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RESUMEN 

La presente investigación que se titula “Caracterización de ectoparásitos y helmintos de Rattus 

rattus, Rattus norvegicus y Mus musculus de los pueblos de Francisco Bolognesi, Buenos Aires 

del distrito de Cayma, provincia de Arequipa – 2023” tubo como finalidad caracterizar los 

helmintos y ectoparásitos obtenidos de muestras coprológicas y del pelaje de roedores, debido 

al daño que hacen a la salud de las personas el contraer alguna de las especies tanto de parásitos 

zoonóticos y no zoonóticos de los roedores hace de importancia conocer que parásitos están 

presentes en un población de roedores. Esta investigación tuvo como objetivo principal la 

caracterización de los helmintos  y ectoparásitos en las poblaciones de ratones Mus Musculus, 

y ratas Rattus Rattus, Rattus Norvegicus en los pueblos, Francisco Bolognesi y Buenos Aires. 

Como resultado, se pudo caracterizar a las especies de helmintos, Hymenolepis diminuta 2 

individuos (1.7%), Hymenolepis nana 13 individuos (10.8%), Aspicularis tetráptera 20 

individuos (16.7%), Trichuris 3 individuos (2.5%) para una población de 120 roedores y 

ectoparásitos liendres sp. 6 individuos (5.0%), Ornithonyssus bacoti, 15 individuos (12.5%), 

Radfordia affinis 6 individuos (5.0%), Myocoptes Musculinus 2 individuos (1.7%), Polyplax 

spinulosa 9 individuos (7.5%), Myobia musculi 1 individuo (0.8%), Liponyssoides sanguineus 

20 individuos (16.7%), Xenopsylla cheopis 4 individuos (3.3%) para una población de 120 

roedores  . Se pudo demostrar la presencia de helmintos y ectoparásitos adicionalmente se pudo 

determinar estadísticamente con la prueba de Chi – cuadrado de Pearson y un valor de p 0.05, 

que no existe una interacción entra las variables sexo y edad, lugar de toma de muestra con la 

presencia o no de parasitosis en los roedores capturados.  

Palabras clave: Caracterización, ectoparásitos, helmintos. 
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ABSTRACT 

The present research is entitled "Characterization of ectoparasites and helminths of Rattus 

rattus, Rattus norvegicus and Mus musculus from the villages of Francisco Bolognesi, Buenos 

Aires of the district of Cayma, province of Arequipa - 2023" and its purpose is to characterize 

the helminths and ectoparasites obtained from coprological and fur samples of rodents, Due to 

the damage to people's health caused by contracting any of the species of zoonotic and non-

zoonotic parasites of rodents, it is important to know which parasites are present in a rodent 

population. The main objective of this research was the characterization of helminths and 

ectoparasites in the populations of mice Mus Musculus, and rats Rattus Rattus, Rattus 

Norvegicus in the towns of Francisco Bolognesi and Buenos Aires. As a result, it was possible 

to characterize the helminth species, Hymenolepis diminuta 2 individuals (1.7%), Hymenolepis 

nana 13 individuals (10.8%), Aspicularis tetraptera 20 individuals (16.7%), Trichuris 3 

individuals (2.5%) for a population of 120 rodents and ectoparasites liendres sp. 6 individuals 

(5. 0%), Ornithonyssus bacoti, 15 individuals (12.5%), Radfordia affinis 6 individuals (5.0%), 

Myocoptes Musculinus 2 individuals (1.7%), Polyplax spinulosa 9 individuals (7.5%), Myobia 

musculi 1 individual (0.8%), Liponyssoides sanguineus 20 individuals (16.7%), Xenopsylla 

cheopis 4 individuals (3.3%) for a population of 120 rodents. It was possible to demonstrate the 

presence of helminths and ectoparasites. Additionally, it was possible to determine statistically 

with Pearson's Chi-square test and a p value of 0.05, that there is no interaction between the 

variables sex and age, place of sampling with the presence or absence of parasitosis in the 

captured rodents.  

Keywords: Characterization, ectoparasites, helminths. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Enunciado del Problema 

Caracterización de helmintos y ectoparásitos de Rattus rattus, Rattus norvegicus Mus 

musculus del pueblo de Francisco Bolognesi y Buenos Aires del distrito de Cayma, 

provincia de Arequipa. 

1.2. Descripción del problema 

En los Pueblos Francisco Bolognesi y Buenos Aires del distrito de Cayma, debido a los 

residuos que generan sus diferentes mercados de abasto, siendo estos en su mayoría 

residuos orgánicos, dan lugar a la presencia de roedores estos. A su vez comparten 

espacio con las personas incluso llegando a invadir sus casas exponiendo a los habitantes 

de mencionados pueblos a contraer sus parásitos o ser picados por estos; por otro lado 

las mascotas como gatos y perros al intentar cazar a los roedores, se contagian y pasan 

a ser portadores de los diferentes parásitos que tienen como hospedero a Rattus rattus, 

Rattus norvegicus Mus musculus. 

1.3. Justificación del trabajo 

1.3.1. Aspecto general 

Se sabe que los roedores son hospederos de diversos parásitos, algunos de estos 

zoonóticos y otros oportunistas, representando un riesgo para la salud pública; ya que 

estos parásitos pueden afectar a los órganos y sistemas del cuerpo humano causando 

enfermedades, algunas de ellas graves y el hecho de que los roedores compartan espacio 

con los humanos y sus mascotas incrementa más la posibilidad de contagio, por lo 

concerniente es importante caracterizarlos y saber la presencia que tienen estos en la 

población de roedores, si bien existen investigaciones sobre varios de los parásitos en 

los roedores en ciertos lugares, no los hay en los centros poblados de Francisco 

Bolognesi y Buenos Aires. 

1.3.2. Aspecto tecnológico 

De acuerdo con los datos que proporcione esta investigación, en las entidades como 

municipalidad de Cayma, Minsa Micro Red Arequipa Caylloma; se justificara el hecho 

de implementar tecnología como la geolocalización para hacer una evaluación constante 
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de las poblaciones de roedores Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus ya que 

estas especies no pueden ser eliminadas por completo solo controladas. 

1.3.3. Aspecto social.  

En los pueblos de Francisco Bolognesi y Buenos Aires de Cayma;  existen desperdicios 

orgánicos en algunas vías públicas y en los alrededores de los centros de abasto, siendo 

esto un factor para el incremento poblacional de roedores, entendiendo esto se justifica 

el hecho que exista  la presencia de roedores, Mus musculus, Rattus rattus, Rattus 

norvegicus en mencionados lugares, por consecuencia se eleva la posibilidad que tanto  

endoparásitos como ectoparásitos afecten a los pobladores de la zona debido a la 

proximidad que existe entre estos lugares y sus viviendas, en tal sentido se hace 

necesario el caracterizar los  parásitos que puedan tener estas especies de roedores, para 

determinar  el riesgo al que están expuestos los pobladores de la zona. 

1.3.4. Aspecto económico 

Las poblaciones de Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus suelen asentarse en 

los mercados o cerca de estos por la comida que en ellos y sus alrededores encuentran, 

por otro lado, el hecho que por las noches estos estén deshabitados, hace posible que   

mencionadas especies estén a su libre albedrío para consumir y contaminar los 

productos con sus excretas generando pérdidas económicas  para los comerciantes. 

1.3.5. Importancia 

Es conocimiento que existe más de 270 enfermedades zoonóticas que se trasmiten de 

manera natural de animales a hombres por eso es importante conocer las características 

de los parásitos de ratones Mus musculus, como ratas Rattus rattus, Rattus norvegicus  

para determinar el riesgo de una probable infestación  hacia el ser humano, lo cual a la 

fecha no hay información específica de los parásitos en la zona de Cayma.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales 

Caracterización de los helmintos  y ectoparásitos en las poblaciones de ratones Mus 

musculus, como ratas Rattus rattus, Rattus norvegicus en los pueblos, Francisco 

Bolognesi y Buenos Aires. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar helmintos en ratones y ratas (Mus musculus; Rattus rattus, Rattus 

norvegicus) en el pueblo de Francisco Bolognesi.  

• Caracterizar helmintos en ratones y ratas (Mus musculus, Rattus rattus, Rattus 

norvegicus) en el pueblo de Buenos Aires.  

• Caracterizar ectoparásitos en ratones y ratas (Mus musculus, Rattus rattus, Rattus 

norvegicus) en el pueblo de Francisco Bolognesi.  

• Caracterizar ectoparásitos en ratones y ratas (Mus musculus, Rattus rattus, Rattus 

norvegicus) en el pueblo de Buenos Aires. 

• Caracterización de los helmintos  y ectoparásitos en las poblaciones de ratones Mus 

musculus, como ratas Rattus rattus, Rattus norvegicus según sexo. 

• Caracterización de los helmintos  y ectoparásitos en las poblaciones de ratones Mus 

musculus, como ratas Rattus rattus, Rattus norvegicus según edad. 

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no de ectoparásitos y el lugar de 

procedencia del roedor. 

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no de helmintos y el lugar de 

procedencia del roedor.  

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no de ectoparásitos y el sexo del 

roedor. 

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no de helmintos y el sexo del 

roedor.  

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no de ectoparásitos y la edad del 

roedor. 

• Determinar si existe asociación entre la presencia o no  de helmintos y la edad del 

roedor.  

1.5. Hipótesis 

Dado que, en el pueblo de Francisco Bolognesi y Buenos Aires del distrito de Cayma 

existe la presencia  de Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus; es probable que, 

se pueda encontrar en esta población de roedores presencia de helmintos y ectoparásitos.  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 

2.1. Análisis bibliográfico 

2.1.1 Rattus rattus 

a. Morfología 

Longitud total 35 y 45. 5 cm peso corporal de 110 – 340 gr. Cola uniforme oscura y 

de anillado muy marcado, siempre supera en longitud al eje cabeza – cuerpo. Ojos 

grandes y prominentes hocico puntiagudo, las orejas  son grandes alcanzando el 

borde del ojo al ser estiradas en dirección a él (1). 

b. Taxonomía 

- Reino :  Animal 

- Phylum :  Chordata   

- Subphylum :  Tetrapoda  

- Clase :  Mammalia  

- Subclase :  Eutheria  

- Orden :  Rodentia  

- Familia :  Muridae  

- Especie :  Rattus rattus (1) 

c. Coloración  

El pelaje de esta especie varia su tonalidad  dorsal  desde, negro absoluto a marrón 

leonado y diferentes tonalidades entre gris y marrón ventralmente las posibilidades 

comprende  el gris metálico, gris perla café y blanco puro (1). 

Figura 1. Rattus rattus, vista dorsal  

 

*De Linnaeus, 1758 (2). 
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Figura 2. Rattus rattus, vista ventral  

 

*De Linnaeus, 1758 (2). 

d. Comportamiento  

A las dos semanas Empiezan  a comer el alimento duro que lleva la madre, pasan 

por un periodo de aprendizaje en compañía materna a las 3 semanas que ya no toman 

leche materna comienzan a alejarse de la madre; se comunican mediante sonidos  

hasta su madures sexual que se independizan en su totalidad (3). 

e. Alimentación   

Dieta omnívora con cierta tendencia a preferir  el régimen herbívoro  destacando el 

consumo de raises, brotes, hojas, semilla y frutos (1). 

f. Hábitat 

Ocupan diversos habitad desde zonas de matorral hasta huertos, plantaciones de 

frutales, núcleos urbanos y periurbanos  asociado a estratos alejados del nivel del 

suelo (1). 

g. Reproducción  

Las hembras son poliestricas sus ciclos sexuales duran de cuatro a seis días 

experimentan periodos de celo de 9 a 20 horas, el periodo de gestación es de 21 a 23 

días; En buenas condiciones puede llegar hasta las 5 camadas, de seis a doce crías 

por camada, la reproducción de la rata es estacional y se da en la época cálida, las 

hembras pueden quedar preñadas en un periodo de celo posterior al parto de 24 horas 

(3). 
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h. Depredadores naturales 

Aves rapases búho real (Bubo bubo), lechuza común (Tyto alba) y carnívoros de 

medio tamaño (4). 

i. Promedio de vida 

3 años en promedio, pero es posible que las ratas lleguen a vivir hasta seis años o 

más (3). 

2.1.2 Rattus norvegicus 

a. Morfología 

Longitud total 33 a 46 cm, peso corporal 110 a 480 gramos, la cola es más corta que 

le eje hocico – ano, oscura por arriba y clara por debajo con un amarillo poco 

marcado, ojos pequeños, hocico redondeado, orejas relativamente pequeñas, al ser 

estiradas en dirección hacia el ojo no alcanzan en borde de este (1). 

El dimorfismo sexual está en que la distancia entre ano y orificio sexual es más larga 

en machos que en las hembras además los machos desarrollados plenamente son 

más grandes (3). 

El peso de las crías suele ser aproximadamente 4 gramos nacen desnudas y con los  

ojos cerrados estos se abren a las 2 semanas (3). 

b. Taxonomía 

- Reino :  Animal 

- Phylum :  Chordata   

- Subphylum :  Tetrapoda  

- Clase :  Mammalia  

- Subclase :  Eutheria  

- Orden :  Rodentia  

- Familia :  Muridae  

- Especie :  Rattus norvegicus  (1). 
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c. Pelaje  

Marrón grisáceo, Gris puro, Negruzco, marrón rojizo; vientre, gris claro y  Blanco 

amarillento (1). 

Figura 3. Rata domesticada con el color agutí dorado original 

 

*De Verhoef, 2002 (3). 

d. Comportamiento competitivo 

Los individuos pueden ocupar un área de residencia no definida sin embargo en 

algunos casos estas áreas no se ocultan debido a la exclusión activa de sus 

congéneres o territorialidad esta se clasifica en ecológicas etológicas siendo las 

ecológicas las que contemplan la distribución  de los animales en el espacio por otro 

lado  etológicas se basan en interacciones entre individuos esto es importante al 

discutir si las ratas son territoriales o no (5).  

unos investigadores en estudios ecológicos sobre ratas encontraron que casi todas 

las ratas introducidas en una población  urbana libre fueron recogidas dentro de un 

perímetro de 25 metros de su punto original de suelta (Davis, Emlen y Stokes 1948) 

y ninguna había dejado el bloque urbano donde había sido soltada (5). 

e. Alimentación  

Desde una perspectiva ecológica son consumidores generalistas, oportunistas 

capases de incorporar una amplia gama de alimentos y de variarla en función de la 

disponibilidad ambiental; en el ámbito urbano desarrolla un perfil dietario dirigido 

a la explotación de basura y otros desperdicios antropogénicos; en zonas no urbanas 

frutas, hortalizas, cereales, además de la carroña  es depredador  de invertebrados y 

pequeños vertebrados (1). 
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f. Hábitat 

Al ser netamente comensal posee su habitad  principalmente en ecosistemas tanto 

urbanos como rurales, pero siempre ligado al hombre. Selecciona microhábitat a 

nivel del terreno, preferencia por lugares húmedos y/o cercanos al  agua (márgenes 

de los cursos de caudal lento o  de las mansas de aguas permanentes provistas de 

abundante vegetación herbácea o de matorral; En áreas marcadamente urbanas 

suelen transitar por sistemas cloacales, pluviales; alcanza abundante población en 

ecosistemas, urbanos, periurbanos, y arias rurales asociadas a producción 

agropecuaria (1). 

g. Reproducción  

Teóricamente las hembras pueden quedar preñadas entre seis y siete semana de vida, 

pero es más seguro que de los 4 meses en adelante (3).  

Puede aparearse en cualquier momento, ya que estas entran en celo cada cuatro o 

cinco días; el periodo de gestación de las ratas es de 22 días por término medio, las 

camadas promedio suelen ser de 6 a 12 crías; la hembra deja de ser fértil en torno al 

año (3).  

h. Depredadores naturales:  

Gatos domésticos; solo de los más jóvenes son lechuza común (Tyto alba), 

comadreja (Mustela nivalis) y búho real (Bubo bubo) (6). 

i. Promedio de vida  

Su promedio de vida es de dos a tres años, pero pueden llegar a vivir hasta 6 años 

(3). 

2.1.3. Mus musculus:  

a. Morfología.  

Su coloración es café grisáceo su cuerpo mide 6,5 – 9 cm su cola tiene tamaño 

similar al del cuerpo  pesa entre 7 – 15 gramos (7). La cola recubierta con anillos 

escamosos entre los que se distinguen pelos cortos y finos de forma dispersa 

representa aproximadamente  la mitad de la longitud total del adulto. Ojos negros y 

pequeños. Hocico ligeramente alargado  y puntiagudo. Orejas grandes y redondas 

(1).  En cuanto al dimorfismo sexual las hembras se caracterizan en que la distancia 

ano orificio sexual es más corta que en los machos  como dato adicional en su adultes 
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los machos emiten un olor característico muy desagradable. A los tres días a las crías 

les comienza a salir pelo y tardan tres días en completar todo su pelaje (3).  

b. Taxonomía  

- Reino : Animal 

- Phylum : Chordata   

- Subphylum : Tetrapoda  

- Clase : Mammalia  

- Subclase : Eutheria  

- Orden : Rodentia  

- Familia : Muridae  

- Especie : Mus musculus (1). 

c. Colores  de los ratones  domésticos  

Coloración Agutí Agutí dorado Agutí plateado Agutí canela Agutí chinchilla Agutí 

argéntico o amarillo Ratones de color liso Blanco con ojos oscuros  Agutí argéntico 

o amarillo Ratones de color liso. 

Blanco con ojos rojos (albinos) Blanco con ojos oscuros Negro Chocolate  Lila 

Champaña Azul Gris paloma Naranja Amarillo Rojo Crema Ratones  con pintas de 

color de raza pura Tostado Zorro plateado Marcado siamés Marcado himalayo 

Manchas uniformes Quebrados Carey Manchado holandés Franjas blancas Patas 

traseras blancas (3). 

 

Figura 4. Ratones  agutí dorados uno con pelaje normal y el otro satinado. 

 

*De Verhoef, 2002 (3). 
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d. Comportamiento 

Tienen una conducta activa industriosa, inquisitiva en el día la pasan tranquilos  gran 

parte de tiempo dormidos, por la tarde  inician sus actividades, estos son expertos 

escaladores gracias a su cola que enrollan sobre objetos, son gregarios (3).  

e. Alimentación hábitat  

Son omnívoros comen tanto vegetales como animales; Ratón doméstico común 

propio de establos cobertizos y las casas (3). 

Es un animal predominantemente comensal que puede habitar cualquier lugar donde 

pueda encontrar comida ya sea dentro de edificaciones humanas  o áreas cercanas a 

estas existen también formas asilvestradas como en Islas Medas o en el Delta del 

Ebro conde este habita conjuntamente con la musaraña común; viven generalmente  

en los márgenes de piedra, vegetación herbácea en las orillas de los campos de 

cultivo  donde haya agua disponible canales de regadío o masas de agua estables 

evitan bosque y arias extremadamente secas (8). 

f. Reproducción  

En cuanto a su reproducción son prolíficos las hembras alcanzan su madures sexual 

antes de los tres meses de vida, son capases de tener cerca de 9 camadas al año, el 

celo se repite una vez cada cuatro a seis días, a cabo de los 18 a 21 días de quedar 

preñada. 

La hembra prepara el nido, sus crías nacen ciegas y desnudas en número de nacidos 

oscila entre cuatro y once incluso más esto dependerá de la edad de la madre, y de 

su estado general (3). 

g. Depredadores naturales  

Rapases nocturnas y diurnas, carnívoros y serpientes; lechuza común (Tyto alba); 

Búho chico (Asio otus); Búho campestre (Asio flammeus); Cernícalo primilla (Falco 

naumanni); Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) (8);  Cernícalo americano (Falco 

sparverius). 

h. Promedio de vida  

La esperanza de vida media de un ratón domestico es de uno a dos años (3). 
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i. Parásito   

Es un organismo de menor tamaño que vive en el interior o a expensas de otro 

organismo mayor denominado hospedador; para identificarlos se determina el grupo 

taxonómico al que pertenece la especie (9).  

j. Parasitismo 

El parasitismo “uno de los dos basa su subsistencia en el otro hasta dañar 

apreciablemente a este último” (citando al Dr. James Law); el diagnóstico de 

parasitismo solo necesita identificar algún estadio vital de una determinada especie 

de parásito (9).  

k. Ectoparásitos:  

Son patógenos que generalmente infectan solo las capas superficiales de la piel, 

aunque el termino puede incluir artrópodos chupadores de sangre temporalmente 

como los mosquitos, este término se usa generalmente de manera estricta para 

referirse a garrapatas, pulgas, piojos, moscas parasitarias y ácaros que se adhieren a 

la piel y permanecen allí durante periodos de tiempo relativamente largos (10). 

l. Helmintos:  

Los helmintos comprenden tanto platelmintos como los nematelmintos, son gusanos 

multicelulares macroscópicos que poseen tejidos diferenciados y sistemas 

complejos; su longitud varía de más de 1 m a menos de 1mm casi todos los helmintos 

son de vida libre, desempeña una función importante en la ecología del planeta rara 

vez contribuyen a un inconveniente para la raza humana (11). 

