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I. RESUMEN 

ESTUDIO DE ECTOPAHASITOS EN GALLINAS EXPLOTADAS A NIVEL 

FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATAN. 

Demetrio Caamal Carvajal 

ASESORES:M.V.Z. Ma. Teresa quintero M. 

M.V.Z. Antonio Acevedo M. 

El presente trabajo se realizó en el Municipio de Sudzal, 

Yucatán; con el fin de determinar que géneros y especies de -

artrópodos afectan a las gallinas explotadas a nivel familiar 

en este municipio. 

Se tomaron 25 muestras cada mes hasta conpletar 100, -

ea los meses de abril, mayo, junio y julio.. 

21 muestreo se realizó manualmente durante el día y al 

anochecer, sobre gallinas y nido de las mismas. 

Los especímenes se transportaron colocados en alcohol 

éter al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medi 

eine. Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Antón*** de 

México, para peder aer preparadas, oemtmdee y llevar a cabe 

ea Identifloactión. 

Lee resaltados revelaron la presencia de artrópodos de 

la clase mesetas piojos, del género; Menopen Lallinae, 

¡Liad,' dios/milis, igkEaurus !aposta, Mimacaathus stramineus, 

qbelopistes mejellOdie. De la nage kiwi, se encontró el 

tuero ürnithonyeses burla. 

Del total de especímenes recolectados se observó que 

la presencia del piojo género Mno ma WAlEtt, fas maca) - 
mayor que la de otros géneros de piojos presentes. 



De 90 muestras positivas, en 88 se encontr61  Menopon 

gallinas; 25 en forma ánica y 63 en forma mixta. 

De la sub-clase acari solo se Encontraron tres ejemplares 

de Ornithonyssus bursa; uno en el mes de mayo y dos en el me:; 

de. junio. 

ght 102'a:esos de mayo, junio y julio se encontró que las 

gallinas estaban mío infestadas por Menopon gallinas que en 

el mes de abril, fenómeno que no sucedió con los domas g6ne 

ros de piojos. 



II. IIITIIOÜUCCIW 

ActuaL,eúte oh W:xico, 35 millones de personan padecen 

deficiencias nutricionales y 19 millones se encuentran en -

condiciones de nutrición crítica, en 61314. hunicipios disemina 

dos por todo el país y las zonas erifóricas de las jrandes - 

concentraciones urbanas (18). 

La avicultura presenta la posibilidad de satisfacer en 

gran parte, los requerimientos nutricionales urgentes de la -

población mexicana. Actualmente se ha incrementado la produc 

chica avícola, en 1977 existían 149,870,455 aves (Gallus Aallus  

domesticas) y en marzo de 1980 ya existían 173,176,832; oon -

lo que se observa un incremento del 17.5;1 (17,18). 

Siendo el huevo un producto bósico en la alimentación-

popular, por ser hoy en día la proteína de origen animal de - 

més bajo precio y de mayor calidad, y por ser también un mi - 

triente indispensable en la alimentación sobre todo para la -

niñez. 8e ha observado un incremento en la producción de hue 

vo, en 1976 se produjeron 449,000 toneladas, en 1979 se obtu 

vieron 600,583 toneladas; lo que reprimida un incremente de 

34 %.'Por lo que ee refiere al pollo de engorda y carne de -

aves en 1979 ae eb,tuvier©n 350,00ü toneladas, cm 1979 se ob 

tuvieron 394,500 toneladas; lo que representa un incremento 

del 13 % (18). 

Ante la necesidad de nuestro país de incrementar 

cada la la producción de alimentos de origen animal se has. 

preponderante mejorar los sistemas de explotación de aves 

cualquier nivel, ya sean productoras de carne a de huevos. 



1f 	_ 

En la República Mexicana existen explotaciones tocuifica 

das que se preocupan cada día, en mejorar las características 

productivas de las aves domésticas, aplicando nuevos métodos; 

adecuados para elevar la productividad de las mismas; pero -

existen también explotaciones rurales a Rival familiar, que-

carecen de los métodeo adecuados do manojo. 

En algunos lugares dichas explotaciones son de tipo tra 

dicional y rudimentario (llamados de traspatio), pero dichas 

explotas/oxee tienen gran importancia por ser un medie de 

sabsisteneia familiar. 

Se han hecho estudios en aves domésticas, sobre *afame 

dados bacterianas, virales, padecimientos nutricionales y -

metabólicos su presentación y reperensi6a; por le que se ha 

ee mamario también llevar a cabo estudies de las enfermada 

des parasitarias que afectan a las aves domésticas, en die -

tintas partes de la República Mexicana, ya que son factores 

limitaste* para el óptimo desarrolle da éstas so solo retra 

sudo directamente su crecimiento, olmo prodiepealéndales a 

la adquisielén de otros tipos de enfermedades. Zaire las eg► 

remedados parasitarias están las oesteloaadte por artrópodos 

ectoparásitos. 

Les artrópodos que atacan a las aves se localizan eh 41 

Urente* reglases de la piel y de las plisas; prevooaade la 

calda de las Dilemas, ea polluelos y galilwas (2,3,4). 

Les •stopar&sitos que *feota* a las ares domésticas ter 

san um grupo extenso. Algalias especies so 	en escocidas, - 

pero ha sido dificil evaluar su impor•taaeis debido a que su 



distribución ::eourAfica nn ba sido er''Ictpente detcrainada., 

Los artrópodos que afectan a las gillinau pertenecen en 

tre otros, a la clase Insecta y Aracbnida. 

Los ectoparsitos que pertenecen a la clase Insecta pre 

sentar; un cuerpo que se divide en cabeza l  tórax y abdoen -

poseen un par de antenas y tres pares de patas que se inser -

tan en el tórax, esUs características son las que presentan 

los piojos y las pulgas. 

Los piojos que, más comunmente afectan a las aves porte 

aseen al_ orden Mallophaga (piojos masticadores), suborden - 

Ischnocera posee antenas compuestas de tres a cinco artejos, 

careciendo de pulpos maxilares. 

Loe Mallophagos en general tiene como característica', -

que carecen de alas, su cuerpo es aplanado dorsoventralmente, 

pollee piezas bucales adaptadas para masticar tejidos epite 

linee, vainas protectoras de las plumas, las descamaciones - 

autánoma, costras y sangre (2). 

