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Abstract 

Anisakidae is a nematode family known as a danger for human health causing different stomach 

diseases (anisakidosis) and allergic reactions by the ingestion of L3 larvae stage individuals present in 

untreated raw (non-frozen) or undercooked marine fish, e.g.: anchovies marinated in vinegar, sushi. 

Anisakids presents a wide distribution and involves marine mammals as final hosts, zooplankton, fish 

and cephalopods as intermediate hosts, and humans act as accidental hosts. We investigated the 

prevalence of aquatic nematodes in the abdominal cavity and viscera of small pelagic fishes (SPF) 

caught by the artisanal purse-seine fleet of the Canary Islands. A total of 980 individuals were analysed 

between December, 2021 and March, 2022, during the routinely samplings performed in the EU Data 

Collection Framework including: Round Sardinella (Sardinella aurita, n = 201), Atlantic Chub 

Mackerel (Scomber colias, n = 478) and Chub Mackerel (Trachurus picturatus, n = 301). Helminths 

parasites were detected by the naked eye after biological sampling, extracted from the abdominal 

cavity and viscera, and stored in labelled vials in ethanol 70%. By morphological taxa they were 

distinguished between Acanthocephala and anisakids, and the latter ones were identified to the lowest 

taxonomical level as possible. A total of 77 anisakids were found in the samples. Based on these 

observations, S. colias presented the highest prevalence of these parasites, with the 10.8% of 

individuals parasitized by one or more individuals of anisakids, T. picturatus with the 5.3% vs. S. 

aurita which presented the lowest prevalence (0.5%), with only one parasitized individual. A positive 

correlation was observed between length parameter and parasitization by anisakids. Similar results 

were obtained in other researches from Canary Islands. The presence of this nematode should be a case 

of studies (ecological, spatial) for decreasing the risk of anisakiasis. 

 

Key Words: Anisakids, Acanthocephala, small pelagic fish, anisakidosis, Canary Islands, purse-

seine. 
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Introducción 

Diferentes especies del género Anisakis (Dujardin, 1845) pueden producir la enfermedad anisakiosis 

o anisakidosis (Tabla 1), afectando a la población mundial que consume pescado y cefalópodos poco 

cocinados o crudos infectados por estos parásitos marinos.  

Tabla 1. Enfermedades causadas por la ingesta de larvas de diferentes géneros de 
Anisákidos. 
Parásito Enfermedad 
Anisakis Anisakiosis 

Contraceacum Anisakidosis 

Pseudoterranova Pseudoterranovanosis 

 

En el año 1876, en Groelandia, Luckart describió el primer caso de infección por Anisakis (Panel y 

Biohaz, 2010). Posteriormente, en los años 90 se diagnosticaron diversos casos de infección por 

Anisakis spp. en Holanda y en Japón, donde el investigador Ishikura trató a pacientes con síntomas de 

esta enfermedad. No es sólo en estos países donde se describen estos síntomas, cada vez son más los 

que reportan casos de anisakidosis (Rello Yubero et al., 2004). Sushi, longorones, arenques y anchoas 

se consumen en crudo o en conserva en países como Japón, España e Italia (Bao et al., 2017; Rodríguez 

et al., 2018). Las malas prácticas de cocinado y conservado favorecen el aumento de infecciones por 

parte de la población que adquiere el producto, convirtiéndose en un problema de Salud Pública 

(Berland, 1989; Hermida, 2012). 

Las manifestaciones clínicas de la anisakidosis pueden ser muy variables, pudiendo incluso pasar 

desapercibida ya que lo síntomas no son específicos, por lo que se trata de una enfermedad 

infradiagnosticada. La anisakidosis se clasifica según la zona afectada por el parásito (Ubeira et al., 

2000) definiéndose como anisakidosis gástrica, intestinal, extragastrointestinal y forma alérgica. 

Algunos pacientes también han desarrollado signos de urticaria sin síndromes gastrointestinales, dando 

lugar a formas alérgicas que pueden incluir el shock anafiláctico en situaciones graves (Nieuwenhuizen 

y Lopata, 2014). 

 

La familia Anisakidae 

La familia Anisakidae posee distribución mundial e incluye los géneros zoonóticos Anisakis Dujardin, 

1845, Pseudoterranova Mozgovoi, 1951 y Contracaecum Railliet y Henry, 1912, siguiendo la 

jerarquía descrita en la Figura 1. 
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Figura 1. Clasificación taxonómica para el género Anisakis y el Phylum Acathocephala. 