2.1.4. Roedores y ectoparásitos de los que son portadores Mus musculus y Rattus sp 

Cuadro 1.  

Especies pertenecientes Orden Phthiraptera, piojos que parasitan a  Mus musculus y 

Rattus sp. 

Especie Suborden, Anoplura 

Rattus rattus, Rattus norvegicus   Polyplax spinulosa 

Mus musculus  Polyplax serrata 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 
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a. Polyplax spinulosa 

• Morfología 

Las liendres como racimos de uvas están adheridas al tallo piloso meden 0.5 mm 

el abdomen del piojo estaba lleno de sangre, piojo es delgado y de color marrón 

amarillento áptero (sin alas) de cuerpo blanco y aplanado dorsoventralmente; las 

hembras miden de 1.5 a 1.7 mm y el macho 0.6 mm a 0.75 mm de largo, la cabeza 

es redondeada con dos antenas de cinco segmentos de 0.1 mm de longitud; tres 

pares de apéndices con garras puntiagudas en forma de gancho adaptadas para 

agarrar los pelos, los apéndices tienen  una longitud de 0.2 mm a 0.3 mm; las 

ninfas en desarrollo parecen adultas se observaron 7 placas laterales  en cada 

lado y trece placas dorsales en la región abdominal (12). 

Figura 5. Liendre 

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 

             

Figura 6. Liendres adheridas al folículo piloso 

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 

  



29 

 

Figura 7. Ninfa bajo 10X 

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 

 

Figura 8. Piojo hembra adulto con liendre bajo 4X 

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 

 

Figura 9. Piojo macho con placas dorsales claras   

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 
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  Figura 10. Cabeza redondeada con dos antenas de 5 segmentos  

 

*De Jena, & Chawla, 2017 (12) 

b. Polyplax serrata 

• Morfología  

Son piojos hematófagos, poseen un aparato bucal picador compuesto por tres 

estiletes que en ejemplares fijados se encuentran habitualmente ocultos dentro de la  

cabeza relativamente estrecha sus huevos están adheridos firmemente al pelo, las 

crías que al nacer son minúsculas réplicas de  los adultos mudan varias veces, pero  

solo experimentan cambios de escasa entidad en su aspecto (metamorfosis simple); 

tienen una garra en el tarso en forma de pinza para agarrarse de los pelos de sus 

hospedadores el tamaño de  estas garras está relacionado con el diámetro del tallo 

del pelo  dándoles especificidad   de hospedador y de la zona corporal de este (9). 

 

Figura 11. Polyplax serrata (Anoplura) del ratón. Izquierda, macho. Centro, Hembra. 

Derecha, Ninfa 

 

 *De Bowman, 2011 (9) 
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Figura 12. LM de un huevo de Pilyplax serrata 

 

*De Mehlhorn, 2008 (13) 

 

• Ciclo biológico  

Requiere varias semanas y en cada momento dado solo se observan 1 o 2 huevos en 

desarrollo dentro del abdomen de piojo hembra a pesar de esto se pueden desarrollar 

enormes poblaciones  la eclosión del huevo se da cunando el piojo joven traga aire 

y lo expulsa a través del ano hasta producir un cojín de aire comprimido que presiona 

el opérculo de la cubierta del huevo  hasta que este se abre estos piojos tienen hábitos 

sedentarios (9). 

Cuadro 2.  

Especies  pertenecientes a la Orden Siphonaptera, pulgas y su especie hospedero 

Hospedero   Género, Xenopsylla  

Rattus sp.  Xenopsylla cheopis  

*De Martínez & Jarling, 2017 (14) 

c. Xenopsylla cheopis 

• Morfología  

Carece de peines  ctenidios y la cabeza  es ligeramente redondeada, se distingue de 

la Pulex  en que tiene una estructura  en forma de bastón o varilla  vertical en el 

mesotórax (9). Las coxas posteriores con un grupo de pequeñas cerdas  espiniformes 

en la cara interna. Mesopleura dividida por una esclerotización  vertical tiene una 

cerda ocular frente al ojo. En la  hembra la presencia  de espermateca oscura en 

forma de “C”. En el macho  la presencia de espiráculo (14). 
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Figura 13. Ausencia de Ctenidios o peines en las pulgas Xenopsylla cheopis. 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 

 

Figura 14. Coxas posteriores con un grupo de pequeñas cerdas espiniformes en la cara 

interna de la pulga  Xenopsylla  cheopis 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 

 

Figura 15. Mesopleura dividida por una esclerotización  vertical  en las pulgas  de 

Xenopsylla  cheopis. 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 
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Figura 16. Cerda ocular frente al ojo en las pulgas de Xenopsylla  cheopis 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 

 

Figura 17. En la hembra la presencia de la espermateca oscura en forma de “C” en las 

pulgas Xenopsylla  cheopis 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 

 

Figura 18. En el macho la presencia del espiráculo en las pulgas Xenopsylla  cheopis 

 

*De Martínez & Jarling, 2017 (14). 
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d. Especie Pulex irritans 

Es vector para las especies de bacterias bartonella que pueden causar fiebre de las 

trincheras especies de rickettsia fiebre maculosa de las montañas rocosas y fiebre 

maculosa mediterránea, la especie Pulex irritans es un ectoparásito hematófago 

obligatorio de los humanos y animales (15). 

• Morfología  

Hembra: longitud: 2.0-3.5 mm esternita VII con un seno y con 4/6 ZA cada lado del 

seno; espermateca  como se muestra en la imagen 5 (16). 

Figura 19. Hembra Pulex irritans de Chacoan peccary 1 vista general; 2, detalles 

de la cabeza; 3, detalles de una hilera de pequeñas espinas formando una mancha 

en el interior de la coxa posterior; 4, detalles del esternito VII con un seno; 5, 

detalle del espermateca. 

 

*De Lareschi, y otros, 2018 (16) 

 

• Macho longitud 1.8 - 2.0 mm; con esclerito dorsal, respectivamente largo y 

delgado clasper con procesos (P1) muy grandes y cubierto completamente de 

procesos (P2), (P3) ovoides pero con ángulo posterior distal casi recto procesos 

P2 y P3 más cortos que el P1 el ganchillo expandido apicalmente ligeramente 

diferente en la longitud de la expansión entre las pulgas, brazo proximal del 

esternito IX delgado, ligeramente curvado, con márgenes paralelos, pero con el 

apéndice dilatado; brazo distal del esternito IX casi tan largo como el brazo 

proximal, con bordes paralelos, rectos; excepto en la porción apical que es 

romo. (16) 
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Figura 20. Macho pulex irritans: detalle de los genitales y segmentos asociados; 

6, pulga del Chacoan peccary,(das) esclerito dorsal; (cr) ganchillo (P1), (P2) y 

(P3) procesos 1,2,3 de clasper; 7, pulga del zorro de las Pampas (cr) ganchillo 

 

*De Lareschi, y otros, 2018 (16) 

 

Cuadro.3  

Están  los ácaros por orden que tienen como hospedo a las especies Rattus sp. 

Mus musculus.  

Hospedero  Astigmata  Prostigmata Mesostigmata 

(Garrapatas) 

Metastigmata 

(Garrapatas)  

• Rattus 

sp.  

• Mus 

musculus   

• Myocoptes 

musculinus  

 

• Mycobia 

musculi 

• Radfordia 

affinis 

• Ornithonyssus 

bacoti,  

• Liponyssoides 

sanguineus  

• Ornithodoros 

hermsi  

*De Bowman 2011 (9) 

e. Liponyssoides sanguineus 

• Morfología  

Los quelíceros son largos y delgados y las quelas diminutas poseen dos placas 

dorsales siendo la anterior 10 veces mayor que la posterior la placa esternal tiene 

tres cerdas, es conocida también como Allodermanyssus sanguineus  (9). 
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Figura 21. Liponyssoides sanguineus de (Rattus norvegicus) 

f. Ornithodoros hermsi 

• Morfología  

Difiere del  Argas en ser más globular, carecer del afilado borde lateral y en que no 

parece claramente oval cuando se observa desde arriba. En los ejemplares no 

alimentados el cuerpo esta aplanado, pero presenta una fuerte convexidad dorsal 

cuando está repleto de sangre (9). 

Figura 22. Ninfa Ornithodoros hermsi   

 

*De Christensen, et al; 2015 (18) 

En la figura muestra que la Ninfa Ornithodoros hermsi  recogida de un hombre de 

55 años con fiebre recurrente transmitida por garrapatas, Bitterroot Valley, 

Montana, EE. UU. Barra de escala = 0.5 mm. 

• Ciclo de vida  

Las distintas especies de Ornithodoros  difieren  entre sí en lo referente a si las 

larvas se alimentan, el número de fases de ninfa (de 3 a 5) y las preferencias sobre 

los hospedares y madrigueras, Ornithodoros hermsi  es de los roedores de las 

montañas rocosas y los estados costeros del Pacífico, que cría en madrigueras de 

 

*De Rahdar 2015 (17) 
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roedores y en edificios infestados por roedores. 

Estas garrapatas se encuentran en las grietas y hendiduras de  los nidos y ramas 

donde viven las aves, en madrigueras de roedores y en zonas de descanso de grandes 

mamíferos (9). 

g. Myocoptes musculinus  

• Morfología  

Es un acaro del pelaje; De los ocho pares de patas, los pares tercero y cuarto están 

modificados para sujetar el cabello y están fuertemente quitinizados; en 

infestaciones muy pesadas la apariencia  de las patas puede hacer que el pelaje de 

los animales albinos parezca marrón en los sitios de concentración de ácaros (19). 

Los Myocoptes  femeninos miden aproximadamente 380 – 130 mm, mientras que 

los machos más pequeños  miden  175 – 135mm (19). 

Figura 23. Huevo de Myocoptes musculinus  

 

*De Hedrich, 2012 (19) 

 

Huevo de Myocoptes musculinus fuertemente adherido al tallo del pelo. Es difícil 

diferenciar a los ácaros sólo por los huevos buscar adultos o ninfas para especificar 

correctamente los ácaros observados. 

 

Figura 24. Myocoptes musculinus  en una muestra de piel montada  en cinta.  

 

*De Hedrich, 2012 (19) 
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En la figura, Myocoptes musculinus, muestra las patas tercera y cuarta están muy 

quitinizadas. En infestaciones muy graves, estas pueden dar un tinte amarillo 

anaranjado al  pelaje de los animales blancos. En contraste con Myobia  y Radfordia, 

estos ácaros tienen un cuerpo liso y alargado. 

• Ciclo de vida  

Se completa e 14 días, pero se desconoce la esperanza de vida  de los ácaros 

individuales los huevos de Myocoptes musculinus  se describen como unidos más 

distalmente en el eje del cabello que los de Myobia. Los huevos eclosionan 5 días 

después de ser puestos en la piel del huésped los Miocoptes puden infestar neonatos 

desde los 4 – 5 días de edad; al igual que con la Myobia  la transmisión de Myocoptes  

se produce principalmente a través del contacto directo con ratones infestados. En 

teoría es posible que los animales infestados por el contacto con pieles que contienen 

huevos o a través  de  adultos móviles en el medio  ambiente. 

Se sabe que los ácaros adultos dejan ratones muertos cuando su cuerpo se enfría, 

pero  este ácaro  se describe generalmente como que pasa todo su ciclo de vida en 

la piel de los ratones se desconoce el tiempo que sus huevos permanecen viables en 

el medio ambiente. 

Los Myocoptes se describen como más móviles que el Myobia tienden a extenderse 

por todo el cuerpo en lugar de plasma Myocoptes  se alimenta  de desechos de la 

piel, por lo que es menos inmunológicamente sensibilizante que Myobia. En 

infestaciones mixtas se describe a los Myocoptes como superiores a los Mycobia 

(19). 

h. Myobia musculi  

• Morfología  

Como otras especies de ácaros Myobia musculi  tiene ocho patas las dos primeras 

patas están muy adaptadas para agarrar el cabello, por lo que el ácaro parece  tener 

seis patas y un par  de pinzas, el cuerpo de este acaro tiene protuberancias 

características  entre las piernas, y cada una de las patas tiene una sola garra 

empodial. La hembra es más grande que el macho (400 – 500 mm de largo en 

comparación con 285 – 320 mm). Se puede ver que las hembras contienen huevos 

(19). 
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Figura 25. Myobia musculi  

 

*De Hedrich, 2012 (19) 

En la figura, Myobia musculi, en una muestra de piel montada en cinta. Obsérvense 

las primeras patas que parecen casi pinzas en el extremo rostral del ácaro. Estas 

patas están adaptadas para agarrar el pelo. Observe también las protuberancias del 

cuerpo entre las otras patas; esto es típico tanto de Myobia y Radfordia. 

• Ciclo de vida  

Se completa en aproximadamente 23 días; se desconoce el tiempo de  supervivencia 

de los huevos en medio ambiente cuando se ponen en el hospedador, los huevos 

eclosionan en 7-8 días. los huevos de Myobia musculi   se describen como unidos  a 

la parte proximal del tallo piloso, en comparación con los de Myocoptes musculinus, 

Myobia  musculi infesta neonatos a los 7 -8 días de edad. 

La transmisión ocurre a través del contacto directo con ratones infestados, en teoría 

es posible que los animales se infecten por el contacto con pieles que contienen 

huevos o a través de adultos móviles en el medio ambiente  se sabe que estos ácaros 

dejan al hospedador cuando este muere cuando su cuerpo se enfría, pero a este acaro 

se lo describe generalmente como si todo su ciclo de vida lo pasara en la piel  de los 

ratones. La Myobia se alimenta de del líquido intersticial celular, por lo que es 

inmunológicamente sensibilizante (19). 

i. Radfordia affinis  

• Morfología  

Es una acaro de la piel del ratón muy similar a Myobia musculi pero se distingue de 

él por tener dos garras tarsales de longitud desigual en el segundo par de patas 

Myobia musculi  tiene una sola garra empodial y Radfordia affinis tiene garras 
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emparejadas de igual longitud se sabe poco sobre las  especies de Radfordia y sobre 

su biología, ciclo vital y efectos sobre la investigación se supone que son similares 

a la de Myobia (19) 

 

Figura 26. Radfordia affinis, hembra: A. vista dorsal  B. vista ventral 

 

*De Poppe, 1806 (20) 

 

Figura 27. Radfordia affinis, macho: A. vista dorsal, B. escudo genital 

 

*De Poppe, 1806 (20) 

 

Figura 28. Radfordia affinis tritoninfa: A. Vista dorsal, B. vista ventral 

 

*De Poppe, 1806 (20) 
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j. Ornithonyssus bacoti 

• Morfología  

Una de las infestaciones zoonóticas es causada por Ornithonysus bacoti que infesta 

las ratas y puede infestar a los humanos como parásito zoonótico cuando no 

encuentra un huésped adecuado o en situación de control de ratas o si están cerca 

del habitad humano, invaden al ser humano. Esta activo las 24 horas del día la 

longitud del acaro macho es de 0.89mm y la hembra de 1.4 mm cuando está 

completamente hinchado. El acaro no alimentado es de un color grisáceo y muy 

activo, pero cuando esta congestionado es rojo y perezoso en sus movimientos y el 

cuerpo es velludo (21). 

 

Figura 29. Ornithonyssus bacoti.  

 

*De Rahdar & Vazirianzadeh, 2009 (21) 

k. Otros Ácaros  

Trichoecius romboutsi, Psorergates simplex (22). 

 

k.1 Trichoecius romboutsi  

• Morfología   

Trichoecius romboutsi se parece a Mycoptes musculinus, las estrías ventrales de 

las hembras Mycoptes musculinus  tienen muchas proyecciones en forma de 

espina, pero estas están ausentes en Trichoecius romboutsi el extremo posterior  

del macho de Mycoptes musculinus  y Trichoecius romboutsi   presenta 4 setas 

terminales largas la pierna IV no tiene proyección en forma de garra; la 

patobiología, ciclo de vida y métodos de control de Trichoecius romboutsi son 
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desconocidos, pero es probable que sean iguales a los de  Mycoptes musculinus 

(23). 

Figura 30. Trichoecius romboutsi: 34 -samica od strony grzbietowej, 35 – 

samice od strony bruzusznej  

 

*De Fain, 1970) (24) 

 

k.2 Psorergates simplex 

• Morfología  

Presenta setas tibiales, palpales cortas  2 a 6 micras, setas genual I – IV  más 

cortas, conductos esclerotizados en las hembras y la formación de setas y 

genitales en los machos en forma de cuadrilátero; se diferencia de las demás 

especies más próximas  por el tamaño del escudo dorsal en las hembras la 

longitud de las setas gnatosomales  en las hembras y la longitud  del pene en 

machos; el cuerpo de la hembra Epímera I recurvada no fusionada con epímera 

II, Epímeros II – IV lineales débilmente esclerotizados, dirigidos ventro - 

medialmente. La apertura genital es una hendidura longitudinal entre las patas 

IV  flanqueada por un par de lóbulos adanales cada uno con un par de fuertes y 

largas prolongaciones. Anterior a la abertura genital dos conductos  fuertemente 

esclerotizados proximalmente desembocan en el cuerpo interno. Seta ventral 

situada medialmente a nivel de las patas III, patas con cinco segmentos libre 

trocánteres cada uno con un espolón proximal prominente bien esclerotizado 

agudo espolón proximal y una solo seta filiforme en la base de este espolón, El 

espolón femoral medio caudado en su base dos setas postero – laterales 

desiguales seta genual desigual en todas la patas tibias I – III ventralmente con 

una espina anterolateral corta, seta filiforme tarsos I- IV con una espina ventral 

anterolateral pequeña y dorsalmente  una espina anterior y posteriormente 
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filiformes el tarso IV carece de seta posterior tarsos  I – II solenidion omega  y 

una seta muy pequeña  envuelta por un pliegue de epidermis apicalmente dos 

garras de una punta, y un empodio  bilobulado están presentes en los taros I – 

IV; Escudo esclerotizado y punteado y partes laterales  débiles estriadas cono 

figura. Tres pares de setas en los márgenes del escudo esclerotizado y un par de 

setas antero medianas puntuales a una distancia de 13 – 16 micras del borde del 

escudo anterior (25). 

Gnatosoma ventralmente con un par de finas setas en la base del hipostoma con 

anterioridad al bulbo faríngeo dorsalmente en el hipostoma las setas 

gnatosomales insertadas directamente debajo de los palpos; las setas 

gnatosomales bipartitas tienen una parte basal dentada y una parte apical lisa la 

parte basal palpebral trocánter – fémur-genu basal tiene una seta posterior corta 

y fuerte y una diminuta directamente adelante con alveolos fusionados. 

Apicalmente  presenta un espolón débilmente esclerotizado  y ventro - 

lateralmente  puede observarse una pequeña seta en la parte basal palpebral de 

la cara posterior en el segmento basal del palpo; ventralmente se encuentra el 

segmento apical palpo tibial tarsiano Esclerotizado  parte fija de los quelíceros 

tridentada (25).    

La forma del cuerpo del macho igual al de la hembra. Epímera I recurvada más 

fuertemente esclerotizada en el centro. Epímera II - IV débilmente 

esclerotizados, restos a nivel del epímero III un par de setas ventrales medinas 

un único lóbulo adanal pequeño da lugar a un par de largas seta filiformes ano 

ausente patas como las de hembra excepto en las setas femorales algo más 

cortas. Dorso con escudo punteado esclerotizado excepto la región de la apertura 

genital. Tres pares de setas laterales en el escudo. Antero – medialmente la 

apertura genital flanqueada por dos pares de setas con alvéolos distintos la forma 

de estas setas es cuadrangular. Pene simple vaina del pene una barra 

esclerotizada con una  incisión profunda en la parte posterior. Gnathosoma como 

en la hembra (25). 

2.1.5. Helmintos que tienen como hospedero a Rattus sp. 

En el siguiente cuadro se ordenan los helmintos que tienen como hospedero a Rattus 

sp. Separando los zoonóticos de los que no lo son 
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 Helmintos 

Zoonóticos 

Raillietina demerariensis 

Gongylonema neoplasticum  

Hymenolepis diminuta  

Hymenolepis nana 

Moniliformis moniliformis  

Otros  

Mastophorus muris  

Heterakis spumosa  

Aspiculuris tetraptera    

Syphacia muris  

Trichuris muris 

Capillaria sp 

Vampirolepis fraterna   

*De Abad, et al, 2016 (26). 

