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I. RESUMEN 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE ECTOPARASITOS EN GALLINAS 
EXPLOTADAS A NIVEL FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN -
LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA. 

Luna Morales Clementina Mirna 

Asesores: M.V.Z. Ma. Teresa Quintero M. 
M.V.Z. Antonio Acevedo H. 

El presente trabajo se realizó en el Municipio de -
San Lorenzo Cacaotepec, Oax., con el fin de determinar -
qué géneros y especies de artrópodos afectan a las galli 
nas de esta zona. 

Los artrópodos ee obtuvieron de las gallinas perte-
necientes a las poblaciones que constituyen el municipio. 
Se tomaron un total de 100 muestras durante los meses de 
julio, agosto, septiembre y octubre. El muestreo se hizo 
durante el día y al anochecer sobre gallinas y nidos de 
éstes. 

Los especímenes se Procesaron en el Laboratorio de 
Parauitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, para poder ser montados y realizar su identi-
ficaoión. 

Se encontraron artrópodos de le clase Insecta; pio-
jos, de los géneros: Chelooistes so., Lipeurus sp., Mena 
canthun u22.  y una pulga identificada como Echidnóphlga - 
gallinacee. De la subclase Acari se encontró el ácaro --
Ornithonyesus bursa. 

5e observó una mayor cantidad de ncaros en los me-
ses de julio y agosto, decreciendo en los meses de sep—
tiembre y octubre, en orden inverso sucedió con los pio-
jos, en el caso de las pulgas; se detectó un solo ejem—
plar en el mes de agosto. 



El aumento de ácaros coincide con la época de mayor 
precipitación pluvial, en el caso de los piojos aumentan 
cuando disminuye la temperatura. 



II. INTRODUCCION 

La avicultura en México se ha visto incrementada 

en los últimos arios, así vemos que en 1971 existían -
95 089 139 aves (Gallus gallun domesticus) y en 1977 
ya existían 149 870 455. En ente tiempo se ha visto -
un incremento del 57.66 % (2). 

En la actualidad el objetivo es incrementar adn 

más la producción, mejorando los sistemas de explota-
ción ya que la necesidad de alimentos de origen ani-

mal es cada día más creciente. 

En nuestro país la gente tiene como costumbre ex 

'notar gallinas como un medio de producción de subsis 
tencia y la forma en que se tienen favorece que sean 

invadidas por diferentes tipos de artr6T,odos. 

Se hin estudiado las enfermedades bacterianas, - 

virales, padecimientos nutricionales y metabólicos su 
repercusión y Presentación, pero se hace imperativa -

la necesidad de conocer también las enfermedudes para 

sítarias ya que son un factor limitante en el óptimo 

desarrollo de los animales, no sólo interfiriendo di-

rectamente en el rendimiento de ellos sino también --

predisponiendo a la adquisición de otro tipo 4 V enfer 

mededes y ocasionalmente produciendo la muerte. 

Los artrópodos cue afecten a las gallinas, se lo 
canean en distintas reginnes de la piel y de las plu 

mas, lo que provoca la caida de los mismas y anemia -

en el caso de los que se alimentan de sangre. 

Loe ectopardsitos nue afectan a les aves forman 
un pruno muy extenso, algunas especies son bien cono-
cidas sin embargo existen etnia nue no han nido conei 

doradas, y es difícil evaluar au importancia por rn--

zón de que su distribución no ha sido estudiada. 
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• Loa ectoparásitos que afectan a las gallinas, por 

tenecen a la clase Insecto y a la clase Arachnida. 

Los parásitos perteneoientes'a la clase Insecta, 
se reconocen con facilidad por presentar su cuerpo di-

vidido en cabeza, tórax y abdomen, poseen tres pares -

de patas que se insertan en el tórax y entre estoc en-
contramos piojos y pulgas. 

Los piojos que afectan con frecuencia u las aves, 

Pertenecen al suborden Mallophaga (Piojos masticadores) 

y tienen como características, carecer de alas, estar -

aplanados dorsoventralmente, poseer piezas bucales arfan 
tadas para masticar tejidos esiteliales, vainas protec-
toras de las plumas, descamaciones cutáneas, costras y 
sangre (3,10). 