El ciclo biológico (Fig. 1) de los parásitos de la familia es algo complejo, los huevos se excretan al 

mar por las heces de mamíferos marinos, se desarrollan libres y sufren dos mudas dando lugar a larva 

L3 (forma infectante). Diversos organismos del zooplancton ingieren las larvas y estos, pueden ser 

alimento para peces o cefalópodos (hospedadores intermediarios). Cuando mamíferos marinos se 

alimentan de hospedadores intermediarios infectados se cierra el ciclo biológico con el desarrollo de 

las formas adultas. Por el contrario, el ciclo no se cierra cuando la larva L3 es ingerida por el ser 

humano, hospedador accidental, tras el consumo de productos infectados frescos o mal cocinados. El 

hospedador final para Anisakis son los cetáceos, para Pseudoterranova los pinnípedos y, para 

Contracaecum, las aves piscívoras y los mamíferos marinos (Torres, 2015). 

 

Figura 2. Ciclo biológico de Anisakis spp. 

 



3 

 

Los pequeños peces pelágicos en las Islas Canarias 

En las Islas Canarias, los pequeños pelágicos son, después de los túnidos, el segundo grupo de especies 

más capturadas, y tienen una notable importancia socio-económica y gastronómica en el archipiélago. 

Son capturados principalmente mediante artes de cerco comúnmente conocidas como “traíñas”. La 

pesca artesanal en Canarias es multiespecífica y polivalente, por lo que la flota artesanal de cerco es 

variable y estuvo compuesta por una media de 25 embarcaciones anualmente entre 2013 y 2021 (FAO, 

en prensa). Estos barcos operan entre el atardecer y el amanecer, y requieren de focos para concentrar 

los cardúmenes en la superficie, y de un barco auxiliar para realizar la maniobra de cerco, que se 

descarga en el barco principal (Fig. 3). 

 

Figura 3. Ilustración de la maniobra de pesca con arte cerco o traíña (Fuente: oceanografica.com consultado 
el día 24 de mayo de 2023). 

Las principales especies de pequeños pelágicos capturadas en Canarias, por orden de importancia en 

sus descargas, son: Scomber colias Gmelin, 1789, Trachurus picturaturs (Bowdich, 1825), Sardinella 

aurita Valenciennes, 1847 y Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (Jurado-Ruzafa et al., 2016). 

La caballa o estornino, S. colias, se distribuye en el Océano Atlántico (costa este y oeste), Mar 

Mediterráneo y en el Mar Negro, hasta los 300 m de profundidad (epipelágico-mesopelágico) (Froese 

y Pauly, 2023). 

La distribución del chicharro o jurel de altura, T. picturatus, abarca desde el sur del golfo de Vizcaya 

hasta Mauritania, incluyendo la región macaronésica y el Mar Mediterráneo, alcanzando Tristán da 

Cunha e Isla de Gough. Se encuentran distribuidas en zonas neríticas (especie bentopelágica) (Froese 

y Pauly, 2023). 
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La alacha o sardina canaria, S. aurita, se distribuye en el Océano Atlántico Oeste desde Cabo Cod (en 

la costa de Estados Unidos) hasta Argentina; y en el Atlántico Este, desde el Golfo de Vizcaya hasta 

el sur de África, así como en el Mar Mediterráneo y Mar Negro (Froese y Pauly, 2023). 

La sardina de ley, S. pilchardus, es un especie pelágica-nerítica, no posee mancha en el opérculo, con 

distribución desde Islandia hasta Senegal, Mediterráneo, Mar de Marmara y Mar Negro (Froese y 

Pauly, 2023). 

Por último, el machuelo, S. maderensis se trata de una especie pelágica sin mancha en el opérculo que 

se distribuye desde el Estrecho de Gibraltar hasta Angola y en el Mar Mediterráneo (Froese y Pauly, 

2023). 

