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l. Introducción 

El para ¡ti mo de la ave de corral, (gallina , pavo , gan os, etc.), 
por el nematode Ascaridia galli (Schrank) e tá ampliamente extendido por 
todo el globo y afecta a un '!Tan número ele ave, e pecialmente gallinas, 
tanto de granja como de cría domiciliaria. 

La pérdidas económica por e ta para ito i pueden alcanzar erío 
valore , particularmente en la ave de pocas semana rle edad en la cuale3 
la emariación v la enteriti oca iona en Inglaterra ha ta el 35 por ciento de 
mortali,lail (Lapage, 1956). En la ave rle cierta edar! el para iti mo es me
jor tolerado, pero el peso final alcanzado por la Que e de tinan a carniza
ción e mucho mevor que en]a anas, mitmtra CJl.le la puesta e retra a en 
la de tinada a la producción ,le huevo con el con i!!Uiente perjuicio y 
aún puede or�a ionar la muerte ,le la ave adultas i la alimentación es es
ca a o la para itación muy ¡nten a. 

Todo lo anterior era conocido empíricamente rle rle antiguo por gran
jero y cuidarlores, pero 10 primero estudio experimentale obre retra o 
rle crerimiento y pérdida por a caridia fl.lerOn realizado por Ackeri: y He
rrik en 192] obre ga11ina de Kan a . A partir de e ta fecha e han publi
cado e tadí ticas que demue tran lo per.iuicio. cau ado por a caridias en 
zona diversas. A í, en ]a provincia de Granada, Guevara, Lizcano r on
zález calcularon en 1956 en 3.400 kilo la merma de pe o en galJinas parasi
tada por Ascaridia galli, in evaluar la pérdiila por muerte de los pollitos 
en la primera emana· de u vida, y calculando olamente en un 17 el tan
to por ciento de tallinas infestada ,mientra que Ackert haBa en Manha
Han (Kan a ), en el mi mo año, ha ta un 49 % de iDfe taciones, y en el pre
sente trabajo hemos comprobado una para ilación del 31 % en 5.534 intes
tino de ave examinado . 

De lo breves dato anteriores e deduce la importancia económica 
que puede revestir el conocimiento del estado de parasÍtación por Ascaridia 
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galli de las ave dp. corral en determinada región: esto no ha inducido a 
la publicación de este trabajo, que e el re ultado del examen y recuento 
durante 15 me es (1-11-59 ha ta 30-VI-60) de lo parásito hallado en in
testinos de gallinas de la región granadina, recolectado para la realización 
de otros trabajo que se están llevando a cabo en nue tros laboratorios. 

H. Material y métodos 

Los inte tinos de las galJina examinallo no fueron uministrado 
diariamente por el Matadero Municipal de Ave del Mercado de Granada. 
La procedencia exacta de cada animal, o lote de ello , no hemo podido de
terminarla dada la falta de dato preciso a e te re pecto que la propia en
tidad suministradora posee, pero í no han informado que todo lo anima
les sacrificado provienen de la zona próxima a Granada en un radio que 
puede evaluar e en uno 50 kilómetro , y en u mayor parte de mode tos 
criaderos rural e y locale . 

Igual carencia de información preci a tenemo en relación con la 
raza de las gallinas. o ob tan te, la opinión del veterinario Dr. Lizcano 
Herrera, a quien hemo con ultado a e te re pecto, e que en la zona de 
procedencia de la ave acrificada en el matadero mencionado no e hace 
crianza de determinada raza ino que la ca i totalidad de ella on resul
tado de me tizaje complejos e indeterminable . 

De cada intestino fueron extraído por separado macho y hembra , 
sin discriminación de tamaño, i bien hemo poJido observar predominio 
ah olnto de ejemplare adulto de ambo sexos, iendo en gran proporción 
los intestinos que solamente alojaban adultos de dimensione media o ma
yores, lo que puede er explicado porque 010 se acrifican en el matadero 
oficial las ave bien crecida en las que, como e abe, las re infeccione , 
cuando ya alcanzan cierta edad, on má diñcile . 