Hay algunas especies oue aunque tienen 6rFanos bu 

cales masticadores se nutren de sangre extraida directa 

mente de sus huéspedes. Wilson (1933), ha iiemoetrado --

que Menacanthus atramineus, el piojo del cuerpo de la -

gallina puede perforar el esternón blando y consumir la 

sangre que resuma (3). 

El -piojo del pEnero LiDeUrUS ax. tiene como carac-
terística encontrarse en las plumas de las alas de las 

gallinas. 

El piojo del género Chelopkstes 22. se encuentra 

en el cuerno de las gallinas y pnvos. 

El piojo del género Men .12n sp. se  encuentra en la 

caía de la pluma de las aves y generalmente no causa --

pérdidas económicas aunque en muy activo. 

Cuclotopaster 12. se encuentra en las plumas de la 

cabeza y cuello de las aves, puede ser perjudical en --

los pollos. 

Goniocotes 12. se encuentra en la base de las plu-

mas de las gallinas. 



El ciclo biológico de los piojos es sencillo, no -
hay metamorfosis y sucede todo sobre el huésped. 

La fase que se desarrolla en el huevo es la prime-
ra ninfea y es estructuralmente similar al adulto, esta 

primera ninfa sufre dos mudas para transformarse en: la 
sepunda y tercera ninfa, esta tercera ninfa sufre otra 

muda rara transformaree en adulto sexualmente maduro, -

(tres mudas y cuatro fases ninfales antes de la fase --
adulta). El ciclo se completa de 3 a 5 semanas desde --

la fase de huevo hasta la nueva puesta que inicia la --
hembra fecundada (3,  10). 

Dentro de la clase Insecta, se encuentra el orden 
Siphonaptera que coMprende a las nulgac y se caracteri 

san por tener un cuerpo aplanado lateralmente, las co-
xal son grandes lo que les permiten saltar fácilmente, 

su cubierta esta fuertemente quitinizada y esto les --
permite moverse entre las plumas del huésped. 

Las pulpas más frecuentes en aves domesticas son: 

Echiln2,11£1 gallinacea que se encuentra en la ca 

taza de las gallinas, sus piezas bucales penetran pro-

fundamente y es difícil desprenderla. 

Ceratcphyllus Eqllinae se le denomina la pulga de 
loa pollos y ademns de parasitar a estos, se le ha en-

contrado en mamíferos (3, 10). 

Pulex irritans y Ctenocephalides felis se les ha 

encontrado en Franjas de pallinas (13). 

Las pulgas presentan una metamorfosis completa y 

su ciclo biolépieo se lleva a cebo fuera y sobre. el -

huésped. 

Les huevacillos generalmente son puestos fuera del 

huésped, en las hendiduras de los pisos y paredes o en 
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los nidos de sus huéspedes. Del huevo emerge una larva 
que se encuentra en el piso o en los nidos y necesita -

poco alimento. Esta larva sufre dos mudas y llega a ter 
cer estado larvario, posteriormente se convierte en pu-
pa y después si las condiciones son favorables emerge 

la pulga en 18 días aproximadamente (10). 

En el caso de los parásitos que pertenecen a la --

clase Arachitida, mencionaremos a los de la subclase Aca 
ri, los cuales oresentan un cuerpo sin divisiones, cono 

cido como Idiosoma, poseen cuatro paree de patas en las 

fases adulta y ninfal, mientras que las larvas voseen 

sélo tres pares. 

Los ácaros más frecuentes en aves domesticas son: 

Dermanysaus gallinae se le llama el ácaro rojo, se 

localiza en las plumas de las aves, es probablemente el 
más común de todos los dcaros, ataca arincipalmente du-

rante la noche por lo que ruede pasar inadvertido. 

Ornithonyesus burea es un deliro importante en las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, se en--

cuentra alrededor de la cloaca principalmente. 

Ornithonyssue sylliarum se caracteriza por invadir 

a las aves que se encuentran en climas templados. Puede 

afectar al hombre y algunos roedores accidentalmente (3, 
10). 

El ciclo biológico difiere en cada uno de los den-

ros antes mencionados. 

D. anime los humvecillos pueden ser nuestos fue 

ra del huésped o en él. Emerge la larva que no se ali—

menta y en pocos días muda y se convierte en ninfo octá 

poda sube al ave, se alimente de sangre para luego abe 

donarle y convertirse en la segunda ninfa. Esta segunda 

ninfa se transformo, en el macho o hembra hasta la fase 



adulta. Los dcaros en estado adulto, sólo catan *n el -
huésped por la noche para alimentarse. 