 

Estudios previos de parásitos en peces pequeños pelágicos de Canarias 

Los estudios realizados hasta la fecha sobre anisákidos de interés sanitario en pequeños pelágicos de 

Canarias han analizado su presencia en la caballa, el chicharro y la alacha (Cuyás, 2015; Vasconcelos, 

2017; Darias, 2021; Martín-Carrillo et al., 2022). Asimismo, se ha explorado su potencial como 

marcadores biológicos para la descripción de la estructura poblacional y la identificación de stocks de 

estas especies (Costa et al., 2011, 2013; Cuyás, 2015, Vasconcelos, 2017). 
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Objetivos 

De acuerdo con la European Food Safety Authority (EFSA, Panel y Biohaz, 2010) el consumo de 

anisákidos viables constituye un gran riesgo de contraer anisakidosis. Además de la posible pérdida de 

valor del producto en el mercado (Martín-Carrillo et al., 2022), ya que puede no ser agradable ver 

nematodos en la comida o bien porque se pierda calidad al congelarlo. 

Por ello, este trabajo tiene como propósito determinar la prevalencia de anisákidos zoonóticos en las 

principales especies de peces pequeños pelágicos comerciales de las Islas Canarias. 

 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos destacan: 

1. Determinar la prevalencia de anisákidos en las especies de pequeños pelágicos de mayor 

interés comercial en las Islas Canarias. 

2. Investigar la relación entre la parasitación y la talla del hospedador. 

3. Comparar los resultados con estudios previos en el Archipiélago Canario. 
  



6 

Material y Métodos 

Este estudio se llevó a cabo en dos fases: la primera, en las instalaciones del Centro Oceanográfico de 

Canarias (IEO-CSIC) donde se realizó el muestreo biológico de los peces (marco del Plan Nacional de 

Datos Básicos) y la detección, extracción y conservación de helmintos; y una segunda fase en el 

laboratorio de Parasitología de la Facultad de Farmacia (Universidad de La Laguna), donde se procedió 

a la observación de los parásitos. 

 

Recolección de muestras y análisis biológico de peces 

Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se intentó conseguir una muestra mensual de las especies 

de estudio, seleccionadas aleatoriamente de descargas de pequeños pelágicos en Canarias.  

La flota artesanal de cerco que faena en las Islas Canarias descarga principalmente en las islas de Gran 

Canaria y Tenerife (Fig. 4), donde se obtuvieron las muestras utilizadas para este estudio. 

 
Figura 4. Situación geográfica del Archipiélago Canario y puertos de descarga de pequeños pelágicos de 

estudio en las Islas Canarias. 

Durante los muestreos (Fig. 5) se registraron los datos biométricos descritos en la Tabla 2 para cada 

individuo en una base de datos Microsoft Access: 
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Figura 5. Equipo en sala de muestreo del Centro Oceanográfico y muestras de chicharro. 
 

Tabla 2. Datos biométricos tomados para cada individuo durante los muestreos biológicos mensuales. 

Peso total (PT) En balanza con precisión de 0,1 g 

Longitud total (LT) Mediante ictiómetro se toma la medida al mm inferior 

Sexo y determinación macroscópica 

de la madurez sexual 

Utilizando una Escala de Madurez Sexual general de 5 niveles: 

Virginal=1 

Virgen madurando/recuperación=2 

Madurando=3 

Maduro/en puesta=4 

Post-puesta=5 

 

Peso gonadal Peso de gónadas con precisión de 0,1 g 

Peso eviscerado Peso tras extracción de vísceras y gónadas, con precisión de 0,1 g 

Tras la toma de datos de longitud y peso se hizo una incisión en cada individuo desde el ano hacia la 

boca para poder examinar la cavidad abdominal y vísceras. 

 

Extracción, identificación y conservación de anisákidos 

Tras su detección durante el examen macroscópico de cavidad abdominal, músculo, estómago, 

intestino y vísceras (Fig. 6), las larvas de anisákidos fueron extraídas con pinzas blandas, y conservadas 

en tubos Eppendorf debidamente etiquetados con etanol al 70% para su posterior identificación.  
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Los acantocéfalos no se conservaron, se diferenciaron de los anisákidos a simple vista por poseer un 

cuerpo con coloración naranja o roja y presentar en la zona anterior una probóscide. Se observaron 

numerosos individuos en intestinos y estómagos de los peces analizados. 

 

Figura 6. Acantocéfalos a lo largo del intestino (izquierda) y larva L3 de anisákido anillado en vísceras 
(derecha). 

 
 

Identificación microscópica de los anisákidos 
Los anisákidos son observados bajo lupa y estirados con ayuda de un pincel y pinzas blandas, para 

poder medir su longitud con una regla colocada bajo una placa de Petri en solución salina tamponada 

con fosfato (PBS). 

