
 

 

 

 
 
 

 

Las relaciones tóxicas de las jaibas 
 

Genaro Diarte-Plata y Ruth Escamilla-Montes 

 
¿Alguna vez has comido jaibas?, son muy sabrosas ¿verdad? Dentro de los crustáceos se 

encuentran los cangrejos nadadores del género Callinectes (que significa algo así como buen nadador, 
fuerte nadador, o nadador bello y sabroso), comúnmente llamados “jaibas”, estos organismos, además de 
sabrosos, constituyen un recurso pesquero comercial importante en aguas del océano Pacífico. En México, 
las capturas de jaiba han mostrado un incremento importante en los últimos años.  

 
En el ambiente acuático como en el terrestre, existen diferentes tipos de asociaciones que ocurren 

entre las diferentes especies; en algunas, las especies participantes en la asociación, ganan, en otras, una 
especie se ve beneficiada, y otra se ve afectada,  así por ejemplo, si pensamos en un cocodrilo, sabemos 
que ellos son muy voraces, y se comerán lo que puedan capturar: aves, peces, reptiles, anfibios y 
mamíferos, están considerados en el menú, pero a pesar de esto, existen aves que se atreven a comer los 
residuos de comida que quedan entre los dientes de los cocodrilos, y estos, no se comerán a esas aves, de 
esta manera, el cocodrilo se libera de los molestos residuos de comida, y las aves obtienen alimento, esta 
sociedad, se llama mutualismo, y ambos participantes salen beneficiados.  
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En los documentales que hemos visto en la tele, o en internet, es común ver que los leones se 

comen a una cebra o a algún otro animal, en esta interacción, solo se beneficia una de las especies 
participantes, mientras que la otra, pierde, esta relación se llama depredación. Otra relación es la 
denominada parasitismo, en donde también, solo una de las especies participantes gana, mientras que la 
otra, pierde.  

 
La diferencia entre depredación y parasitismo es que, en la primera, el animal cazado siempre es 

devorado, mientras que, en el parasitismo, la especie parasitada es utilizada en beneficio de la otra, y 
muchas veces, la especie parasitada es mantenida viva, porque de otro modo, no sirve para los intereses 
de la especie parásita. Existen diferentes tipos de parasitismo. Podemos mencionar a las lombrices que se 
alojan en el intestino de los humanos, de los cerdos, y de otros animales.  

 
También podemos citar a las pulgas y piojos, que se alimentan de la sangre del humano y de 

otros animales, pero en el ambiente acuático, también existen muchos ejemplos de parasitismo, y en los 
crustáceos se presentan infinidad de casos. 

 
En las branquias o agallas de los cangrejos conocidos en México comúnmente como jaibas, se 

pegan unos pequeños animales conocidos como balanos, los que son parientes de los balanos que se fijan 
en las ballenas o en los barcos. La diferencia entre unos y otros, es que los organismos que se fijan en las 
ballenas y barcos presentan una forma de un pequeño volcán, mientras que los balanos que se fijan en las 
jaibas lo hacen mediante una especie de tallo o pie, y son conocidos como balanos pedunculados. La 
biología del hospedero (jaiba) a menudo puede influir en el asentamiento y desarrollo de los parásitos 
(huésped).  

 
Durante la muda (cambio de caparazón para aumentar en tamaño), los crustáceos reducen la 

densidad de parásitos en ellos. El comportamiento, la edad y la madurez de los crustáceos también 
pueden afectar la colonización del parásito. Los balanos del género Octolasmis se encuentran con 
frecuencia en aguas poco profundas unidos al exoesqueleto de los crustáceos decápodos, por lo general 
habitan en las cámaras branquiales ocupando los espacios de la superficie de las branquias que se utilizan 
para respirar y pueden dañar gravemente en la respiración del hospedero.  

 
En la actualidad, los estudios realizados respecto al género Octolasmis y en particular en 

Octolasmis californiana son escasos, debido a esto, es poco conocida la importancia que tiene en el entorno. 
Los estudios sobre efectos de parásitos y simbiontes en estas especies, pueden brindar importante 
información sobre las relaciones ecológicas en la cual participan. Por lo que es interesante evaluar la 
presencia y el efecto de Octolasmis californiana en las branquias de las jaibas del género Callinectes.  

 
Tanto las especies de jaibas del golfo de México, como las del Pacífico mexicano son susceptibles 

de ser parasitadas por estos balanos. 
 
En un estudio realizado en laboratorio, se observó que las jaibas de la especie Callinectes arcuatus 

fueron más afectadas por los balanos en comparación con las jaibas de la especie Callinectes bellicosus. 
También se pudo observar que la abundancia de balanos pegados en las branquias de las jaibas es mayor 
en verano y menor en otoño.  
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Los investigadores contaron 1,480 cirrípedos en todas las jaibas examinadas capturadas en 

verano, y 699 cirrípedos en las jaibas capturadas en otoño. Los investigadores también observaron que las 
jaibas macho son mayormente parasitados que las jaibas hembra. 

 
Al contabilizar los balanos presentes en los machos, se contaron 2,745 organismos, mientras que 

en las hembras fueron 1,210 balanos. Los investigadores concluyeron que la presencia de parásitos en las 
branquias de las jaibas tiene un efecto negativo en el crecimiento. También mencionaron que el conocer 
los efectos de la presencia de Octolasmis californiana en las jaibas y evaluar el grado de infestación, se 
pueden obtener criterios biológicos útiles para una estimación con mejor precisión del impacto de estos 
balanos en la pesquería de jaibas y sus implicaciones en la economía de cientos de familias que dependen 
directa o indirectamente de esta actividad. 

 
Ahora que ya sabes qué son los balanos, ¿te atreverías a comer una jaiba? Los balanos también 

son crustáceos y no representan ningún riesgo para la salud humana, así, que la siguiente vez que tengas 
la oportunidad de comer una jaiba, lo puedes hacer con toda confianza.  

 
 

Figura 1. Cámaras branquiales de las jaibas del género Callinectes sp. A) Obscurecimiento de las branquias 
ocasionado por el cirripedo Octolasmis californiana. B) Cámaras branquiales sanas (sin Octolasmis 
californiana). 
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Si quieres saber más del tema, puedes consultar los siguientes trabajos, en los que se basó el presente 
escrito 
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