O. bursa realiza su ciclo fuera y sobre el huésped 

LOB huevecillos son puestos fuera del huésred incuban -

en tres días aproximadamente, la larva hexdpoda emerge 
y no se nutre, sufre una muda y se convierte en ninfa - 
octdpoda. Las mudas en lae fases de desatrollo general-
mente tienen lugar en el huésped, todo este tiempo pue-

den encontrarse sobre el ave, pero pueden hallarse en -
los nidos, paredes o en utencilica que tenga el galli-

nero. 

En el caso de 0. sylviarum difiere de O. bursa ya 

que todo el ciclo biológico se completa sobre el hués-

ped. 

El ciclo biológico de los dciroe mencionados se -
completa entre E y 12 días aproximadamente.(10). 

EFECTOS SOBRE EL HUESPED 

Loa piojos, el efecto principal que causan es la 

irritación que hace que las aves se pongan inquietas, 

se rasquen contra objetos sólidos y nroduzcan lesio—
ne': sobre la piel. 

Las pulgas, son insectos hematófagon, peneralmen 
te afectan a las aves jóvenes y en ocasiones causan -

la muerte de éstas si la invasión ea fuerte. No se ha 
comprobado eue trasmitan enfermededen, sin embarro, -

experimentalmente se transfirió a c&bayos el virus — 

del tifo endémico humano presente en ratas infectadas 

utilizando e las pulgaa. 

Loa dcaros generalmente afectan a loe aves adulce 

tan, los efectos que causan, si entdn fuertemente in- 

festadas son: irritación, 'pérdida de vitalidad por la 



sangre que les extraen, se pueden observar encoriaciones 
en el dorso, alas y alrededor de la cola causadas por --

las mordeduras de los ácaros. Estas lesiones si llegan a 
infectarse con bacterias los resultados son mda serios. 

Esta intrannuilidad que causan los ectopardsitos ha 
CC que se interrumpa su alimentación, su descanso y por-
lo tanto baja la producción de huevo y carne (3, 6, 10). 

Son pocas las publicaciones sobre cuales son los ar 
tródodos que afedtan a las gallinas eti.  México. 

En 195E, Chavarrie enumeró los ectoparlsitos fue 

afectan a las aves domésticas en México (5). 

En 1975, Moreno Diaz, realizó un trabajo en aves 
criadas e nivel familiar en el Municipio de Amecameca Es 
tado de México, en este trabajo se mencionan la presen-
cia de algunas especies de piojoz talen come: Cuclotogas 
ter hateturenhus, Goniocotes 	Goniodes gigas y 
Menopon pallinae. Aceros tales como: Cnemidccontes mutans 
y Dermannsus elllinne (11). 

En 1977, Quintero y Col. mencionan ln presencia del 
ácaro O. sylviarum en gallinas ponedoras de diferentes - 

pertea de la Repdblica Mexicana (14). 

En 1979, Cuintero y Col. mencionan el hallazgo en -
México del ácaro !Zegninia cubitalis sarasitando gallinas 
de postura, en las que se noto intenso prurito y baja en 
la producción de huevo (15). 

En 1979, Quintero y Col. mencionen la presencia de 
las pulgas Ctenocephalides felis y Pulex irritarle en --

granjas de gallinas de le Repdblica Mexicary:- (13). 

También se sabe que causan pérdidau económicas ya 
oue re ha victo nue gallinas parauitadaa con dcaros 
del género Ornithonusus, baja la postura en un 10 cl 

(14). 
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En otras partes del mundo se ha publicado lo si-

guiente: 

Benbrook en 1965, Emerson en 1956, Roberto y Smith 
en 1956, publicaron la posible asociación del piojo Me-
nacanthun otramineus con el virus de la enoefalomieli--
tis equina. Estos mismos autores reportaron lu asocia--

ci6n del piojo Melááon pallinaecon el urente de la Or-

nitosis (6). 

Benbrook en 1965, Hopkins y Rothschild en 1953, Ia 
page en 1962, Renaux en 1964, Yunker en 1964, encontra-

ron capte a la pulga Echidnophael pallknacea le transmi 
tir en forma exnerimental el virus del tifo humano (3, 

6, 10). 