Seguidamente se realizaron dos cortes para obtener tres fragmentos: uno de la zona anterior donde se 

muestra la inserción del esófago, uno intermedio, y el posterior, conservando el poro genital y mucrón 

en caso de estar presente.  

Los fragmentos anterior y posterior fueron utilizados parala observación de la morfología interna de 

la especie (Fig. 7), colocándolos sobre un portaobjetos, y sumergidos en una gota de lactofenol durante 

48h, y observados bajo un microscopio óptico con luz transmitida, atendiendo a la presencia/ausencia 

de mucrón y a la forma en la que se inserta el esófago en el estómago. Esta técnica solo se realizó para 

algunos individuos. 

Las zonas intermedias son conservadas en tubos Eppendorf con etanol al 70% para posteriores técnicas 

de confirmación a nivel de especie por medio de técnicas moleculares Estos análisis no se realizaron 

debido a que no es el objetivo del presente estudio. 
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Figura 7. Zona posterior de anisákido con mucrón (izquierda) y sin mucrón (derecha). 

 

Análisis estadísticos planteados 

Los datos se registraron en una base de datos Microsoft Access, fueron depurados en Microsoft Excel 

y analizados mediante el software IBM SPSS Statistics® version 25 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). 

Para describir el grado de parasitación se utilizó la prevalencia (P, %), que se define como la 

proporción de individuos infectados por una determinada especie parásita en una muestra: 

P (%) = (Nº ejemplares parasitados / Nº total ejemplares analizados) x 100 

Para los siguientes análisis, se utilizaron los datos agrupados por clases de talla de los peces 

(redondeando al centímetro inferior). 

Para cada especie de peces, se representó la frecuencia de tallas obtenida de las muestras analizadas, 

así como la frecuencia acumulada de aparición de anisákidos por clase de talla. 

Con el fin de determinar la posible correlación entre el tamaño de los peces y la presencia, se 

obtuvieron los coeficientes de correlación de Spearman (ρ). Se seleccionó esta prueba no paramétrica, 

ya que las variables no cumplían las condiciones de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y 

homogeneidad de varianzas (prueba de Levene) en todos los casos. Para esta prueba se eliminaron las 

clases de talla correspondientes al 5% de los peces de ambos extremos del rango. Es decir, se 

seleccionó el 90% de los individuos estudiados representados por las clases de tallas centrales. 
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Resultados y discusión 

Los datos biométricos y de conteo obtenidos de los muestreos de las especies objeto de estudio, así 

como de los anisákidos identificados se presentan resumidos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos observados para longitud total (LT, cm), peso total (PT, g), número de parásitos 
observados en las diferentes especies de estudio, longitud de Anisakis (cm), rango de número anisákidos 
observados por pez (mín-máx) y prevalencia (P). AN: Anisakis; x̄: promedio; sd: desviación estándar. 

Especie N LT  
(x̄±sd) 

LT  
(mín-máx) 

PT  
(x̄±sd) 

PT  
(mín-máx) 

N 
AN 

AN  
(x̄±sd) 

AN  
(mín-máx) P (%) 

S. colias 478 24,9±0,1 18,9-34,6 130,7±2,3 53,5-345,6 58 1,5±0,6 0-3 12,1 

T. picturatus 301 18,7±0,1 15,9-22,0 51,7±0,5 32,0-88,8 18 1,3±0,6 0-2 5,3 

S. aurita 201 19,7±2,2 15,5-25,7 60,1±20,5 28,9-128,5 1 1,4 0-1 0,5 

 

Datos biométricos de los peces pequeños pelágicos 
Se estudiaron un total de 980 individuos, incluyendo 478 caballas, 301 chicharros y 201 alachas (Tabla 

3). Durante el periodo de estudio no fue posible analizar individuos de sardina de ley ni machuelo, 

probablemente debido a la disminución drástica de las descargas de estas especies en el Archipiélago 

Canario durante los últimos años (FAO, en prensa). 

La caballa 

Los ejemplares de S. colias analizados tuvieron tamaños comprendidos entre 18,9 y 34,6 cm, con una 

media de tallas de 24,9±0,1 cm. Estos valores son similares a los obtenidos por Costa et al. (2011), 

cuya muestra presentaba un rango de 19-25 cm. En el trabajo realizado por Martín-Carrillo et al. 

