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I N T R O D U C C I O N 

Cuando se hab l a de en f ermedades avia r es , la s qu e s e menc i o 

nan en prime r lugar son de caracter viral o bacter i al , l as para s i t o 

sis son r e l egadas a segundo término. Pe ro l a s para s i t os i s in t e r na s 

inte s tinal es son re s ponsables de un s inúme ro de da ños . 

La s aves al e star in f ectadas a ume n ~ a n e l co sto de la pr o- 

ducción aví cola porqu e re duc e n el r endimi en t o al i men tic i o. se r e t ar da 

e l cr ec imi ento y hay bajas e n la producci ón de hu evo. 

Los parásito s produc e n daño s en lo s di fe r ent e s es tado s de 

su desarrollo y no únic ament e cu ando son adultos . 

De ahi la importancia de conoc e r sus caracter í s tic a s Qo r fo 

lógicas , ciclo de v i da y factores que in f luyen tanto en aves c o~o p~ 

rá s itos para una mejor pro f ilax i s . 

Se han hecho e ncu e stas parasitaria s e n l a s r eg ione s a v f co -

las má s i mportante s de Estado s Unido s de No r t eamér i ca ; aq uí e n M~xi 

c o s e carece de información su f ici ente a e s t e re s pecto sól o exis t en 

algunos trabajos gene ral e s . 
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Los objetivos principales de este tra ba jo f uero n dete rmi-

nar las especies de parásitos intestinales que se pres entan en la re 

gión de Monte rre y . 

En casi todas las explotaciones aví colas s e hall an ave s in 

fectadas. Los parásitos intestinales más comunes de l as gallinas do 

mésticas son los nemátodos o gusanos cilíndric os y los platelmintos 

o gusanos planos. Las tres especies de nemátodos más comune s s on : -

Ascaridia galli (gusano redondo grande), He t erakis gallina e ( gusano 

cecal), y Capillaria obsignata ( gusano cap i l a r); dentr o de lo s cestQ 

dos . los más comune s son: Railli e tina c es t i c i llus y R. echinobo t hr i 

da conocidas como t enias (2, 4). 

Neveu-L ema i re en su Parasitología de los An i mal es Domé s t i 

cos (17) y en Tratado de Helmintología Médi c a y Ve t e rinaria (1 8) da 

la clasi f icac i ón taxonómica, posteriormente tambi én s e e ncontró otra 

clasificación por Baker y colaboradores (1). 

De los au t ores anteriores, se re copi ló la cl asi Licación -

taxonómica que s e mue stra en la tabla l. Los parás i to s de es ta ta-

bla f ueron identifi cados en esta re gión. 
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Reino 

Subreino 

Phy lum 

Clase 

Subclase 

Orden 

Subordeñ 

Super f amilia 

Familia 

Su b familia 

Gén e ro 

Esp ecie 

Nombre común 

Tabla 1 

CLASIFICACION DE ALGUNOS PARASITOS INTESTINALES DE LA GALLINA DOMESTICA 

Animal 

Metazoos 

Asquelmintos 

Nematelmintos 

Phasmidia 

Rhabditida 

As caridina 

As cari d o i dea 

As c arididae 

Asc ar i di nae 

Asc ar i d i a 

6. galli 

gus a n o r e dondo 

Animal 

Me-tazoos 

Asquelmintos 

Nematelmintos 

Phasmidia 

Rhabditida 

As car i di na 

He t e rak id a e 

He t e rak id a e 

He t e rak is 

D.. gall ina e 

g u s ano cecal 

Animal 

Metazoos 

Asquelmintos 

Nematelmintos 

Aphasmidia 

Enoplida 

•Trichurata 

Trichuroid e a 

Trichuridae 

Tric hu rida e 

Cap i llaria 

~. ob s ignata 

gusa no capilar 

Animal 

Metazoos 

Asquelmintos 

Cestoideos 

Eucéstodos 

Ciclo f iloidea 

Tae nioidea 

Davaineidae 

Davaine i dae 

Railliet i na 

B_.c e st i c i llus 

teni a 

B_.ec hi no bothr i da 

tenia 



Ascaridia galli 

La especie~. galli, clasificada por Schrank en 1788 , fué 

conocida también corno Ascaris galli por el mismo Schrank 17 88, que 

en 1790 Grnelin la nombró Ascaris gallopavoni s . Rudolphi en 1803 la 

llamó Ascaris perspicillurn y tanto Gibbosa en 1809, corno Zede r en -

1800 la denominaron Fusaria in f lexa. Dujardín en 184S la llamó As

caridia inflexa; otro clasificador, Schneide r en 1866 la llamó He t e 

rakis inflexa y Railliet en 1893 la llamó He terakis perspicillurn 

( 4 . 17' 18, 19) • 

Est e parásito e s un helminto cil í ndri co, con ex t r emos t e r 

minados en punta, gru es o. de color blanco amarlll en t o. El rna c lt o rni_ 

de de SO a 70.6 mm de longitud por 490 p a 1 . 21 mm de an c ho . La 

hembra de 60 a 116 mm de longitud por 900 p a 1. 8 mm de anc ho (14 , 

17, 18, 19). Algunos autores (1, S, 24) no coinciden en las med i das 

de longitud. Barger (2) nos dA 38 a lOO mm de lon gitud. 