 

a. Gongylonema  

a.1 Gongylonema neoplasticum 

• Morfología  

Nemátodos filariformes pequeños y largos con muchos pliegues cuticulares 

en la región anterior; las especies de gongylonema se caracterizan por la 

presencia de numerosas protuberancias cuticulares en la parte anterior, un 

gubernáculo y espículas marcadamente desiguales; abertura bucal pequeña 

triangular con 6 labios pequeños en forma de oreja 3 labios a cabo lado, uno 

grande interlabial  en cada lado dorsal y vertebral; anfídios laterales grandes 

cada uno con abertura transversal en forma de hendidura con pared gruesa; 

cuatro de pares de papilas  cefálicas  dispuestas en dos filas laterales cuatro 

papilas externas grandes y cuatro papilas internas más pequeñas, alas 

laterales presentes; faringe  corta, cilíndrica. Esófago largo dividido en dos 

partes, parte anterior  pequeña, parte muscular del esófago larga (27). 
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Macho 

Según Dewi, 2019 refiere que n=10 longitud total 1.3 (1.1 – 1.6) cm  de largo 

165 (157 – 170) de ancho, boca 14.3 por 8.2 de diámetro ánfido 2.6 distancia 

entre anfidios 13, capsula bucal 47.6 (40 – 58) por 14.6 (14 – 15), poro 

excretor 181(179 – 190) papila cervical y anillo nervioso al mismo nivel, 187 

(180 – 190) del extremo anterior  , esófago muscular  256 (220 – 310) de 

largo, 49.4(49- 50) de ancho, esófago glandular 1.58 (1.30 – 2.17) mm 

anchura 66 (60 – 70), alas caudales subsimétricas, la derecha más ancha que 

la izquierda y sostenida por 10 pares de papilas precloacales y seis pares de 

papilas post cloacales, espículas diferentes, desiguales la espícula derecha de 

88 (86 – 90) de largo y la izquierda 688 (670 – 710) de largo (27). 

Hembra  

Según Dewi, 2019 refiere que n=10 longitud total 4.8 (32 – 7.5) cm, ancho 

212 (200 – 220) ancho de la cabeza 44.6 capsula bucal 48 (45 – 60), papila 

cervical del mismo nivel que le anillo nerviosos a 300 (250 – 410) del 

extremo anterior, esófago muscular  340  (300 – 400), ancho 47 (40 -50) 

esófago glandular 3.12 (2.9 – 3.25) mm, ancho 89 (81- 93) estría de la 

cutícula en la parte medial del cuerpo aparte 6.7 (6.3 – 7.1), vulva en la parte 

posterior del cuerpo a 420 (390 – 490) del extremo posterior, vagina larga, 

útero directamente opuesto ,huevos ovalados cascara gruesa, contienen larva 

en espiral en la vagina, huevos embrionarios en el útero 56.6 x 41.0, cola 

cónica 150 (145 – 180) (27). 

Lugar de infección 

Mucosa gástrica (27). 

Figura 31. Gongylonema neoplásticum  Porción anterior (barra 50 µm) 

 

*De Dewi, 2019 (27) 
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Figura 32. Gongylonema neoplásticum, parte anterior posterior con 

protuberancias cutículares (vista lateral), (cb) protuberancias cuticulares 

 

*De Dewi, 2019 (27) 

Figura 33. Gongylonema neoplásticum  Cara terminal (barra 10 µm), (l) 

labio, (il) labio inter labial, (icp) papila cervical interna, (ocp) papila cervical 

externa, (am) amfidia. 

 

*De Dewi, 2019 (27) 

Figura 34. Gongylonema neoplásticum  extremo posterior del macho con 

papilas pre y post caudal (vista lateral) (barra 200 µm) 

 

*De Dewi, 2019 (27) 
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Figura 35. Gongylonema neoplásticum  extremo posterior del macho con 

papilas post cloacales (barra 20 µm) 

 

*De Dewi, 2019 (27) 

Figura 36. Gongylonema neoplásticum  Cloaca y punta de la espícula (barra 

10 µm), (spi) espícula, (clo) cloaca. 

 

*De Dewi, 2019 (27) 

Figura 37. Gongylonema neoplásticum  extremo posterior de la hembra 

(vista lateral) barra 50 µm. 

 

*De Dewi, 2019 (27) 
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Figura 38. Gongylonema neoplásticum  Vulva  (barra 30 µm). 

 

*De Dewi, 2019 (27) 

 

b. Raillietina 

b.1 Raillietina demerariensis 

Son sinónimos: Raillietina quetensis, León 1938; Raillietina (R) luisaleoni, Dollfuf 

1939; Raillietina (R) equadoriensis Dollfus 1939; Raillietina (R) brumpti dollfus 

1939 Raillietina (F) leoni dollfus 1939.   

• Morfología  

Mide: Según Martines & Tantaleán, 1998 afirma que 23.5 (30 – 35) cm de largo 

por 1.191 (0.618 – 1.763) de ancho, escólex de forma ovalada mide 0.186 (0.175 – 

0.198) de largo por 0.228 (0.213 – 0.244) de ancho presenta un rostelo retráctil 

armado con una doble corona  formada por 122 ganchos los ganchos miden 0.016 

(0.015 – 0.017) de largo por 0.002 de ancho ventosas ligeramente ovoideas miden 

0.047 el diámetro mayor y 0.045 el menor cuello delgado, mide 2.196 de largo por 

0.233 (0.233 – 0.243) de ancho, estróbila con segmentos craspedotos, proglótidos 

inmaduros: miden 0.072 (0.051 – 0.092) de largo por 0.438 (0.367 – 0.510) de 

ancho, proglótidos maduros más anchos que largos miden 0.229 (0.204 – 0.225 de 

largo por 1.223 (1.060 – 1.386) de nacho; el poro genital se localiza en el tercio 

anterior del proglótido (28). 

Proglótido grávido, es ligeramente más ancho que largo mide 1.281 (0.882 – 1.682) 

de largo por 1.652 (1.541 – 1.763) de ancho contiene 232 (225 – 238) cápsula 

ovígeras  cada una con 4 – 8 huevos, capsulas ovígeas: miden 0.143 (0.102 – 0.184) 

de largo por 0.127 (0.082 – 0.173) de ancho están van aumentando de tamaño en los 

proglótidos finales. Los primeros proglótidos grávidos contienen cápsulas ovígeras 

solo en la parte central, en cambio los distales las contienen hasta rebasar los 
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conductos excretores, estas capsulas se muestran mus juntas entre si adoptando una 

forma poligonal. 

El saco cirro, piriforme de posición dorsal a la vagina mide 0.097 (0.092 – 0.102) 

de largo por 0.056 (0.051 – 0.061) de ancho  en su extremo distal el cirro es inerme 

mide 0.054 de largo continua con el vaso deferente ligeramente sinuoso en el interior 

del saco del cirro y luego exteriormente en forma sinuosa. Testículos en número de 

24 (22 – 26), 6 (4-8) porales y 18 (16 –20) antiporales, se localizan en la parte central 

del proglótido, son casi esféricas y miden 0.043 (0.032 – 0.056)  de diámetro, 

ovarios con varias lobulaciones, está dividido en dos porciones. La glándula 

vitelógena  es una masa compacta que se localiza posterior al ovario (28). 

 

Figura 39. Raillietina demerariensis, Escólex 

 

*De Martines & Tantaleán, 1998 (28) 

 

Figura 40. Raillietina demerariensis, Proglótido maduro 

 

*De Martines & Tantaleán, 1998 (28) 
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Figura 41. Raillietina demerariensis, atrio genital 

 

*De Martines & Tantaleán, 1998 (28) 

 

Figura 42. Raillietina demerariensis, capsula ovígea 

 

*De Martines & Tantaleán, 1998 (28) 

 

• Distribución geografía  

En América neotropical se ha señalado la existencia de Raillietina demerariensis 

en roedores silvestres entre otras especies animales y en humanos (28).   

c. Hymenolepis  

c.1 Hymenolepis diminuta  

• Morfología  

Adultos: Miden de 10 a 60 cm de longitud; escólex pequeño mide 0.5mm de forma 

redondeada con cuatro ventosas y una invaginación apical en la cual se encuentra el 

rostelo sin ganchos y rudimentario Proglótides maduras: son más anchas que largas 

se caracterizan por la presencia de tres masas testiculares; proglótides grávidas, 

miden entre 2 y 4 mm de largo por 0.75 mm de ancho el útero es irregular en forma 

de arco, gonoporo simple y lateral, sobresale del resto del estróbilo, huevos grandes 
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esféricos de cascara gruesa, miden 70µm de longitud por 85µm de diámetro. Las 

oncosferas están rodeadas por una membrana que esta considerablemente separada 

de la membrana externa, no presentan filamentos polares (29). 

Figura 43. Huevos redondeados con tres pares de ganchos y filamentos polares 

ausentes. 

 

*De López, y otros, 2012 (29) 

• Diagnóstico  

Observación de los huevos característicos en materia fecal (29). 

• Forma infectante 

Huevos o larvas cisticercoides, el hombre es hospedero accidental y la infección 

solamente se presenta al ingerir la larva cisticercoide que se encuentra en insectos 

como pulgas o piojos, la infección directa por huevos como ocurre en H. nana  no 

es posible (29). 

• Distribución geografía 

Cosmopolita, en Colombia solo existen registros aislados. (29) 

c.2 Hymenolepis nana 

• Morfología  

Adultos: miden 2 a 4 cm por 1mm de ancho; el estróbilo está compuesto de 

aproximadamente 200 anillos; los poros genitales se localizan a un mismo lado del 

estróbilo, escólex tiene 4 ventosas, rostelo retráctil con una corona de 30 ganchos 

aproximadamente, proglótides inmaduras: no presentan estructuras diferente, 

proglótides maduras se observan tres testículos dispuestos transversalmente en línea 

entre ellos se localizan el ovario y la glándula vitelina, Proglótides grávidas en su 

interior sólo se visualiza el útero en forma de saco lleno de huevos. 
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Huevos: son redondeados u ovalados miden 40 a 50 µm de diámetro poseen una 

membrana transparente externa y una interna que rodea un embrión hexacanto; la 

membrana interna tiene a cada lado dos mamelones polares de donde salen unos 

filamentos que se cruzan (29). 

Figura 44. Huevos ovalados o redondeados, presentan filamentos polares y la 

oncosfera contiene un embrión con tres pares de ganchos. 

 

*De López, y otros, 2012 (29) 

• Ciclo de vida  

Los adultos de Hymenolepis diminuta y  H. nana residen en el intestino delgado de 

los hospederos definitivos que pueden ser ratas ratones o el hombre allí producen 

proglótides que se desintegran y liberan huevos que son infectantes inmediatamente 

los hospederos intermediarios ingieren los huevos a través de agua o alimentos 

contaminados o de las manos contaminadas con las heces una vez en el intestino 

delgado se libera la oncosfera contenida en el huevo la oncosfera invade la 

vellosidad intestinal y se desarrolla una larva cisticercoide luego de la ruptura de la 

vellosidad la larva cisticercoide retorna al lumen intestinal evagina su escólex se 

adhiere a la mucosa intestinal y alcanza el estado adulto, la H. diminuta  requiere 

necesariamente de un artrópodo como hospedero intermediario mientras que H. 

nana no es obligatorio la presencia del artrópodo en su ciclo de vida otro mecanismo 

de infección solamente para H. nana,  es la autoinfección interna en la cual los 

huevos liberan las oncosferas directamente en el intestino sin pasar por el ambiente 

externo invaden velocidades intestinales para formar en ellas las larvas 

cisticercoides los huevos también pueden ser ingeridos por insectos en cuyo caso se 

desarrollan las larvas cisticercoides que pueden infectar humanos y roedores cuando 

estos ingieren el insecto. 
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Figura 45. Ciclo de vida de Hymenolepis sp 

 

*De López, y otros, 2012 (29) 

• Diagnóstico  

Presencia de huevos en materia fecal (29). 

• Forma infectante  

El huevo o larva cisticercoide que se encuentra en insectos como pulgas o piojos 

(29). 

• Distribución geográfica  

Parásito cosmopolita. Existen más de 20 millones de personas infectadas en todo el 

mundo. En los niños la incidencia es entre 2 y 10 veces más alta que en los adultos; 

en Colombia no se conoce la prevalencia general solo hay datos de encuetas en 

poblaciones restringidas (29). 

d. Moniliformis  

d.1 Moniliformis moniliformis  

• Morfología  

El gusano adulto tiene color blanco, una longitud de 133 mm; el cuerpo  costa de 

una cabeza espinosa que parecía una probóscide, situada en el extremo anterior del 

gusano junto con el cuello y el tronco; el aparato digestivo  ausente. La hembra 

presenta un extremo posterior recto, probóscide de forma cilíndrica de 0.42 por 0.21 

mm, esta armada con 13 filas de ganchos curvados con 7-8 ganchos por fila la 

superficie del tronco tiene líneas horizontales regulares y parase estar segmentada; 
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huevo de forma ovalada cubierto en 3 envolturas, tiene ganchos transparentes  y su  

longitud varia entre 0.083 a 0.116 mm (30). 

• Ciclo de vida  

Es complejo, el humano, ratas, ratones y perros actúan como huésped definitivo 

mientras que el huésped intermediario son los escarabajos y cucarachas que deben 

ser devorados por el huésped definitivo; el sexo del parásito está separado y la 

fecundación se produce entre el macho y la hembra para liberar los huevos (29). 

Los huevos del parásito son ingeridos por el huésped intermediario en el que se 

desarrollan a acanthor  (primera etapa larval) y se transforman en el segundo 

estadio larvario la acanthella, luego esta se convierte en un cistacanto  en el tejido 

del hospedero intermediario; el desarrollo del parásito hasta convertirse en gusano 

adulto se completa en le hospedero definitivo cuando el hospedador intermediario 

que contiene la etapa larval o infectiva  es ingerido por este, finalmente el gusano 

adulto se desarrolla y aparea en el intestino delgado del huésped definitivo, en el 

que los huevos que se producen a partir del apareamiento sexual se vuelven a sellar 

con las heces (29). 

• Diagnóstico  

Etapa de huevo en una muestra de heces, también se puede hallar el gusano adulto 

(30). 

• Huésped intermediario  

Hámster ratones blancos, gatos, ratas, perros (30). 

Figura 46. El espécimen contiene 2 piezas de una hembra Moniliformis 

moniliformis con una longitud total de 148 mm que carece del extremo posterior, 

que paso en las heces del paciente. 

 

*De Berenji & Fata, 2007 (31) 
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e. Heterakis  

e.1 Heterakis spumosa  

• Morfología  

Los machos y las hembras de Heterakis spumosa tienen  4 pailas sobresalientes  en 

los labios; 2 en el labio dorsal y 1 en cada labio subventral; las alas laterales surgen 

cerca del extremo anterior y posteriormente  se originan como un pliegue dentro de 

un surco que se extiende hasta el extremo del cuerpo, Deirids (pailas sensoriales) 

situados cerca del extremo anterior de las alas laterales (32). 

Machos 

Presentan 10 pares de papilas caudales, 2 pares de pailas pedunculadas a nivel de la 

ventosa, 3 pares de papilas pedunculadas laterales apoyan las alas caudales un par 

precloacal 1 par adcloacal (cerca a la cloaca) y 1 par postcloacal; 2 pares de papilas 

sésiles están más cerca de la cloaca  y 3 pares de papilas laterales papilas proximales 

y distales están situadas dorsal, mientras que la paila media es doble y está situada 

ventralmente en la punta de la cola (32). 

Hembras  

Tienen 5 procesos  cuticulares asociados, vulva 1 anterior a la abertura vulvar, 1 

posterior a esta  y 3 ubicadas posteriormente a esta última; la cola  presenta 2 pares 

de papilas sésiles, un par proximal ventrolateral y otro par distal situado lateralmente 

el ultimo par de papilas es asimétrico y son probablemente fásmidos. Los huevos 

son ligeramente más largos que anchos y morulados (32). 

Figura 47. Heterakis spumosa; Macho, detalle de la extremidad anterior (vista 

dorsal) 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 
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Figura 48. Heterakis spumosa, Macho detalle del extremo posterior, vista ventral. 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 49. Heterakis spumosa, Hembra, vulva con 5 procesos cuticulares (vista 

lateral), 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 50. Heterakis spumosa; huevo 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 
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Figura 51. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, pilas 

cefálicas en los labios 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 52. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, alas 

laterales 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 53. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, alas laterales 

formando un pliegue dentro de un surco 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 
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Figura 54. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa Macho, 

extremo posterior con cola y punta de la cola vista lateral. 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

Figura 55. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, macho, punta 

de la cola, con detalles de las papilas dorsales proximal y distal y doble papila ventral 

media, vista lateral 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 56. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa; macho, punta 

de la cola detalle doble papila media vista ventral 

 

  *De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 



59 

 

Figura 57. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, hembra, 

vulva con procesos cuticulares vista ventral 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

Figura 58. Micrografías electrónicas de barrido de Heterakis spumosa, Hembra, cola 

con 2 pares de pailas sésiles, vista lateral. 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

 

f. Syphacia 

f.1 Syphacia muris  

• Morfología  

Hembra  

Tiene una pequeña placa cefálica cuadrangular, las amphids (invaginaciones 

inervadas de la cutícula) se encuentran cerca del par papilas ventrales submedias, 

una porosa situada inmediatamente después de las amphids no hay Deirids y alas 

cervicales tampoco alas laterales; el poro excretor está situado en una depresión 

ovalada; la vulva se abre en una pequeña elevación, la cola es cónica y el orificio 

anal es transversal  (32).  
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Figura 59. Micrografías electrónicas de barrido de Syphacia muris 13. Detalle 

del extremo anterior 14. Poro excretor situado dentro de una depresión oval 

 

*De Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) 

g. Mastophorus  

g.1 Mastophorus muris 

• Morfología  

Cabeza claramente separada del cuerpo, cutícula lisa cuerpo con fuerte estriación 

transversal; abertura bucal circular rodeada por dos pseudolabios laterales cada uno 

compuesto de un lóbulo y dos lóbulos submedios de igual tamaño. Un solo par de 

papilas cefálicas en la base de cada pseudolabio, salida de anfidios en la base de los 

lóbulos laterales de los pseudolabios. Margen distal de cada lóbulo con nueve 

dientes bien desarrollados dientes desiguales en tamaño, mostrando lóbulos laterales 

y submedianos, tres dientes grandes alternado con seis más pequeños que están 

agrupados de tres en tres dando una disposición simétrica de tipo 1-3-1-3-1 (33).  

Machos 

Según Rojas & Digiani, 2003 afirma que n = 12, de largo 9.0 – 16.0 (12.6), capsula 

bucal  0.15 – 0.19 (0.17) de largo y 0.16 – 0.24 (0.17) de nacho; longitud total del 

esófago 1.4 – 3.7 (2.5); anillo nervioso, poro excretor y deíridos a 0.39 – 0.41 (0.33), 

0.27 – 0.42 (0.35) y 0.2 – 0.41 (0.3) respectivamente del extremo anterior cuatro 

pares de pailas precloacles pedunculadas y dos pares de pailas postcloacales de las 

cuales solo el par distal pedunculares, papila sésil no apareada en el margen anterior 

de la cloaca, número variable de tres a cinco pares de pequeñas pailas sésiles en el 

extremo distal de la cola; espícula  derecha de 0.79 – 1.4 (0.99) de longitud y 0.027 

– 0.05 (0.99) de longitud y 0.027- 0.05 (0.032) de ancho.  Espícula izquierda 0.72 – 

1.08 (0.96) de largo y 0.013 – 0.05 (0.021) de ancho, gobernáculo en forma de V 

asimétrico, cola de 0.31 – 0.15 (0.14) de largo (33).  
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Hembras 

Longitud (n=12) 15.7 – 24.3 (19.8) de largo, capsula bucal 0.02 – 0.31 (0.22) de 

largo y 0.17 – 0.3 (0.24) de ancho; longitud total del esófago 1.7 – 2.7 (2.34) , anillo 

nervioso, poro excretor, deíridos a 0.39 – 0.40 (0.40), 0.34 – 0.49 (0.44) y 0.23 – 

0.39 (0.31), respectivamente, desde el extremo anterior; vulva a 4.8- 10.9 (8.1) del 

extremo anterior (31 – 44 % de la longitud del cuerpo), cola de 0.10 – 0.28 (0.21 de 

longitud; huevos ovales, lisos de cascara gruesa 0.046 – 0.076 de largo y 0.019 – 

0.046 de macho. (33) 

 

Figura 60. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse), extremidad anterior, vista lateral, barra de escala: 1, 50 

µm 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 

 

Figura 61. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse). extremidad anterior: Vista apical, barra de escala 25 µm 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 
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Figura 62. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse), detalle de los dientes pseudolabiales, mostrando la 

disposición simétrica 1 - 3 - 1 - 3 – 1, Lóbulo lateral, barras de escala, 5 µm. 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 

Figura 63. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse), detalle de los dientes pseudolabiales, mostrando la 

disposición simétrica 1-3-1-3 -1, Lóbulo submedial, barras de escala 5 µm. 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 

Figura 64. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse), detalle de las papilas caudales, vista ventral: 5. Papila 

precloacal no apareada; barra de escala: 25 µm. 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 
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Figura 65. Macho de Mastophorun muris (Gmelin) procedente de Graomys 

griseoflavus (Waterhouse), detalle de las papilas caudales, vista ventral, papilas 

sésiles distales, barra de escala, 20µm. 