Algunas especies, aunque tengan piezas bucales mastica 

doras,. regularmente se nutren de sangre recientemente extraL 

da de sus huéspedes. l'ileon (1933) ha demostrado que el Menq 

aan thus strawineuq, el piojo Liel cuerpo de la gallina, puede 

perforar el esternón blando, cerca de su base, y consumir la 

sangre que rezuma. Wilson (1934) por otra parte, encontró el. 

CUeloto' st 	(44penTu$) heter.ogrannus, el. piojo de la cabe 

za del s aves de corral solamente ingiere sangre seco y du 

rente taco días puede vivir sólo de cata (2,3). 

31 pio:t o o, 9 	so pucuelAra en el cafión de 



las plumas de las aves en las zonas bien cubiertas de éstas; 

generalmente no causa pérdidas económicas de consideración, 

,aunque es muy activo, pone huevecillos en las plumas de sus 
1 
huéspedes. 

Goniodes dissimilis, es un piojo que se encuentra 

también en el cañón de las plumas y es bastante común en 

las gallinas. 

El piojo de la especie Lipeurus canunis, se encuen 

tra en la cara inferior de las plumas de las aves de corral. 

Goniocotes, se encuentra en la base de las plumas 

de las gallinas. 

Chelopistes meleagridisj  esta especie se encuentra 

en el cuerpo de las gallinas. 

Cuolotogaster heterographus,  se encuentra en la -

epidermis, en las plumas de la cabeza y cuello de las aves, 

pueden ser muy perjudicial para los pollos. 

El ciclo biológico de los piojos es sencillo, no 

hay metamorfosis y ancede todo sobre el huésped. 

La fase que se desarrolla en el huevecillo es la -

primera ninfa y es estructuralmente similar al adulto, esta 

primera ninfa efectda dos mudas para transformarse en la se 

guilda y tercera ninfa respectivamente, esta tercera ninfa -

sufre otra muda, y crece hasta convertirse en adulto sexual 

mente maduro; las especies de lee subdrdenes sufren tres mu 

das y cuatro fases ninfales antes de la fase adulta. El cl 

ele se completa de 3 a 5 icw,anas desde la fase de huevo in 

ta la nueva puesta que inicia la hembra fecundada (2,4)., 



Otros artrópodos que se encuentran en aves domósti 

cas son insectos que pertenecen al orden Siphonaptera, pre - 

matan un cuerpo aplanado lateralmente, las coxas de las pa 

tas son grandes adaptadas para efectuar grandes saltos, te-

niendo una cubierta fuertemente quitinizada que ea resbale-

n'', lo que le permite desplazarse facilmente entre las pis,-

~di su huéspeil(2). 

Las pulgas más comunes en aves de corral sonachid-

~haga  gallinaceal  pulga de la cabeza de la gallina, atacan 

11-14.1 de la cabezal  las piezas bucales penetran profunda - 

mente en la piel de manera que es dificil arrancarlas, ata - 

esa a.ms*fteros y hasta cierto punto al hombre (2). 

CbratoPhyllus gallinas, la pulga de los pollos, ade 

más ataca a otras aves, a mamiferoe incluyendo el hombre 

(24.95)• 
Pulex irritarle y Ctenoeephalides folia, se ha encon 

trado en dos granjas de los estados de Quéretaro y Morelos - 

(13). 
01 *lelo biológico de las pulgas es la de una meta 

morfusis completa y se lleva a cabo fuera del huésped. 

didura 

Generalmente los husvecillos son puestas.: en las hen 

de lo3 pisos y el, los ni(iou de 3115 huéspedes. 

Del nuevioillo caree la prluicra larva que carece de patas, 

le cabeza ea encuentra Liés fuertelAate quitinizsda que e] - 

resto del cuerpo; esta larva efectóa dos ludas para conver 

Urge en tercera larva l  liww la faces de papa; sí - 

lea unnd 	 el: 1- , '13 	 cr.e  

la pingU 	 (1.2). 



Dentro de la clase P..raehnida, se ene;7cdtr in mlLelv 

se Aeari5  que se distingu per presentar un 191atov,ww y t1.. - 

cuerpo sin divisiones denoiAnado idiosolaa; en la rase larva-

ria tiene tres pares de patas, en lo fase nj—fal y adulta po 

seen cuatro pares de patas. 

Dentro del suborden Mesostigmata, los ácaros más co-

munes en aves domésticas non: 

Dermanyssus gallivac, llamado el ácaro rojo de las 

aves, probablemente el más común y extendido de los áoaros; 

principalmente ataca a eus huéspedes durante la noche, en el 

día permanece escondido (3). 

Ornithonyosus  sylviarum, llamado el ácaro de las plu 

mas 6 el ácaro del norte, se encuentra principalmente en za 

nas templadas y regiones subtropicales del norte; son chupa 

doras tenaces de sangre, produciendo costras que afectan el 

aspecto de las aves para el consumo. Ataca a otrzls especies 

de aves y ocasionalmente al InmUre (31 5) 

Ornithonyeeus burla,  llamado el ácaro tropic 
	

de 

las plumas, vive en regiones templadas, tropicales y subtro 

ploeles, se ha encontrado en varios palpes ile]. continente 

Americano y del mundo; en México solo se t 	referencias - 

en tres lugares: Tezoatlán y San Lorenzo Caceotepeo, Oaxaca, 

aell come en eneraimee, Morelos; se supone que existen en -

otras regiones del país (10,12.). 

El *lelo biolégioo de cada uno de los ácaros osen 

<donados son iferentes. 

p. 1.11111ilffit loe huavevil 	por puestob fuera del 

hódspe(.], raramente pus 	su-1,re éhtu. Xclo ,1ane ,;n+ Torva 



hexápoda que no necesita alimentarse y permanece inmóvil has 

ta qpe muda, convirtiéndose en una ninfa octópodo.; sube sobre 

.su huésped para alimentarse, luego lo abandona para verificar 

la segunda muda ninfal para transformarse en macho o heubra -

hasta la fase adulta. 

La ánica diferencia del ciclo biológico de O. sylvia  

rum con O. buraa, es que el primero todo lo lleva a cabo so 

bre el huésped. 

