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1. INTRODUCCIÓN 

En México se comercializan alrededor de 43 millones de peces de ornato, primordialmente de 

agua dulce, de entre los cuales destacan la producción de Puntius conchonius, Pterophyllum 

scalare y Betta splendens especies de alta demanda en el mercado, debido a su llamativa 

estética, buena potencialidad reproductiva y fácil manejo (SAGARPA, 2012). Pero la alta 

comercialización de estas especies, ha ocasionado que se cultive a elevadas densidades de 

siembra y con variaciones en la calidad del agua, lo que ha originado un incremento exponencial 

tanto en el número de patologías como en la gravedad de las mismas, incidiendo en el uso 

indiscriminado de agentes terapéuticos como elección más eficaz para el control de las mismas, 

propiciando la aparición de resistencia antimicrobiana (Negrete y Romero, 1998; Castro et al., 

2011). Por ello, se buscan nuevas estrategias como el uso de microorganismos probióticos para 

el control de los procesos infecciosos.  

La microbiota intestinal constituye un componente esencial para la vida de cualquier organismo 

ya que influye de manera directa en los procesos de asimilación de nutrientes, el crecimiento y 

la salud (Clementns et al., 2014). En el caso de los peces, se ha reportado que la microbiota 

está constituida por bacterias aerobias y anaerobias facultativas que habitan el agua, que varían 

entre las diferentes especies de peces, debido principalmente a los hábitos alimenticios de cada 

organismo, los factores genéticos, estadio de crecimiento y el entorno inmediato al que están 

expuestos (Tatsuro et al., 2004; Merrifield et al., 2009; Balcazar et al., 2006; Silva et al., 2011). 

Es por esto que se ha desarrollado un fuerte interés en conocer la composición y la ecología 

microbiana gastrointestinal de los peces en cultivo, con el fin de reconocer aquellas que puedan 

poseer características probióticas y utilizarlas en la acuicultura para mejorar el cultivo de peces 

y crustáceos. El interés radica en la necesidad de prevenir y controlar problemas de producción 

asociados a infecciones bacterianas, ya que se ha demostrados que los microorganismos 

probióticos son altamente competidores y excluyentes de diversos o microrganismos patógenos 

(Al-Harbi y Uddin, 2008; Ringo et al., 2003). 

La manipulación de la microbiota intestinal constituye una herramienta viable para reducir la 

incidencia de enfermedades en la producción acuícola (Balcazar et al., 2006; Monroy et al., 

2012). Sin embargo, todavía son incipientes los estudios que describen la composición de la 
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microbiota intestinal de diversos peces, aspecto fundamental para la selección de cepas con 

características probióticas que puedan ser aprovechadas en acuicultura. Por lo que el objetivo 

de este estudio es contribuir al conocimiento sobre los diferentes estudios realizados con la 

identificación de la microbiota intestinal de Puntius conchonius, Pterophyllum scalare y Betta 

splendens, las bacterias probióticas que han sido utilizadas en dichos peces y sobre todo los 

beneficios observados.  

 2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Microbiota intestinal 

Uno de los principales objetivos de la acuicultura es incrementar la producción y manejo de 

recursos acuáticos, los peces son importantes para los seres humanos en términos de valor 

nutricional y económico. Por lo tanto, uno de los temas importantes de comprender, es el 

desarrollo y funcionamiento de la microbiota intestinal de los peces. Con la información correcta 

sobre las posibles funciones metabólicas de los microbios intestinales se puede utilizar para 

mejorar la eficiencia de la alimentación de los peces, mejorando así la acuicultura. 

El tracto gastrointestinal (GI) de un animal consiste en un ecosistema microbiano muy complejo 

y dinámico que es muy importante desde el punto de vista nutricional, fisiológico y patológico. 

Una amplia gama de microbios derivados del ambiente acuático circundante, suelo / sedimento 

y alimento se encuentran colonizando en el tracto gastrointestinal de los peces (Nayak, 2010). 