(2022), la media de longitud total fue notablemente superior (30,0±3,58 cm). Ambos trabajos 

analizaron muestras de descargas comerciales en la isla de Tenerife en el mes de noviembre de 2009 

y noviembre-diciembre de 2021, respectivamente. 

El chicharro 

En el caso de T. picturatus, los individuos estuvieron representados en el rango de tallas entre 15,9 y 

22 cm, con una talla media de 18,7±0,1 cm. Costa et al. (2013) estudiaron 100 individuos entre enero 

y junio de 2013, con tallas entre 13,5-22,5 cm, similares a los que se han obtenido en este estudio. 

Martín-Carrillo et al. (2022) estudiaron una muestra de 34 individuos, con una talla media de 18,7±1,4 

cm, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021. Vasconcelos (2017), en su estudio analizó 220 
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individuos descargados entre enero y diciembre de 2015 en la isla de Gran Canaria, con tallas entre 

14,3-23,4 cm. Los rangos de talla de las muestras citadas anteriormente fueron similares a los de este 

estudio y procedieron también de descargas comerciales. 

La alacha 

Por último, los individuos de S. aurita presentaron tallas entre 15,5-25,7 cm, con un valor medio de 

19,7±2,2 cm. El valor medio obtenido por Martín-Carrillo et al. (2022) fue de 21,7±2,4 cm, ligeramente 

superior al obtenido en este estudio. 

 

Prevalencia de parásitos 

Durante el presente estudio se detectaron y extrajeron un total de 77 parásitos del género Anisakis, 

donde 58 se hallaron en S. colias, que presentó la mayor prevalencia frente al resto de especies de 

estudio (Fig. 8). 

 
Figura 8. Porcentaje de hospedadores no parasitados (azul) y parasitados (naranja). 

La caballa y el chicharro 

En el caso de la caballa y del chicharro la prevalencia fue del 12,1% y del 5,3%, respectivamente. Cabe 

destacar que se observó presencia de anisákidos en todas las muestras mensuales obtenidas de estas 

especies. En cuanto a la biometría de los anisákidos extraídos (Tabla 2), en S. colias su longitud media 

fue de 1,5±0,6 cm, y de 1,3±0,6 cm en el caso de T. picturatus. 

En los trabajos previos de parasitación de la caballa en Canarias, Costa et al. (2011) identificaron 

Anisakis sp. con una prevalencia del 11,8% y un 1,5% para el género Pseudoterranova (mes de 

noviembre, 2009). En cambio, Cuyás (2015) no observó la presencia de anisákidos en S. colias. Martín-
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Carrillo et al. (2022) obtuvieron prevalencias del 26,6%, notablemente superiores, aunque el tamaño 

muestral difiere significativamente del presente estudio. 

En los estudios previos para el chicharro en Canarias, se han observado prevalencias del 5,0% en 

Tenerife, entre enero y junio de 2009 (Costa et al., 2013), y del 8,3% y 4,5% entre enero de 2000 y 

marzo de 2001 en Gran Canaria y en La Palma, respectivamente (Cuyás Lazarich, 2015). Todos estos 

valores son similares a la prevalencia observada en el presente trabajo. En cambio, Vasconcelos (2017) 

obtuvo una prevalencia de 9,1% para chicharros de Gran Canaria, mientras que Martín-Carrillo et al. 

(2022) no encontraron anisákidos en T. picturatus. 

La alacha 

Solo se identificó un individuo parasitado por el género Anisakis entre las 201 alachas analizadas, que 

supone una prevalencia del 0,5%. Martín-Carrillo et al. (2022) no observaron la presencia de este 

nematodo en sus individuos. 

 

Frecuencias de tallas y prevalencia acumulada de Anisakis 

En la Figura 9 se muestran las frecuencias de tallas de los peces analizados en el presente estudio, así 

como la presencia de parásitos acumulada por clase de talla, para cada una de las tres especies. 

Hay que tener en cuenta que, al tratarse de muestras procedentes de la pesca comercial, el límite 

inferior del rango de tallas está supeditado a la talla mínima de captura de estas especies en las Islas 

Canarias (Reglamento (CE) Nº 850/98) que es de 20 cm en el caso de la caballa, y de 15 cm en el caso 

del chicharro. Por el contrario, no existe regulación para la alacha en este aspecto. En cualquier caso, 

los rangos de tallas representaron a las principales cohortes que suelen aparecer en los sistemas de 

seguimiento de estas poblaciones de peces en el Archipiélago canario (FAO, en prensa). 