O. burga, el ciclo vital parte de ello se realiza -

fuera del huésped y le otra sobre el huésped; los huevecillos 

son depositados sobre el piso, encubándose aproximadamente - 

durapte tres días, de ellos emerge la larva hexápoda que no -

se alimenta, ésta muda en ocho a-diecisiete horas y pasa a la 

fase de ninfa octópoda, y de ésta a la fase adulta; en estas 

fases pueden encontraras sobre sus huéspedes 6 en nidos y 

hendiduras de los pisos. 

Las diferencias estructurales entre O. aylviarum y 

2, bur 	son: que el primero tiene dos pares de sedas en la 

placa *eternal; 9, burga se caracteriza por tener tres pares 

de sedas en la placa eaternal (2). 

El ciclo evolutivo en estos harca se lleva a ce 

bo entre ocho días aproximadanente (2). 

Con respecto al suborden Prostil;mata, tenemos a -

los Tro:Ibleulidos en los que el estado ninfal y adulto no 

son parásitos en tant,, que el estado larvario parasita al - 

hombre a los malaíferos y u las aves, los hueveuillos son 

puestos en el suelo, antes (e salir (ieJ em)rleSn se cierro en 



1 

una membrana adicional al cascarón que dura seis días (fase 

deutova), después de 6 días sale la larva hexápoda, sube al 

huésped para alimentarse, en la piel se desarrolla la ninfa 

octópodo no parasitaria, de ésta se desarrolla la fase adul 

ta (2). 

En el suborden Astigiaata encontramos varios ácaros, -

por su importancia mencionaremos al Kneuid000ptes mutans y 

al Knemidocoptes gallina°. 

K. mutuas, el ácaro de la pata escamosa, es comán en 

aves domésticas, particularmente en animales viejos. Produ-

ce lesiones sobre las partes sin plumas de las patas, y oca 

sionalmente en la piel de la cresta y barbas. 

Las aves afectadas presentan escamas o costras, cuan 

do la infestación es grave hay deformación de las patas y -

pueden quedar paralizadas. Algunos autores opinan que puede 

causar adelgazamiento, peritonitis, neumonía y obstrucción 

de vías respiratorias, que son factores predisponentes de 

la tuberculosis (3,5). 

R. gallinas, el íearo desplumador 6 del «arpe, se 
incrusta en los troncos de las pluMas, causando inflamaeién 

e intenso prurito que induce a las gallinas a arrancarse -

las plumas. Grandes íreas del cuerpo quedan sin plumas, prí 

mero sen atacadas lago plumas de la rabadilla y mío tarde 

lee de los mueles, espalda y abdomen (2,3). 

En ambas especies de este género, el contorno del 

cuerpo es casi circular, no hay espinas en la superficie -

dorsal, y se observen dos cerdas prominentes posteriores. - 

El K. mutaca puede diferenciarse de /. &opina,  por la inte 
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rrupción de las ostriaciones de su superficie dorsal; en K. 

gallinas, las estriaciones de la superficie dorsal no están 

interrumpidas (2). 

El control de estos ácaros, es aislando las aves en 

termas y limpiando los gallineros, especialmente las perchas. 

Con lo que respecta al suborden Metastigmata, mencio 

narsmos al 4rgaa persicus,  garrapata de la gallina, es de - -

cuerpo ovoide, blando y mamilado, atacan a sus huéspedes du - 

rante la noche y en el día a. ocultan; las repetidas mordedu 

ras de las ninfas y adultas inquietan y impiden dormir a las 

gallinas, provocando retardo en a: crecimiento, emaciación,-

debilidad, baja en la producción, mal apetito y diarrea. La 

pérdida. de sangre puede causar una anemia mortal. 

21 cielo biológico se lleva a cabo fuera del huís - 

ped, los huevecillos son puestos en grietas o debajo de la 

corteza de los árboles. Emerge la larva, se sube y se fija 

a su huésped, a los cinco a diez días so desprende y busca 

un lugar oculto, a los siete días se convierte en ninfa, -

hay dos fases nlnlales, cada una de éllas corte una vez y - 

afectó& otra muda hasta que emerge la garrapata adulta, clip 

puesta a succionar ¡sangre y reprodneirsa eh 30 dia51 	alt 

menta cana mea, despule de cada comida pena sub huevecillos. 

La garrapata adulta puede vivir más de dr 3 ahor 	alLeh 

t a (2,3). 

hl 
	sta garrapata ea apitcahao  

tleidaE, pr(,enraHia tuier caldudo ilucl 	trt'n en 1 
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jas y grietas, esta operación debe repetirse varias veces. 

Las garrapaticidas deben usarse de acuerdo coi las lustra° 

iliones del fabricante 6 distribuidor, teniendo en cuenta -

su posible toxicidad para el hombre y las aves (2,3). 

AFECTOS DE LOS ARTROPODOS SOBRE EL 'MESH]) 

Les efectos principales, que causan los piojos a las aves 

nen: irritación y prurito que provoca que se picoteen y se -

rasquen en la parte infestada; produoiendose lesiones en la 

piel, las irritaciones de las teraiasciones nerviosas tintar 

pecan el sache y el repose, muy necesaria para el baila dese 

melle de las aves jóvenes. 

Los piojos de las aves sea capaces de digerir la cimera 

tina de las plumas (2). 

Las pulgas, afectan principalmente a las aves jóvenes; 

cuando la infestación es muy fuerte, cansan anemia incluso -

la muerte. 

Les Aceros pes ser hamatótagos transmiten facilmente 

bacterias y virus (3). 

Las larvas paráeitsa del género tr.ombieula perforan 

la. piel epa sus dentados quelíceres Inyectando una *cercenó* 

dE las ládulas salivales que hidrolice la cutícula apare -

elegido unas pápulas que producen intensc prurito, provocando 

que las aves se rasquen y se provoquen lesiones que ese iafee 

tan coa bacterias (2,3). 

Algunas publicar 	sobre etos ar 	podes ea 

versa partes del mune* auno 

Benbrook en 	erson y Roberto en 56, Hsult¥t  
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y col. en 1948, publicaron la posible asociación del piojo. 

Menaoanthus stramineus con el virus de la encefalomielitis 

equina (3,5). 