Blakemore en 1966, Goyingo en 1961, Hopkins y Roth 
schild en 1953, Kral y Schvirtzman en 1964 y Muller en -

1966, publicaron la importancia de Ctencceohalides ca-

nis y Ctenocenhalides felis como vectores de Hysánole-
ps diminuta (6). 

Baker en 1856, Benbrook en 1965, Bigland en 1954, 

Kirblood en 1967, Miles en 1959, Sulkin en 1945 y Re__ 
yeso en 1947, reportaron la importancia de los LIcaros 

Dermanyseus pallinae, Ornithonyáªus burla y Crnithony-

sem, ulviarum como vectores de la encefalomielitis e-

quina (3, 6). 

Hofetad reportó lu transmisión del virus del Nevl-
castle por medio del ácaro Crnithonyllus lylviarum (3). 

Por los antecedentes mencionados se considera im-

portante investigar que espeoien de ectonardeitos afee 

tan a los gallinas, tomando en cuenta que 	condicio 

neo en que se explotan propicia la nreeencia de ellos. 

Por lo que el presente trabajo tiene como objeti- 

vos: 
1. Conocer los diferentes péneroa y canceles de - 
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ectooarásitos nue afectan a las pallinas del 
Municipio de San Lorenzo Cacrotenec, Oax. 

2. Relacionar las condiciones ecoldpicas come son 

temperatura y 'irecipitación oluvial con 1% ore 
sencia de loe ectoporásitcs. 

3. Contribuir al conocimiento de 111 
de los ectoeardsitos de-  las aves a nivel na— 
cional. 

LOCALIZACION DEL VUNICIPIO 

El Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, 0 x., se 
encuentra situado en la región de los Valles Centrales 
del Estado de Oaxaca, aproximadamente a 7 Km. al nores 

te de la ciudad de Oaxaca, tiene acceso a través de lo 
carretera Panamericana (Mapa No. 1). 

Su altura al nivel del mar es de 1641 mts., la --
temperatura media anual es de 19.?°C y la nrecipitacidn 
pluvial es de 667.E mm. Teniendo un clima nue se clasi-
fico como: semioalido con lluvias en verano, siendo el 
rads seco de los subhumedos, (A)C (VP'0). (7). 
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Mapa No. 1 

PUEBLA 1 

• 
• 

VERACRUZ 

OCEANO 	PACIFICO 

Illa Región de Valles Centrales en el Estado de Oaxaca 

• Localizacion del Municiaio de San Lorenzo Cacaote 

neo, Oax. 

Guía para 	asistencia técnica agrícola. Aren de influen 
cío del campo agrícola experimental "Valles Centrales de 
Oaxaca", Centro de Investigaciones Agrícolas del Sureste. 

S.A.R.H. (1977). 
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III. MATFRIAl Y METODOS 

Las muestras•se obtuvieron de las aves que he en-

cuentran en las noblaciones que corresponden al Munici 
pio de San Lorenzo Cacaotepec, Oax. Las aves son explo 

tadas en los patios de las casas de las personas que -
habitan los poblados y no se lleva a cabo ningán tipo 
de prevención y control de enfermedades. 

Se emplearon 100 muestras•de ectopardsitos que --
fueron tomadas al azar y en forma periódica durante los 

meses de julio, agosto, septiembre y octubre, recopilan 

do 25 muestras por mes, durante el día y al anochecer. 

1. Las muestrae fueron tomadas empleando un algo—

dón impregnado en alcohol éter, se colcceron en 
frascos de vidrio para posteriormente ser trann 
portadas al Laboratorio de Pnrasitoloria de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

2. Se pasaron a NaOH al 10 % con el fin de deequi- 

tinizar los parásitos. 

3.  Se lavaron en agua destilada. 

4.  Del agua destilada se rasaron a alcoholes de di 

ferentes graduaciones 30°, 	400, 500, 	600, 7C° 

para realizar la deshidratación de los pardei--

tos. Se observaron al microscopio estereoscópi-

co para identificar el tipo de cardeito. Si re-
sultaba clase Arachnida se proseguía a montar--

los en laminillas fijdndolos con líquido de Ho-

yer. 