El ciclo de desarrollo es simple y directo; lo s huevos -

son e líptico s , no ernbrionados al poners e y de cubi e rta gru es a que a l 

se r de g lutidos por las aves, se romp en en e l proventrí c ul o o en e l -

duodeno, debido a las contracciones de la muco s a y a l a acc i ón l í t i 

ca de las secreciones digestivas, las larvas s e de sarrollan en la -

luz del duodeno, en un lapso de cincuenta días a partir de la in ge s 

tión de los huevos embrionados (4). Las hembras al lle gar a la madu 

rez pueden iniciar el ciclo nuevamente. Lo s huevos de la s deyeccio

nes se convierten en infecciosos en un plazo de diez a doce días ba-
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jo concidicones óptimas de temperatura y humedad. Winter (2 8) re--

porta que ocasionalmente !. galli llega al oviducto y cloaca dond e 

parasita al huevo, Euzeby (11) reporta la presencia de~ galli, -

li· gallinae y ocasionalmente segmentos de cestodos, no impidiendo -

por ello el desarrollo del huevo, Hall (1 2) y Hutt (13), dicen ---

haber encontrado_~ galli ocasionalmente dentro del huevo o en la -

cáscara, 

El crecimiento del parásito varía por factores como son -

la edad del ave y su const i tución (22). 

Heterakis gallinae 

La especie li· gallinae, también conocida por e l nombre -

de Ascaridiosis cecal , Heterakidiosis, !. gallinae f ué clasificada 

por Gmelin en 1890; Railliet la clasi f icó como li. papillosa en 1885; 

en 1791 Fr~hlich la llamó!. vesicularis (17 , 18, 19). 

Este helminto es de cuerpo blanco-amarillento, de ex tr emi 

dades afiladas, pr i nc i palmente la poster ior, con cabeza doblada ha-

cia abajo; el macho mide de 7 a 13 mm de longi tud con la ex tremidad 

caudal recta; la hembra mide de 10 a 15 mm de longi tud, con la extre 

midad caudal afilada provista de una cola larga y puntiaguda . 

. 
Sus huevos son elípticos, de cub ie rta gruesa que al se r -

depositados no están segmentados, miden de 67 p a 71 p por 38 a 48~ 
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El ciclo evolutivo es directo . Lo s hueveci llos deposita -

dos en el ciego por l a hembra son e l iminad os con las de ye cciones, -

s e desarrollan los embriones y se hac en infecc io s os e n un plazo de 

s iete a catorce dia s , al ser deglutidos por un hué s ped s uscc: pLihl c 

se convierte en helminto adulto, e n e l c ie go . Se rw cc:s i la rrn p( ·ríu 

do aproximado de sesenta y cinco di a s para que se comp let ~ e l ci c lo 

(1, 2, 4, 16). 

Cap illaria obsignata 

La especie~ . obsignata, descrita por Madsen en 1945, ta~ 

bién se conoce como .. ,g_ . dujardini llamada a s í por Tra vassos c: n 191 '5 , 

e n 1919 [u(! des i_ gna da como~ . columhae por l ~ ud o lp h i y Cra yhi ll c· rr-

1924 (4) . 

~ . obsignata es un gusano filariforme, el macho mid e e.4 

mm a 120 mm de l on gitud por 49 a 53 p de anc ho, la hembra e s de lO 

a 180 mm de longitud por 80 p de anc ho . Lo s huevos ti e nen la forma 

de un limón con un opérculo en cada polo ( 1 .4) . 

Su ciclo es directo; los huevos recién depo s itado s no e s 

tan segmentados, se requiere de seis a oc ho días para que se de s a -

rrolle compl e tamente el embrión dentro de l huevo , penet r and o de s pué s 

la larva en la mucosa del duodeno hasta desa rrollar s e cornpletame n e ; 

e l cjclo dura aproximadamente de 28 a 35 dfas (4). 
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Raillietina cesticillus 

E.. c estic-i llu s según Molin e n 1 85( ~ , también f" ué: conocjcla 

como Taenia cestici llus en e l mismo año por Mo lin, llamá ndo la tam-

bién Davainea ccsticjllus (17, 18). 