No se hicieron exámene micro cópico f1e pared inte tinal para ha. 
llazgo de estado larvario, por creerlo innece ario dada las razone di
chas anteriormente. 

De lo dicho e desprende que nue tro re ultado e refieren ca i ex
clusivamente a adultos, macho y hembra , de Ascaridia galli, de dimen io
nes media a máxima para esta e pecie, encontrado en gallina proceden
tes de modestos criaderos de Granada y de u alrededore en una exten ión 
aproximada de 50 kilómetro en derredor. 

UI. Resultados 

En el cuadra 1 re umimo lo re ultado obtenido en el examen de 
5.534 inte tino (le Gallus gallus L. de lo cuale 1.719 estaban para itados 
por Ascaridia galli, lo cual significa un 31 % de ¡ole tación, con un minimo 
del 20 % en enero de 1960 y máximo del 50 % en noviembre de 1959. 
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FECHA 

1959 ·Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
Novbre 
Dlcbre 

1960,-Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

n,' total 
dllatlS-
tinos lia-
minados 

208 
499 

I 585 
915 
976 
280 
217 
181 
191 
332 

PIIISit.-
dos 

--

56 
160 
171 I 233 
266 

96 
92 
74 
88 

166 

Ro Plllst-
tados 

--

152 
339 
414 
682 
710 
184 
125 
107 
1°3 
166 
134 
100 
106 
297 
196 

°1. di 
aVII pllI-

litad .. 

--

27 
33 
28 
25 
25 
34 
43 
41 
46 
50 
42 
20 
28 
22 
26 

ft.o de 
Imridiu 

--

707 

1 1447 
1351 
1723 
2053 

779 
841 
686 
6°3 

1696 
1001 1 25' 

361 
806 
921 

EJ. Machos 

--

218 

Ej. bembras 

--

489 

°10 IIlChos 

30 
4QI 1 946 34 
486 865 36 
595 1128 34 
661 
234 
336 
266 
246 
695 
413 

92 
154 
442 
341 

1392 32 
545 30 
5°5 30 
420 38 
357 40 

1001 40 
588 1 41 
159 36 
207 42 
464 42 
580 36 

1 

",0 medio 
Iscaridlas po 
ave plllsltada 

12 
1.} 
8 
7 

7 
8 
9 
9 
7 

la 
la 

10 
8 
9 

12 
-------- --- --- --- --- --- --- --- --- ----

TOTALES 5534 1719 3815 15226 5570 9656 8'8 

La de viación típica lle e la erie de valore (columna numérica 4v 
en cuadro 1) e 9 y su error probable 6, lo que no permite dar como valor 
más aproximado rle parasilación media el de 31 ± 6, %, 

El número total de ejemplare de A:SCClridiCl "Cllli recolectélllo ha illo 
15, 226, tI lo cuaje 5.570 fueron macho , i ndo por lanlo de un 36'5 % 
(aproximadamenle un tercio) la proporción de macho con re pecto al tolal 
de gu ano, E decir, aproximadamente un macho por cada do hembra . 
Si tomamos el tanto por ciento de macho mensualmenle hallado (colum
na numérica 8, Cuadro 1) vemos que u porcentaje varía lIe un mínimo lIe 
30 % a un máximo) de 42 %, siendo ]a de viación típica de e la erie 4 y "u 
error probable 2'7, o sea un valor de 36'5 ± 2'7. 

Finalmente, en la última columna e con igna el l1tímero meilio men
ual de a caridia por ave parasitada, llando una media tOlal de 8 8. 

En el cuadro II e expresan los re ultado oblenillos ordel]állflolos 
egún la inten idad de para ila ión; de de el número tle ave para italla 

COI] una a caridia (402 en tola]) ha la el máximo de 191 encontrado sola
mente en un inle lino. 
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Núm. de Por 100 de Núm. de Por 100 de Núm. de Por 100 de 
gusanos Núm rle 

Intestinos gusanos Núm. de Intestinos gusanos Núm. de Intenllnos 
en cada con relación en cada con relación en cada con rt laclón 
Intestl- Intesllnos a los para- Intestl-

