitud en sus mani-
festaciones clínicas y comparten órganos blancos que 
dificultan su diagnóstico presuntivo. Resulta interesante 
comenzar a observar el comportamiento de Grimontia 
hollisae en este cultivo.

La prevalencia de estos patógenos/enfermedades 
depende de los factores climatológicos inherentes de 
cada región y con ello de la época del año con mayor 
incidencia en Cuba durante los meses mayo-septiembre. 
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