4191ryamik y Ululan,  en 1964, Baker y col. en 1956, Si 

kes y Chamberlaim en 19540amnon y col., Reeves y col. ea -

1948 y Csmaren en 1938, indicaron como posible vector de a-

gentes de cneefalomielitis a Ornithonyssus sylviarum. Bofe-

tad ea 1949 comprobó que este mismo ácaro, porta virus de -

la enfermedad de Newcastle después de alimentarse de galli-

nas infestadas. Hitler en 1969, relaeioné el agente de la - 

Bartoaella con el ácaro O. sylviarum, Edite y col. en 1962, 

Punteé el aislamiento del agente de la ()mitosis en este -

ácaro (3,5). 

M'iguala en 1972, indicó el aislamiente en la India 

de Siadbis virus en Ornitholyssas bursa. Miles y col. en 

1951, SiIkin y sol. en 19481  hallaron el virus de la encefs 

lomielitis en esta mismo ácaro (3,10). 

Kirkmed en 1967, Beubroek en 1965, 11arrieon y Dan, 

kia en 1965, Straadtaala y Marte* ea 1958, Babor y sol. ea-

1956;  Bigland y Chao:Iberia/a en 1954, Bemitt y eel. ea 1948 

y 8alkin en 1945, reportaron la impertanela de Permeey419.2 

galliaal  seas vector de encefalenielitis *quita. 8mith, 

Blattaer, Hoye y Miller en 1948, demostraron que ea este 

miewe ácaro, se podía infestar ces el virus de la *acetilo 

nislitis y que este era transmisible a través de les huevee 

de nna gene 
	6n a otra, prol.onganduae eu vtabllidad. Oe 

don en 1951 y llar 
	n 1938 comprobaron gil  el D. 1111.~. 

tronsporta la espiroqueta aviar, ~ralla amor °xaa (2,3,5,16). 
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Blakomere, Mullir en 1966, Myers y Kunts en 1965, Reuaux 

Kral y Sehwarrman en 1964, Geyinge en 1961 y Hepkins Roths-

shild en 1953, publicaron la importancia do Ctenooephalides  

feliz y Cteaocephalides eanis como vectores de Hymenolepis  

diminuta (2,6). 

Baker y col. en 1952,  Wartom y Fuller, relacionaron la- -

peste humana con Eutrombicula alfreddugesi y Eutrombieula  

al). (5). 

Burroughs ea 19471  y Daaaasa en 1969 demostraron que -

la garrapata del género Argas, ea capaz de transmitir la - -

bacteria Berrelia ansarina. Brown y Cross en 1941, descu-

brieren que la garrapata Argas persicus, puede transmitir el 

virus de la parálisis de la gallina. Hawai y col. en 1943, im 

formaren que esta misma garrapata, puede transmitir ocasional 

mente la anaplasmesis de les bóvidos (3,18). 

En México son pocos los trabajos que se han realizado -

sobre artrópodos que parasitan a las aves doladsticas. 

En 1958, Chavarria entuer6 los eetoparásitos que afectan 

a las aves domésticas en México (6). 

Acevedo en 1969, indicé que las garrapatas del género -

Argel,  han sido consideradas como transmisoras de lo enferme 

das Aegiptiamelosis (18). 

Eh 1975, Moreno Díaz, realizó un trabajo en aves cria-

das a aivel familiar en el. Municipio de ALIOLIWOQU en el Es-

tado de México, en este trabaje se uencionan la presencia de 

algunos géneros y especies de piojos tales somo;que?.otpgaster 

OteruraPhIPI Qoi4ocotes 2111nael  Goniodes ¡mas, y Menopou- 

pllimas. Acarcs tales CGDO; Lve4dnecpt 	imtans y Bermeja - 
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ssue gallinne (8). 

En 1977, Quintero y col. mencionan la presencia del 

ácaro 0. sylviarum en gallinas ponedoras de diferentes par 

tes da la Repáblica Mexicana (14), 

En 1979, Quintero y col. mencionan el hallazgo en el 

Estado de Nuevo León del ácaro Megninia cubitales parasitan 

do gallinas de postura,, en los que se observó intenso prurito 

y baja en la producción de huevos (11). 

Ea 1979, Quintero y Acevedo mencionan la presencia -

de las pulgas Ctenocephalides fallo y Pulex irrintane, en 

granjas de gallinas de los estados de Querétaro y Morelos 

En 1980, Quintero y Acevedo mencionan el hallazgo 

del ácaro Ornithonysaus bursa en gallinas ponedoras de Méxi 

oo, en las localidades de Cuernavaca, Morelos y Tezoatián, -

Oaxaca. (10). 

En 1981, Luna Morales registra en la localidad de -

San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca la presencia de los alguien -

tes géneros de piojos tales como: ale1opistoo  AL., Menacan  

filma 	la pulga lichidnepnue gallinacea; el ácaro Orni 

jmnyzaus, bursa (12). 

ira 19U, (Mntero y Acevedo cou.unicaron la proseo 

cía en ainaloa de la garrapata Amas (Yersicargas)  mineatus  

y no de Argos persicus 	comunLente se creía (18). 

Di rly  Acevedo y 'Mntero hacen una revisión bl 

bliogrfitica de 10E tilbtirt0:3 	st~cs1  da ácari's 

garrapatas gua: atacar, a '1$5 (idic,át; e., Ir 

ca i;exicanu 
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Araras (persloargae) snnohnzl, Dermalyssus gallinuo, Arias - 

(Pereleargle) mineatun, Argos (Persioargas) 2ersicus, Bus - 

ohongaatia auñezi, Ornithenyssus .1„Vviarum, Eutrombioula al 

freddueesi4  Ornithodoros talaje, Kserrid000ptes gallinas, Km, 

mideeeptee mutilas, Cytodites nadas, Laminosioptes eystienla 

Onithodoros turloata, Haemaphysalis ,leporia-palustris, Ea - 

trombioula batatas, Muniría 	Ptereliohus obtusas, lát-

maphysalis ehordeilis, Amblyomma imItator, Amblyeama 211 - 

:menee, Argan radiatue, Minina eubitaile, Ornithnn;ssus -

barca (17), 

Tomadle some base loo anteoeOentes anteriores ea 

puestas y suponiendo que on Sudzal, Yuoatía existen las esa 

«alones ambientales propicias para la presencia de estopa-

rdeltoe en las gallinas explotadas a nivel familiar, se pro 

puse desarrollar el siguiente trabajo que tiene tomo objeti 

YO: 

