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RESUMEN: 

En el rastro de Ixtapalapa D,F,, se colec

tar6n 1000 lóbulos apicales de pulmón do -

equinos revisando los bronquiolos por me-

dio de cortes longitudinales de ~~yor a m!',!. 

nor, el objetivo del lrabajo .fué el ae es

tablecer la frecuencia de Dic!.:L_ocaulus --

arnfieldi durante la época de Invierno, -

obteniéndose 3.5% de frecuencia, de lo --

cuál se concluye que ea menor que en otras 

estaciones ( Otofto-verano ) la frecuencia

de tal parásito. 
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INTRODUCC1ot~: 

Dentro de los parásitos que afecta a 1011 equinos 9,!l 

centrarnos a Protozoarios, Helmintos y ~rtr6podos. 

oent:ro i.'I'!' los !-14'1.1.mintoa t•m"f'!O.ff a los Platelm5.nto11o~ 

y a los Nematelmintos, que en los equinos están representados 

por Dictyocaulus arnf ieldi. 

cu~·a clasificación tay.onómica ea la siguiente, 

Claaificaclón: 

PHYLUM •••••••• , • • • • • • • • • l!Et.MIUTOS 

STJB-Pl!YLUM •••••••••••••• !<EM.".'l'l::I.Mlli'i'OS 

CtASE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • t~¿!11\ TODA 

ORDEll ••••••••• , • • • • • • • • • STROllGYLOIDEA 

FAMILIA •••• , • , •• , • • • • • • • ME'J.'ASTROUGYLOIOEA 

GENERO..... • • • • • • • • • • • • • !Jictyocaulus 

ESPECIE .... , •••••••••••• f!· arnfieldi 

Según Lapage, 1971. 

Dictyocaulus arnfieldi (Cobbold, 1984) es un pará

sito que ne encuentra en órganos roepiratorios como, bron--

quios, bronquiolos y ocasionalmente en tráquea do: caballos, 
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burroa, 111Ulaa, cebra• y tapir. (4.16) 

Bate par6aito fue mencionado por primera vea por -

Cobbold en el al\o de 1884, denomin6ndole Strongvlu1 arnfieldi. 

Poateriormente Railliet y Henry en 1907, lo colect!. 

ron de un caballo, coloc6ndolo dentro del género Dictyocau- -

lua. 



5 

~ biol6sie01 

" El ciclo biológico ea directo, lo• i:-ráeitoe adulto• 

van a copular en bronquio• y bronquiolo•, po•t•rio1:1119nte la --

hembra comienza a eliminar huevoe, que ion larvados, dado que-

en su interior •e encuentra la larva 11 eeto1 huevo• van a 1er 

eapectoradoe con el moco que se produce normalmente en el apa-

rato reapir&torio y que se ve aumentado por la preHncia de --

lo• parieitoe, en ocaeionea las larvae eclosionan en la trá---

quea y ion eepect~radoa. 

En mayor proporción, loa huevos pasan al aparato ---

digestivo en donde eclosionan las larvas, siendo eliminadas 

al medio ambiente por medio de las heces fecales. 

Las caracteriaticaa de las larvas son las siguienteei 

miden de 400 a 490 micras de longitud por 14 a 18 micras de --

ancho, presentan en su intestino gránulos alimenticios que van 

a dotarla de substancias nutritivas. 

Al cabo de algún tiempo la primera larva sUfre una--

muda que la convierte en larva 2, posteriormente pasa a larva-

3 m~diante una segunda muda, siendo esta la larva infectante. 

Las condiciones ambientales van a influir en el de--



aarrollo larvario, ya que puede ser de fOJ:lllll po~itiva o negat! 

va, de tal manera ae puede observar lo siguiente: cuando la• -

larvas astan expuestas a alta• temperaturas y poco porcentaje

de humedad se presenta una alta mortalidad de estas, si las -

condiciones son contrarias se incrementa la longevidad de las

mismas. 