5. En el caso de los ectoparánitos de la clase In-

secta se prosiguió con la deshidratación en al-

coholes de eco, 900, 960, n'echal etílico abso-

luto y después al Xilol 'teniendo creosotado. 

6. HeohoM estos pases los rarduitos se montaron en 

laminillas fijándolos con resina nintétioa. 
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7. Las laminillac se pasaron a charolas de secado 
aproximadamente durante dos semanas. 

E. Ya secas las preparaciones, se procedió a iden 
tificarlos empleando lnc claves para piojos, - 

dcaros y Puleas.(1, 6, 9). 

9. Posteriormente se relacioné la temperatura y -
precipitación nluvial, con la presencia de los 
ectomardsitos existentes. 
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IV. RESULTADOS 

En el estudio parasitológico realizado en gallinas 
durante los meses de julio, agosto, septiembre y cctu--

bre de 1979 en el Municipio de Son Lorenzo Cacaotepec, 
Oax., fueron identificados los siguientes ectoparásitos 
de la clase Insecta: Chelopisten 22., Lipeurus so.. Me-

nacanthus so., Echidnophspa pallinacea y de la clase --
Arachnida el ácaro Ornithonyssun bursa. 

Se obtuvieron los siguientes resultados de las ob-

servaciones de los parásitos y rae anotan en la serie de 

cuadros. 

En el cuadro No. 1 se anota ln cantidad de mues- -

tras que contenían piojos, pulpas y ácaros. 

CUADRO No. 1 

MUESTRAS ZUE CONTENTAN PIOJOS', PULGAS Y ACAROS 

MES 
	

No.MUESTRAS C/PIOJOS C/PULGAS C/ACAROS 

Julio 
	25 	8 

	
O 
	

22 

Aposto 
	

25 	10 
	

1 
	

20 

Sept. 	25 	21 
	

O 
	

15 

Octubre 	25 	25 
	

o 
	

3 

En el cuadro No. 2 se anota la cantidad de mues-

trae positivas „negativas y porcentaje de positivas -

a los piojos identificados. 

CUADRO No. 

MUESTRAS POSITIVAS A PIOJOS 

MES 

Julio 

Agosto 
.Sept. 

Octubre. 

No.MUESTRAS 

25 

25 
25 
25 

) 
e 
10 
21 

25 

( — ) 
17 
15 

4 
O 

32 
40 
e4 

100 

CMLM Nov.- 19E0 
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En los cuadros Nos. 3, 4 y 5 se anotan esoecifica-
mente las maestros positivas, negativas y Porcentaje --
por cada género de piojos que se determinó. 

CUADRO No. 3 

MUESTRAS POSITIVAS AL PIOJO Chelopistes 

MFS No.MUESTRAS ( 	+ 	) ( - ) 

Julio 25 1 24 4 
Agosto 25 6 18 24 
Sept. 25 13 12 52 
Octubre 25 13 12 52 

CUADRO No. 4 

MUESTRAS POSITIVAS AL PIOJO Lipturus S13. 

1ZES 	No.MUESTRAS ( 	+ 	) ( 	) 

Julio 	 25 3 22 16 
Agosto 	25 6 19 24 
Sept. 	25 16 9 4e 
Octubre 	25 25 o 100 

CUADRO No. 5 

M1TSTRAS PC-171VA?) AL PIOJO Menacanthus sn. 

:/FS No.MUWTRAS ( 	+ 	) ( — 	) 

Julio 25 4 21 16 
Agosto 25 6 19 24 
Sent. 25 12 13 48 
Octubre 25 13 12 52 

En el cuadro no. 6 se anota la cantidad de mues 

tras positivas, negativas y Pornéntnje dé Positivas 

al ácaro O. bureo. 

cruz Nov.-1';'ft 
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CUADRO No. 6 

MUESTRAS °CSITIVAS AL ACARO Ornithonyssus burla 

MES No.MUESTRAS + — 

Julio 25 22 3 F8 

Agosto 25 20 5 80 
Sept. 25 15 10 60 
Octubre 25 3 22 12 

En la gráfica No. 1 se observa la curva que corres 
Donde a los porcentajes de muestras positivas al ácaro 

O. burla.. 

En la gráfica No. 2 se observa la curva nue corres 

Donde a loo porcentajes de muestras positivas a los pio 
jos Cheltpistes só., LiDeurus en. y Menaoanthus stp. 
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Se :supená, que existe relación con las condicio 
nes climáticas como son: temperatura y precipitación 
pluvial con la presencia de los parásitos. 