Intesllnos 
a los ?ara- Intestl-

Intestinos 
a los para-

no sllados no sllados no sllados --- ---
1 402 23,64 26 5 0,29 51 I 0,05 
2 228 13,41 27 2 0,11 52 1 0,°5 
3 158 9,29 28 6 0,35 53 I 0,°5 
4 '4° 8,23 29 4 0,23 54 I 0,°5 
5 99 5,82 30 3 0,17 55 1 0,°5 
6 71 4,17 31 2 0,1 ( 56 1 0,°5 
7 69 4,°5 32 6 0,35 59 1 0,05 
8 73 4,29 33 9 0,52 60 2 0,1 I 
9 44 2,58 34 1 0,05 61 2 0,11 

1 0 41 2,41 35 2 0, 11 62 3 0,17 
I I  41 2,41 36 3 0,17 68 2 0,11 
12 36 2,23 37 7 0,41 7° 2 0,11 
13 27 1,5X 38 6 0,35 71 1 0,05 
14 22 1,29 39 4 0,23 74 2 0,11 
15 18 1,05 40 6 0·35 76 1 0,05 
16 26 1,52 41 1 0,°5 82 2 0,11 
17 13 0,76 42 2 0,11 86 1 0,05 
18 16 0,94 43 4 0,23 91 1 0,05 
19 15 0,88 44 3 0,17 94 1 0,05 
20 15 0,8g 45 4 0,23 95 1 0,°5 
21 8 0,47 46 4 0,23 97 I 0,°5 
22 13 0,76 47 2 O, I I  119 I 0,05 
23 1 1 0,64 48 1 0,°5 165 I 0,05 
24 1 1 0,64 49 4 0,23 181 1 0,05 
25 6 0,35 So 2 0,11 191 [ 0,°5 

Se ob erva que ha la un grado deinfe lación Ile 56 a caritlias por 
inte lino la ríe eb onlinua, sin faltar ningún t'rmino, mientra que a 
partir de .te ntÍmero la erie ofre e numero a y repelida laguna . 

En la gráfica ntÍm. 1 e repre enla la curva tle inten idad de infe la
ción tomando en abci a ] número de gusanos enconlrado (comprenclien
do olamente hasta un conlenido de 52 ejemplare n cada inle tino, pue�
to que a partir de e t ntÍmero la gráfica se hace prácti 'amente paralela '1 
]a abci a ) y en ordenada el tanlo por ciento de inte tino haUado con 
tal ntÍmeros de pará ilo , (Columnas primeras y terceras del cuadro 11, re -
pectivamente). 

Remo con i"nado n cuadro 111, lo lanto por cienlo de ave para· 
ilada en cada tillO de lo me e que abarca nue tra encue ta, a í como por 

e lacione . Igualmente e con ignan las corre pondienle tempera.lura me· 
dia amhientale facilitada por el Ob ervalorio Meteorológico de Carlujil 
(Granada) a cuyo Centro damo aquí la gracia por la atención tenida. 
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Gráfico I 

La curva ue la gráfica 2. a y 3. ª, trazada a partir de e tos datos, se
rán analizada en el apartado iguiente: 

0'0 menlual 
lemperatola 

0'0 eSUcloDal Temperatura 
M ES ES di aves para· ESTA CIONES de ave! para· media 

sltad .. media menlual litadas Bltaclonl 

1959.· Febrero 27 I 8,5 ¡-
Marzo 32 1 1,1 
Abril 28 12,3 1959·-Primavera 26 16 
Mayo 25 14,9 
Junio 25 20,9 
Julio 34 25,3 Verano 39 23,3 

1--Agosto 43 24,6 
Sepbre. 41 20 
Octubre 46 14,4 Otoño 46 10,9 
Novbre. 50 10,8 
Dicbre 

I 
43 7,6 

I 960.-Enero 6,8 Invierno 
I 

20 23 9,1 
Febrero 28 10,3 
Marzo 22 10,5 
Abril 26 13,5 Primavera 26 13,5 
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IV. DiscusiÓ1l 

Auncrue, e::,<ún e dijo en Material y método , la procedencia de cada 
ave parti ular, no ha podido er determinada, ni t.ampoco la raza o varie· 
dad de las gallina' acrificada , podemos conceder a los números obtenido 
en nue tra en ue la uficiente valor para deducir conclu iones acerca de la 
importancia global de e te para itismo eo la región granadina, dado el cre
cido número de iDte tino examinado y de ej mp]ares de ascaridia reco-
1ectados. 