La infección de los animaleo es por via oral, una vez 

ingeridas las larvas infectantes pas8,n a intestino delgado en-

donde pierden sus mudas, ( la-2a ) atravezando la pared intes-

tinal migrando a ganglios mesentericos en donde se lleva a cabo 

una tercera muda, desarrollándose la '\.aria 4, ~rans~ur~icio un -

periodo de tiempo y de¿pués de haber pasado por vía linfática -

se incorpora a torrente sanguineo, llegando finalmente a los -

pulmones en loa que se desarrolla una cu.~rta muda convirtiéndo

se en larva 5 la cuál ya presenta las características de los -

parásitos adultos cerrándose de esta forma el ciclo biológico. 

El periodo que transcurre desde que penetra al hués-

ped la fase inf ectantc hasta que se produce la nueva generación 

de parásitos esta comprendida en \m periodo de 16 a 30 dias. -

( 4,16 ). 

J..as características morfológi<~na del p¡1rásito uon las 

siguientes: 



Pr•••nta en au extremo anterior cuatro l&bio• bucal•• 

pequefto• y una c'p•ula bucal pequena que •• muy delgada, Lo• 111!, 

cho• miden de 3 a 8 e111•. de largo y la• hembras de 5 a 10 ou:

preeenta el macho una buraa copulatn.z de tamano reducido y un

par de eepioulas con forma de " bota " ; la terminaci6n de las

hembra• es en punta (8). 

En el esquema No. l se representa la morfología de --

Dictyocaulu• arnf ieldi. 

En general la infección por Dictyocaulue arnfieldi es 

asintomática los caballos eon loe más euaceptiblee a la infec-

ci6n que loe burros y las mulas que pueden actuar como reservo

rios sin manifestar eignos clínicoa, 

Este parásito generalmente so asocia con bacterias -

pi6genas lo cuál se traduce en neurnonias, congestiones y la pr~ 

sentación de fiebre en los animalca, (16). 

En caso de infecciones muy altas se ha encontrado tos 

crónica (16, 4, 17), pero en general esto signo os inespecifi--

co. 

Este tipo de parásito so encuentra principalmente en

zonas húmedas y frias en donde en general las infeccionas son-

abundante!.: y los animales jóvenes son los más aíectados. (16) 



Eequemaa de llp••=••• ••MW 

extremo anterior 

"lsta lateral 
extremo posterior 

del macha 

vista ventral 
extremo posterior 

del macho 
Lombardero 

1969 
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OBJETIVOS; 

LO• objetivo• de la presente te•i• •on el determi

nar la frecuencia de este pará•ito durante la estación do 

Invierno1 a•i como obtener la procedencia de loa enimalea 

po•iti•iro• y de é•ta manera contribuir al conocimiento de lll

diatribuci6n geográfica de este ;:erá•ito en México. 

Posteriormente determinar de cnda una de las mues

tras obtenidas en No. de parásitos presentes. 

como último punto a deBllrrollar dentro de nuestro• 

objetivo& determinaremos las modificaciones en cuanto al ta

mano de loa ¡:éra•itoa recolectados durante el Invierno, con

reapecto a loa datos obtenidos anteriormente durante el ver_!. 

no y otof!.o. 
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MATERIAL X METODOS: 

El material biológico cond11ti6 de 1000 lóbulo• api

cale• de pulmÓn de aproximadamente 15-20 cm•. de longitud, re

colectados al azar de equinos de diferente edad, sexo, ~stado

nutricion:il y procedeni::i.a, eacdficados en el ra11tro de :i:xta~ 

lapa D.F., durante el :Invierno de 1977. 

La• fracciones de pulmón, tomada• fueron llevada• -

al laboratorio de Para11itologia de la Facultad de Medicina --

veterinaria y zootécnica para su estudio¡ los lóbulos 11e revi

saron haciendo cortes longitudinales do los bronquiolos más -

grandes a los más pequeftos: de las rnueetras positivas se coles_ 

taron los parásitos y se colocaron en solución salina f isiol6-

gica para teftirlos, identificarlos y diferenciarlos sexualmen

te, do acuerdo a sus características morfol6gicao (4, a, 16, -

12, 17, 19)' 

oe cada loto de muestras se investigó.la proceden--

cia de los animales. 