En la gráfica No. 3 se observa la temperatura y 
en la gráfica No. 4 la precipitación aluvial durante 
el tiempo en que se realizó el estudio. 

rnfn loo 
°Lo 

580 

14.0 
iSo 
kio 

M.o 
Sto ,  
100 
go 
BO 
lo 
60 
eso 
Lio 

to 
Lo 

o J o 

nrdfica No. 3 Gráfica No. 4 
TEMPERATURA 	 PRECIPITACION PLUVIAL 

CWLM nov.-1980 
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En el cuadro No. 7 se anota el total de especíme-
nes trabajados de la clase Insecto y Arachnida. 

CUADRO No. 7 

TOTAL DE ESPECIMENES 

MES 	Chelooistes Iineuruc Monacanthus E.8111inacea 0.bursa 

Julio 1 11 20 o 29e 

Agosto 19 37 12 1 484 

Sept. 59 74 16 0 282 

Octubre 440_ 21_ o 

TOTAL 137 562 71 1 1075 

En el cuadro No. 8 se anota la cantidad de hembras 
machos y ninfas de cada uno de los péneros nue se iden-
tificaron asi como el nrocentaje de los mismos. 

CUADRO No. 8 

SEXO Y ESTADO EVOLUTIVO DE LOS PIOJOS 

MI',S 

nembruls 

Chelonistes I4.2eurus 

Hembras Mschos Ninfas Muchos Ninfas 
Julio 
Aporto 
Sept. 

1 

5 
16 

0 
1 
18 

0 
13 
25 

11 

35 
46 

O 
2 
28 

C 

Octubre _11 12_ _10 242 121 o_ 

TOTAL 35 34 62 341 221 

2515 241e 49.6 60.6 39.3 0 

WLM Nov.-1920 



- 19 - 

Continuación Cuadro No. 8 

Menacanthus 

Hembras !lachos Ninfas 

5 	0 	15 
8 	3 	1 

	

5 	4 

_2_ 	10 	2_ 

TOTAI 	25 	18 	28 

35.2 	25.3 	39.4 

En e] caso de los écaros C. bursa, se identifica-
ron el total como hembras. 

El dnico ejemplar del orden Sinhonewtera se iden-
tificó como hembra. 

te detectaron parasitosia dnice y mixta, a conti-
nuación se anota el Porcentaje de ceda una. 

Parasitosis dnica 4e % 
Paraeitosis mixta 5? 

Con resPecto a la región cormorel del huésped don-
de PC encontraron loa parásitos, se observó lo sipuien,. 
te: 

Piojos: Loa dnicos nue tenían un lupe!. definido --
fueron, loe piojos lel pénero LiPeurus en. que se encon 

traron debajo de les eles. 

Los iel pénero Menacsnthue pp. y Chelonistee so; -

se localizaban en diferentes nortes del cuerpo como el 
cuello, abdomen o alas, no tenlon un lurar especffico. 

La pulpa se encontrd en 1/1  cabeza. 

crm 
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Aceros; La mayor cantidad de estos se encontraron 
en la región de la cloaca y fuere del ave se encontra-
ron en los nidos. 

DIAGNOSIS DF. LOS PIOJOS 

Chelo pistes 1221. El macho mide 3.7 mm y la hembra 
3.5 mm, es de color blanco negruzco, con manchas ama-
rillas y bandas de color pardo. La cabeza cuadrangu—
lar mds ancha que larga, los cíngulos de las sienes --
forman como un cuerno afilado dirigido hacia atrás --
que tercian en una larga cerda. El tórax, su borde --
posterior es afilado sobre el abdomen y dotado de cin 
co cerdas. El abdomen presenta manchas laterales en -
forma de lengua ocupando el tercio externo de los sie 
te primeros segmentos. Las caras dorsal y ventral ca-
tan ampliamente revestidas de pelo (3, 10). 