1.- Estudiar los editaron y especies de estepa 

ríenos que afeitan a las guillaos expll-

todas a alvel familiar ea el. Mealeiplo de 

Bedsal, 

2.- Belitelenar la presencia di les esteparási.  

tes sea las **adicione' ellaatel4gleas es 

me seas la teuperatura y la preeleitaelía 

pluvial. 
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LOCALIZAZION DEL MUNICIPIO 

El Mmlimipie de 3mdzal, Tusatáa se localiza en si 

gsientes emordemadas: 20°531  latitud Norte, '1841159,  longitud -

Oeste y asa altitud de 14 mts. Sobre el nivel del mar. Se ea-

leaeatrm aproximadamente a 7k km. al Este de la Cd. de Mdridal  

tuse access per asa carretera federal ole se bifelsa, por -

le 00 se puede llegar por des vías: ama pasando per lasas' y 

la otra por L'abatí). (Mapa Ne.1). 

La t'aparatar& media aaaal es de 26.96C, la precipi 

bielda media asnal es de 1128.5am, el clima se clasiflea *eme: 

May salido esa lluvias se vera**, siead© el uía seco de les - 

embhhedesi se la hese seess además de ilaa mareada ea el im -

vieras, asa corta ea yemas y el mes mía 'alicate ea sietes -

del solsticio de vera*. hof (e)g (9). 

Mapa No. 	ea la parte senoreada se lmealila el 

kmmleiple de amdzal, Vieatín. 

Mapa de la Seoretarta de Aseetateteetils H1131411111 f 

Obres Ablieas. Cearo 3.L.H.O. . Debatí.. 
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III. MATERIAL Y EETODOS 

Material biológico: ectoparásitos colectados de gallinas 

y nidos de las miaus, de cuatro explotaciones a nivel fami-

liar en el Municipio de Sudzal, Yucatán. 

El muestreo se efectuó al azar y se tomaron promedio -

de 25 muestras cada mes, durante los meses de abril, mayo, - 

jullio y julio hasta completar 100 muestras; los especímeaes 

fueron recolectados durante el día y al anochecer. 

1.- Las muestras de ectoparásitos fueron colectadas en - 

plomado un algodón impregnado con alcohol éter, se -

conservaran en frascos de vidrio con alcohol éter, -

para ser transportados posteriormente al Laboratorio 

de Parasitología de la Facultad de Medieiaa Vetaría* 

ria y Zootecnia. 

2.- Del alcohol éter se pasaron a Na0E al 10% *en el pro 

pósito di desquitinizar los parásitos. 

3.- Se lavaron con agua destilada. 

4.- Del agua destilada oe pasaren e alsoholeo de «feral 

tea graduaciosas: 300, 40°, 60°, 700, para realizar-

la deshidrataalén. 

5.- Ea el cano do les ecteparésitos de le clase usuta 

se prosiguió con la deshidratasióa en alcoholes de-

60°, 900, 96°, alcohol etílico absoluto y dospaí, -

al Xilol faldeado ereesotado. 
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7.- Las lamiaillas se pasaron a charolas de secado 

aproximadamente duraate dos semanas. 

8.- Ya secas las preparacioaes, se procedió a ideati 

ficarlos empleando claves para piojos y ácaros -

(1,7) 

9.- Posteriormente se relacioná la temperatura y pre 

cipitación pluvial, con la presencia de los acto 

parásitos existentes do acuerdo con la época del 

maestreo. 
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IV. RESULTADOS 

En el estudio sobre ectoparásitos en gallinas expió 

tadas a nivel familiar en al Municipio de SudzallYucatán;-

durante los meses de abril, mayo junio y julio de 1980, fue 

ron identificados los siguientes ectoparásitos de la clase-

Insecto, los géneros: Menopon gallina°, Quniodes dissimilis, 

jApeurus caponis, Menacaathus strumineus, Chelopistes melea-

gridisy de la clase Arachnida el ácaro Ornithonyssus bursa. 

Se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales -

se anota* en una serie de cuadros. 

Ea el cuadre No.l se anotan la cantidad y relación de 

muestras positivas a piojos y ácaros, durante los meses en -

que se llevó a cabo el muestreo; en el cual se observa, que-

solamente hubo una muestra positiva en el mes de mayo y otra 

en' junio respectivamente, de O. bursa. 

CUADRO No. 1 

MUESTRAS TOMADAS DL GALLINAS QUE CONTENIAN PIOJOS Y ACAROS 

MES 	»MUESTRAS 	C/PIOJOS 	C/ACAROS 

Abril 	25 	22 	0 

Mayo 	25 	22 	1 

Julio 	25 	23 	1 

Julio 	25 	23 	0 

Ea el cuadro Ne.2 se saeta' la cantidad de maestras y 

el porcentaje de muestras positivas a piojos identificados,-

ebservaadose una presencia constante de piojos, variando se 

D'auno un 4 %. 
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CUADRO No. 2 

MUESTRAS POSITIVAS A PIOJOS TOMADAS DE GALLINAS 

MES 	 No. MUESTRAS 	 % 

Abril 	 25 	 88 

MNY0 	 25 	 88 

Junio 	 25 	 92 

Julio 	 25 	 92 

Ea los cuadros Nos. 3,4,51 6 y 7 se anotan T'osmio 

tivamente l  los porcentajes de muestran positivas de cada 

uno de los géneros y espacies de piojos que se identifi-

caron durante el estudio parasitológico. 

En el cuadro No. 3 se puede observar la presencia 

del piojo Memopon sallinaei  variando solamente de 84 % a 

92 %. 

CUADRO No. 3 

MUESTRAS POSITIVAS A kk sallinae  TOMADAS DE GALLINAS 

MES 	 No. MUESTRAS 	 % 

Abril 	 25 	 84 

Mayo 	 25 	 84 

Junio 	 25 	 92 

Julio 	 25 	 92 

 

  

En el cuadro no. 4 se observa que la variac 

de la p 	encla del pi u ‘i 	 1 	1,, 	rad de 



MES 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

22 

CUADRO Nu. 