El ces todo maduro mide 120 mm de lon gitud , posee vento sa s 

desa rmadas; el rostelo está armado por dos hileras de ganchos de --

300 a 500. 

Su habitat más común es e l duod e no y el yey uno, est a s in 

festaciones causan degeneración e inflamación de l as ve ll os i dades in 

t es tinales en e l punto donde inse rta n e l ro s t e lo . 

Este estróbilo necesita de un huésped in t e rmediario para -

completar su ciclo evolut ivo; éstos son casi siempre invertebrados -

(15). Las aves se infes tan después de ingerir caracole s o esca raba

jos de tierra y en ocasiones de l estiércol ; se han ob se r vado cisti -

cercoides en l os siguientes esca rabajo s de lo s géner os : An isotarsus 

~., Anaferonia ~., Hajpalus ~· y Ptero stichus .1P.P..._, se r equ i e 

re de tres a cuatro semanas para ll egar a la fase infectan t e de ntro 

de l escarabajo (4). 

Rail l ietina echinobo thr ida 

La es pec ie E_. echinobo thrida de sc rita por Megni n en 188 1 

fué ta~bién conocida como Taenia edunbothrida por el mismo Megnin en 
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1881 (4, 17, 18). 

El esl r6bllo mad11ro mid e 250 mm de l on¡~ Lt- tld por 1 u 4 111111-

de ancho, el rostelo está armado con do s hil e ras dt: 200 .:.t l L10 ga 11--

chos éstos son de 10 a 14 p de longi tud. 

Los proglótidos grávidos se despr enden del estróbilo, lle

vando en su interior a los huevecillos, éstos s on inge ridos por al gún 

huésped intermediario (invertebrado) dond e se desarrolla un estado de 

cisticercoide . Cuando es t e huésped es deg lut ido junto con e l al imen 

to o agua; la larva inserta s u escólex en la par ed int estina l y empi ~ 

za su transformación a gus ano adulto lo que requier e aproximad a ment<.: 

tres semanas, el ciclo completo dura seis semanas (4). 

Se dice que las hormigas Tetramorium caespitum y Phedo l e -

vinelandica albergan comunmente gusanos en la vejiga o cisticercos -

de~. echinobothrida (4). 

Este cestodo produce tubérculo s o nódulos en la pa red i n-

testinal de las aves. Como síntomas iniciales se observa ad e l gaza--

miento, diarrea, anorexia y tendenci a a acurruca rse; la muerte sobr e 

viene repentinamente acompaftada de convul s i ones (4). 

Se han hecho trabajo s para c erciorar se de la s especies, y 

número de helmintos que infes tan a las aves. Se encontró una rev i -

sión muy completa efectuada por Dixon (7); de di feren tes encuestas -

llevadas a cabo en las principales zonas avicola s de Estados Unido s 

- 8-



de Norteamérica; siendo · ellas por órden cronológ i co: Gu be rlet (1916 

(N eb raska), Ad ams y colaboradores (1933 , Texa s) , Wehrs (1937, Was - 

hinton, D. C. ), Koutz (1949, Ohio), Todd (1948, Te nn essee), Edgar 

(1953, Alabama), Reíd (1958, Geor gia); éstos autores exp re s a n de di 

fe r entes maneras sus resultados; la cantidad de pará si t os encontra 

dos en las aves a veces la expresan en r e lac ión al núme r o de galli

nas infestadas; la incidencia en porcentaj e , al núme ro t o tal de gus~ 

nos promedio por ave con relación a especie; rango de variación de -

es pecie s presente s expres ado en porcentaj es; especie s pr esen te s ex -

presadas en porcentaj es por ave o parvad a . 

No hay una manera uniforme de expr es ar es t os dato s . Todd 

(26) en exp erimento s llevados a cabo en Tennessee obse r vó qu e de 

390 gallinas domé s tica s sacrificadas, 33 8 estaban pa rasitadas por~. 

gallinae o sea un 85.8%, el número total de gusanos en co ntrados fué 

de 22,459 . La amplitud de variación de 1 a 1.981 especímene s pr e --

sentes. En es ta s mismas av es se encontró que 168 es taba n infectada s 

por~ . gal¡i lo que dá un 43%, e l número de gusanos c ol ectados fué 

de 928 que corre sponden a 5.6 gus ano s promedio por ave , la ampl itud 

de va r iac ión fué de 1 a 66 espec ímen es pr esentes por gal l ina . 