 

*De Rojas & Digiani, 2003 (33) 

h. Aspiculuris  

h.1 Aspiculuris tetraptera    

• Morfología 

En general el cuerpo de los gusanos es pequeño, de forma cilíndrica y cubierto por 

una cutícula transversalmente estriada; la cabeza tiene forma de bulbo; la abertura 

bucal está rodeada por tres labios menos desarrollados un par de charreteras 

laterales, un par de poros anfidiales y dos pares de grandes papilas cefálicas 

submedianas; la abertura bucal conduce a la cavidad bucal, seguida de la faringe, 

esófago e intestino largo  que se abre hacia el exterior por una abertura anal en las 

hembras y una abertura cloacal en machos la parte anterior del esófago tiene forma 

de maza seguido de un bulbo bien desarrollado, el cuerpo en ambos sexos tiene alas 

cervicales distintas, comenzando inmediatamente posterior al extremo anterior de la 

vesícula cefálica; alas cervicales abruptamente interrumpidas a nivel del esófago. 

Unión intestinal formando un ángulo agudo el extremo anterior  del cuerpo tiene 

una región prominente inflada y elaborada formando la vesícula cefálica (34). 

Macho  

Longitud del cuerpo fue de 2.23 a 3.29 (2.79 ± 0.1) mm con un ancho máximo 0.16 

– 0.20 (0.18 ± 0.1) mm, la vesícula cefálica mide 0.06 y 0.09 (0.07 ± 0.001) mm de 

largo por 0.05 – 0.08 (0.06 ± 0.001) mm de ancho; esófago mide 0.32 – 0.40 (0.39 

± 0.1) mm de largo por 0.05 – 0.09 (0.07 ± 0.01) mm de ancho, esófago más bulbo 

alcanza 0.13 – 0.17 (0.15± 0.1) mm de largo  por 0.04 – 0.07 (0.05 ± 0.01) mm de 

ancho; las alas cervicales empiezan a  0.015 – 0.018 (0.017 ± 0.001) mm desde del 
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extremo anterior y miden alrededor de 0.21 – 0.29 (0.25 ± 0.001) mm de largo con 

extremos terminales recurvados por 0.029 – 0.038 (0.031 ± 0.001) mm de ancho; 

anillo nervioso y poro excretor están ubicados en 0.065 – 0.082 (0.078 ± 0.001) mm 

y 0.392 – 0.547 (0.491 ± 0.03) mm del extremo anterior respectivamente, las 

estrechas  alas laterales del extremo del cuerpo situadas al comienzo de las alas 

caudales se extienden desde el nivel de la cloaca y rodean todo el extremo del cuerpo 

doblándose ventralmente en su extremo  como una vesícula hinchada de la cutícula; 

la abertura de la cloaca está situada a 0.09 – 0.11 (0.10 ±  0.01) de la extremidad 

posterior del cuerpo los testículos están flexionados sobre el tercio anterior del 

intestino ; gobernáculo y espículas ausentes, extremo posterior con 12 pailas 

caudales  incluidas un par precloacales dos pares abcloacal  un par postcloacal; dos 

papilas medianas  postcloacales una detrás de otra y otro par posterior a medio 

camino entre la cloaca y el extremo de la cola; la cola tiene extremo romo con una 

longitud  de 0.11 – 0.014 (0.12 ± 0.1) mm (34).  

Hembra  

Es más grande que le macho la longitud de su cuerpo es de 2.9 - 3.4 (3.1±0.1) mm 

con una anchura máxima de 0,19 – 0.23 (0.20± 0.01) mm, la vesícula cefálica 

VE(0.123±0.01) mm de ancho, el esófago media 0.30 – 0.34 (0.32±0.01) mm de 

largo y 0.14 – 0.16 (0.15±0.01) mm de ancho  mientras que el esófago con  bulbo 

alcanzó unos 0.10 – 0.13 (0.11±0.01) mm de longitud  y 0.05 – 0.09 (0.07±0.01) 

mm de ancho, anillo nervioso y poro excretor situados a 0.078 – 0.090 

(0.085±0.002) mm y 0.564 – 0.780 (0.680±0.02) mm del extremo anterior 

respectivamente, el ala cervical con extremo terminal recurvado con una longitud 

de 0.27 – 0.29 (0.26±0.01) mm la distancia  del extremo anterior al inicio del ala 

cervical es de 0.021 – 0.026 (0.024±0.001) mm, La vulva era pre cloacal , rodeada 

de labios salientes y situada a 1.112 – 1.630 (1.406±0.03) mm de la extremidad 

anterior del cuerpo, el aparato ovoyector mide 0.29 – 0.38 (0.32±0.01) mm de 

longitud, la vagina muscular avanza hacia delante una corta distancia y luego gira 

hacia atrás  uniéndose al útero lleno de óvulos. Dos ovarios se flexionan sobre la 

parte proximal del intestino, poro anal situado a 0.32-0.39(0.37±0.01) mm del 

extremo posterior del cuerpo, la cola con punta roma mide 0.30 – 0.42 (0.39±0.01) 

mm de largo; los huevos no están operculados, son lisos llenos de mórula y miden 

0.04 – 0.06 (0.05±0.01) mm de largo y 0.02 – 0.04 (0.03±0.01) mm de ancho (34). 
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Figura 66. Dibujos lineales de diferentes partes del cuerpo de Aspiculuris tetráptera 

A. vista lateral de  gusano hembra 

 

 

*De Abdel, y otros, 2018 (34). 

Con abertura bucal rodeada de tres labios con papilas cefálicas (PC) y anfidios 

(AM), esófago muscular (E), región del bulbo esofágico (EOB), intestino (IN), recto 

(R) con glándula rectal (GR), orificio anal (AN) y termina con una larga cola cónica 

(T). Obsérvese cutícula transversal anulada (TA), y el aparato genital caracterizado 

por un útero llano de numerosos huevos (EG), aparato oviyector (OA), vagina (VA) 

y abertura vulvar (VU) rodeada por tres labios vulvares carnosos (VL). B, vista 

lateral del gusano macho con la abertura bucal rodeada por tres labios con pailas 

cefálicas (PC) y anfidios (AM), seguidos de esófago muscular (E), región del bulbo 
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esofágico (EOB), intestino (IN), recto (R) con glándulas rectal (RG), orificio anal 

(AN) y termina con una larga cola cónica (T). obsérvese  la cutícula anulada 

transversalmente (AT) y el aparato genital con testículos (TE), orificio cloacal (CO) 

rodeado de papilas precloacales (PCP), papilas adcloacales (ACP), pailas 

postadcloacales (PACP), pailas postadcloacales medianas (MPACP) y pailas 

posteriores (PP). C a G, Grandes aumentos de: C, vista facial de la extremidad  

anterior del agusano hembra abertura bucal (MO) rodeada de tres labios (L) con 

pailas cefálicas (CP) y anfidios (AM) con alas cervicales (CA).  D, Vista facial de 

la extremidad anterior de la abertura bucal del gusano macho (MO) rodeada por tres 

labios (L) con pailas cefálicas (CP) y afidios (AM), con alas cervicales (CA). E, 

Región ovejera (OA) de la hembra que muestra la abertura de la vulva (VU) dos 

labios vulvares carnosos (VL) vagina muscular (VA) y huevos. Vagina muscular 

(VA) y los huevos recogidos (EG) del útero. F, Extremo posterior del gusano mecho 

mostrando la abertura cloacal (CO) con papilas caudales precloacales (PCP), pailas 

adcloacales (PACP), pailas postadcloacales  medianas (MPACP) y papilas 

posteriores (PP). G, Mórula (M) rodeada de cáscara de huevos (ES) (34). 

i. Trichuris  

i.1 Trichuris muris 

• Morfología 

El cuerpo del adulto tiene forma de látigo, con el extremo anterior fino  como un 

pelo e incrustado en la pared del intestino grueso  el  extremo posterior es grueso y 

se encuentra libre en la luz (9). 

Huevo, tres capas forman la cascara laminar triangular del huevo vitelina, quitina, 

lípidos y cada polo del huevo tiene un tapón polar. En el interior está la larva de esta 

se distingue el esófago larvario, las células germinales concentradas en la región 

posterior de la larva (35). 

Figura 67. Microscopia óptica de las estructuras del huevo de T. muris: (A) campo 

claro que muestra el tapón polar (PP), la larva L1 con esófago (Es) y células 

germinales (GC) asociadas a la formación de la banda bacilar (Bb) y el sistema 

digestivo (35) 
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*De Lima & Torres, 2020 (35) 

Figura 68. Microscopia óptica de las estructuras del huevo de T. muris: (B) Imagen 

con focal  que muestra las células germinales de la larva (azul) y el contenido del 

huevo (verde) 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 

 

Figura 69. Microscopia óptica de las estructuras del huevo de T. muris: (C) 

modelado tridimensional de las células germinales del estadio L1. 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 
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Figura 70. Microscopia óptica de las estructuras del huevo de T. muris: (D) Imagen 

de fluorescencia de las células germinales, mostrando la división celular. Inserto: 

detalle de dos células en fase de telofase. 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 

Figura 71. Microscopia electrónica de transmisión de las estructuras del huevo de T. 

muris: (A)Detalle del tapón polar (PP) 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 

Figura 72. Microscopia electrónica de transmisión de las estructuras del huevo de T. 

muris: (B) Diferentes capas de la cascara  del huevo (VL: Vitelina, CL: Cuticulina, 

LL: Lípido), membrana extraembrionaria (EM) y capa de permeabilidad (Asterisco) 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 
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Figura 73. Microscopia electrónica de transmisión de las estructuras del huevo de T. 

muris: (C) Larva L1 con el estilete (St) en el extremo anterior y la estriación 

cuticular del cuerpo 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 

Figura 74. Microscopia electrónica de transmisión de las estructuras del huevo de T. 

muris: (D) detalle de las estrías cuticulares en la media región del cuerpo del 

nematodo 

 

*De Lima & Torres, 2020 (35) 

j. Capillaria sp.  

j.1 Capillaria hepática  

• Morfología  

Los gusanos adultos son delicados y delgados  blancuzcos, con estriaciones 

transversales finas, el esófago es largo y está rodeado por esticocitos (36). 

Hembra  

Mide aproximadamente 20 mm de longitud y 100 µm de ancho la vulva se abre en 

posición justo posterior al esófago, el ano es sub terminal; el huevo es de color 

amarillo – pardusco en forma de barril y bioperculado  con tapones mucosos claros 
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en ambos extremos mide alrededor de 60 por 32 µm y tiene una vaina gruesa con 

poros pequeños que le imparten un aspecto estampado característico (36). 

Macho  

Mide alrededor de 10 mm de largo y tiene una espícula larga que está un poco 

quitinizada y protegida dentro de una vaina membranosa retráctil (36).  

Figura 75. Microscopia óptica del macho de Capillaria hepatica (A) región anterior; 

barra de escala = 100 µm 

 

*De Apt, 2013 (36) 

 

Figura 76. Microscopia óptica del macho de Capillaria hepatica  Región posterior 

del órgano genital. Espícula (puntas de flecha) y vaina (fechas); barra de escala = 

100 µm 

 

*De Apt, 2013 (36) 
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Figura 77. Microscopia óptica del macho de Capillaria hepática  Región posterior 

del órgano genital. Espícula (puntas de flecha) y vaina (fechas); barra de escala = 

100 µm 

 

*De Apt, 2013 (36) 

Figura 78. Microscopia óptica del macho de Capillaria hepática  Región posterior 

del órgano genital. Espícula (puntas de flecha) y vaina (fechas); barra de escala = 

100 µm 

 

*De Apt, 2013 (36) 

 

Figura 79. Microscopia óptica del macho de Capillaria hepática  Región posterior 

del órgano genital. Espícula (puntas de flecha) y vaina (fechas); barra de escala = 

100 µm 

 

*De Apt, 2013 (36) 
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Figura 80. Micrografía óptica de hembra de Capillaria hepática. (A) Región 

anterior, barra de escala 100 µm 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 81. Micrografía óptica de hembra de Capillaria hepática. (B) región media 

del gusano  conteniendo huevos no embrionados en el útero, barra de escala 100 µm 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 82. Micrografía óptica de hembra de Capillaria hepática; vulva región del 

gusano hembra mostrando saco uterino postvulvar (saco de huevos) proyectado 

desde el gusano (C), barra de escala 100 µm 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 
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Figura 83. Micrografía óptica de hembra de Capillaria hepática; región posterior 

(D), barra de escala 100 µm 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 84. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática. 

Muestra anterior (A), la región anterior con estrías  transversales era la más delgada  

del gusano macho no existía espícula ni vaina espicular., barras de escala  10µm  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 85. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática. 

Muestra posterior (B), región posterior del gusano macho no existía espícula ni 

vaina espicular  barra de escala 10µm. 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 
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Figura 86. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática. 

Muestra región media (C), un par de bandas bacilares estaban situadas en la región 

media, barra de escala 10µm. 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 87. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática, 

espícula del macho aislado de Capillaria hepática, la vaina  espicular parcialmente 

arrugada en el extremo posterior, barra de escala =10µm.  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Figura 88. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática. 

espícula de macho aislado de Capillaria hepática La vaina espicular tenía estructura 

tubular y estrías transversales, barra de escala 10µm 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 
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Figura 89. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática. 

espícula de macho aislado de Capillaria hepática.  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

La vaina espicular tenía estructura tubular y estrías transversales, barra de escala 

10µm. 

Figura 90. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática.  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Muestra anterior (A), de una hembra asilada de Capillaria hepática, la región 

anterior con estrías  transversales era la más delgada  en el gusano, barra de  escala 

10µm. 

  



76 

 

Figura 91. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática.  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Muestra posterior de una hembra asilada de Capillaria (B) Poro excretor (ano) en el 

extremo del gusano, barra de  escala 10µm. 

Figura 92. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática, 

región media de una hembra asilada de Capillaria hepática (C)  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

Un par de bandas bacilares situadas en la región media del gusano, barra de escala 

10µm. 
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Figura 93. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática, 

región media de una hembra asilada de Capillaria hepática (D)  

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

La vulva era una estructura en forma de pro situada en la región ventral, barra de  

escala 10µm. 

Figura 94. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

En la Micrografía electrónica muestra, que la región media de una hembra asilada 

de Capillaria hepática (E) Huevos tejido epitelial y fibras musculares la región 

media del gusano fragmentado, barra de  escala 10µm. 
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Figura 95. Micrografía electrónica del barrido de macho de Capillaria hepática 

 

*De Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) 

En la figura muestra que la región media de una hembra asilada de Capillaria 

hepática (F) Saco uterino postvulvar (saco de huevos) proyectado del gusano (flecha 

e inserto ampliado), barra de escala 10µm. 

 

Ciclo de vida  

Los gusanos adultos habitan en el parénquima hepático  de las ratas y otros animales, 

depositan sus huevos en el tejido vecino y forman nódulos parecidos  a un tumor, 

tiene ciclo de vida directo sin hospederos intermediarios, pero si un hospedero de 

transporte es de mucha importancia para completar su ciclo de vida, este es un 

depredador que devora al animal infectado por ejemplo el gato el comer una rata, al 

comer el hígado infectado permite a los huevos llegar al suelo junto con las heces 

del predador. Los huevos de desarrollan y embrionan en el suelo en el transcurso de 

un mes en condiciones favorables de humedad y temperatura en el suelo pueden 

sobrevivir en temperaturas tan bajas  como de 15°C y permanecen viables e 

infecciosos durante algunos meses; la infección del humano ocurre luego de la 

ingestión  de huevos embrionados viables en alimentos o bebidas  contaminados. La 

pica o geografía también podrían llevar a la infección los  huevos eclosionan en el 

intestino del hospedero infectado y las larvas liberadas (140 a 190 µm) penetran la 

pared intestinal entran a las venas porta y llegan al hígado donde maduran hacia 

adultos y depositan huevos en el parénquima hepático circundante, algunas larvas 

pueden llegar a otros sitios del cuerpo; los gusanos adultos tienen un lapso de vida 

breve alrededor de dos meses, y se desintegran después de la ovoposición (36). 
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k. Vampirolepis  

k.1 Vampirolepis fraterna   

• Morfología  

Escólex con rostelo armado, observándose  ganchos prominentes y las cuatro 

ventosas desarmadas (26). 

Figura 96. Vampirolepis fraterna. Escólex con rostelo armado, observándose 

ganchos prominentes y las cuatro ventosas desarmadas (400X). 

 

*De Abad, et al, 2016 (26) 

2.1.6. Anestesia en roedores  

a. Mascara, Cono o Cámara de Anestesia – Cloroformo  

En el uso de cloroformo para la anestesia o la eutanasia, Se ha observado que varias 

cepas de ratón, A, C3H, C3Hf, DBA y HR son susceptibles al envenenamiento 

involuntario por el cloroformo. La exposición durante 2 a 3 horas produce lesiones 

renales en todos los machos, pero en ninguna hembra. Algunos animales mueren 

poco después de la exposición, otros al cabo de varios meses sin embargo  es 

importante mencionar que el cloroformó es hepatotóxico en administración 

esofágica inclusive lo  es más que el  halotano, tricloroetileno y el etil éter a las 72 

horas de exposición, algunos consideran que bajo ninguna circunstancia  debe 

utilizarse el cloroformó en laboratorios para la anestesia o estancia de roedores 

porque está demostrado que las partículas en el ambiente afectan seriamente a las 

funciones reproductoras del macho (38). 

b. Eutanasia por inhalación de CO2     

No se debe de utilizar el hielo seco como fuente de dióxido de carbono, teniendo 

que proceder este de conducciones centralizadas o bombonas a presión para que el 
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flujo pueda ser regulado de forma precisa se debe de asegurar la muerte del animal 

después de la exposición al CO2  por un método físico como la exanguinación o 

dislocación cervical o por una exposición prolongada con el CO2 una vez observado 

el cese de la respiración 20 minutos en ratones menores de 7 días de edad y 5 minutos 

para ratones mayores de 7 días  también en neonatos 60 – 70% de CO2 durante un 

tipo de exposición de 5 minutos mínimo. La cámara de eutanasia debe cerrarse 

adecuadamente, ser trasparenté e introducir un número de animales que no exceda 

las recomendaciones europeas respecto al número de animales por cm2 (39). 

Procedimiento  

- Introducir los animales en la Cámara de CO2 (caja), y cerrar la tapa. 

- Abrir la válvula reguladora de la salida de CO2 con un flujo aproximado de 20% 

del volumen de la cámara por minuto. 

- Los animales tardan alrededor de 30 a 60 segundos en quedarse inmóviles, si 

tardaran más de 60 segundos se debe incrementar el flujo de CO2. 

- Esperar  por lo menos 30 segundos después de la última respiración, asegurar la 

muerte del animal mediante un medio físico (39). 

c. Eutanasia por  dislocación cervical  

El uso de este método sin una previa sedación requiere de una justificación científica 

demuestre que esta es esencial para el experimento a realizar debiendo ser realizada 

siempre por una persona con experiencia esta técnica no está recomendada en ratas 

de más de 125gr de peso ni en cobayos (39). 

Procedimiento 

- Colocar el animal en decúbito prono sobre una superficie  

- Dejar que le animal se garre en una superficie rugosa o en la rejilla de la jaula  

- Sujetar el animal colocando en dedo índice o una pinza en la región cervical 

ejerciendo presión y con la otra mano tirar de la cola o extremidades posteriores 

bruscamente para provocar la separación de la vertebra cervical con el cráneo. 

- Realizar la exanguinación o destrucción del cerebro para confirmas la muerte (39). 

d. Eutanasia por decapitación 

Este método sin previa sedación requiere de una justificación científica que 

demuestre que esta es esencial para el experimento a realizar. Debe ser realizada 
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siempre por una persona técnicamente competente y con experiencia, asegurando el 

uso de una guillotina adecuada y en buen estado (39). 

Procedimiento  

- Sujetar el animal de forma segura e introducir la cabeza hasta exponer la región 

cervical a la zona de corte de la guillotina. 

- Bajar la palanca de la guillotina con cuidado de no exponer los dedos (39). 

e. Eutanasia  por sobre dosis anestésica  

- El pentobarbital sódico, deber ser usado a una dosis de 100 – 150 mg/kg IV o IP 

(como norma general el triple de la dosis anestésica, se pueden utilizar la inyección 

intracardiaca únicamente cuando el animal este totalmente anestesiado ya que es 

muy doloroso. Asegurar la muerte mediante métodos físicos o por exanguinación. 

- Agentes anestésicos inhalatorios, halotano, enflurano, isoflurano, exponer al animal 

ala anestésico al 5% hasta que se confirme la parada respiratoria y circulatoria, 

asegurar la muerte mediante métodos físicos o por exanguinación (39). 