El tanto por ciento de iofe tación media CIue arroja nue tros Dllmero-
(31 6 %) es inferior al con ignado por o.tro autore para paí e di tinto 
(49, % en EE. VU.), pero uficientemente alto para si"nificar pérdida im
portantes en la avicultura de ]a región e tudiada. 

También exi ten diferencia entre el tanto por ciento de infe tación 
encontrado en e t trabajo y el que e con i"na en el ile uno ile no otro 
(Guevara) con Lizcano y González en 1956 para ]a mi ma región geográfica, 
en el cual e e tablece el 17 %. Es�a diferencia porlrían explicar e por un 
incremento real de ]a para itación, ya CIue verdarleramente no �e iguen 
medida profiláctica para impedir ja progr ión ile esta para ito i , pero 
má bien nos inc1inamo a explicada porque aquí e han recogido dato a 
10 largo rle todo lo me e de] aiio, ybien 'e ve que hay ensible variacio
De de ID) me a otro, var.iacione oue e tán estrechamente rela ionada con 
las temperatura ambientales. 

-

En cuanto a ]a proporción de ascarirlia macho" (36'5 + 2'7, %) ha
nado por no otro, creemo C!lle, dado e] elevarlo número de ejemplare 
examinado (15.226) y el relativamente bajo error probable de la erie de 
valore medio mcnsuale , e to dato han de e tar mu próximo a lo va
lore verdaderos orre pondiente a la e pecie en la ondicione biológica 
de la re"lón e tudiada. o hemo encontrado en ]a biblio"rana flato de 
otros a.utore a e t·� re pe to en Ascaridia galli, pero 10 que uelen rlar e 
para otro nemaLor1e pará ito inte tinales human�s (Ancylostoma dl/ode
nale, Necator a11lericanus, A 'caris lUlllbricoides, Trichllris trichiura) indican 
una mayor proporción de individuo macho (50, 5t., 33 v 33 % re pecliv,,
mente, e�t1n dato de Z chulcke 1931 tomano de Lan�eron 1949), i bien 
creemo C!lle en e tos ca os no punieron hacerse ob ervacione y recuento 
tan nirecto (ili ección total de cada inte tino y recuento inmediato de u 
contenino) como I'lll nue tra exp riencias. 

Analizando ]a gráfica núm. 1, vemo una gran �eglllariilafl en la va
riación porcentual de in�e tino para itados con número creci nte de a ca
rinia . Esta gráfica e a emeja a la obtenida por Egerton y Hansen (1955), 
en infeccione exeprimentale de pollo a cada uno de los cuale admini 
traban 100 huevo de Ascariclia galli lar aelo . o ob Lante, exi ten ah.",pp 
diferencias explicable por ]as di lintas circun tancia entre infe tacione 
e pontáneas ( in control rle número de huevo ingerido por las ave , que e 
nue tro ca o), y las infe tacione experimentale de aquello autore dando 
a cada ave un número ileterminado de huevo infe tan les igual para lo da 
(100 ± 10). 
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La diferencia más de tacada que hallamos on las iguiente A) 
Lo valore determinativQ de nue tra gráfica on má regulare , lo que su
pone una mayor aproximación a la teórica; la explicación podemos encon
Irarla en que nuestra grática e ba a en un número mucho mayor de caso 
(5.534) que Jo analizado por Egerton y Han en ( ólo 89). B) En la curva 
de estos autores existe un máximo de frecuencia que corre ponde a 4 ascari
dia por in.te tino (9 '.fO de frecuencia) ; en la nue tra el máximo e tá en una 
a caridia por inte lino (23'64) '/l Podemos explicar esta diferencia porque 
aquello autore infe tan toda la ave de us experiencias con 1 00 huevo 
larvados, mientras que en nue tro ca o la infección e pontánea se realiza al 
azar y por consecuencia habrá un gran número de aves que ingieran menoi 
de 100 huevo infestan tes. 