MUESINAS POSITIVAS A G. dissi2ilis TWADAS .)E GALLINAS 

MES 	Nc. :.MEST:1AS 	% 

Abr,1 	.:, ,...., 	Y, 

Mayo 	25 	2r1 

Juulo 	2'i 	45 

.7uliz,' 	2'j 	lo 

	411•1110.1.1111... 

En el cuadro Nc. 5 	cbrv:1 la presencia del 12 % 

Oh el mes de junio y el 2J3 	en luE dez,ás ceses, del piojo 

Lipeurus oaponis. 
CUADRO No. 5 

MUESTRAS PCSITIVAG A L. caparas 	...DAS DE GALLINAS 

En el cuadro Na. 6 se ()bese-vil gne la diferencia del 

porcentaje de la presencia del piojo pelneln1,05 stroolliews, 

fui del 16 % al 3 %. 

CUADRO No. t 

MUEST1 A,S POSITIVAS A M. 	¡main s TOMADAS DX GALLINAS 

   

No. MUESTRAS 

Abril 
	

25 
	

16 

Mayo 
	

25 
	

12 

Junio 



-23- 

SU el cuadro No. 7 se puede observar la baja preser,  

ala del piojo Chelopistes aeleagridis, siendo aula en el - 

mes de julio. 

CUADRO No. 7 

MUESTRAS POSITIVAS A Ch. meleagridis 

MES 	No. MUESTRAS 	1 

Abril 	25 	12 

Mayo 	25 	12 

Jimio 	25 	4 

Julio 	25 	0 

En el cuadro No. 8 se anotas la eantldad de metes -

tras, en #1 cual se observa el porcentaje tan baje de mues-

tras positivas al ácaro ürnithonyssus bursa; siendo el 11 

en lot meses 4e mayo y junio, en lo demás 	the nula-

su presencia. 

CUADRO Ne. 8 

MD STR11Ei POSJ1jVA3 A O. burla TOMADAS DE OAL1,iNA3 

r 

	

AbrIl 

	mniwnw 

Mayo 	25 

Junio 

rUíic 
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Ex el cuadre No. 9 se anotan el total de especimenes 

colectados de lo clase Iusecta y Arachnida. Se puede obser-

var la elevada presencia del piojo Menuoon Ililinael  compa-

rado con les demás piejos; respecto al Ornithonyssus bursal  

su presencia fuf casi nula. 

CUADB( lo. 9 

TOTAL Y PORCENTAJE DE ESPECIMENES MAMADOS 

MES Lilaila« G.dissimilis L.elpolais 

Abril 170 24 8 

Mayo 233 16 28 

Junio 226 24 6 

Julio 22 4 22 

TOTAL '153 6P 64 

83.t' 6.7 

( Coatla0a nuadro Ne. 	) 

plus 0.burxe 

  

Ab 1'11 

sayo 7 1 

Junte 

Jull( 2 1 

PJTAL 1 4 

1. n.3 



ME3 
	

klpeurus cauoniv, 
	Menaconthua strarilineus 

Machos Ifenbrab NInfao 	Iraul1cw 	I Ie ubrae 	flinfus 

Abril 	3 	5 	0 	3 	3 	0 

Mayo 	1 	15 

Junio 	, 	h 	0 	0 	, 2 	0 

Julio 	2 	Li 	 O 

TOTAL 	 í, 	13 	0 

42.2 O 

el cuadn :!o. 10 se anotan la cantidad de hebran y  

machos y nlni'as de cada uno de los L;éneros y especies de pio 

jos que se identificaron, asi C010 el porcentaje de los mis - 

mos. Siendo en los piojos Goniodes dissimilis y Eenacanthus  

stramineus, donde se encontró un mayor porcentaje de hembras 

sobre machos; en Goniodes dissiilis,  Lipeurus canonis y Me-

nacanthus stramineus, no hubo presencia de ninfas. 

CUADRO No. 10 

NUMERO Y PORCENTAJE DE MACHOS, HEMBRAS Y i:INPAS, DE LOS DI 

PUENTES GWEROS Y ESPECIES JE PIOJOS COLECTADOS. 

MES Menopon zullinac 

Ninfas 

Goniodes dissiAilis 

Machos 	Hembras Machos Hembras Ninfas 

Abril 93 74 3 0 24 O 
. 

Mayo 93 74 3 0 24 O 

Junio 128 94 4 7 17 0 
Julio 111 108 1 1 1 0 

TOTAL 458 374 21 9 59 0 
% 53.7 43.8 2.5 3 3.2 86.8 0 



MES 

Maches 

Chelopistes meleagridis 

Hembras linfas 

Abril 4 1 1 

Maya 2 4 1 

Julio 0 0 1 

Julio O O O 

TOTAL 6 5 3 

% 	42.9 	35.7 	21.4 

( Csatinda cuadro No. 10 ) 

Existe una relación oliaatelégica come sea: la tem 

peratura y la precipitacién pluvial, coa la primicia do es-

tes eotoparásitos samontrades CA gallinas auestreadas ea el 

Muaieipie de 8adsal, Yucatán. 

Ea el siguiente euadroMe observa la temperatura 

y la pricipitaeida pluvial, durante el tiempo ea que se lle 

vá a cabe el estudie paraeitalógies, y la relaeién persa - 

tnal catre piojos y l'aros. 

MES TEMPENATURA PRICIPITACION PIOJOS ACAROS 
PLUVIAL 

Abril 27.2°C 54.5 am 84.0 O 

Maye 31.3°C 15.5 mm 84.0 4.0 

~le 29.6
o
C 
 

248.6 ma 92.0 8.0 

Julio 30.de 6.8 	tum 92.0 0 
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En la gráfica No. 1 se observa la curva que corresponde 

a los porcentajes de muestras positivas 

llinae, coleetadas durante los meses de 

julio. 

al piojo Menopoa a -

abril, mayo, junio y 

En la gráfica No. 2 se observa la curva que eorrespon 

de a los porcentajes de muestras positivas a los plejos Go-

niodes dissimilis, Lipeurus caponis, Menacanthus stramineus  

y Chelopistes meleagridis; durante el tiempo que se realizó 

el estudie paraeito16gleo. 

GRÁFICA 	1 GRÁFICA No. 2 

A 	M 

149461ta P4114111    k.samis  
Millelli!!!!! y Chemelel- 

uktu  



GRAFICA Na. 3 	GRAFICA No. 4 
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En las siguientes gráficas se relacionan porcentualmen 

te la temperatura y la precipitación pluvial, durante los me 

ses de abril, mayo, junio y julio. 