2.2. Antecedentes de investigación 

2.2.1. Análisis de tesis 

• Bernedo, 2018 (2) se realizó con la finalidad de determinar la diversidad y 

distribución de los Sifonápteros  en roedores para la Región Arequipa, por lo cual 

obtuvieron 948 muestras de 132 individuos distribuidos en 23 especies de 

roedores, estos roedores fueron captados en 55 localidades distribuidas en 17 

zonas de vida de las 8 provincias de la Región Arequipa, basada teóricamente en 

que las pulgas o Sifonapteros  son parásitos hematófagos que parasitan a 

mamíferos y aves presentan un ciclo de vida que consiste en un huevo de donde 

emerge una larva la cual pasa por tres estadios para transformarse en una pupa 

donde saldrá en adulto el cual es un ectoparásito obligatorio. Dio como resultado 

que de 948 muestras de Sifonápteros 578 individuos son hembras y 369 individuos 

machos, identificándose 9 géneros que parasitan a las 23 especies de roedores de 

los cuales 4 géneros ya están descritos para la región Arequipa estos son: 

Craneopsylla que se encontró parasitando a 11 especies de roedores capturados 

en altitudes que van  de los 150 a 4750 m.s.n.m. y distribuidos en 9 zonas de vida. 

Hectopsylla  se le encontró parasitando a un solo roedor capturado a una altura de 
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4350 m.s.n.m. y distribuidos en una zona de vida. Netyhloceras, se encontró 

parasitando a  19 especies de roedores capturados en altitudes que van desde los 

10 a 5000 m.s.n.m. distribuidos en 16 zonas  de vida. Pulex, se encontró 

parasitando a 7 especies de roedores capturados en altitudes que van desde los 10 

a 4750 m.s.n.m. y  distribuidos en 6 zonas de vida. Los otros 5 géneros recién son 

reportados por el presente trabajo para la región estos géneros son: Cleopsylla, 

que se encontró parasitando a 13 especies de roedores capturados  en altitudes que 

van desde los 10 a 500 m.s.n.m. y distribuidos en 10 zonas de vida. 

Ctenidiosomus, que se encontró parasitando a 9 especies de roedores capturados 

en altitudes que van desde los 15 a 4544 m.s.n.m y distribuidos en 5 zonas de vida. 

Plocopsylla, que se encontró parasitando 13 especies de roedores capturados en 

altitudes que van desde los 16 a 4750 m.s.n.m. y distribuidas en 9 zonas de vida. 

Sphinctopsylla, que se encontró parasitando a 12 especies de roedores capturados 

en altitudes que van desde los 10 a 5000 m.s.n.m. y distribuidos en  6 zonas de 

vida. Tetrapsyllus,que se encontró parasitando a 15 especies de roedores 

capturados en altitudes que van desde los 15 a 5000 m.s.n.m y distribuidas en 13 

zonas de vida. 

• Martínez & Jarling, 2017 (14) fue realizada con la finalidad de determinar la 

prevalencia de Xenopsylla cheopis en roedores Rattus rattus colectadas en las 

localidades del Sauce, el Banco, Kerguer, el algarrobo y la ramada del distrito de 

salas, en el periodo Julio - noviembre 2015 y agosto 2016. Basado teóricamente 

en el lecho de que la Xenopsylla cheopis presentan importancia epidemiológica 

debido a que  pueden actuar como transmisores de patógenos incluyendo virus, 

rickettsia, bacterias protozoarios;  el ciclo de vida de Yersinia pestis es capaz de 

infectar por medio de la picadura de diferentes especies de pulga y sus principales 

reservorios son Xenopsylla cheopis es el vector biológico por excelencia de 

animales de orden Rodentia (más de 230 especies involucradas) y en menor grado 

a los de orden Lagomorpha. Se obtuvo como resultado 169 roedores identificados 

135 Rattus rattus según sus características externas de acuerdo a la clave de 

Pacheco, y Arana, R; de 399 pulgas colectadas, 299 pertenecían a la especie 

Xenopsylla cheopis  basándose en las características morfológicas descritas en la 

clave de Acosta y Morrone posteriormente se evaluó su prevalencia en roedores 

Rattus rattus la  que se encuentra altamente relacionada con el hospedero, siendo 
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el índice de prevalencia más alto el registrado en la localidad de Banco en agosto 

de 2016 (4.08) y el menor índice fue (1.3) registrado en la localidad de la Ramada 

en noviembre del 2015. Se demostró que la prevalencia de Xenopsylla cheopis en 

roedores Rattus rattus en la localidad del Sauce, el Banco, kerguer, el Algarrobo 

y la Ramada del distrito de Salas en el periodo Julio noviembre 2015 y agosto 

2016 fue elevada. 

 

2.2.2.  Análisis de trabajos de investigación 

• Abad, Chávez, Pinedo, Tantaleán, & Gonzáles-Viera, 2016 (26), se realizó con 

la finalidad de identificar y determinar la prevalencia de helmintos 

gastrointestinales  de importancia zoonótica presentes en roedores (Rattus spp) en 

tres medioambientes (granjas porcinas, zoológicos, mercados de abastos) de 

Lima, Perú, así como estimar la asociación entre presencia de helmintos y las 

variables lugares de procedencia, especie, edad y sexo. Se Capturaron 245 (Rattus 

Rattus, Rattus norvergicus) mediante el uso de trampas de captura viva. Cráneos, 

piel carta dentaria y parámetros morfométricos se utilizaron para la clasificación 

taxonómica de las especies. Se colecto el estómago y el intestino delgado y grueso. 

Los Helmintos se colocaron en alcohol al 70%  y los tejidos fueron preservados  

en formol al 10% la prevalencia de helmintos gastrointestinales fue del 72.2% en 

tanto que la prevalencia de helmintos zoonóticos fue de 46.5%. Se hallaron 4 

especies de importancia zoonótica Railletina demerariensis Gongylonema 

neoplasticun, Hymenolepis diminuta Moniliformis  moniliformis estos dos últimos 

de mayor frecuencia en los tres ecosistemas. Otros helmintos identificados fueron 

Mastophorus muris, Heterakis spumosa, Aspicularis tetrapera, Syphacia muris, 

Trichuris muris, Capillaria sp, Vampirolepis fraterna. Los hallazgos 

histopatológicos mostraron disminución del tamaño de las vellosidades 

intestinales desprendimiento de células epiteliales, aumento del número de células 

caliciformes y enterocitos con presencia de eosinófilos, linfocitos, plasmocitos y 

macrófagos asociados a H. diminuta, M. moniliformis y R. demerariensis. 

• De Sotomayor, Serrano, Tantaleán, & Quispe, 2015 (40) este estudio tuvo 

como objetivo identificar los helmintos gastrointestinales en ratas de Lima 

Metropolitana, Perú, así como cuantificar la frecuencia de infección resaltando los 
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resultados de aquellos helmintos de interés zoonótico. Se  capturaron 53 Rattus 

rattus y 20 Rattus norvegicus en cinco zonas urbanas. Los tractos 

gastrointestinales se procesaron con la técnica de Travassos y las heces se 

evaluaron por observación directa en el microscopio. El 77.4% de R. rattus  y el 

100% de R. norvegicus  estuvieron infectados con helmintos. En R. rattus  se 

identificaron tres especies de cestodos: Hymenolepis  diminuta (39.6%), 

Rodentolepis fraterna (7.5%) y Railletina demerariensis (7.5%) seis especies de 

nematodos, Gongylonema neoplasticun (41.5%), hetrakis espumosa (13.2%) 

Sytacia muris (11.3%) Strongyloides ratti  (15.1%)  Aspiculuris tetraptera 

(11.3%) y Protospirura chanchanensis (3.8%) y una especie de acantocéfalo: 

Moniliformis moniliformis  (32.1%)  en R. norvegicus se identificaron dos 

especies de cestodos Hymenolepis diminuta (55%) y Rodentolepis fraterna (5%) 

tres especies de nematodos Gongilonema neoplasticum (75%) Heterakis spumosa 

(65%) y Strongyloides ratti (45%) y una especie de acantocéfalo Moniliformis 

moniliformis (35%) los resultados indican que  hymenolepis diminuta y 

moniliformis moniliformis fueron los agentes parasitarios de importancia 

zoonótica más Frecuentes. 

• Byoung, Haeng, Soo, & Kyoung, 2013 (37) Capillaria hepática es un parásito 

que se encuentra principalmente en el hígado de los roedores principalmente en el 

hígado de los roedores, pero también se ha encontrado en una gran variedad de 

mamíferos, incluido el ser humano. Este gusano es único ya que es único parásito 

nematodo que esta incrustado en el parénquima hepático del huésped incluso 

durante la fase adulta del ciclo vital. Producen huevos que provocan una marcada 

reacción granulomatosa que finalmente destruye a los gusanos. A menudo se 

observa fibrosis e infiltración inflamatoria linfoplasmocítica alrededor de los 

nematodos adultos incrustado en el parénquima hepático del huésped. Por esa 

razón, el aislamiento completo de este gusano delgado y la observación de la 

ultraestructura intacta es muy difícil. En este estudio se aislaron 10 gusanos 

intactos (C. hepática) el hígado de un ratón de tres semanas de edad después de 

inoculación de huevos embrionados artificialmente recolectados de ratas 

domesticas (Rattus norvegicus) Su estructura externa se observó con microscopia 

óptica y electrónica de barrido. La longitud de C. hepática hembra y macho 

asilados fue de aproximadamente 69.60 mm y 36.92 mm, respectivamente. 
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También se describió una ultraestructura más detallada incluida la banda bacilar, 

los huevos y la vulva en la hembra y la espícula y la vaina de la espícula en el 

macho de C. hepática. 

• Abdel, y otros, 2018 (34) Aspiculuris tetraptera es un nematodo 

heteroxinemático que infecta a la mayoría de los animales de laboratorio, 

ocasionalmente ratones, que representan el animal más utilizado para estudios 

biológicos, médicos y farmacológicos. El presente estudio tuvo como objetivo 

investigar la prevalencia de la infección por nematodos en ratones de laboratorio 

Mus musculus en Egipto. Morfológicamente, este oxiurido poseía cuatro pailas 

cefálicas distintas en la placa cefálica con tres pequeños labios rudimentarios a 

nivel que llevaban dos pailas sésiles poco desarrolladas y un par de poros 

anfidiales. Esófago dividido en cuerpo cilíndrico y bulbo globular distintas alas 

cervicales interrumpidas a nivel de la unión esófago intestinal formando un ángulo 

agudo. En el extremo caudal se observaron doce pailas caudales en los gusanos 

machos, mientras que en las hembras se observó la apertura del aparato oviyector 

y una vulva rodeada de labios protuberantes. Los criterios morfológicos generales 

incluyen a este nematodo con otras especies de Aspiculuris  que fueron 

comparadas con el presente estudio. Caracterización molecular basada en la 

secuencia de rNDA 18SSU realizada para confirmar la posición taxonómica de 

esta especie y documentar los datos morfológicos. La alimentación secuencia 

detecta un porcentaje de identidad de hasta el 88.8% con otras especies de 

Heteroxynematidae. El análisis filogenético mostro que el presente registrado es 

un supuesto taxon hermano de A. tetráptera  registrado en un estudio anterior. La 

secuencia de ADNr de SSU se ha depositado en GenBank con el número de acceso 

MG019400. 

• Del Rosario, Greciela, & Isabel, 2018 (32) Heterakis spumosa y Syphacia muris 

son entra las especies más comunes que parasitan a los mamíferos; Aunque estos 

nematodos han sido reportados de muchos huéspedes en varios continentes, en 

América del sur, solo se ha recuperado del ciego de Rattus norvegicus de Brasil y 

Perú. Este estudio proporciona detalles morfológicos de Heterakis spumosa y 

Syphacia muris. Además, este es el primer registro de estas especies en Argentina. 

Heterakis spumosa  y Syphacia muris fueron recolocadas de ejemplares de Rattus 

norvegicus  del Partido de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Provincia 
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Argentina esta nota presenta características relevantes observadas con 

microscopia electrónica de barrido (MEB) para Heterakis spumosa, como la 

presencia de 4 pailas en los labios, las alas laterales formando un pliegue cuticular 

dentro de un surco que se extiende hasta el extremo posterior, pailas dobles en 

punta de la cola del macho vulva con 5 procesos cuticulares y 2 pares de pailas 

sésiles en la cola  de la hembra. Syphacia muris  tiene una  placa porosa posterior 

a los ánfidios y el poro excretor se sitúa en una depresión ovalada. 

• Dewi, 2019 (27) Sulawesi tiene una fauna de mamíferos única con un alto nivel 

de endemismo. Una de las especies de fauna endémica de Sulawesi es Bunomys 

Chysocomus (Rodentia: Muridae). Este estudio tuvo como objetivo observar las 

especies de nemátodos que parasitan a B. Chrysocomus  mediante el uso de un 

microscopio electrónico de barrido según la observación, los nematodos obtenidos 

de la mucosa gástrica fueron Gongylonema neoplasticum Fibiger y Ditlevsen, 

1914, mientras que del ciego se obtuvo Heterakis spumosa Schneider, 1866. 

Ambos nematodos son nematodos cosmopolitas que tienen una amplia gama de 

huéspedes y distribución mundial Aquí se presentará la morfología detallada y el 

estado taxonómico de ambos nemátodos de B. Chysocomus de Sulawesi.  

• Jena, Parthasarathy, & Chawla, 2017 (12) la infestación por piojos en poco 

común en animales de laboratorio, pero la entrada accidental y las instalaciones 

para animales puede ocurrir debido a la entrada de roedores salvajes o al 

incumplimiento de estrictos procedimientos de cuarentena. Un caso de piojos 

(Polyplax spinulosa) se detectó infestación en ratas durante el seguimiento de la 

salud de animales en cuarentena en las instalaciones experimentales de animales 

del intitulo de Ciencias de la Vida Bhubaneswar, Odisha India. Una rata macho 

de 8 semanas de edad adquirido de otra instalación de animales de laboratorio por 

carretera fue aislado en una habitación para animales enfermos al observar 

alopecia e inquietud. Los síntomas clínicos observados fueron una disminución 

del aseo comportamiento, rascado, inquietud, debilitamiento, alopecia y palidez 

de los ojos y mucosas. El parásito fue aislado e identificado como piojo de rata 

espinosa (Polyplax spinulosa) tras una investigación detallada, examinación 

microscópica se identificaron todas las etapas del ciclo de vida del piojo es decir 

liendre, ninfa y adulto y se realizó una caracterización morfológica detallada.      
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• Khalaf, Swadi, & Mahmoudvand, 2020 (30) la infección por Moniliformis 

moniliformis es rara en Irak, ya que el ministerio de Salud la ha registrado solo 

dos veces. En el estudio actual, se evalúa la morfología del parásito para explicar 

la estructura básica del parásito que parasita un cuerpo humano en Irak, incluido 

en gusano adulto y la etapa de huevo, que se considera la etapa de diagnóstico 

para la detección del parásito intestinal en una muestra de heces. La evolución del 

gusano adulto mostro que era de color blanco y tenía forma pseudosegmentada, 

carecía de sistema digestivo o canal alimentario y media 133 mm de longitud. El 

extremo anterior llevaba la probóscide de forma cilíndrica armada con 13 filas de 

ganchos, cada una con 7 – 8 ganchos y medía 0.42 X 0.21 mm. El huevo tenía 

forma ovalada, estaba cubierto con tres envolturas contenía ganchos y  media entre 

0.083 y 0.116 mm de longitud. El estudio actual se realizó en un solo especimen 

que durante el examen resulto ser femenino. 

• Lima & Torres, 2020 (35) las helmintiasis transmitidas por el suelo son 

enfermedades desatendidas desarrolladas por nematodos que dependen del suelo 

para su completo desarrollo teniendo impacto en la medicina humana y veterinaria 

la especie Trichuris muris es utilizado como modelo experimental para la 

tricuriasis el ciclo de vida empieza con la ingestión de  huevos embrionados por 

el anfitrión  el objetivo de este trabajo es la caracterización ultraestructural del 

huevo embrionario y la larva L1 de Trichuris muris fijado por congelación a alta 

presión seguido por sustitución por congelación y analizado por microscopia 

electrónica; las muestras fijadas químicamente se tiñeron con calceína y DAPI 

para fluorescencia. Para microscopia electrónica con focal y super resolución; 

Experimentos de resolución microscopia los resultados obtenidos por la luz 

microscopia, mostro las tres capas que forman la cáscara trilaminar del huevo 

(vitelina, quitina y lípidos) también se observó el esófago de la larva, células 

germinales concentradas en la región posterior de la larva y concentración celular 

que posiblemente dará lugar a la estructura conocida como banda bacilar; cada 

polo tiene un tapón polar. utilizando la microscopía con focal y la microscopía de 

superresolución es posible presentar la alta afinidad de la calseína por la cáscara 

del huevo y el tapón polar mientras que a través del DAPI fue posible teñir cada 

célula germinal de la larva; basados en las  series de imágenes obtenidas por los 

experimentos con focales realizamos la reconstrucción y modelación de las células 
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germinales permitiendo la cuantificación 151 ± 28 (130 – 182) células en cada 

larva. Además, fue posible visualizar 2 células en división(telofase) utilizando 

TEM fue posible describir el tapón polar formado por la capa de cutícula 

modificada, presentando una mejor conservación estructural; la cáscara del huevo 

presenta 14 capas una capa vitelina una capa con cutícula 12 divisiones y una capa 

lipídica; entre la cáscara del huevo y la larva, la matriz extraembrionaria y más 

internamente se observó la membrana de permeabilidad; la estructura del estilete 

se  identificó en extremo anterior de la larva y también se observaron las estrías 

de la cutícula.  
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CAPÍTULO III  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1.  Localización del trabajo 

a. Espacial 

• A.H Buenos Aires de Cayma Zona A, Cayma 04018, latitud y longitud 

(16°21'05.7"S 71°32'55.8"W) (41). 

• A.H Buenos Aires de Cayma Zona B, Cayma 04018, latitud y longitud 

(16°21'06.2"S 71°33'04.7"W) (42). 

• A.H Buenos Aires de Cayma Zona C, Cayma, latitud y longitud (16°20'56.6"S 

71°33'17.0"W) (43). 

• P.J Coronel Francisco Bolognesi Zona A, Cayma 04018, latitud y longitud 

(16°21'08.6"S 71°32'31.0"W) (44). 

• P.J Coronel Francisco Bolognesi Zona B, Cayma 04018, latitud y longitud 

(16°20'44.9"S 71°32'29.7"W) (45). 

b. Temporal 

En la línea de tiempo que va, desde la primera semana de abril, hasta la 

última semana de enero del año 2024. 

3.1.2. Materiales biológicos 

Mus musculus; Rattus rattus, Rattus norvegicus, intervención calificada. 

3.1.3. Materiales de laboratorio 

Microscopio, frasco de muestra de heces, porta objetos. 

3.1.4. Materiales de campo 

Equipos de protección personal. 
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3.1.5. Equipos y maquinarias 

a. Elementos de captura para Rattus rattus  y Rattus norvegicus  

• Trampas tipo Tomahawk o trampas jaula  

Son trampas de captura viva de malla de alambre. Consiste en una jaula metálica 

con una puerta trampa con un gallito o disparador en el que se coloca el cebo. El 

animal al tirar de este acciona el disparador y la puerta se cierra sin posibilidades 

de ser abierta desde el interior. Su medida habitual es de 31 cm de largo, 17 de 

ancho y 14 de alto (31 x 17 x 14 cm) aunque varía de acuerdo con el fabricante; 

se recomienda dar mayor tensión al resorte que la originalmente ofrecida por los 

fabricantes  esto se logra acortando o aumentando la distancia entre los puntos 

de fijación de esta manera se evita que una vez cerrada la puerta pueda ser abierta 

por la presión ejercida por el animal sobre ella; también es conveniente curvar 

lentamente el marco interior de la puesta para impedir que, al cerrarse, ampute 

la cole del animal atrapado (1). 

Figura 97. Trampa tipo Tomahawk  

 

*De Coto H. , 2015 (1) 

b. Elementos de captura para Mus musculus  

• Trampas tipo Sherman  

Son trampas de captura viva construidas en aluminio o acero galvanizado 

perforadas, livianas y en diferentes tamaños; son plegable, lo que facilita su 

transporte. La presión ejercida por el animal al ingresar a la trampa libera el 

mecanismo de acción que mantendrá la puerta abierta. Pesan aproximadamente 

200 g y al estar plegadas presentan un grosor de 1.5 cm; se presentan en dos 

tamaños, de 27.5 x 8 x 9.5 y de 23 x 8 x 9.5 cm (1). 