Re íd (21) observó e n experimento s ll ev a dos a cabo en -- - 

Geor gia , en pollo s de engorda; que los nemátodos s on má s abund a n t e s 

tanto en número como por la magnitud del daño que causan a l as aves 

qu e lo s cestodos. De mil pollo s de engorda examinado s e n Georgia, -

275 e s taban para s itados y se encontraron 1,155 gusanos d e ~ . galli, 

con porc en taj es de 27.5 por ave y 59 por parva da , De otra s scsc JJLa 
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y ocho aves se encontraron 24 inf estadas de ~. gallinae con un promedio 

de 6 a 9 gusanos por ave, con 68% por ave y 24% por parvada. Tamb ié n -

s e encontró E .. c est i cillu s con 0, 2% por ave y 1 % en parvad ~; la E_. 

echinobothrida con 0.1 % en ave y 1 % por pa r vad a . 

Po s teriormente Acker citado por Di xon ( 7), in fo r mó que de ---

10,000 gallinas de lo s alred e dores de Manhatt an , 4 , 900 e staba n in fe s ta

das con~. galli; tambi én in f orma de un 66 % de gall inas infestada s con 

li. gallinae en Kansa s . 

En Al abama se hic i e ron traba jo s e n c in cuenta y nu eve g ranja s , 

dond e se examinaron 237 aves , de do s semana s a t r es ano s de c ~ad , donde 

enc on traro n nue ve e s pec i e s de ces todo s , tr ece espec ies de nemá todo s y -

dieci se is especies de artrópodo s como hu é spe de s i nt e r me di a r i os . De l os 

que se dijo que~. galli, li. gallinae, ~. obs i gnata fu e r on mu\' c or.\\.m es , 

lo mi smo la B. c e sticillus y fué clasific ada como ocasiona l ~. ec híno-

bothrida ( 8). 

-10-



MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en e l laboratorio de Zoo -

tecn i a de la División de Ci encias Agropecuarias y Marítimas de l In.§_ 

tituto Tecnológico y de Estudios Supe riores de Monterre y . El obje 

t ivo principal fué identificar lo s parásito s inte s tina les uc l as g~ 

llinas e n es ta re gión . 

El estudio principió el 23 de sept iembr e de 1966 y f i nali 

z6 el 19 de abril de 1967. 

Se hicie r on cincuenta muestr eos de intestinos y ciegos de 

pollo s y gallinas en cincuenta di fe rent es fec ha s , en el Ra s tro de -

Aves de la ciudad de Monterrey , N,L,, procedente s de l os di s ti n to s 

Municipios a ldenos a é s ta; Villa de Juárez, Santa Catarina , Gal eana 

Apodaca, Lampazo s , Ci énaga de Flore9, Escobedo, Linares , Caderey ta, 

Sabinas Hidalgo, Allende , Villa Aldama, Salina s Victor i a, Cd . Aná-

huac e n ocasiones de las ciudades de Saltillo, Coah. y Torreón, -

Coah. 

Mu es treo 

Las muestras fueron tomada s dos veces por semana, r eco ---
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lectadas en bolsas de polietileno, tomándose al azar, de la pas are --

la del canal de desvisceraci6n del rastro; estas consisti eron de l os 

in t estinos delga do s y de los ciegos de la s ave s procesada s . 

En la tabla 2 se anotan las cantidad es muestr eada s en cada 

fecha . El número de intestinos . y ciegos var i6 de 45 a 90 en cada --

muestreo con un total de 3,850. 

Tabla 2 

~o. total de indi- Número de Número t o tal -
~iduos proc esados . r ecol ecci o de ciegos e in - -

Mes (gall inas y pollo s) + ciones. t es t inos . 

1966 

Septiembre 181,158 3 24 5 

Octubre 170,292 8 630 

Noviembre 197,990 8 615 

Diciembre 225,031 5 400 

1967 

Enero 247,26 B 6 465 

Febrero 206,13 1 8 665 

Marzo 198 ,122 8 505 

Abril 203,543 4 325 

Totales 1629,535 so 3850 

+Datos proporc i onado s por la administrac i ón del Rastro de Aves . 
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Examen macroscópico del contenido intestina l , para de tectar pará s ito s 

adultos 

Cada intestino y ciego se some tió a un exame n mac r os có pi co, 

para lo cual el intestino se abrió lon gitudi nal mente co n ti j era s o -

bisturi, y a simple vista se encontraron lo s ve rme s ad ,1l Los ; pa r a su 

mejor identificación fueron sometidos a un exame n mic ro sc óp i co . 

En un r ecipiente se separó e l cont en i do y raspa do int est ·-

nal de todo s y cada uno de lo s inte s tino s y c iegos . Para ob se r var f. 

obs ignata se col ocó una pa rt e de l con te n i do y ra s pado intr· s t inn l C i l 

un ce da zo de mall a f ina, efectuá ndose l avados con a g11a a pre s ió n , e l 

r esi duo sól i do fu ~ ve rt i do a un f ra sco pa r a obser var l os gus a nos f lo 

tand o en e l a gua a tra s luz. 