Las alteraciones ambientales, el manejo y el tipo de dieta pueden influir sobre las comunidades 

microbianas que se alojan en el intestino y su efecto en el bienestar del individuo. 

La microbiota tiene diferentes funciones: 

· Metabólicas: Tiene como finalidad ayudar en los procesos de digestión y absorción de 

nutrientes para proporcionar energía al organismo, además de estimular el sistema inmune del 

organismo. 

· Protectoras. Esta función se desarrolla desde el nacimiento, y actúa como la primera línea de 

defensa contra microorganismos patógenos exógenos y oportunistas, creando efecto de 

barrera. 
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En acuacultura, la microbiota está sometida a constantes alteraciones por lo que hay cambios 

en su composición estructural y funcional por su interacción con el medio ambiente, por lo que 

a nivel de sistema digestivo se puede observar una microbiota transitoria y otra que es 

permanente o probiótica.   

2.2 Uso de probióticos en acuacultura 

El concepto de probióticos nace en 1908 cuando el investigador Eli Metchnikoff sugirió que la 

larga vida de los campesinos en Bulgaria era el resultado del consumo de los productos de 

leche fermentada que contenía bacterias acido lácticas, propuso que mediante la ingestión de 

microorganismos benéficos era posible controlar los microorganismos patógenos, este 

concepto ha tenido transformaciones a lo largo de los años, en 1989 Fuller definió a estas 

bacterias como suplementos administrados vivos al hospedero para beneficiar el balance 

microbiano intestinal, posteriormente, el termino se usó para referirse a un suplemento en la 

dieta que al ser administrado se mantenga vivo dentro del tracto gastrointestinal y que beneficie 

la fisiología del hospedero modulando el sistema inmune, mejorando la flora microbiana y 

previniendo la colonización de bacterias indeseables en el tracto intestinal (Gatesoupe, 1999; 

Escobar et al, 2006). La primera aplicación comercial de probióticos en acuacultura fue en 1992, 

con una cepa no patógena de Vibrio alginolyticus que mejoró significativamente el cultivo de 

camarón en Ecuador y México, por lo que, el interés en la utilización de tratamientos amigables 

con el medio está incrementando rápidamente la demanda de una producción acuícola 

sustentable (Metchnikoff, 1908 y Verschuere et al., 2000). 

2.3 Generalidades de la especie Puntius conchonius 

Barbo rosy o Puntius conchonius (HAMILTON 1822), es un pez de agua dulce miembro de la 

familia Cyprinidae. Es originaria de los ríos y arroyos de Afganistán, Pakistán, India, Nepal y 

Bangladesh y ahora es muy popular entre los acuaristas de todo el mundo (Sandipan, 2015; 

Bhattacharya et al. 2005). La población natural de esta especie está bajo presión debido a la 

sobreexplotación y las interferencias antropogénicas en su hábitat natural, se encuentra en la 

categoría vulnerable según el informe CAMP (1998) y en la categoría de menor preocupación 

según la Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, 2020).  
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No se han encontrado muchos trabajos sobre la alimentación y hábitos alimentarios de este pez 

omnívoro, sin embargo, algunos autores como Tripathi y Siddiqui (1994) han documentado que 

el fitoplancton, incluidas las diatomeas, constituyen el 85.56% de la masa principal de la dieta 

en los adultos, mientras que la preferencia por zooplancton ha sido reportada en juveniles. 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Cypriniformes 

Familia: Cyprinidae 

Género: Puntius 

Especie: Puntius conchonius 

  

2.4 Generalidades de la especie Pterophyllum scalare 

P. scalare es una especie originaria del Rio Amazonas, generalmente habita áreas de ríos de 

flujo lento, particularmente en áreas rocosas, donde se esconde en las grietas de las rocas 

(Hoedeman, 1975). Se ha utilizado como especie de pez ornamental durante muchos años. No 

se encontraron registros en la UICN y CAMP. 