Figura 98. Trampa tipo Sherman 
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*De Coto H. , 2015 (1) 

 

- Cámara fotografía  

- cajas organizadoras de plástico  

3.2. Métodos 

3.2.1. Muestreo 

a. Universo 

Las 25 ratas hembra de la especie Rattus norvegicus, consideradas como muestra de 

estudio en su potencial biótico alcanzaron a  tener 4 camadas y fueron consideradas 

como mamíferos prolíficos por presentar una alta velocidad de reproducción y varias 

camadas al año, tuvieron un promedio por camada de 8 a 12 crías (46). 

Una de las características de una población es que varía en el número de individuos 

a través del tiempo  desde el punto de vista del control es importante conocer el 

número  y los factores que determinan cambios en los tamaños de las poblaciones, 

distribución por hábitat, distribución espacial intra habitad (47). 

Antes de desarrollar métodos y técnicas para estimar las abundancias poblacionales 

de roedores, se hace referencia a  cómo determinar presencia de roedores de manera 

indirecta (mediante observación de signos y señales) o de manera directa (por la 

captura). Los signos más frecuentemente observados de las infestaciones de roedores 

son las heces encontradas en corredores y cerca a refugios (47). 

El ultimo rastreo realizado en 2021 por la empresa EZSA Sanidad Ambiental, recoge 

la proporción de estas es de 4 ejemplares por cada 10 habitantes (48). 

La población al año 2023 que supera la mayoría  de edad del centro poblado de 

Francisco Bolognesi y de Buenos Aires asciende a 48004 habitantes (Información 

cortesía del Centro de Salud Francisco Bolognesi). 
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De mayo a setiembre de 2016 se capturaron roedores en viviendas de comunidades 

Xkalakdzonot y Paraíso en total se capturaron 236 Mus musculus con un esfuerzo de 

captura de 3880 noches trampa (49). 

b. Tamaño de muestra 

• Al no poder saber el tamaño real de la población de Rattus sp. se recurrió a un 

estudio realizado por la empresa EZSA Sanidad Ambiental donde este indica que 

por cada 10 habitantes hay cuatro Rattus sp (48), por lo tanto, sabiendo que en 

los centros poblados de Francisco Bolognesi y de Buenos Aires sus habitantes 

ascienden a 48004, nuestra población de Rattus sp. seria 19201 individuos. 

• Al no poder conocer el tamaño real de la población de Mus músculos se tomó 

información de un estudio hecho en las comunidades Xkalakdzonot y Paraíso 

donde con un esfuerzo de captura de 3880 noches trampa se capturaron un total 

de 236 Mus musculus (49) tomándose este dato se determinó que nuestra 

población seria de, 236 individuos.  

• Fórmula para Hallar el tamaño de muestra para población finita: 

 

*De Martínez C., 2012 (50) 

Usando la fórmula para hallar el tamaño de muestra para una población finita 

podemos decir:  

• Para una población de 19201 Rattus sp. Con un nivel de confianza del 90% un 

error estimado máximo aceptado del 10% y una probabilidad de éxito del 50% y 

del fracaso del 50% el tamaño de muestra debe ser de 67 individuos. 

• Para una población de 236 Mus musculus; con un nivel de confianza del 90% un 

error estimado máximo aceptado del 10% y una probabilidad de éxito  del 50% 

y de fracaso del 50% el tamaño de muestra debe ser de 53 individuos. 

•  Procedimiento de muestreo 

Se utilizo el tipo de muestreo probabilístico, aleatorio simple estratificado (51) 

ya que se formó dos grupos uno formado por los que pertenecen a Francisco 

Bolognesi y el otro a Buenos Aires. 
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Se tomará como puntos estratégicos de muestreo los centros de abasto, 

mercadillos y parques que se encuentran en Francisco Bolognesi y Buenos Aires. 

3.2.2. Métodos de evaluación 

a. Metodología de la experimentación 

• Toma de muestra.  

Se capturará a una población de Mus musculus, y Rattus sp. A los que se 

anestesio con cloroformo y se procederá a la eutanasia con el fármaco 

Embutramida (T61). La toma de muestra se ara por medio de la captura del 

mayor número posible de ectoparásitos de cada uno de los roedores 

capturados, y la disección de los cadáveres  para obtener el tracto intestinal 

conformado por duodeno yeyuno íleo colon y recto  junto con el contenido 

que estos traigan.  

• Procesamiento de las muestras.  

A un laboratorio certificado, serán llevadas las muestras para la 

caracterización de los parásitos que se encuentren en los  tractos intestinales 

y los ectoparásitos capturados. Los ectoparásitos serán identificados por 

microscopia para su posterior caracterización. Los helmintos adultos y larvas 

serán aislados de las heces, además de los huevos por método de flotación 

para su posterior  identificación  por microscopia y su posterior 

caracterización. 

• Resultados.  

El laboratorio nos remitirá un informe, la información que nos proporcione 

dicho documento, la procesaremos para generar un reporte que es la 

finalidad de esta investigación.  

b.  Recopilación de la información 

• En el campo 

Información proveniente de las poblaciones de Mus musculus; Rattus rattus, 

Rattus norvegicus encontrados en Francisco Bolognesi, Buenos Aires del 

distrito de Cayma. 
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• En el laboratorio 

Información que nos aportara el laboratorio, donde se enviaran las muestras 

obtenidas de Mus musculus; Rattus rattus, Rattus norvegicus para los 

respectivos exámenes parásitológicos. 

• En la biblioteca 

Información para la base teórica de la investigación que es obtenida de 

bibliotecas virtuales, repositorios de universidades. 

• En otros ambientes generadores de la información científica 

Artículos de revistas científicas, documento proporcionado por el Inspector 

sanitario de la Micro  Red de salud de Francisco Bolognesi – Cayma. 

3.3. Variables de respuesta 

3.3.1. Variables independientes 

• Lugares de muestreo; mercados, parques de Buenos Aires y Francisco Bolognesi. 

• Roedores por especie encontrados de donde se obtendrán los Helmintos y 

ectoparásitos. 

• Sexo. 

• Edad. 

3.3.2. Variables dependientes 

• Las especies de ectoparásitos encontrados. 

• Las especies de helmintos encontrados. 

Importante es mencionar que la  investigación no experimental es sistemática y empírica 

en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido, las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural (52). 

3.4. Evaluación estadística 

3.4.1. Diseño Experimental 

a. Unidades experimentales 

Mus musculus; Rattus rattus, Rattus norvegicus. 

b. Análisis estadístico 

Chi – Cuadrado de Pearson. 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Estadística descriptiva  

Tabla 1 

Especies analizadas en el estudio  

Especies Frecuencia % 

Mus musculus 53 44.2 

Rattus norvegicus 29 24.2 

Rattus rattus 38 31.7 

Total 120 100 

 

Esta tabla proporciona información sobre las especies analizadas en un estudio, junto con el 

número de individuos observados de cada especie y su respectivo porcentaje en relación con el 

total de individuos analizados. 

Mus musculus Se observaron 53 individuos de esta especie, lo que representa el 44.2% del total. 

Rattus norvegicus: Se encontraron 29 individuos de esta especie, lo que equivale al 24.2% del 

total. 

Rattus rattus: Se registraron 38 individuos de esta especie, lo que constituye el 31.7% del total. 

El total de individuos analizados en el estudio es de 120, lo que corresponde al 100% del total 

de individuos. Esta tabla proporciona una visión general de la composición de especies en la 

muestra analizada. 

Figura 99 

Especies analizadas en el estudio  
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Tabla 2 

Helmintos analizados en el estudio  

Helmintos Frecuencia %  

Negativo  82 68.3% 

Hymenolepis diminuta  2 1.7% 

Hymenolepis nana 13 10.8% 

Aspiculuris tetraptera 20 16.7% 

Trichuris sp.  3 2.5% 

Total 120 100.0% 

 

Esta tabla presenta los resultados del análisis de helmintos en un estudio, incluyendo la 

frecuencia de cada tipo de helminto y su porcentaje en relación con el total de helmintos 

analizados. 

Negativo: Se observaron 82 muestras negativas para helmintos, lo que representa el 68.3% del 

total. Hymenolepis diminuta: Se encontraron 2 muestras de este tipo de helminto, lo que 

equivale al  1.7% del total. 

Hymenolepis nana: Se registraron 13 muestras de este tipo de helminto, lo que equivale al 

10.8% del total. 

Aspicularis tetrasptra: Se observaron 20 muestras de este tipo de helminto lo que representa el 

16.7% del total. 

Truchuris: Se encontraron 3 muestras de este tipo de helminto lo que equivale al 2.5% del total. 

El total de muestras analizadas en el estudio es de 120, lo que corresponde al 100% del total de 

helmintos. Esta tabla proporciona una visión general de la frecuencia de diferentes tipos de 

helmintos en la muestra analizada. 

Figura 100 

Helmintos analizados en el estudio 
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Tabla 3 

Ectoparásitos analizados en el estudio  

Ectoparásitos Frecuencia % 

Negativo  57 47.5% 

Liendres sp. 6 5.0% 

Ornithonyssus bacoti 15 12.5% 

Radfordia affinis  6 5.0% 

Myocoptes Musculinus 2 1.7% 

Polyplax spinulosa 9 7.5% 

Myobia musculi 1 0.8% 

Liponyssoides sanguineus 20 16.7% 

Xenopsylla cheopis 4 3.3% 

Total 120 100.0% 

 

Esta tabla presenta los resultados del análisis de ectoparásitos en un estudio, incluyendo la 

frecuencia de cada tipo de ectoparásito y su porcentaje en relación con el total de ectoparásitos 

analizados  

Negativo: Se observaron 57 muestras negativas para ectoparásitos, lo que representa el 47.5% 

del total. 

Liendres sp: Se encontraron 6 muestras de este tipo de ectoparásito, lo que representa al 5.0% 

del total  

Ornithonyssus bacoti: Se registraron 15 muestras de este tipo de ectoparásito lo que equivale al 

12.5% del total. 

Radfordia affinis: Se observaron 6 muestras de este tipo de ectoparásito lo que representa al 

5.0% del total. 

Myocoptes Musculinus: Se encontraron 2 muestras de este tipo de ectoparásito lo que representa 

al 1.7% del total. 

Polyplax spinulosa: Se registraron 9 muestras de este tipo de ectoparásito lo que equivale el 7.5 

% del total  

Myobia musculi: Se encontró 1 muestra de este tipo de ectoparásito lo que representa al 0.8% 

del total. 

Liponyssoides sanguineus: Se encontraron 20 muestras de este tipo de ectoparásito lo que 

representa al 16.7% del total. 

Xenopsylla cheopis: Se observaron 4 muestras de este tipo ectoparásito lo que representa al 

3.3% del total. 
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El total de muestras analizadas en el estudio es de 120, lo que corresponde al 100% del total de 

ectoparásitos. Esta tabla proporciona una visión general de la frecuencia de diferentes tipos de 

ectoparásitos en la muestra analizada. 

 

Figura 101 

Ectoparásitos analizados en el estudio 

 

a. Caracterización de ectoparásitos y helmintos en ratones y ratas en el pueblo de 

Francisco Bolognesi  

Tabla 4 

Tipo de ectoparásitos según especie en el pueblo de Francisco Bolognesi. 

Ectoparásitos 
Especies  

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Negativo  17 65.4% 2 14.3% 14 73.7% 

Liendres sp. 6 23.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 1 3.8% 5 35.7% 1 5.3% 

Radfordia affinis  2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 

Myobia  musculi 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 7 50.0% 0 0.0% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 3 15.8% 

Total 26 100.0% 14 100.0% 19 100.0% 
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Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus, hay 17 individuos (65.4%) sin infección de 

ectoparásitos, 6 individuos (23.1%) infectados con Liendres sp, 1 individuo (3.8%) infectado 

con Ornithonyssus bacoti, 2 individuos (7.7%) infectados con Radfordia affinis. No se 

encontraron individuos infectados con Myocoptes Musculinus, Polyplax spinulosa, Myobia 

musculi, Liponyssoides sanguineus y Xenopsylla cheopis. 

Para la especie Rattus norvegicus, hay 2 individuos sin infección de ectoparásitos, 5 individuos 

(35.7%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (50.0%) infectados con 

Liponyssoides sanguineus. 

Finalmente, para la especie Rattus Rattus, hay 14 individuos (73.7%) sin infección de 

ectoparásitos, 1 individuo (5.3%) infectado con Ornithonyssus bacoti, 1 individuo (5.3%) 

infectado con Polyplax spinulosa, 3 individuos (15.8%) infectados con Xenopsylla cheopis. 

 

Figura 102 

Tipo de ectoparásitos según especie en el pueblo de Francisco Bolognesi. 
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Tabla 5 

Tipo de helminto según especie en el pueblo de Francisco Bolognesi. 

Helmintos 
Especies  

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  17 65.4% 9 64.3% 11 57.9% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 2 14.3% 4 21.1% 

Aspiculuris tetraptera 9 34.6% 0 0.0% 4 21.1% 

Trichuris sp. 0 0.0% 3 21.4% 0 0.0% 

Total 26 100.0% 14 100.0% 19 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 17 negativos (65.4%) sin infección de 

helmintos, 9 individuos (34.6%) infectados con Aspiculuris tetráptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana tampoco con Trichuris. 

Para la especie Rattus norvegicus, hay 9 individuos (64.3%) libres de infección con helmintos 

2 individuos (14.3%) infectados con Hymenolepis nana, 3 individuos (21.4%) infectados con 

Trichuris. 

Y por último para Rattus Rattus, hay 11 individuos (57.9%) libres de infección con helmintos, 

4 individuos (21.1%) infectados con Hymenolepis nana, 4 individuos (21.1%) infectados con 

Aspiculuris tetráptera. 
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Figura 103 

Tipo de helminto según especie en el pueblo de Francisco Bolognesi. 

 

b. Caracterización de ectoparásitos y helmintos en ratones y ratas en el pueblo de Buenos 

Aires  

Tabla 6 

Tipo de ectoparásito según especie en el pueblo de Buenos Aires  

Ectoparásitos 
Especies 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  12 44.4% 3 20.0% 9 47.4% 

Liendres sp. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 0 0.0% 6 40.0% 2 10.5% 

Radfordia affinis  4 14.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 8 29.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Myobia musculi 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 6 40.0% 7 36.8% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 

Total 27 100.0% 15 100.0% 19 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 
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de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 12 individuos (44.4%) sin infección de 

ectoparásitos, 4 individuos (14.8%) infectados con Radfordia affinis, 2 individuos (7.4%) 

infectados con Myocoptes Musculinus, 8 individuos (29.6%) infectados con Polyplax spinulosa, 

1 individuo 3.7% infectado con Myobia musculi. No se encontraron individuos infectados con 

Liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Liponyssoides sanguineus tampoco con Xenopsylla cheopis. 

Para la especie Rattus norvegicus, hay 3 individuos (20.0%) libres de infección con 

ectoparásitos, 6 individuos (40.0%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 6 individuos (40.0%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus. 

Por último, para la especie Rattus rattus, hay 9 individuos (47.4%) libre de infección con 

ectoparásitos, 2 individuos (10.5%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (36.8%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus, 1 individuo (5.3%) infectado con Xenopsylla 

cheopis.  

Figura 104 

Tipo de ectoparásito según especie en el pueblo de Buenos Aires 
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Tabla 7 

Tipo de helminto según especie en el pueblo de Buenos Aires  

Helmintos 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  22 81.5% 10 66.7% 13 68.4% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 4 26.7% 3 15.8% 

Aspiculuris tetraptera 5 18.5% 1 6.7% 1 5.3% 

Trichuris sp. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 27 100.0% 15 100.0% 19 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 22 individuos (81.5%) libres de infección con 

helmintos, 5 individuos (18.5%) infectados con Aspiculuris tetráptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana tampoco con Trichuris.  

Para la especie Rattus norvegicus hay 10 individuos (66.7%) libres de infección con helmintos, 

4 individuos (26.7%) infectados con Hymenolepis nana, 1 individuo (6.7%) infectado con 

Aspiculuris tetráptera. 

Por último, para la especie Rattus Rattus hay 13 individuos (68.4%) libres de infección con 

helmintos, 2 individuos (10.5%) infectados con Hymenolepis diminuta, 3 individuos (15.8%) 

infectados con Hymenolepis nana, 1 individuo (5.3%) infectado con Aspiculuris tetráptera. 
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Figura 105 

Tipo de helminto según especie en el pueblo de Buenos Aires 

 

c. Caracterización de ectoparásitos y helmintos en ratones y ratas según su sexo  

Tabla 8 

Tipo de ectoparásito según especie en las hembras  

Ectoparásito 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  17 68.0% 1 6.7% 13 65.0% 

Liendres sp. 3 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 1 4.0% 6 40.0% 3 15.0% 

Radfordia affinis  3 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Myobia musculi 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 8 53.3% 4 20.0% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 100.0% 15 100.0% 20 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 
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de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 

Por ejemplo, para la especie  Mus musculus  hay 17 individuos (68.0%) libres de infección con 

ectoparásitos, 3 individuos (12.0%) infectados con Liendres sp, 1 individuo (4.0%) infectado 

con Ornithonyssus bacoti, 3 individuos (12.0%) infectados con Radfordia affinis, 1 individuo 

(4.0%) infectado con Myocoptes Musculinus. No se encontraron infectados con Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus tampoco con  Xenopsylla cheopis. 

Para la especie Rattus norvegicus hay 1 individuo (6.7%) libre de infección con ectoparásito, 6 

individuos (40.0%) infectado con Ornithonyssus bacoti, 8 individuos (53.3%) infectados con 

Liponyssoides sanguineus 

Por último, para la especie Rattus rattus hay 13 individuos (65.0%) libres de infección con 

ectoparásitos, 3 individuos (15.0%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 4 individuos (20.0%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus.  

 

Figura 106 

Tipo de ectoparásito según especie en las hembras 
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Tabla 9 

Tipo de ectoparásitos  según especie en los machos  

Ectoparásito 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  12 42.9% 4 28.6% 10 55.6% 

Liendres sp. 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 0 0.0% 5 35.7% 0 0.0% 

Radfordia affinis  3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 8 28.6% 0 0.0% 1 5.6% 

Myobia musculi 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 5 35.7% 3 16.7% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 4 22.2% 

Total 28 100.0% 14 100.0% 18 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 12 individuos (42.9%) libres de infección con 

ectoparásitos, 3 individuos (10.7%) infectados con Liendres sp, 3 individuos (10.7%) infectados 

con Radfordia affinis, 1 individuo (3.6%) infectado con Myocoptes Musculinus, 8 individuos 

(28.6%) infectados con Polyplax spinulosa, 1 individuo (3.6%) infectado con Myobia musculi, 

No se encontraron individuos infectados con Ornithonyssus bacoti, Liponyssoides sanguineus, 

Xenopsylla cheopis.  

Para la especie, Rattus norvegicus hay 4 individuos (28.6%) libres de infección con 

ectoparásitos, 5 individuos (35.7%) infectados con Ornithonyssus bacoti.5 individuos (35.7%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus.  

Por último, para la especie Rattus rattus, 10 individuos (55.5%) están libres de infección con 

ectoparásitos, 1 individuo (5.6%) está infectado con Polyplax spinulosa, 3 individuos (16.7%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus, 4 individuos (22.2%) infectados con Xenopsylla 

cheopis.  
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Figura 107 

Tipo de ectoparásitos  según especie en los machos 

 

Tabla 10 

Tipo de helminto según especie en las hembras  

Helminto 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  15 60.0% 10 66.7% 14 70.0% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 3 20.0% 3 15.0% 

Aspiculuris tetraptera 10 40.0% 0 0.0% 3 15.0% 

Trichuris sp. 0 0.0% 2 13.3% 0 0.0% 

Total 25 100.0% 15 100.0% 20 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus, hay 15 individuos (60.0%) libres de infección con 

helmintos, 10 individuos (40.0%) infectados con Aspiculuris tetráptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Trichuris.  
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Para la especie Rattus norvegicus hay 10 individuos (66.7%) libres de infección con helmintos, 

3 individuos (20.0%) infectados con Hymenolepis nan, 2 individuos (13.3%) infectados con 

Trichuris. 

Por último, para la especie Rattus rattus hay 14 individuos (70.0%) libres de infección con 

helmintos, 3 individuos (15.0%) infectados con Hymenolepis nana, 3 individuos (15.0%) 

infectados con Aspiculuris tetráptera.  

 

Figura 108 

Tipo de helminto según especie en las hembras 

 

Tabla 11 

Tipo de helminto según especie en los machos  

Helminto 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  24 85.7% 9 64.3% 10 55.6% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 2 11.1% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 3 21.4% 4 22.2% 

Aspiculuris tetraptera 4 14.3% 1 7.1% 2 11.1% 

Trichuris sp. 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 14 100.0% 18 100.0% 
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Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 24 individuos (85.7%) libres de infección con 

ectoparásitos, 4 individuos (14.3%) infectados con Aspiculuris tetraptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana tampoco con Trichuris.  