El int e stino ya a bierto y l impi o s e sume r gi ó e ~ a gu a para -

obs e r var t enias de me nor tamaño, adher i da s por me di o de l escólex a l a 

mucosa i n t est in a l , pa ra e llo se us ó un a l upa comdn . 

Examen micro scópi co, pa ra de t ectar huevos de nemát odo s en e l con eni 

do i nte s tinal. 

Se e f ectuó e ste examen para verific ar e l gén e ro y es pecie -

de l os parás ito s e nc ontrado s . Para es t e exa:nen se ut i lizó conte11ido 

y r a spado intes tin a l. 

Se s i guió la técnica propues ta por She athe r en 1923 , citada 
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y modificada por nenbrook (3 ). La técni ca CO il S Í S lt' (' JI l o s i_ gtri c·rrt(; ! 

A) . Equipo: centrifuga, solució n para la f lotación, mi c tos 

cópio, l ámpara de microscópio , porta -objetos , cubre - obj e t os , va so de 

250 ml , colador , t ubos de ensaye , 

B) . So l ución para la f l otación . 

azúcar granulada 454 g 

agua . .. ... . ..... .. .. .. . ...... . ... ..... ... 355 ml 

solución de formaldehído al 40 % .. .. . ... . 6 ml 

El azúcar se virtió en el agua y se a gitó, se coloc ó en ba 

ño de María para ayudar a di so lver . Se a gr egó de s pués e l fo r ma l dch i 

do, éste actuó como inhibidor en el crecimi ento de hongo s y le vad u- -

ras . 

C) . Proc ed imiento : 

l. El contenido y raspado intestina l es es taba11 húmedos al 

mome n to de tomar las muestras; en nin guno de l os ca s os 

fue necesario agregar agua para ablandarlos . 

2 . Con un abatelenguas se pa s ó de l a 2 g de he ce s a un -

vaso. 

3 . Se a gre garon 15 ml de solució n para la f l otació n . 

4 . Se a gi tó la mezcla hasta qu e l as he ces qu eda r on s us pe~ 

dídas en forma homogén ea , 

5 . Se vació e l contenido e n un va s o a travé s ele: un cola --

dar . 

6 , Se marcaron t ubos de ensaye co~ los número s de las mues 

tras. 

7 . La mue s tra cola da se vació al t ubo de ensaye has ta cer 

• ca de l borde . 
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8 . Se colocaron los t ubo s de ensa ye e n la cen tri fu ga, -

aumen tando l a ve loc idad en fo n 11a g r a d11 a l ha :-; La llv-

gar a 1,500 rpm má s o meno s dura nt e t r e s Jll i nu Lo ::; . 

9. Se transfirió una gota de l sobr c nad ant e . a una g o l a 

de a gua colocada previamen t e en e l ce n t ro <il- 1 pa rl a 

obj e tos. 

10. Se colocó el cubre-objeto s . 

11. Se ob s rvó al microscópio . 

Técni ca para det ectar hu e vo s de t enia s y trcmátodo s . 

Des de e l prime r trabaj o de Cohh , ci tado po r Be nhr oo k ( 1) 

s e han hecho intento s para encontrar un mé tod o s impl e y r á pi do pa 

ra demo s trar hue ve c illos de tenías y tr emátod o s en la s hac es de a n i 

mal e s domés tídos. Diferentes inve s t iga do r e s han expe r imen tad o va -

rio s tipo s de técnica s de f l otación, pe ro sin bue nos r esu ltados . a 

cau sa de l apla s tamiento qu e s u f r e n l os hu evec i l l os e n sol ucione s de 

grave dad es p ec ífi~a alta ( 6). 

La técni ca usada en e s t e traba jo f ué la pr opue st a po r De~ 

nis - Stone, citada y modificada por Benb r ook ( 3), se us ó c on te n ido y 

ra spado intes tinal; es ta t écnica se desc r ibe a c on t inuació n . 

A) . Equipo; tubo s de c entrífu ga, s o luc i ón dc: tc:r gc n LE.: . Lll -

bo s de en s a ye de 30 ml, a gitadores , emb udo con malla, bomba de va c.: i o 

de Rích a ds , c entrífu ga, microscópio, c ubr e - ob j e to s , porta-obje t os , -

s o l ución de yodo . 
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B) . Solución det e r gente 

De t e r gent e 15quido de us o dom~ s tico .(+) 5 ml 

agua común 9fJ 'J 111 1 

so lución de al umbre al 1 "/, . ... . . . . . .. .. . . 