Finalmente se hizo una evaluación estadística de la

longitud de los parásitos, 



RESULTA1>9S t 

De un total de 1000 pul1110nes se observaron 35 rau••

tras positivas a Dictyocaulus arnfieldi lo cuál representa un 

3 .5'l(. (cuadro No. l) 

CUADRO No, l 

PORCENTAJE DE PULMONES POSITIVOS Y TOTAL DE Pf). 

No. 

PULMONES 

1000 

RASITOS HEMBRAS Y MACHOS 

PULMONES 

POSITIVOS 

35 

'l(. de 

POSITIVOS 

3.5 

HEMBRAS 

102 

MACHOS 

26 

T 

128 



PllOCIPENCIA DE LOS ANIMALt;S : 

Los animales muestreados que resultaron positivos

eran ~riginarios principalmente de los siguientes Estados de 

la República en orden de mayor frecuencia de Dictyocaulue 

nrnfieldi. 

l.- Vera cruz 

2.- Oaxaca 

).- Hidalgo 

4.- Michoacán 

s.- Jalisco 

6.- Tlaxcala 



Del total de pulmones que r~•mltaron positivos 11e-

extra~eron 128 pará11itoa ex>mpletoa. De loa cuales 102 fue-" 

ron hembra• con un promedio de longitud de 50.47 mm. y 26 --

machos con un promedio de lon9itud de 34.0 mm. (cuadro no.2) 

CUADRO No. 2 

MEDIDAS PROMEDIO DE LA LONGITUD DE Dictyocaulus 

arnfieldi HEMBRAS y M/\Cl\OS 

No. HEMBRAS LONGITUD PROMEDIO 

102 50.47 mm. 

No. MACHOS J,ONGITUD PROMEDIO 

26 34.01 mm. 



CUADRO No. 3 

FRECUENCIA DE Dictyocaulus arnfieldi MACHOS E,li 
CONTBADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO

y MARZO DE 1978~ 

~ FRECUENCIA 

25 mm. 1 

28 mm. 4 

30 !1111. l. 

32 l!Ull. 2 

34 mm. '.l 

35 mm. 4 

36 mm. l 

37 mm. 3 

40 mm. 5 

42 mm. l 

44 mm. _l_ 

Total 26 

MEDIDA PROMEDIO DE Dictyocnulus arnficldi MACHOS 

34.B mm. 



r.ICUSllCIA DB Rictyocaulut •rnfi•ldi HEMllJIAS EN 
CO!ft'IADAS RUllAllTB LOS MESES DE EllBllO, FBBM&llO -

MARZO DE 1978. 

~ FRBCUB!ClA !!!!l!!M FllBCUEllCil\ 

25 lllll. l 61 .... 3 

28 -· 
2 64-. 2 

32 11111. 2 65 ..... 

33 11111. 2 
66 -· 

1 

34 ..... 2 
67 -· 

2 

35 -· 
4 

6e. -· 
2 

36 lllll. 3 'º-· 2 

37 ..... 71 .... 1 

38 mm. l 72 11'111. 4 

45 mm. 7 74 tont. 

46 -· 
7 75 mm. l 

47 mm. 2 76 .... 

48 111111. s 78 mm. l 

50111111. 7 79 mm. l 

52 111111. 2 80 ..... l 

53 11111. l 85 ..... 2 

54 111111. 86 .... 2 

55 mm. 4 87 .... l 

56 mm. 2 
90 -· 

__ l_ 

57 mm. 4 Total 102 

59 mm. 