Fijando la atención en el cuadro 11 ob ervamo que el porcentaje de 
ave para itadas con un número de ascarídia comprendido entre 1 y 50 
alcanza un valor aproximado del 98 L/O, qu por lo que pudiéramos con i
derar dicha inten idad de infe tación (entre 1 y 50) como el grado de para i
lación má habitu:l1 en las circun tancia de e ta encue tao Las aves para i
tadas con un número comprendido entre 51 y 100 gu ano repre entan el 
1'53 %, lo cual nos permite pen ar que tale inten idades son poco frecuen
tes o excepcionale&; mientra que para itacione con número de a caridias 
superior a 100 por ave ólo se dan en el O 2 "/0, o sea se trata de parasita
cione muy excepcjonales. 

y' y ,'1; ,. i"f.tst�"J) p .. , .. ,�tG.dU " I 
'(. l."", ... "" ... _ ... . mt .. "ot .l _,. &",1..,,10 
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En la gráfica 2. ª hemos repre entado imuháneamente las variacio
ne mensuale de temperatura media ambiental y lo porcentaje medio 
de infes�ación men uaJmente regi trado . La gráfica obtenida , aunque 
bU re pecli os alore de ordenada on heterogéneo , pre entan un marca
do paraJeJi mo, lo que par ce indicar, de de el pllnlo de vi ta e ladí tico, 
que e trata de do fenómeno correlacionados con de plazamienlo lempo
ral. De de el punlo de vi ta biológico e i .le una clara explicación del para
leli mo de amba gráficas. 

Efe tivamente; ocurre que en ciclo biológico de Ascaridia gaLli, co
mo en Ja mayoría de lo Ascaridina, exi le la fa e de maduración del huevo 
que e realiza en el medio ambiente. Ha ta tanto los huevos no e tán em
brionado no on infeslante , y en e te proceso invierten un tiempo que de
pende fundamentalmente de la temperatura eXlerio.!'. Ahora bien, la tempe
ratura ambiente no infl�ye óJo en el tiempo que tardan lo huevo de As
caridia en hacer e infe tante (en.tre 1 0  día r varia semanas) ino tam
bién en la proporción de ellos que llegan a alcanzar el completo e tado de 
madurez. Es decir, de lo hu vo fértile que una hembra es capaz de de
po itar (1. 200, 1.500, 10.000, según eveu Lemaire, Dallheim y Ackert re -
pe ti amente) ólo un orlo número .llegarán a hacer e embrionado si las 
temperaturas on muy baja o muy ele ada ( obre todo i exi te una exce-
i a expo i ión a iOli ra o olares, Han en) pero la mayoría de ello alcan

zarán la fa ·ultad de pro eguir u e olución i la temperatura e la óptima 
(282 C. egÚll Jeveu-Lemaire, 30-33° C. egÚll Lepage). 

Esto quiere decir que lo huevos de Ascaridia expul ado en lo me-
es frío del año llegan a madurez en un r ducido porcen.taje, con ecuente

mente las aves e infe tan con meno inten idad durante lo me e frío . El 
ca o opue to su ederá en los me e cálido , cuando la temperatura am
bienles producen una rápida maduración de lo embrione y en un elevado 
número. La po ibilidad de e lerilización de huevos por excesiva temperatu· 
ra exterior es remota en el clima de la zona e tudiada, pues como puede 

er e en la gráfica la media men ual má ah� regi trada en julio no pasa' 
de unos 26° centígrados. 