C) . Solución de yodo . Soluc i ón sat urada de yod o f il tra 

da, con so lució n a cuosa de yoduro potá s ico a l 1 %. 

D). Proc edimiento: 

l . Se me zclaron perfectamente la s he ces. e n cas o nece 

sario se añadió a gua ha sta f ormar tma masa pas to sa . 

7. . St· CI J 1 oc(> -lpro x i tnarl :tl llt'lll ¡ · 1 ;•, rlr · 1 : ¡ IIH·i'.r · 1:1 •·1 1 1111 IJJ -

bo de c11sayc . 

3 . Se a gregaron 15 ml de sol ución de t e r ge n te ·· se mezc l ó 

con un a gitador . 

4 . Se co l ó la mezcla a través de un embudo y se pasó a -

un tubo de c en trífuga. 

S. Se efec tuó varios lavado s con s olución dete r gen te has 

ta casi llenar el tubo. 

6 . Se de jó reposar el tu bo por 15 min1 1Lo s . 

7 . Se decantó tres cuartas part es de la por ció n lí qu ida 

del tubo . 

8 . Nuevamente se lavó e l embudo para arra s trar c ual quie r 

huevecil l o que hubiera quedado atrapado, jun t ando l os 

lavado s en el tubo. 

9 . Se dejó re posar nuevamente e l tttho, po r 15 1n i n•Jtoc, , 

10 . Se decantó todo el líquido has ta dej ar, más o ~e no s 

de 2 a 3 ml. No debió a gitar se el sedimento . 

(+ ) Dove. Leve r Brothers Company . 
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11 . Se agre gó al sed ime nto de 1 a 3 go tas de sol ución de 

yodo . Se dc· .ió repo s ar por c i JICO rn i '' ''Lo s . 

1 /. . Se trans ir i6 el sc di_ment o a 11 110 o II J.':i s pc,r t a - oh j l'L() : : 

con su corres pondiente cubre - objetos . 

13 . Se pasó a l microscópio para su observació n . 

Identificación de l as es p ecies d e l os pará sitos . 

Para ll eva r a cabo la id en t ificación de lo s pará s i Los Ctl --

co ntrados e n e l int es tino y l os c i ego s d e l a s av es oh s c r vacla s , s e t_Q 

ma ron en con s ideración la s caracte d st i ca s clc sc ri la :. pu r vario s ai Jlo 

res; l a l ocal i zación d e lo s gusan o s adu l to s , Si l l ongi L,Irl . ;: rrJ s or , - -

formas , c olor , diferenciación de esc ól ex , a s í corno la f o n ~.él y ta rn ai'iu 

de l os huevec illo s . 

emuorECA 
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RESULTADOS 

En la tabla 2 se muest r a e l ní1m '" ro ele g;1 ll ina s y po ll os -

proc esados durant e l o s meses que duró e l experimen to , e l n6me ro d0 

r eco l ecciones efectuadas en e l mes , e l nGme ro mensual v el t ot al de 

c i egos e i nte s tino s ob se r vado s . 

Fueron ident i hcaclo s tre s esp ec i es de: nelllflt L)clo s , pC'rll' nc· -

ci ente s a l o s géneros Ascaridj a, He t erak js y Ca pj l l ar ia ; y du :. csr-º. 

cies de plat e l mintos de l gé nero Rai ll iet i na . 

As caridia galli 

La mayor part e de l os gu sanos adulto s e ncont ra dos , se lo 

ca lizaron e n el in t erior de l a sa duodenal, en oca s iones l l e ga ba n a 

obst rui r l a l1 1Z de ésto r C'g ión in t es tina l ag rupado s l'll 1 a;-; . 

También se encontraron~ . ga ll i en la part e media y f i na l 

de l inte s tino de l ga do , pero e n ca nti dade s me nore s . El n0~ero de gu

s ano s adulto s por ave var i ó de cero a vein t e . 

El ma yor n6mero de ~ . galli mid i ó de cinco a d i e z ce nt i - -
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mclros de lon git ud por uno a do s rni lí rnc lro~; d e· ¡•,r oso r ~ -; 1 1 co lor c· ra -

blanco amarill ento . 

He t e rakis gal l inae 

Esto s nemátodo s se encontraron en lo s s acos c eca l es, al --

guna s veces podi an ob se r varse a través de l a memb rana di ste nd ida de 

l os ciegos ; en ocasiones s e encontraron en me nor cantidad , en l a 

porción dond e de sembocan lo s cie go s al intestino . 