(>O mm. 4 

61 mm. l 

MEDID/\ PROMEDIO DE Dictyocaulun !!fnfi<>ló!. ll!:MURAS 

SB .. n r:im. 
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Gniftca No. 2 
Porcentaje de *'9eutu• arnttetdt. en equinos 
durante las épocas de Verane Otoi\o e 

Invierno <por mee> < 7.12> 

. . 

jul. ago. sept. oct. nov. dic. ene. feb. mar. 
1 ~ 



DJSCU1l0!!1 

Se detectó la preeencia de Dictyocaulu• arnfieldi -

an lo• equino• aacrificadoa en el raatro de Ixtapalapa D.F. -

durante la 6poca de lnvierno de 1977. al i9u•l que en lo• tra

bajo• anteriore• realizados l:!°r Fern,ndez de Lara durante el

Verano ( 10 ) y por Ne9rete L6pez durante el Otol\o de 1975 

( 19 ) • La frecuencia de preaentación fue del 3.5 % en las 

1000 muéstrae-reviaadas, por lo que puede notarse que es me-

nor en relación con loa trabajos realizados anteriormente co

rrespondiendo a la 6poca de Verano un 11% y en la época de -

Otol\o un 19 % (10-19), el bajo porcentaje obtenido en el pre

sente trabajo, puede deberse a varias causas como son: 

Epoca del al\o, que de acuerdo a Lapagc y Borchert -

se va a producir una reducción marcada, .en la presencia de e.!. 

te parásito durante la época del Invierno (4,16). 

La procedencia de los animales solo se pudo determ1 

nar por consulta con los empleados del rastro encargados de -

la recepción de los misrr.os y fue en orden de importancia Ver~ 

cruz, oaxaca, Michoacan, Jalisco y Tlaxcala. 

Es importante sel\alar que no es exacta esta procc-

dencia debido a que no existe información oficial. 



Ea prec.l so señalar que lAs condiciones de salud da

los ani ... les ea muy variable, encontrándonos en loa dos extr~ 

moa en lo• que hay animales que son smnetidos a medidas de 111!. 

nejo muy rigurosas (Caballos) y otros que se les descuida por 

completo, (Burros y Mulas) • 

En el rastro en el que se efectuó el muestreo, se -

matan en orden de importancia Caballos, Burros y Mulas, pero

esto no quiere decir que el parásito en estudio, se encuentre 

en mayor proporción en loe Caballos, ya que no se pudo ident!. 

ficar la especie equina en la que se presentó con más frecuen 

cia el parásito, debido a la dificultad para identificar lne

visceras y la canal de cada animal es decir si era caballo, -

burro o mula. 

También es importante seí\alar que se observó una -

marcada disminución en la medida de loe parásitos encontrados 

en relación con los trabajos nnterioron Fernández de Lara S.fi 

í\ala en la época de verano una lonyitud promedio para machos

de 4.09 cm, así como para hembras unn longitud promedio de 

7. 46 cm. ( 10 ) llegrcte López en Otoí\o sei'lala una longitud 

promedio piu a m.:iehos de 7. 21 cm. aei como para hernbr "~ "n" 

longilud promedio de 3 .06 cm. ( 19 ) 

En el pnrnentc t.rabnjo se rop•:ort;n una lor11,¡ltuc1 pro-



medio para machoa de 34.Bl nun. aaí como para hembraa una long!. 

tud promedio de 58.47 am. 
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CONCLUSIONES: 

1.- Se eatudiaron 1000 muestras de l6bulo apica1 de pulm6n de 

de equinos durante el Invierno de 1977 (Caballos, B"rroa, 

Mulas), con un resultado de 35 muestra• poaitivaa, lo - -

cual representa un reuultado de 3.5 ')(.. 

2.- Se determin6 que la procedencia de los animales fue prin-

cipalmente de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán Jalia-

ca y Tlaxcala. 

3.- De las muestras que resultaron positivas se encontró des-

de un solo parásito hasta la presencia de 23, siendo el -

promedio 13 parásitos. 

4.- La longitud promedio de las hembras colectadas fue de - -

58.47 mm. y la de los machos de 34.al mm. 
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