Para la especie Rattus norvegicus hay 9 individuos (64.3%) libres de infección con helmintos, 

3 individuos (21.4%) infectados con Hymenolepis nana, 1 individuo (7.1%) infectado con 

Aspiculuris tetráptera, 1 individuo (7.1%) infectado con Trichuris.  

Por último, para la especie Rattus rattus hay 10 individuos (55.6%) libres de infección con 

helmintos, 2 individuos (11.1%) infectados con Hymenolepis diminuta, 4 individuos (22.2%) 

infectados con Hymenolepis nana, 2 individuos (11.1%) infectado Aspiculuris tetráptera.  

 

Figura 109 

Tipo de helminto según especie en los machos 
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d. Caracterización de ectoparásitos y helmintos en ratones y ratas según su edad 

Tabla 12 

Tipo de ectoparásito según especie en los adultos  

Ectoparásito 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  10 66.7% 1 5.3% 5 83.3% 

Liendres sp. 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 1 6.7% 9 47.4% 0 0.0% 

Radfordia affinis  1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 2 13.3% 0 0.0% 1 16.7% 

Myobia musculi 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 9 47.4% 0 0.0% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 15 100.0% 19 100.0% 6 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus, hay 10 individuos (66.7%) libres de infección con 

ectoparásitos, 1 individuo (6.7%) infectado con Liendres sp, 1 individuo (6.7%) Ornithonyssus 

bacoti, 1 individuo (6.7%) infectado con Radfordia affinis, 2 individuos (13.3%) infectados con 

Polyplax spinulosa. No se encontrados individuos infectados con Myocoptes Musculinus, 

Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis.  

Para la especie Rattus norvegicus hay 1 individuo (5.3%) libre de infección con ectoparásitos, 

9 individuos (47.4%) infectado con Ornithonyssus bacoti. 9 individuos (47.4%) infectado con 

Liponyssoides sanguineus.  

Por último, para la especie Rattus rattus hay 5 individuos (83.3%) libres de infección con 

ectoparásitos, 1 individuo (16.7%) infectado con Polyplax spinulosa. 
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Figura 110 

Tipo de ectoparásito según especie en los adultos 

 

Tabla 13 

Tipo de ectoparásito según especie en los jóvenes  

Ectoparásito 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  19 50.0% 4 40.0% 18 56.3% 

Liendres sp. 5 13.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Ornithonyssus bacoti 0 0.0% 2 20.0% 3 9.4% 

Radfordia affinis  5 13.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Myocoptes Musculinus 2 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Polyplax spinulosa 6 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Myobia musculi 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Liponyssoides sanguineus 0 0.0% 4 40.0% 7 21.9% 

Xenopsylla cheopis 0 0.0% 0 0.0% 4 12.5% 

Total 38 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de ectoparásitos en tres especies de 

roedores: Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los ectoparásitos considerados son: 

liendres sp, Ornithonyssus bacoti, Radfordia affinis, Myocoptes Musculinus, Polyplax 

spinulosa, Myobia musculi, Liponyssoides sanguineus, Xenopsylla cheopis. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de ectoparásito. 
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Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 19 individuos (50.0%) libres de infección con 

ectoparásitos, 5 individuos (13.2%) infectados con Liendres sp, 5 individuos (13.2%) infectados 

con Radfordia affinis, 2 individuos (5.3%) infectados con Myocoptes Musculinus, 6 individuos 

(15.8%) infectados con Polyplax spinulosa, 1 individuo (2.6%) infectado con Myobia musculi. 

No se encontraron individuos infectados con Ornithonyssus bacoti, Liponyssoides sanguineus, 

Xenopsylla cheopis.  

Para la especie Rattus norvegicus hay 4 individuos (40.0%) libres de infección con 

ectoparásitos, 2 individuos (20.9%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 4 individuos (40.0%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus.  

Por último, para la especie Rattus rattus hay 18 individuos (56.3%) libres de infección con 

ectoparásitos, 3 individuos (9.4%) infectados con Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (21.9%) 

infectados con Liponyssoides sanguineus, 4 individuos (12.5%) infectados con Xenopsylla 

cheopis. 

 

Figura 111 

Tipo de ectoparásito según especie en los jóvenes 
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Tabla 14 

Tipo de helmintos según especie en los adultos  

Helminto 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  10 66.7% 14 73.7% 2 33.3% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 2 10.5% 2 33.3% 

Aspiculuris tetraptera 5 33.3% 0 0.0% 2 33.3% 

Trichuris sp. 0 0.0% 3 15.8% 0 0.0% 

Total 15 100.0% 19 100.0% 6 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 10 individuos (66.7%) libres de infección con 

helmintos, 5 individuos (33.3%) infectados con Aspiculuris tetráptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana tampoco con Trichuris. 

Para la especie Rattus norvegicus hay 14 individuos (73.7%) libres de infección con helmintos, 

2 individuos (10.5%) infectados con Hymenolepis nana, 3 individuos (15.8%) infectados con 

Trichuris.  

Por último, para la especie Rattus rattus hay 2 individuos (33.3%) libres de infección con 

helmintos, 2 individuos (33.3%) infectados con Hymenolepis nana, 2 individuos (33.3%) 

infectados con Aspiculuris tetráptera.  
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Figura 112 

Tipo de helmintos según especie en los adultos 

 

Tabla 15 

Tipo de helmintos según especie en los jóvenes  

Helminto 
Especie 

Mus musculus  Rattus norvegicus Rattus rattus 
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Negativo  29 76.3% 5 50.0% 22 68.8% 

Hymenolepis diminuta  0 0.0% 0 0.0% 2 6.3% 

Hymenolepis nana 0 0.0% 4 40.0% 5 15.6% 

Aspiculuris tetraptera 9 23.7% 1 10.0% 3 9.4% 

Trichuris sp. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 38 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

 

Esta tabla presenta la distribución de diferentes tipos de helmintos en tres especies de roedores: 

Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los helmintos considerados son: 

Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Aspiculuris tetraptera, Trichuris. Para cada especie 

de roedor, se muestra el número absoluto y el porcentaje de individuos infectados con cada tipo 

de helminto. 

Por ejemplo, para la especie Mus musculus hay 29 individuos (76.3%) libres de infección con 

helmintos, 9 individuos (23.7%) infectados con Aspiculuris tetráptera. No se encontraron 

individuos infectados con Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Trichuris.  
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Para la especie Rattus norvegicus hay 5 individuos (50.0%) libres de infección con helmintos, 

4 individuos (40.0%) infectados con Hymenolepis nana,1 individuo (10.0%) infectado con 

Aspiculuris tetráptera. 

Por último, para la especie Rattus rattus hay 22 individuos (68.8%) libres de infección con 

helmintos, 2 individuos (6.3%) infectados con Hymenolepis diminuta, 5 individuos (15.6%) 

infectados con Hymenolepis nana, 3 individuos (9.4%) infectados con Aspiculuris tetráptera.  

 

Figura 113 

Tipo de helmintos según especie en los jóvenes 

 

4.1.2. Corroboración de hipótesis 

Tabla 16 

Corroboración presencia de ectoparásitos según la ubicación  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000a 1 .993   

Corrección de continuidadb .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 .993   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .569 

Asociación lineal por lineal .000 1 .993   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

28.03. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre la ubicación (Francisco Bolognesi, Buenos Aires) y la presencia de  ectoparásitos 

(positivo, negativo) para 2 grupos de individuos. Los valores presentados son estadísticas de 

Chi cuadrado y sus correspondientes valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada 

prueba.  

 

En el análisis se observa los siguiente:  

• Chi – cuadrado de Pearson 0.000 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.993 

• Razón de verosimilitud  0.000 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.993 

• Asociación lineal 0.000 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.993 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de 

ectoparásitos y la ubicación ya que los valores de p son mayores  que 0.05 en todas las pruebas 

realizadas. Esto sugiere que la presencia de ectoparásitos no varía según la ubicación 

considerada. 

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de ectoparásitos en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

del pueblo de Francisco Bolognesi o Buenos Aires. 

 

Tabla 17 

Corroboración presencia de helmintos según la ubicación  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .072a 1 .789   

Corrección de continuidadb .005 1 .943   

Razón de verosimilitud .072 1 .788   

Prueba exacta de Fisher    .846 .472 

Asociación lineal por lineal .071 1 .789   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

18.68. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre la ubicación (Francisco Bolognesi, Buenos Aires) y la presencia de helmintos (positivo, 

negativo) para 2 grupos de individuos. Los valores presentados son estadísticas de Chi cuadrado 

y sus correspondientes valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada prueba.  

 

En el análisis se observa los siguiente: 

• Chi – cuadrado de Pearson 0.072 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.789 

• Razón de verosimilitud  0.72 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.778 

• Asociación lineal 0.71 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.789 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de helmintos 

y la ubicación ya que los valores de p son mayores que 0.05 en todas las pruebas realizadas, 

Esto sugiere que la presencia de helmintos no varía según la ubicación considerada. 

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de helmintos en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

del pueblo de Francisco Bolognesi o Buenos Aires. 

 

Tabla 18 

Corroboración presencia de ectoparásitos según el sexo 

 

Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre el sexo (hembra, macho) y la presencia de ectoparásitos (positivo, negativo) para 2 grupos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .835a 1 .361   

Corrección de continuidadb .535 1 .465   

Razón de verosimilitud .836 1 .360   

Prueba exacta de Fisher    .465 .232 

Asociación lineal por lineal .828 1 .363   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

28.50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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de individuos. Los valores presentados son estadísticas de Chi cuadrado y sus correspondientes 

valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada prueba.  

 

En el análisis se observa los siguiente: 

• Chi – cuadrado de Pearson 0.835 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.361 

• Razón de verosimilitud  0.836 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.360 

• Asociación lineal 0.828 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.363 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de 

ectoparásitos y el sexo de los roedores ya que los valores de p son mayores que 0.05 en todas 

las pruebas realizadas. Esto sugiere que la presencia de helmintos no varía según el sexo 

considerado  

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de ectoparásitos en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

de sexo macho o hembra. 

 

Tabla 19 

Corroboración presencia de helmintos según el sexo 

 

Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre el sexo (hembra, macho) y la presencia de helmintos (positivo, negativo) para 2 grupos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .616a 1 .432   

Corrección de continuidadb .347 1 .556   

Razón de verosimilitud .617 1 .432   

Prueba exacta de Fisher    .556 .278 

Asociación lineal por lineal .611 1 .434   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

19.00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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de individuos. Los valores presentados son estadísticas de Chi cuadrado y sus correspondientes 

valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada prueba.  

 

En el análisis se observa los siguiente: 

• Chi – cuadrado de Pearson 0.616 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.432 

• Razón de verosimilitud  0.617 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.432 

• Asociación lineal 0.611 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.434 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de helmintos 

y el sexo de los roedores, ya que los valores de p son mayores que 0.05 en todas las pruebas 

realizadas. Esto sugiere que la presencia de helmintos no varía según el sexo considerado. 

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de helmintos en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

de sexo macho o hembra. 

 

Tabla 20 

Corroboración presencia de ectoparásitos según la edad  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.353a 1 .245   

Corrección de continuidadb .940 1 .332   

Razón de verosimilitud 1.361 1 .243   

Prueba exacta de Fisher    .332 .166 

Asociación lineal por lineal 1.342 1 .247   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

19.00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre la edad (adulto, joven) y la presencia de ectoparásitos (positivo, negativo) para 2 grupos 

de individuos. Los valores presentados son estadísticas de Chi cuadrado y sus correspondientes 

valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada prueba.  



120 

 

En el análisis se observa los siguiente: 

• Chi – cuadrado de Pearson 1.353 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.245 

• Razón de verosimilitud  1.361 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.243 

• Asociación lineal 1.342 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.247 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de 

ectoparásitos  y la edad de los roedores ya que los valores de p son mayores que 0.05 en todas 

las pruebas realizadas. Esto sugiere que la presencia de ectoparásitos no varía según la edad 

considerada. 

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de ectoparásitos  en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

adultos o jóvenes. 

Tabla 21 

Corroboración presencia de helmintos según la edad  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .308a 1 .579   

Corrección de continuidadb .120 1 .729   

Razón de verosimilitud .305 1 .580   

Prueba exacta de Fisher    .678 .362 

Asociación lineal por lineal .306 1 .580   

N de casos válidos 120     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12.67. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Estos resultados corresponden a la prueba chi- cuadrado realizada para analizar la asociación 

entre la edad (adulto, joven) y la presencia de helmintos (positivo, negativo) para 2 grupos de 

individuos. Los valores presentados son estadísticas de Chi cuadrado y sus correspondientes 

valores p, junto con el grado de libertad (df) para cada prueba.  

 

En el análisis se observa los siguiente: 

• Chi – cuadrado de Pearson 0.308 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.579 
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• Razón de verosimilitud  0.305 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.580 

• Asociación lineal 0.306 con 1 grado de libertad y un valor p de 0.580 

 

El número de casos válidos para el análisis total es de 120. 

 

Estos resultados indican que no hay una asociación significativa entre la presencia de helmintos 

y la edad de los roedores ya que los valores de p son mayores que 0.05 en todas las pruebas 

realizadas, Esto sugiere que la presencia de ectoparásitos no varía según la edad considerada. 

Por lo tanto, la hipótesis (H1) se niega, es decir, que la presencia o no de helmintos  en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos sean 

adultos o jóvenes. 

  

4.2. Discusión 

En  nuestra investigación se observaron 4 muestras del ectoparásito Xenopsylla cheopis lo que 

representa al 3.3% del total para una población de 38 Rattus rattus; por otro lado en la tesis 

Martínez & Jarling, 2017 (14) demostró que la prevalencia de Xenopsylla cheopis en roedores 

Rattus rattus en la localidad del Sauce, el Banco, kerguer, el Algarrobo y la Ramada del distrito 

de Salas en el periodo julio, noviembre 2015 y agosto 2016 fue elevada con una presencia de 

299 pulgas Xenopsylla cheopis para una población de 135 Rattus rattus, coincidiendo de que 

este parásito fue encontrado en ambas investigaciones en la especie Rattus rattus y se discrepa 

nuestra investigación ya que su presencia no fue tan elevada como en la tesis Martínez & 

Jarling, 2017 (14), esto se pudo deber de que la población de Rattus rattus analizada en este 

última investigación fue más grande, o que en los poblados de Francisco Bolognesi y Buenos 

Aires en la población Rattus rattus la presencia de Xenopsylla cheopis es baja. 

En la investigación de De Sotomayor, Serrano, Tantaleán, & Quispe, 2015 (40) se identificaron 

helmintos gastrointestinales en ratas de Lima Metropolitana, Perú. Los tractos gastrointestinales 

se procesaron con la técnica de Travassos y las heces se evaluaron por observación directa en 

el microscopio, se  capturaron 20 Rattus norvegicus y 53 Rattus rattus en cinco zonas urbanas. 

Por otro lado, en nuestra investigación se hizo en solo dos zonas y se capturaron 29 Rattus 

norvegicus y 38 Rattus rattus. En la investigación de De Sotomayor, Serrano, Tantaleán, & 

Quispe, 2015 (40) en R. rattus  se identificaron Hymenolepis  diminuta (39.6%) y  Aspiculuris 

tetraptera (11.3%) en nuestra investigación se halló para Francisco Bolognesi 4 individuos 
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(21.1%) infectados con Aspiculuris tetráptera y en Buenos Aires 2 individuos (10.5%) 

infectados con Hymenolepis diminuta  1 individuo (5.3%) infectado con Aspiculuris tetráptera,  

En la investigación de De Sotomayor, Serrano, Tantaleán, & Quispe, 2015 (40) en R. 

norvegicus se identificaron a  Hymenolepis diminuta (55%), en nuestra investigación en 

Buenos Aires se identificó a 1 individuo (6.7%) infectado con Aspiculuris tetrápter. En la 

investigación de De Sotomayor, Serrano, Tantaleán, & Quispe, 2015 (40) los resultados indican 

que  Hymenolepis diminuta y Moniliformis moniliformis fueron los agentes parasitarios de 

importancia zoonótica más frecuentes, en nuestra investigación no se halló la especie 

Moniliformis moniliformis y la especie Hymenolepis diminuta no es la más frecuente y la que 

sí parece ser más frecuente en nuestra investigación es la especie Aspiculuris tetráptera donde 

se halló Rattus rattus, Rattus norvegicus; además el número de individuos en ambas 

investigaciones es parecido, en  nuestra investigación se adicionó a la especie Mus musculus 

donde se halló este parásito, tanto en Francisco Bolognesi  9 individuos (34.6%) infectados con 

Aspiculuris tetráptera como en Buenos Aires 5 individuos (18.5%) infectados con Aspiculuris 

tetráptera. 

En la investigación de Abdel, y otros, 2018 (34) Aspiculuris tetraptera es un nemátodo 

heteroxinemático que infecta a la mayoría de los animales de laboratorio, ocasionalmente 

ratones, en nuestra investigación se coincide en el hecho de que este parásito también se halló 

en esta especie de roedor, adicional es el hecho que nuestros ratones pertenecen a la fauna 

silvestre y por lo tanto se pude decir que este parásito se puede encontrar en diferentes tipos de 

medio ambiente  

En la investigación de Jena, Parthasarathy, & Chawla, 2017 (12) la infestación por piojos es 

poco común en animales de laboratorio, pero la entrada accidental a las instalaciones para 

animales puede ocurrir debido a la entrada de roedores salvajes o al incumplimiento de estrictos 

procedimientos de cuarentena, un caso de piojos (Polyplax spinulosa) se detectó en ratas 

durante el seguimiento de la salud de animales en cuarentena en las instalaciones 

experimentales de animales del intitulo de Ciencias de la Vida Bhubaneswar, Odisha India. El 

parásito fue aislado e identificado como piojo de rata espinosa (Polyplax spinulosa) tras una 

investigación detallada, examinación microscópica se identificaron todas las etapas del ciclo de 

vida del piojo; es decir liendre, ninfa y adulto, el cual se realizó una caracterización morfológica 

detallada, con respecto a nuestra investigación fue encontrada la especie Polyplax spinulosa, se 

registraron 9 muestras de este tipo de ectoparásito 7.5% todos en la fase linfa, 1 individuo 
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(5.3%) infectado en la especie Rattus Rattus, 8 individuos (29.6%) infectados en Mus musculus, 

confirmado lo indicado en la tesis en la investigación de Jena, Parthasarathy, & Chawla, 2017 

(12) que este parásito proviene de fauna silvestre. 

La investigación de Lima & Torres, 2020 (35) las helmintiasis transmitidas por el suelo son 

enfermedades desatendidas desarrolladas por nemátodos que dependen del suelo para su 

completo desarrollo, teniendo impacto en la medicina humana y veterinaria en la especie 

Trichuris muris, los resultados obtenidos por la luz microscopia, mostró la cáscara trilaminar 

del huevo (vitelina, quitina y lípidos). También se observó el esófago de la larva, células 

germinales concentradas en la región posterior de la larva y concentración celular que 

posiblemente dará lugar a la estructura conocida como banda bacilar; cada polo tiene un tapón 

polar. Utilizando la microscopía con focal y la microscopía de superresolución, es posible 

presentar la alta afinidad de la calseína por la cáscara del huevo y el tapón polar, mientras que 

a través del DAPI fue posible teñir cada célula germinal de la larva; basados en las series de 

imágenes obtenidas por los experimentos con focales realizamos la reconstrucción y 

modelación de las células germinales permitiendo la cuantificación 151 ± 28 (130 – 182) células 

en cada larva. Además, fue posible visualizar 2 células en división (telofase) utilizando TEM, 

describir el tapón polar formado por la capa de cutícula modificada, presentando una mejor 

conservación estructural; la cáscara del huevo presenta 14 capas una capa vitelina, una capa 

con cutícula 12 divisiones y una capa lipídica; entre la cáscara del huevo y la larva, la matriz 

extraembrionaria y más internamente se observó la membrana de permeabilidad; la estructura 

del estilete se identificó en extremo anterior de la larva. Además se observaron las estrías de la 

cutícula. En nuestra investigación se utilizó microscopio óptico compuesto y se encontró 

huevos de Trichuris sp. no se pudo identificar la especie en específico, probablemente porque 

no se utilizó como en la investigación de Lima & Torres, 2020 (35) TEM (microscopia 

electrónica de transmisión), además de  DAPI (4´,6 – diamidino -2 fenilindol) que es un tinte 

fluorescente que se une a las regiones ricas en adenina y timina del ADN. 