Limeurus 22. El macho mide 3.3 mm y la hembra --
3.5 mm, es de color blanco amarillento con manchas --
mds obscuras y bandas negruzcas. Su cabeza es semicir 
cular en su parte anterior. El tórax tiene una mancha 
en el centro. El abdomen es alargado, estrecho y sola 
mente tiene escasos reit:in en el borde posterior y la-
teral de los segmentos (3, 6, 10). 

Menacanthus so. Este género ce caracteriza por 
medir; el macho 3.1 mm y la hembra 3.0 mm, es de co-
lor blanquecino con manchas amarillas en la cabeza y 
tórax. Su cabeza es relativamente 'pequeña con pelos 
en ambos lados. El tórax es mda largo que la cabeza 
y sus ladoe estan revestidos de pelo. El abdomen es 
alargado y oval con dos filas de pelos en cado seg-
mento (3, 6, 10). 
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DIAGNOSIS DE LA PULGA 

Echidnophapa pallinacea. Es una pulpa firme, o sea 
que la hembra encaja sus partes bucales perforantes en 
la piel del huésped y no puede quitarse fácilmente. No 
nresenta ctenidios, su frente en nnpulada, el tórax es 
mes nnposto dorsalmente que el tergo 1, mide aproxima-
damente 1.6 mm (3, 6, 10). 

DIAGNOSIS DEL ACARC 

Ornithonysous bursa. Se le llama el &caro de las 
aves del trópico. Tiene como características, ser de -
forma. ovoide, mide aproximadamente 1 mm. Su color ve—
rip del amarillo al rojo fuerte, este color lo toman -
cuando ya han consumido la sangre del huésped. Los que 
liceros terminan en forma de pinzas, es muy semejante 
a Q. dayjazula y para diferenciarlo se observa la pla-
ca esternal y les cerdas que ah/ se encuentran, son --
tren pares en O. bursa y dos en O. siluarum (6, 10). 
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Pie. No. 1 "tojo 1:110109i! lee  125 (hembra) 3C0 Y. 
Fotoprbfiti tomada por M.V.7. Ma. Tereeu Quintero. 
Noviemtre 1960. 
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Fip. No. 2 Picjo Qheloni9ten  sn. (mecho) 300 
Fotoprafia tomada mor r.v.z. mu. Teresa ruintero 
noviembre 19eC. 
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rip. No. 3 Piojo Lipeurua ah. (hembra) 300 X. 
rotorrafía tome.31 oor V.V.Z. Yk. Termsa r'uintero. 

:zoviembre 19e0. 



- 25 - 

Pie. No. 4 Piojo Li9euru4 tt. (macho) 360 X. 
Fotografb4 tomlids nor M.V.Z. Ma Teresa Quintero. 

Noviembre 1980. 
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Plp. No. 5 Piojo Mennotinthug 11L. (hembra) 3C0 X. 
Fotoprafía tomada por M.V.7. Me Teresa nuintero. 
Noviembre lgeo. 



- 27 - 

Fii. No. b Piojo Menacanthue  eme. (concho) 300 X. 
FotoprLfiu tomaic: amor 	V. Z. Me Teresa Cuintrro. 
Noviembre 19E0. 
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?IP. No. 7 Acaro Crnithonvomull burga  (hembry) 
300 7.. Fotografía tomala nor M.V.Z. 	Tereen 
"uintero. Noviembre. 198C. 
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v. Discuncr 

El nresente trabajo, tuvo eomo finalidad contri—
buir al estudio y determinación de los artrótodos que 
afectan e las gallinas explotadas a nivel familiar en 
el Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oax., por.me—
dio de un.muestrec al azar. 

Existe le eresencia le artrópodos externos en el 
100 % de las aves muestreadan lo cual indica las con, 
diciones en que son explotadas y la gran probabilidad 
que existe de que las demda aves que no fueron mues--
treadas caten paracitalaa. 

Las condiciones en que se tienen las aves, favo—
rece la invasión por los artrónodon. Las instalacic--
nes generalmente son de carrizo formando un corral, —
el drea donde duermen está techada con lámina de car—
tón y en ocasiones está libre, la mayor parte del pi—
so en de tierra, los nidos estdn en el suele y tienen 
malezas, costales de yute o petate,z. de palma. 