En la gráfica No.3 se observa la temperatura y en la-

gráfica Ne.4 la precipitación pluvial durante el tiempo en —

que se realizó el estudio. 

o C 4.0 

30 

20 

10 

o 
A 
	

A 

TE .12ATU A 	 PRECIVr'ACION PLUZIAL 
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Con respecto a la región corporal del huésped donde 

se encontraron los ectoparásitos, se observó lo siguiente: 

Los piojos de los géneros: pe2onon 	 Goilio- 

des dissimilis, Menacanthus strawineus y el Chelopistes me- 

leagridis, se encontraron en diferentes partes del cuerpo -

como: ea el abdomen, región de la cloaca, entre las alas, -

cuello, sin mostrar un lunar especifico. 

Em el género gpeurus canomis se e:penetraron en el-

cuello principalmente y algunos debajo de las alas. 

En lo referente a les ácaros los tres especimeaes -

fueron localizados en la región de la cloaca, ao encontran-

dese niegue° en los mides. 

DIACNOSIG DI LO3 PIOJOS 

Menop;   ilmq. El msnho mido 144um y la hembra - 

mide 132 sin, es de celur amarillo muelo con manchas abdoni 

nales amarillo pajizas. C4hoza oemielreulmr triangular, son 

uiesees proalaeates que llovía», austro seda; altezas epa Chi 

ce artejo:: de forma eireuiar casi cultas debajo de la 'ab, 

za. Térsx tea largo sano la cabeza y ea loa hembras mío lar 

go que &guille. Abdomen oval alargado, del záncWe poste 

rierAieete ea leo hembras y oval alarghdo, redondeándose pea 

teriermeate em lee peonen; baleado eslameate mea fila de -

modas tramsversales ea cada aegmente abolomimal (2,4,5). 

Genledee diesimillk. 11 meche mido 2.11 mis y la hola 

bre mide 2.18 ora l  es de soler *aré se* memehae y bandas ote-

aras. Cabeza circular. ua pece más mecha quo larga, sea 
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sienes angulares een cuatro sedas; antenas con ciego artejos 

de forma circular totalmente expuestos, presenta dimorfismo 

sexual, ea el maeúo el primer artejo antenal es más alargado 

y desarrollado, y un apéndice en el tercer artejo. Tórax con 

cines sedas ea el borde posterior. El abdomen ancho de forma 

eral tiene áreas obscuras areiformes a les lados de les ses.-

mentos y ea el 'cetro de estas áreas, dos sedas y en el bor-

de externo de las manchas de dos a tres (2,4,5,11). 

Lipeures  1512111. El macho mide 2.95 ml y la hembra-

3.06 mm, es de calor blanco amarillento a gris con manchas - 

más eftscaras y bandas negruzcas. Cabeza semicircular anterior 

acate, más larga que ancha; antena con cinco artejos completa 

acate expuestos, presenta dimorVismo sexual, en el nacho el - 

primer erteje antenal, es mas largo que los otros cuatro jun-

tos y un apéndice romo en el tercer arteo. al tórax tiene 

una mancha es el centro y en el mergen pusterior dorsal dos 

racimos de sedas lerus, El aboomen o alarea/w, es-recho y 

tiesta relativazeute plJeal sedas eu el borde exterior y late 

riel de les segmento (2,415). 

Melócó*ttlus  814714melae. 111 macho uids 2.4) mai y le 

hembra 2.63 mm, su de color blanquecino (eh ienchas amarillas 

ea la cabeza y el tórax 1142 ObWOUVIU. Cabeza redonda triangu 

lar, relativas-ente pequeña o s sedas 411 aihos lidos; sienes - 

redondeadas con cinco atoas en ceda lade; las satenes 

forma circular, casi oeGltas debajo de la cabeza. hl tórax y 

SUS ludes están cubiertas de Se0M3 	trl ebdoe,es ea aval alai: 
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gado, tiene dos filas transvorsalet7 de sedas en cada segmen 

te (2,'f,5). 

Chelopistes melcagridis. El Mucho mide 2.87 sol, y la 

hembra mide 2.8 mm, es de color blanco negruzco con manchas 

amarillas y bandas pardas. Cabeza cuadrangular, más ancha - 

qwe larga, con sienes angulares que forman como unes cuer -

nos afilados dirigidos hacia atrás, que terminan coa una cer 

da muy larga cada une; antenas de cinco artejos totalmente 

expuestos, presenta dimorfismo sexual, en el macho el primer 

artejo es más largo y desarrollado. El tórax, el borde poste 

rier es afilado sobre el abdomen con olmo° sedas. El abdowem 

presenta manchas laterales en forma de lengua, ocupando el -

tercie externo de los siete primeros segmentos. Las caras -

dorsal y ventral están ampliamente revestidas de sedas (2,4). 

DIAGNOSIS DEL ACABO 

OrnithonYseus barsa. Mide aproxl 	ate 1 	es de 

forma ovoide. El color varia del amarillo al reJe fuerte, 

este color lo adquieren guando han soasar; ido la 'magro de su 

huésped. Les queliceros terminan ea forma de Obras. Es gay.. 

semejante a 	pykylarat y las diferencias estructurales que 

deben observarse son; O. bagaa tiene* tres pares de sedas - 

ea la lámina fraternal y O. 40v *x.11  sarlamente dos (21 5). 

Para esta di gaesis se midieren les artrápedes eapleft,  

el microscopio sal brane y el ocular mieremétrieo, y post! 

mente se obtuve el 	 dio do estas 	idas; midiendo en 
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total de 10 ejemplares de cada género y especie encontrada 

y posteriormente se obtuvo el prmedie de astas medidas. 
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V. DISCUSIO:i 

El presene trabajo, tuve corlo finalidad estudiar e 

identificar los ectoparásitos que afectan a las gallinas ex-

plotadas a nivel familiar en el Municipio do Sudzal l  Yuc. 

efectuando para esto un muestreo periódioo y al azar durante 

los meses de abril, mayo, junio y julio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo de 

tectar la presencia de artrópodos ectoparAsitus en el 90 2J -

de las aves maestreadas, lo que hace suponer que existen la- 

probabilidad de que las demás aves no muestreadas estén in 

fechadas en igual proparción, dacia las mismas condiciones de 

expintaeidn. 