  



124 

 

CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES 

1. En el pueblo de Francisco Bolognesi se pudo caracterizar en Mus musculus en 9 

individuos (34.6%) Aspiculuris tetráptera, en Rattus norvegicus, 2 individuos (14.3%) 

Hymenolepis nana, 3 individuos (21.4%) Trichuris sp. por último en Rattus Rattus, 4 

individuos (21.1%) Hymenolepis nana, 4 individuos (21.1%) Aspiculuris tetráptera 

2. En el pueblo de Buenos Aires se pudo caracterizar en Mus musculus en 5 individuos 

(18.5%) Aspiculuris tetráptera, en Rattus norvegicus 4 individuos (26.7%) Hymenolepis 

nana, 1 individuo (6.7%) Aspiculuris tetráptera, por último, en Rattus Rattus, 2 

individuos (10.5%) Hymenolepis diminuta, 3 individuos (15.8%) Hymenolepis nana, 1 

individuo (5.3%) Aspiculuris tetráptera. 

3. En el pueblo de Francisco Bolognesi se caracterizaron para Mus musculus, en 6 

individuos (23.1%) Liendres sp, en 1 individuo (3.8%) Ornithonyssus bacoti, 2 

individuos (7.7%) Radfordia affinis, en  Rattus norvegicus, 5 individuos (35.7%) 

Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (50.0%) Liponyssoides sanguineus por último en 

Rattus Rattus, 1 individuo (5.3%) Ornithonyssus bacoti, 1 individuo (5.3%) Polyplax 

spinulosa, 3 individuos (15.8%) Xenopsylla cheopis. 

4. En el pueblo de Buenos Aires se caracterizaron para Mus musculus en 4 individuos 

(14.8%) Radfordia affinis, 2 individuos (7.4%) Myocoptes Musculinus, 8 individuos 

(29.6%) Polyplax spinulosa, 1 individuo 3.7% Myobia musculi, en  Rattus norvegicus, 

6 individuos (40.0%) Ornithonyssus bacoti, 6 individuos (40.0%) infectados con 

Liponyssoides sanguineus, por último en  Rattus rattus, 2 individuos (10.5%) 

Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (36.8%) Liponyssoides sanguineus, 1 individuo 

(5.3%) Xenopsylla cheopis. 

5. Los helmintos que se pudieron caracterizar en las hembras Mus musculus, en 10 

individuos (40.0%) Aspiculuris tetráptera, en Rattus norvegicus, 3 individuos (20.0%) 

Hymenolepis nana, 2 individuos (13.3%) Trichuris, en  Rattus rattus, 3 individuos 

(15.0%) Hymenolepis nana, 3 individuos (15.0%) Aspiculuris tetráptera. Por el lado de 

los machos Mus musculus en 4 individuos (14.3%) Aspiculuris tetráptera, en  Rattus 

norvegicus, 3 individuos (21.4%) Hymenolepis nana, 1 individuo (7.1%) Aspiculuris 

tetráptera, 1 individuo (7.1%) Trichuris sp. en Rattus rattus, 2 individuos (11.1%) 

Hymenolepis diminuta, 4 individuos (22.2%) Hymenolepis nana, 2 individuos (11.1%) 
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Aspiculuris tetráptera. En cuanto a los ectoparásitos que se caracterizaron en las 

hembras Mus musculus 3 individuos (12.0%) Liendres sp. 1 individuo (4.0%) 

Ornithonyssus bacoti, 3 individuos (12.0%) Radfordia affinis, 1 individuo (4.0%) 

Myocoptes Musculinus, en, Rattus norvegicus, 6 individuos (40.0%) Ornithonyssus 

bacoti, 8 individuos (53.3%) Liponyssoides sanguineus en Rattus rattus 3 individuos 

(15.0%) Ornithonyssus bacoti, 4 individuos (20.0%) Liponyssoides sanguineus. 

Finalmente, en los machos Mus musculus, 3 individuos (10.7%) Liendres sp, 3 

individuos (10.7%) Radfordia affinis, 1 individuo (3.6%) Myocoptes Musculinus, 8 

individuos (28.6%) Polyplax spinulosa, 1 individuo (3.6%) Myobia musculi, en , Rattus 

norvegicus 5 individuos (35.7%) infectados con Ornithonyssus bacoti 5 individuos 

(35.7%) Liponyssoides sanguineus, por último, para la especie Rattus rattus, 1 individuo 

(5.6%) Polyplax spinulosa, 3 individuos (16.7%) Liponyssoides sanguineus.4 

individuos (22.2%) Xenopsylla cheopis. 

6. Los helmintos que se pudieron caracterizar en los adultos Mus musculus en, 5 individuos 

(33.3%) Aspiculuris tetráptera, en Rattus norvegicus, 2 individuos (10.5%) infectados 

con Hymenolepis nana, 3 individuos (15.8%) Trichuris, en, Rattus rattus 2 individuos 

(33.3%) Hymenolepis nana, 2 individuos (33.3%) Aspiculuris tetráptera. Por otro lado, 

en los jóvenes Mus musculus, 9 individuos (23.7%) Aspiculuris tetráptera, en Rattus 

norvegicus, 4 individuos (40.0%) Hymenolepis nana,1 individuo (10.0%) Aspiculuris 

tetráptera, por último, en Rattus rattus, 2 individuos (6.3%) Hymenolepis diminuta, 5 

individuos (15.6%) Hymenolepis nana, 3 individuos (9.4%) Aspiculuris tetráptera. En 

cuanto a los ectoparásitos se pudieron caracterizar en los adultos Mus musculus, en, 1 

individuo (6.7%) Liendres sp, 1 individuo (6.7%) Ornithonyssus bacoti, 1 individuo 

(6.7%) Radfordia affinis, 2 individuos (13.3%) Polyplax spinulosa, en, Rattus 

norvegicus, en, 9 individuos (47.4%) Ornithonyssus bacoti. 9 individuos (47.4%) 

Liponyssoides sanguineus, en Rattus rattus, 1 individuo (16.7%) Polyplax spinulosa, 

finalmente en los jóvenes se encontró en Mus musculus, 5 individuos (13.2%) Liendres 

sp, 5 individuos (13.2%) Radfordia affinis, 2 individuos (5.3%) Myocoptes Musculinus, 

6 individuos (15.8%) Polyplax spinulosa. 1 individuo (2.6%) Myobia musculi, en  

Rattus norvegicus, 2 individuos (20.9%) Ornithonyssus bacoti, 4 individuos (40.0%) 

Liponyssoides sanguineus, por último, para Rattus rattus, 3 individuos (9.4%) 

Ornithonyssus bacoti, 7 individuos (21.9%) Liponyssoides sanguineus, 4 individuos 

(12.5%) Xenopsylla cheopis. 
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7. La prueba de Chi- cuadrado, indica que no hay una asociación significativa entre la 

presencia de ectoparásitos y la ubicación, es decir que la presencia o no de ectoparásitos 

en las especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con 

que estos sean del pueblo de Francisco Bolognesi o Buenos Aires.  

8. Según la prueba de Chi – cuadrado, no hay una asociación significativa entre la 

presencia de helmintos y la ubicación, es decir que la presencia o no de helmintos en las 

especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene relación con que estos 

sean del pueblo de Francisco Bolognesi o Buenos Aires. 

9. Por la prueba de Chi- cuadrado se puede decir que no hay una asociación significativa 

entre la presencia de ectoparásitos y el sexo de los roedores, es decir que la presencia o 

no de ectoparásitos en las especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no 

tiene relación con que estos sean de sexo macho o hembra.   

10. Al realizar la prueba de Chi- cuadrado se concluyó que no hay una asociación 

significativa entre la presencia de helmintos y el sexo de los roedores, es decir que la 

presencia o no de helmintos en las especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus 

rattus no tiene relación con que estos sean de sexo macho o hembra.   

11. Realizada la prueba de Chi- cuadrado se puede concluir que no hay una asociación 

significativa entre la presencia de ectoparásitos  y la edad de los roedores, es decir que 

la presencia o no de ectoparásitos  en las especies Mus musculus, Rattus norvegicus y 

Rattus rattus no tiene relación con que estos sean adultos o jóvenes.  

12. La prueba de Chi – cuadrado concluye  que no hay una asociación significativa entre la 

presencia de helmintos y la edad de los roedores, es decir que la presencia o no de 

helmintos  en las especies Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus no tiene 

relación con que estos sean adultos o jóvenes. 
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CAPÍTULO VI  

6. RECOMENDACIONES 

• Al tomar las muestras de ectoparásitos, recortar la mayor cantidad de pelo y pedazos de 

piel, para evitar que alguna especie de parásito se escape del estudio. 

• Se recomendaría para un mejor análisis realizar el muestreo no solo en zonas urbanas, 

sino en zonas agrícolas y así realizar una mejor comparación, ya que son ambientes 

diferentes. 

• Para la captura de los roedores se recomienda el uso de chicharrón, se hizo pruebas con 

otros cebos y no funcionaron satisfactoriamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Mapas o croquis de ubicación 

 

 

Mapa satelital de A.H Buenos Aires de Cayma Zona A – Cayma  (41) 
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Mapa satelital de  A.H Buenos Aires de Cayma Zona B – Cayma (42) 
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Mapa satelital de  A.H Buenos Aires de Cayma Zona C – Cayma  (43) 
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Mapa satelital  Francisco Bolognesi, Zona A - Cayma (44) 
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Mapa satelital  Francisco Bolognesi, Zona A - Cayma (45) 
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Anexo 2 

Normas y dispositivos 
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*De Obtenido Ministerio de Salud, 2001 (53) 
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*De Obtenido Resolución Ministerial N°684-2010/MINSA (54). 
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*De Obtenido de El Peruano 2004 (55). 
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Anexo 3 

Población de asegurados del año 2023 del distrito de Cayma de los centros poblados 

Francisco Bolognesi y de Buenos Aires que supera la mayoría  de edad de 18 a 85 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De Cortesía, Departamento de estadística del Centro de Salud Francisco Bolognesi 
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Anexo 4 

Ficha de recolección de datos 

 

*De Ficha de recolección de datos (1) 
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Anexo 5 

Reporte de los resultados de la caracterización de helmintos y ectoparásitos en las 

especies de Rattus Rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus dado por el laboratorio 

EVALAB 

RESULTADOS: 

CARACTERIZACIÓN DE ECTOPARÁSITOS Y HELMINTOS  ( MUS  MUSCULUS) 

 
FECHA N° DE 

MUESTRA 

CODIGO ESPECIE PARÁSITOS OBSERVACIONES ECTOPARÁSITOS 

 

2/01/2024 

1 AH1 Mus musculus Quiste de entamoeba  sp  No se observan 

2 AH2 Mus musculus Ooquiste de isospora sp Hifas de hongos No se observan 

3 JH 3 Mus musculus No se observan parásitos Leucocitos Regular Cantidad Levaduras (+) 

 

 

 

3/01/2024 

4 JH 4 Mus musculus No se observan parásitos  Levaduras (+) 

5 JH 5 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Liendres sp 

6 JH 6 Mus musculus No se observan parásitos  Levaduras (+) 

7 AH 7 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Liendres sp 

8 AH 8 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Levaduras (+) 

9 AH 9 Mus musculus No se observan parásitos  No se observan 

10 JH 10 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Liendres sp 

 

 

4/01/2024 

 

11 

 

JH 11 

 

Mus musculus 

Larva de Hembra adulta 

Aspiculuris tetraptera 

  

Sin Muestra 

12 JH 12 Mus musculus No se observan parásitos  Sin Muestra 

13 JH 13 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Sin Muestra 

 

 

9/01/2024 

14 JM 14 Mus musculus No se observan parásitos Leucocitos Abundantes Liendres sp 

15 JM 15 Mus musculus No se observan parásitos Gotitas de Grasa (+++) Liendres sp 

16 JM 16 Mus musculus No se observan parásitos  No se observan 

17 JM 17 Mus musculus No se observan parásitos Leucocitos Regular Cantidad Liendres sp 

 18 AH 18 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  No se observan 

19 AH 19 Mus musculus No se observa parásitos  No se observan 

 20 AH 20 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  No se observan 

 21 AH 21 Mus musculus No se observa parásitos  Ornithonyssus bacoti 

 22 JM 22 Mus musculus No se observa parásitos  No se observan 

 23 JH 23 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Radfordia affinis 

24 JM 24 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  No se observan 

 

 

 

 

 

 

 

16/01/2024 

25 JM 25 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Sin Muestra 

26 JH 26 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Radfordia affinis 

27 JH 27 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Myocoptes Musculinus 

28 JH 28 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  No se observan 

29 JH 29 Mus musculus No se observa parásitos Leucocitos escasos Radfordia affinis 

30 JH 30 Mus musculus No se observa parásitos Leucocitos > 100 No se observan 

31 JM 31 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Radfordia affinis 

32 JM 32 Mus musculus No se observa parásitos  No se observan 

33 JM 33 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  No se observan 

34 JM 34 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Myocoptes Musculinus 

35 JM 35 Mus musculus No se observa parásitos  Liendres Polyplax spinulosa 

36 JM 36 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Liendres Polyplax spinulosa 

37 JM 37 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  No se observan 

38 JM 38 Mus musculus No se observa parásitos Levaduras (+) No se observan 

39 JM 39 Mus musculus No se observa parásitos  Liendres Polyplax spinulosa 

40 JM 40 Mus musculus No se observa parásitos  No se observan 

41 JM 41 Mus musculus No se observa parásitos  Radfordia affinis 

42 JM 42 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Myobia musculi 

43 JM 43 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera Leucocitos (+++) No se observan 

44 JM 44 Mus musculus No se observa parásitos  Liendres Polyplax spinulosa 

45 JM 45 Mus musculus No se observa parásitos  Liendres Polyplax spinulosa 

 

 

17/01/2024 

46 AM 46 Mus musculus No se observa parásitos  Radfordia affinis 

47 AM 47 Mus musculus Huevo de Aspiculuris Tetraptera  Liendres Polyplax spinulosa 

48 AM 48 Mus musculus No se observa parásitos  No se observan 

49 AM 49 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  Liendres Polyplax spinulosa 

 

 

20/01/2024 

50 AH 50 Mus musculus Ooquiste de isospora sp  No se observan 

51 AH 51 Mus musculus Trofozoitos de entamoeba sp Levaduras (+) No se observan 

52 JM 52 Mus musculus No se observa parásitos Celulas Vegetales (+++) Liendres Polyplax spinulosa 

53 JM 53 Mus musculus No se observa parásitos Levaduras (+) No se observan 
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RESULTADOS: 

CARACTERIZACIÓN DE ECTOPARÁSITOS Y HELMINTOS 
 

FECHA N° DE 
MUESTRA 

CODIGO ESPECIE PARÁSITOS OBSERVACIONES ECTOPARÁSITOS 

 
 
27/12/2023 

1 AM1 Rattus norvegicus No se observan parásitos Leucocitos Abundantes Ornithonyssus bacoti 
2 AM2 Rattus norvegicus No se observan parásitos - Ornithonyssus bacoti 
3 JM3 Rattus Rattus Huevos de hymenolepis diminuta - Liponyssoides sanguineus 

Proglotides de hymenolepis diminuta - 
4 JM4 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis diminuta - Sin Muestra 

Proglotides de hymenolepis diminuta - 

 
 
 
 
29/12/2023 

5 AH5 Rattus norvegicus Huevo de Trichuris - Liponyssoides sanguineus 
6 AM6 Rattus norvegicus Huevo de Trichuris Hifas de hongos Liponyssoides sanguineus 
7 AH7 Rattus norvegicus Huevo de Trichuris Leucocitos Abundantes Ornithonyssus bacoti 
8 AH8 Rattus norvegicus No se observan parásitos Leucocitos 1- 2 X Campo Ornithonyssus bacoti 
9 AM9 Rattus norvegicus No se observan parásitos  Liponyssoides sanguineus 

10 AH10 Rattus norvegicus No se observan parásitos - Liponyssoides sanguineus 
11 AH11 Rattus norvegicus No se observan parásitos Hifas de hongos Ornithonyssus bacoti 
12 AH12 Rattus norvegicus No se observan parásitos - Liponyssoides sanguineus 
13 AH13 Rattus norvegicus No se observan parásitos Leucocitos 1- 2 X Campo No se observan 

 
30/12/2023 

14 JM14 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana Levaduras No se observan 

15 JM 15 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana  Liponyssoides sanguineus 

16 JM 16 Rattus norvegicus No se observan parásitos  Liponyssoides sanguineus 
 
31/12/2023 

17 JM17 Rattus Rattus No se observan parásitos Hifas de hongos No se observan 
18 JM18 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp - Liponyssoides sanguineus 

19 JM19 Rattus Rattus No se observan parásitos - Liponyssoides sanguineus 
 

2/01/2024 
20 JH20 Rattus Rattus No se observan parásitos - Liponyssoides sanguineus 
21 JH21 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp - Ornithonyssus bacoti 
22 JH22 Rattus Rattus No se observan parásitos Leucocitos 55 - 60 Levaduras 

23 JH 23 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp Leucocitos 35 - 40 Liponyssoides sanguineus 
 
 
 
 
 

3/01/2024 

24 AH 24 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana - Liponyssoides sanguineus 
25 AH25 Rattus norvegicus Ooquiste de isospora sp - Liponyssoides sanguineus 
26 AH 26 Rattus norvegicus No se observan parásitos - Liponyssoides sanguineus 

27 AH 27 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana  Ornithonyssus bacoti 

28 JH 28 Rattus norvegicus No se observan parásitos Leucocitos Abundantes Liponyssoides sanguineus 
29 JH 29 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana Leucocitos Abundantes Ornithonyssus bacoti 
30 JH 30 Rattus norvegicus No se observan parásitos Leucocitos Regular Cantidad Liponyssoides sanguineus 

31 JH 31 Rattus norvegicus No se observan parásitos Levaduras (++) Ornithonyssus bacoti 
32 JH 32 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp - No se observan 
33 JH 33 Rattus Rattus No se observan parásitos Leucocitos Abundantes Liponyssoides sanguineus 
34 JH 34 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp  Liponyssoides sanguineus 

35 JH 35 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp Leucocitos Regular Cantidad Ornithonyssus bacoti 
 

5/01/2024 
36 AM 36 Rattus norvegicus Quiste de entamoeba sp  Ornithonyssus bacoti 

37 AM 37 Rattus norvegicus No se observan parásitos Lecucocitos 10 - 12 x campo Ornithonyssus bacoti 
38 AM 38 Rattus norvegicus Ooquiste de isospora sp  Ornithonyssus bacoti 
39 AM 39 Rattus norvegicus No se observan parásitos  Liponyssoides sanguineus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/01/2024 

40 JM 40 Rattus norvegicus Aspiculuris tetráptera  Lavaduras (+) 
41 JM 41 Rattus norvegicus No se observan parásitos  Negativo 
42 JM 42 Rattus norvegicus Huevo de hymenolepis nana  Levaduras (+++) 
43 JH 43 Rattus Rattus No se observan parásitos  Negativo 
44 JH 44 Rattus Rattus Aspiculuris tetráptera Leucocitos Abundantes Negativo 
45 JH 45 Rattus Rattus No se observan parásitos  Negativo 
46 JH 46 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp  Negativo 
47 JM 47 Rattus Rattus No se observan parásitos  Xenopsylla cheopis 
48 JH 48 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Levaduras (++) Negativo 
49 JH 49 Rattus Rattus No se observan parásitos Celulas Vegetales (++) Negativo 
50 JH 50 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Celulas Vegetales (+++) Negativo 
51 JM 51 Rattus Rattus Aspiculuris tetráptera - Xenopsylla cheopis 

52 AH 52 Rattus Rattus No se observan parásitos - Negativo 
53 AM 53 Rattus Rattus No se observan parásitos Celulas Vegetales (+++) Polyplax spinulosa 
54 AH 54 Rattus Rattus Aspiculuris tetráptera Leucocitos escasos Negativo 
55 AH 55 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Celulas Vegetales (+) Negativo 

56 JH 56 Rattus Rattus No se observan parásitos Levaduras (+) Ornithonyssus bacoti 

57 AM 57 Rattus Rattus Larva de Aspiculuris tetraptera - Negativo 

58 JM 58 Rattus Rattus No se observan parásitos - Xenopsylla cheopis 
59 AM 59 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Leucocitos Abundantes Negativo 
60 JM 60 Rattus Rattus No se observan parásitos Celulas Vegetales (+++) Negativo 

61 JM 61 Rattus Rattus No se observan parásitos Levaduras (+) Negativo 
62 JM 62 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Celulas Vegetales (++) Liponyssoides sanguineus 
63 JM 63 Rattus Rattus No se observan parásitos Levaduras (++) Negativo 
64 JH 64 Rattus Rattus Aspiculuris tetráptera Celulas Vegetales (+) Negativo 

65 JM 65 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Leucocitos Abundantes Negativo 

66 JM 66 Rattus Rattus Ooquiste de isospora sp Leucocitos Abundantes Negativo 
67 JM 67 Rattus Rattus Huevo de hymenolepis nana Levaduras (+) Negativo 
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Anexo 6 

Algunas imágenes remitidas de los helmintos y ectoparásitos caracterizados en las 

especies de Rattus Rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus  por el laboratorio EVALAB. 
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Anexo 7 

Fotos tomadas en el desarrollo de la investigación  
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