La ma yoria de estos nemátodos se l ocaliza ro n al a~r ir los 

sac o s cecales . En es ta es pecie e l nGme r o de pa rás i t os var ió d~ nu e 

ve a veinte por ave ; es to s son gusano s b l ancos , pequeño s con la ex tr e 

mid ad anterior doblada a manera de un pequ eño " ganchillo11
; sus me di 

das fluctuaron de 7 a 15 mm de l ongi t ud , de grosor de la 1 . 5 mm a - 

proximadamente . 

En ocas ione s se presentaron con engro s ami ento de la par ed -

ceca l . 

Capillaria ob signata 

Es to s nemá todo s s e localizar on e n la muc os a de la po r c ió n 

yey unal y un menor número en el duod eno. Para hac e r l os v i s i b1c:s ftt( 

necesario hacer un ra spa do de la muco s a i n t es ti nal; e n a l ~ una s oc a -

s iones no fué necesario, pues al ir a brie ndo e l int estino se ob se r v-ª 

ron a manera de " hi l os en espiral". 
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La porción del in te s tino del gado presenta ba una lige ra -

irritación en la mucosa, así como un li ge ro e ngro s amiento de la p~ 

r e d intestinal, lo que dificulta la a bso r c i ón. 

La longitud de éstos varió de 8 a 15 mm y de grosor aprQ 

ximadamente 1 mm. El color que t enían e ra b lanco amar i ll en to. 

Raillietina cesticillus y ~. echinobothrida 

Se encontraron solo dos e speci es de Railli e tin a , se l oca 

lizaron generalmente en el yeyuno e il eó n de lo s intc:s t i 11o s de l ga -

do s de las aves mues tr eadas; éstos c es todo s f ue ro n muy e sc a s os , 11~ 

gándo s e a encontrar cas i s iempr e completos , s u l ong itu d va r ió de --

120 a 200 mm se gún la especie. 

Se localizaron genera lment e en l os int est i nos de ma yor -

groso r y de capa mesentérica más grasosa, probablement e p e rt e n e c i e~ 

t e s a aves de mayor edad. En ocasione s lo s e strób i lo s , de bi do s a la 

acción de l bi s turí s e e ncontraban se gmentad os , e n otra s ; l os e sc 6 l c·x 

adh e rido s a la muco s a inte s tinal. Es to s ccs t odo s se o bs ervaro n de 

un co l or blanco amarillento. 

La especie ~. ec hinobothri da, presen taba nód ul os en l a -

pared intestinal, aunque no muy marcado s . 

El escólex y sus pro glot i dio s , fu e ro n ll evad os a l m í~ c r os 

cópio para poder diferenciarlos. 
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DISCUSION Y CONCLUSIO~~S 

Fueron identificadas tr es espec i es de nemátodos per t ene -

c ient es a l os gén e ro s Ascari s , Hete~aki s y Capillar ia y dos es pecies 

d e e e s to do s d e 1 g (! n e ro J{ a i ll i e t i 11 a . 

En total cinco especies de parásitos i ntes t ina l es se pre 

sen taron: f::. . galli, !:!...,_ gallinae, f . obsignata E_ . ces t ici ll us y E. . 

echinobothr ida . 

De l as c i nco especies de nemá todos que parasita n e l i n t cs 

tino de la s ga llinas ( 8), so lof2.. ga ll i y f . obsignata fucron obsc r 

vada s e n la s gall i na s de es ta r eg ión . 

Respecto a los ve rmes cecales son_ s eis las especies qlle -

ocurren en la s gallinas domé s ticas se gún la literatura (4, 21 ) y en 

nuest ras observaciones , solamente una es pecie fu é encon tr ada ó . ~

llinae . 

Los cestodos forman la mayoria de la s espec ies que para s i 

ta n e l intestino de l gado de las gall i nas, su número se gún la lite ra 

tura r ev isada l l ega a diez (4. 21) . De estas E_ . cesticil l us y E_ . --
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echinobothrida s e presentaron en l as av es muest r eada s dl' v~; L a r cg i611, 

ve r tabla l . 

Al observarse lo s dato s de las di fe rent es espec i es enco n-- 

tradas en otros lugare s , se nota que~. gall~ y ~ - galli nae han s ido 

identificadas en toda s la s re giones donde se han l l evado a c abo e n--

cues ta s paras i taria s (4, 7, 8, 10, 21, 27) . 

Es to s r es ultados pueden deb e r se a que la s especies de pará

si t os se desarrollan en una amplia var ie dad de co ndicio nes ambie n ta - 

le s pue s l os lugares dond e han sido encont ra dos es tá n en zon a s de c l i 

ma frío, templado o cálido. También se s a be que ad emá s de la te~pe r~ 

tura, la humedad es otro de los f actores que ti ene n influe nci a en e l 

de sarrollo de l os huevos de helminto s (11, 20) . 