Ee observó la presencia de piojos en los cuatro 
meses en que se llevó a cabo rl muestreo, pero con un 
rápido ascenso en el dltimo mes (octubre), en el que 
hay menor precipitación aluvial (46.7 mm) y disminuye 
la temperatura (lE.7'C). Esto coincide con lo observa 
lo por Pierce (12) para el ganado bovino, ya que él —
dice que en el invierno las secreciones de la piel --
son reducidas, por lo tanto loa piojos son más numero 
uon y en el verano se pueden encontrar solo unos cuan 
toa. 

Los piojos de loe génerca Chelooistes so. y Mena 
canthus as., se encuentran en dondicioneo similares 

relación a la cantidad (52 %), no asi los piojos — 
lel género Limeurue ª2., que en este dltimo mes del — 
muestreo llegó a encontrarse harta en el 100 	le las 
muestras. Esto pudo deberse al nicho ecológico que -- 
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ocupan, ya que al estar debajo de las alas están mejor 
resguardados de las condiciones ambientales (12). 

Con relación a las pulgas, solamente se obtuvo un 
especimen en el mes de agosto nor los hábitos de estos 
insectos, probablemente en el tiempo en que se llevó a, 
cabo el muestreo no estaban sobre el huésned o no exis 
te Aran parasitosis en la zona. 

La narasitosis producida por el ácaro O. bursa, -
es más alta en los meses en oue hay mayor precipita- - 
ción pluvial y temperatura (julio 119.5 cm 20.1°C, agos 
to 93.1 mm y 20.2°C). Cabe seíalar que en el mes de sem 
tiembre hubo mayor precipitación aluvial (159.5 mm) pe-
ro la cantidad de ácaros disminuye hasta el 60 %. 

En relación al sexo y estado evolutivo de los pa-
rásitos de la clase Insecta, se determiné nue los pio-
jos de los géneros Chelopistes BD. y Menacanthus o*. -
se encontraban en condiciones similares la cantidad de 
hembras, machos y ninfas. En el caso de los piojos del 
género LiÉturus a2., no se detectaron ninfas y la ma--
ior eantidad resultaron hembras, esto pudo haberse de-
bido al ciclo biológico. 

En el caco de O. turca, todos los especiments re-
sultaren hembras. 

En n1 trabajo de Moreno Díaz realizado en Amecame 
ca, Eotado de México, sobre aves criadas a campo abier 
to, detecté artrópoiac de la clase Insecta como: Cuelo 
togastmr heteromnhus, Goniocotes gallinae, Goniodes 
elgas, Menonon gªllinae, ácaros como Cnemidecoptes mu-
tana y Dermanyullus gallinae, lo cuál indica que proba-
blemente el clima determina la presencia de diferentes 
tipos de artrdsodoa, ya que en entu zona existe un cli 
ma templado con lluvias en verano, riendo el mas hdme-
do de los aubhdmedon C (V/"2) (11). 
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VI. concIusions 

1. En el estudio parasitolópico realizado en el 
Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oax., —
se detectaron los siguientes artrópodos: pio 
jos; Cheloastes sn., LiEeurus en. y Menaosn 
thus 12. Pulgas; Echidnonhael„ gallinacea y —
el ácaro Ornithonyssus burga. 

2. Se supone que existe relación con la tempera 
tura y precipitación pluvial y la presencia 
de los ectoparásitos (escaros y piojos), en —
el tiempo en que se llevó a cabo el estudio. 

mEn TEMPERATURA PPECIPITACION 	% 
PLUVIAL 	PIOJOS 

% 
ACAROS 

Julio 20.10C 119.5 mm 32 e8 
Agosto 20.2°C 93.1 mm 40 e0 
Sept. 20.0°C 159.5 mm 84 60 
Octubre 18.7°C 46..7 mm 100 12 

3. Este estudio se realizó en una rarte del laais 
por lo que se contribuye con un trabajo más —
sobre le investigación perasitolópica a nivel 
Nacional y estos datos nermiten conocer la --
distribución de los artrópodos en las aves. 



— 32— 

VII. SWIERENCIAS 

Continuar maestreando en otra temporada del ano, 
para así tener un estudio más completo sobre el tema. 

Realizar más estudios palasitológicos en otras —
áreas del país, para conocer su distribución geogrdfi 
ca y clasificarlos. 

Se recomienda tratar a las aves con naraeitici—

das externos en beneficio de ellos y de la preduc— 
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