Esto puede ser debido a las coadloiomee Mimen 

tartas de explotación de laa aves estudiadas, lo que Uvera 

ce la invasión de artrópodos. Las 11.,:es viven a campo abier-

to, en las noche:; nuerh,em en villineros construidos de nade 

ru 6 carrizo, techados aon pala de guano: 	iáliaas de sar- 

tén, ect 	pisos totalwente de 	y en comodones duer 

mea a la intemperie. LUa 	estlk cn el suelo y latino' - 

costales de henequén, periódieu 6 pelases de cartón. 

Ge muniré la m someta de piojos en todas lee 

muestras que resultaren penitivas a artripedos de les aves,-

en loa 'matra meses ea que se llevé e cebo el muestre*. Del-

total, de piejea ideatificados se **contri la preneacia del - 

84..1 % de plajoh Menea!! gapinee sobre les demás **etre Ili-

neros de pieles, esto la rae suponer , a,le las endicileaee 4~14 

lilas scal favorables para *ate género de piojo s  imolai ve ea 
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el mes de maya con temperatura de 31.39C, ea el que mostré, -

un ligero ascenso, no variando casi ea los siguientes meses 

de junio con temperatura de 29.6°C y julio eon temperatura-

de 30.0°C; con los otros cuatro géneros de piojos sucedió lo 

contrario, tuvieron ua ligero descenso consecutivo durante -

los meses de mayo, junio y julio as encontrándose una rola - 

ciót: significativa entre la precipitación pluvial con los re 

sultados obtenidas, ya que ésta fuá muy variable en los meses, 

en que se tomaron las muestras: abril 54.5 mm, mayo 15.5 am, 

junio 244.6 mm y julio 6.8 am respectivamente. 

En piojos,, también se deteetaron parasitonis ánica y 

mixta (varios géneros y especies), que a continuación se ano 

ta el porcentaje de cada una: 

Parasitosis única 28.9 

Parasitosis 2ixta y1.1 % 

En el caso de i clase Araehniráa, salame te se sanen 

trarun tres ejemplares humbras del Acera O. bdrs1_1 1  ano pan mayo 

y dos en junio. Por lo que no se puede relacionar su presencia 

con la temperatura y la precipitación pluvial, pero so pude 

Obsérvar que los duefius de estas explutaci unes de aves, cos 

tli,bran esparcir ea) hiurata en los nidos y pisos ce los ga-

llineros ¡K ira evit r 14 fetidez y pruliVeraelfm de 'lloseas, -

este nee-o podría relacienarse con la casi nula presencia del- ,  

L. burla, en los cuatro ;1.uestreos realic; ya (pe e. te ,500: 

(1 	CO5 V0 cloo 	p. gollinae,  realicen parte de su slelts 1..  

fue a del huésped 	mea eu lrs n dul3 y pUll S. 

Se pue,o sc_speh,r tit el a deterniva la pro  
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cia de diferentes tipos do artrópodos, asi tenemos que: 

En Amecameca Edo. de México, con um clima templado -

con lluvias en verano, siendo el más húmedo de los subhówe 

dos, C(W"); se encontró artrópodos de la clase . D'electa como: 

Cuclotogaster heterographus, Goniocotes gallinas)  Goaiodes -

sigas y Menopon gallinas; ácaro como Knemidecoptes mutans y 

Dermanyssus gallinas (8). 

EA San Lorenzo Cacaotepee, Oax. con un clima semicá 

lido con lluvias en verano, siendo el más seco de los sub -

húmedos, A(C) (W"); se detectó la presencia de artrópodos- 

de la clase Inserta: Chelopistes 	Lipeurus Al., Minasen 

thus Ie., la pulga ahldluhaga gallimacsa y el ácaro 

Ormithonyssus bursa (2). 

En Sudzal, Yue., donde se realizó este estadio tie-

me um clima muy cálido, con lluvias en verano siendo el más 

seco de les subhémedos,A(49 (e)g; se encontraron les si- 

galeotes artrópodos de le clase Insecto,: Menowo (6114**01.-

09m96.4 42ffliteklie, hiPeur4q capomis,  lamaclathue  etrami  

nous, 2Itloyletes meletridis y el ácaro Withenycens bu- 

. Se pude observar que el piojo keitopen galllnme  es oxee* 

tr6 so climas mmy diferiste.; el ~Dm.  ¡usuta", sgpie 
os encontré es climas muy cálidos; les etree tres géneros-

de piojos restantes y el ácaro ormithonvouk  Poro'  le iscon 

tró también tanto en clima semieálido cose ea muy eálide. 
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VI. SUGERE'.•'CIAS 

Cemtinuar muestreamde ea otras temporadas del año, 

para poder tener un estudio más completo sobre les artrópodos 

ecteparásitos de las aves domésticas. 

Realizar catad/es parasitoligicos en .tras partes 

del país:  para determinar su Cistribucióm geográfica y clasi 

Picarles. 

Se recomienda evitar las explotaciones rástioas - 

sim central de las enfermedades parasitarias; ya que eon na-

maaejo adecuado se evita la presencia de eoteparásites ea 

laa aves domésticas, los cuales merman la producei6a. 
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ylI. CONCLUSIONES 

1.- Ea el estudio parasitológico realizado en gallinas a al. - 

vel familiar en el Municipio de Sudzal Yue. se idantifi 

earou los siguientes artópodos: Menopeo gallinas, Ger:Se-

des dissimilis, Lipeurus caponis, Meaaeanthus  stramineus, 

Chelopistes meleagridis y el ácaro Ornithonyssus bursa. 

2.- La temperatura que prevaleció en esta región donde se lle 

v6 a cabe el presente estudio, oseil6 entre 27.2°C a • 10.14101 

31.00 y la precipitación pluvial varió aapliameate eatre 

6.8 osa y 248.6 am., eondieisnes que permitieron la preso» 

cia de piojos y dearos en las aves; predouinaado lea pie- 

jea. 

El presente estudio parasitológieo eoatribaye a acaecer-

la distribnei6n geográfica, de este tipa de artr6pedes - 

que afectan a las aves domésticas. 
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