De al gunas de la s r egiones en la s qu e se han ll evado a c a bo 

éstas enc ues ta s parasi taria s , so lo en l os estados de F l orida y Ala ba 

ma (8, lO) , se presentó l a especie f. ob s ignata . 

El re sultado de una encuesta para si taria en aves , realizada 

en la s pr incipales zona s avícola s del país (9) r epo rta las gr anja s i~ 

festadas , 48 % con~ - galli, 38% con~ - galli nac , 15 Y d e ~ - obsigna 

g y 32 'í'o c on cestodos en relación a 117 gr anjas mue s treadas . 

Los c es todos se presen taron en casi todo s lo s l uga re s donde 

se han efectuado enc ue sta s parasitaria s ; al pr incipio de la toma de -
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lo s dato s de e ste trabajo se carecía de suf i cien t e i nfo r mación, por 

tal motivo fueron sumadas la s e specie s de Raill ie tina. 

Oc lo s exp e rimentos l e ído s e n l a l i t e r a tu ra que s e r ev i só 

se enc ontró qu e de seis r e gi ones en la s que se efec tuaro n encuest a s 

sólo cuatro indican l a ex i s t e nc i a d e ~ . echinoboth r ida; l a es pecie 

~ . c es ticillus s e pres entó en cinco de es t as re giones; és t os r es u l 

tado s pu eden deb e r se a la falta de or gan i smos que sirven c omo hués p~ 

des int e r me di ar i os . 

En la enc ues ta r eal i zad a e n e l país , la zo na qué compr en -

de e sta re gión (9), tuvo un 48 % de fi . ga ll ina e de la s 29 gra nj a s -

que fueron observada s . 

En es ta r egión e l tipo de c ria nza , jtt cga 11n pap e: ] mu y im-

portant e , la s ave s c r i ada s e n p iso ll egan a para s itar se: Uíc.i Lrne:nt (' , 

y al pa sar la s aves a jaulas , v ue lven a r einfcs t ar st: fá c i l nH.:ntc: pc:r 

durando a s í e l ciclo evolutivo de estos pará sitos . Riedel (23) ex -

per i mento c on cr i ad e ros de pi so de conc r e t o, evi ta ndo la en t ra da de -

todo tipo de animal es , las aves pre sen taron menor ca n t idad de pará -

s i t o s . Se ha probado qu e la s grand es c oncent r aci ones de ave s pred i2 

pone n a l a i n fes t a ción de pa rá si t os , corno se nota según l a l [L c ratu -

ra r evi s ad a de l a s t•n c JJ csL a s c f c:c ltl éHl a s (' 11 di f(•f('JJL( ·!: n· ¡•,i r>JI (' '• : 1 v í c~ 

la s ; pe r o en me nor ca ntidad que en l o s corni_e:m~o s dl: la ~ pr i111 l'ra s Z(J= 

na s aví co la s es tab l ecida s . 

Ex i s t e suficiente evid encia que i nd ica que l a acc ió n d i r ec 
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ta de lo s rayos solares, el viento y el frío actuán sobre las de y e~ 

cienes de las ave s y se eje rce autoe s t e r i li zaci6n (4). En e l med io 

es t 11d í a do d e 1. pr cHCJ J Le t ra ha .i o pre va 1 ce e n c~ s te 1 i p o d(· cc)ll d i e i Oll l'S 

ambie n tales ; sequfa, t emperatur as alta s , LL'Ill p craltlr .:Js Iría :; , 

También el que en esta re gión sea la industria avfcola r e 

lat ivamente jóven, son dos de las razone s important es que a)· uda n a 

explicar el nGmero limitado de especie s de parási t os intes tinal es 

pre sentes, comparadas con los r esultado s obtenidos de otras zona s -

avicola s . 
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RESUMEN 

La finalidad de esta tesina fué saber qu e hel mi nt o s i nt e~ 

tinales parasi tan las aves de esta re gión , é s te trabajo cons is tió -

e n el examen del contenido intestinal de la s aves sacr i ficadas en el 

Rastro de Aves Municipal de Monterrey , N. L. 

Para esto se tomaron muestra s de l os in t estinos y ciegos 

de la s gallinas y pollos (Gallus gallu s) s a c ri f icado s ; f ue ro11 anal i 

zados macroscópicamente lo s intestinos y cie gos y s us co nt cn i_c.lo s oh 

servados al microscópio. 

En esta región fueron identificado s cinco especie s de he l 

mintos Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillar i a obsignata , -

Raillietina cestic illus y Raillietina ecliinohotliricla. 

Estuvieron pre se nt e s contintJilnlCIILe, dttr aitLC r·l r• ·r íoclo --

que duró este trabajo . 
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