Los requisitos nutricionales y los hábitos alimentarios de P. sacalare también han sido 

deficientes, Shane (1995) indica que es una especie carnívora y se alimenta fácilmente de 

especies de zooplancton.  

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Actinopterygii 

Superorden: Acanthopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Subfamilia: Cichlasomatinae 

Género: Pterophyllum 

Especie: Pterophyllum scalare (Schultze, 1823) 

 

© Dornenwolf (2019) 

© karsten_s (2019) 
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2.5 Generalidades de la especie Betta splendens 

Esta especie es originaria de las aguas dulces tropicales del sudeste de Asia, en Tailandia y 

alrededores, pertenece al orden de los Anabantiformes, los cuales son conocidos como peces 

laberínticos, ya que poseen un órgano llamado el laberinto que es una estructura faríngea que 

le permite tomar oxígeno atmosférico, es muy vital este órgano porque el beta necesita estar 

tomando oxígeno atmosférico cada 3 minutos aproximadamente, esta respiración es quizás 

más importante que la branquial (Arboleada, 2006). 

Actualmente la especie está amenazada debido a su alta comercialización y destrucción de 

hábitat, la UICN lo clasifica como "vulnerable". 

Es un pez ovíparo y se alimenta de alimentos vivos, principalmente gusanos tubifex, Daphnia, 

pequeños insectos acuáticos y larvas de mosquitos y Chironomus en su hábitat natural. Sin 

embargo, también acepta pellets y dietas congeladas. Las fuentes de energía para esta especie 

son proteínas, carbohidratos y grasas, como las de otros animales (Black et al., 1966; Degani 

et al., 1986). 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Osphronemidae 

Género: Betta 

Especie: Betta splendens (Regan, 1910) 

 

 
 
 
 
 
 

 
© Pearlsofdanube (2018) 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una revisión de los estudios realizados sobre la microbiota benéfica dominante en 
Puntius conchonius, Pterophyllum scalare y Betta splendens y su potencial probiótico. 

Objetivos específicos 

Recopilar información acerca de los cambios de la microbiota intestinal de acuerdo a distintas 

dietas aplicadas por en cada una de las especies de estudio. 

Identificar a la luz de los investigadores los factores la relación entre la microbiota intestinal de 

los peces y el medio en el que se desarrollan  

Describir los efectos que tiene la manipulación de la microbiota en las especies. 

 

4. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

La investigación se llevará acabo de manera virtual. Se realizará una recopilación de 

información de distintas fuentes bibliográficas y Bases de datos. 

Obtención de información. 

Para la investigación se utilizarán artículos y estudios provenientes de varias plataformas como 

“Internacional Journal of Fisheries and Aquatic Studies” (IJFAS), en “Scielo”, “Dialnet”, “World 

Wide Science”, “Science.gov”, “BASE”, y “Science Research.com”. Se seleccionarán los 

documentos más relevantes y serán los principales en ser analizados, se considerarán también 

aquellos que complementen o contengan parcialmente información para englobar la mayor 

cantidad de datos. 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

La revisión bibliogrfica permitirá ampliar el conocimiento sobre la microbiota intestinal benéfica 

asociada a Puntius conchonius, Pterophyllum scalare y Betta splendens, con el fin de identificar 

aquellas con potencial probiotico que puedan ser aplicadas en un futuro en acuacultura. Al 
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mismo tiempo permitirá diseñar nuevos experimentos para seguir con la investigación del uso 

de probioticos en organismos acuáticos en el que puedan incorporarse alumnos de posgrado.  

 

 

6. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA  
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Búsqueda de documentación 
X      

 

Selección de datos de interés 
X X     

 

Organización de la información 
  X X   

 

Análisis de resultados  
  X X X X 

 

Elaboración del Informe final      X X 
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