Ahora bien, como nuestros exámenes han sido hechos postmor�en 
en aves acrificadas para carne, en la que hemo hallado preferentemente 
ascaridias adultas, el número de e tos ejemplares así encontrados estará en 
relación con la intensidad de ingestión en su día de huevos embrionados e 
infestan tes. Lógicamente e de e perar que, a medida que crece la facilidad 
infestación (o sea a medida que se eleva la temperatura exterior) aumentará el 
número de aves iniestadas y el de pará ilo encontrados en su intestino, pe
ro entre ambos proceiOS existirá un de plazamiento temporal (retrasado el 
hallazgo para itario con referencia a la temperatura) que corresponderá al 
tiempo empleado por el pará ito en pa ar del estado de huevo al de adul
to inte tinal. Dicho en otra palabra , los ejemplare adulto de a caridia 
que encontramos hoy en un ave, corre pon den a huevo depositados en el 
medio cier.lo período de tiempo ante . E te período está formado por: a) 
tiempo de maduración del huevo hasta el estado de embrión infestan te, 
b) tiempo de evolución del parásito desde embrión hasta adulto intestinal. 
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El primero e tá inJIuenciado por la lemp ralura ambiente, el egundo no, 
pue to que e realiza endopara itariamente. 

El tiempo requerido para .te ciclo completo e por ello variable, 
ca]cuJándo e en do me es y medio romo mínimo. EL ue pJazamiento menor 
entre la máxima' temperatura y la. máxima ioLe tacione re ulta, medi
do en la gráfica 2.". de uno tres me e . Es pue autorizado pen ar que la 

ariacione e laciol1ale de ¡nten ¡dad inIe tación re ponden a variaciones 
de lo huevo de Ascaridia galli, depositados en el uelo. 

El paraleli mo de Ja gráfica de temp ratura frecuencia de infes-
tación se ve aún más claro i en lugar de tomar 10- dato medio men uale 
e toman Jo e tacionale , como a parecen en la gráfica 3.1 

V. Resumen y conclusiones � 

Se realiza un e tuclio el el para iti mo por Ascariclia, gaLli, en gallina 
domé tica, mediant.: el examen porl-morl,en de inte lino ue 5.534 ave sa
crificada para 11 venta y con umo, procedente de una zona territorial eva
luada en uno 50 kilómetros de rauio alr cledor de Granada, en el período 
de tiempo comprendido entre 1. º de febrero de 1959 y 30 de abril de 1960. 

El número de a e� para itada por Ascaridia gaLli a cendió a 1.719 
lo que arroja un 31 ± 6 % de para ilación, con lill máximo del 50 % en 
no iembre de 1959 y un mínimo del 20 % en enero de 1960. 

El tolal de ejemplares de Ascaridia gaLli recolectado fue de 15.226, 
ca i en u tQtalida,1 aduJtos. El núm ro de gu ano por inte tino varió desde 
uno ha ta 191, iendo lo má frecuente lo que ólo contenían un parásito. 

La proporción de ma ho hanado fue del 36'5 % del total de indio 
iduo (aproximadamente un macho por cada do hembra). 

La frecuenci<l. de infe tación e diferente en lo di tiotos meses del 
año, exi tiendo cierto paraleli mo en,tre lo aumento de temperatura am
bienlal y el incremento ue inIe lacione , con una difer ncia temporal de 
tillO lre me e expli able como perío(b biológico comprendido entre la 
pue la del huevo la fa e adulta del nematode. 

Summary and conclusions 

A tudy is made of tlle para iti m in dome tic fowl by Ascaridia 
gaLLi, by means of the po t-mor.tem exanünation of lhe inte tine oI 5.534 
bird killed for ale and con umption, coming from a radius of some 50 ki· 
lemetre araund Granada duriog lhe period february ist 1959 aod april 30th 
1960. 

The number of bird infe led with Ascaridia galli wa 1.718 which 
represent 3 1  ± 6 % para itation, with a maximu mof 50 % lO novernher 
and a minimum oi. 20 % in juanary 1960. 
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The total nmnber of Ascaridia galli collected was 15.226, almost a11 
of them adull . The number of worm per in.te tine varied from 1 to 191, 
the mo t frequent being lho e which had only one para íte. 

The prop.ntion of males found was 36.5 % of the total, approxima
tely one male to two females. 

The frequency of inle tation i dífferente in the varío u months of 
.lhe year, a certain parallel exi ting between the in crea es of urrounding 
temperature amI the increa e of ínfe tatíon , with a dillerence in time of 

ome three months, which i explicable as the biological períod between 
the laying of lhe egg and the adult pha e of the nematode. 
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