Respecto a la prevalencia de parásitos acumulada, aunque se representa en el conjunto de gráficos (Fig. 

9), no se procede a la discusión de estos datos para la alacha por su baja parasitación. Tanto en la 

caballa como en el chicharro se alcanzaron los valores del 50% en torno la clase de talla central de las 

clases de talla 25-26 cm en la caballa, y 18 cm en el chicharro. Cabe destacar que en S. colias se pudo 

observar un aumento progresivo de la prevalencia hasta las clases de talla de 25-26 cm, a partir de las 

cuales la presencia de parásitos aumenta de manera más rápida. Lo mismo ocurre en el chicharro, en 

el que se obtuvo una prevalencia del 5% para la clase de talla de 17 cm, que se disparó a más del 47% 

en la siguiente clase de talla. 
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Figura 9. Frecuencia de tallas (barras azules) y prevalencia de parásitos acumulada (línea naranja) en las 
especies analizadas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. 

0

20

40

60

80

100

0
2
4
6
8

10
12
14
16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Pr
ev

al
en

ci
a 

(%
) 

%
 C

la
se

 d
e 

ta
lla

Clase de talla (cm)

S. colias

0

20

40

60

80

100

0
5

10
15
20
25
30
35
40

15 16 17 18 19 20 21 22
Pr

ev
al

en
ci

a 
(%

) 

%
 C

la
se

 d
e 

ta
lla

Clase de talla (cm)

T. picturatus

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

25

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pr
ev

al
en

ci
a 

(%
)

%
 C

la
se

 d
e 

ta
lla

Clase de talla (cm)

S. aurita



14 

Relación entre la parasitación y la talla del hospedador 

Se presentan los resultados del análisis de correlación entre el tamaño de los peces y la presencia de 

parásitos (Tabla 4). Como puede observarse, el tamaño está significativamente correlacionado con la 

presencia de parásitos en el caso de S. colias de manera positiva (p=0,044). La relación positiva entre 

variables conlleva el aumento de parasitación a medida que aumentan las tallas y edades de individuos. 

En cambio, la ausencia de correlación en el caso del chicharro podría explicarse porque el 90% de los 

peces analizados correspondieron a solo 4 clases de talla, por lo que el tamaño de la muestra no es 

suficiente para obtener resultados del análisis matemático de correlación. 

 

Tabla 4. Coeficientes de correlación por rangos de ρ-Spearman y significación (p) para las variables clase 
de talla y número (N) de parásitos, para las tres especies de estudio. 

Especie  Clase de talla vs N parásitos 
S. colias ρ-Spearman 0,551* 
 p 0,044 
 N 9 
T. picturatus ρ-Spearman 0,200 
 p 0,80 
 N 4 
S. aurita ρ-Spearman 0.000 
 p 1,000 
 N 7 

* Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
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Conclusiones 

1. La prevalencia de anisákidos más alta se observó en Scomber colias (12,1%), seguida de 

Trachurus picturatus (5,3%) y, por último, Sardinella aurita (0,5%), con un único parásito 

encontrado. 

2. El grado de parasitación aumenta a medida que aumentan las tallas, solo en S. colias. 

3.  Los datos comparados con otros autores confirman la presencia de anisákidos de interés 

sanitario en especies comerciales como Scomber colias, Trachurus picturatus y Sardinella 

aurita en el Archipiélago Canario al no ser diferentes significativamente. 

Los siguientes aspectos a abordar del estudio son: 

1. Identificación y confirmación a nivel de especie de anisákidos por medio de técnicas 

moleculares. 

2. Cálculo de índices ecoparasitológicos (intensidad, abundancia) que permitan determinar el 

riesgo del consumo de estas especies. 

 

Estudios como el presente contribuyen al conocimiento básico, pero sobre todo es necesario hacer un 

seguimiento de la prevalencia de anisákidos para poder anticipar riesgos de Salud Pública, 

especialmente en el contexto actual de calentamiento global, en el que se están observando cambios 

muy rápidos en la distribución, tanto de especies marinas, como de parásitos.  

Estos resultados fueron presentados preliminarmente en el Simposio de Pequeños Peces Pelágicos: 

Nuevas Fronteras de la Ciencia y la Gestión Sostenible en Lisboa (Portugal) en noviembre de 2022 

(Anexo I), con DOI: 10.13140/RG.2.2.27530.34246. 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27530.34246
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