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REStotat 

ESTADOS JIM:VARIOS DE RELMINTOS RN ALFALFA REGADA CON AGUAS 

NEGRAS 1114 EL DISTRITO DE RIEGO No. dd CHICONAUTLA, MÉXICO. 

Salvador Guillermo Fragoso Soriano 

Asesor: Norberto Vega Alarcón 

El presente trabajo se realizó en el Distrito -

de Riego No. dd Ohiconautla Estado de México. Con el objeto 

de identificar los estados larvarios de nemátodos gaetroen 

téricos y metacercarias de Yasciola hepatita en alfalfa re 

Bada con aguas negras. 

Para el efecto se colectaron muestras de alfalfa 

de cinco diferentes sitios, de cada parcela, siendo cinco 

parcelas distintas cada mes. Las muestras eran aproximada 

mente de 250 gramos de alfalfa y se practicó la técnica de 

~aria Ceno y las tablas de bammler y souleby, para cuanta 

Picar • identificar loe géneros de larvas presentes. 

Los rzsultados indican que el promedio más alto 

Correspondió al género Haemonchus 222 siendo de 26.2d si 

guiando en orden decreciente respectivamente Trichostron-

pllue 222'de,23.12, Strengyloides 222 16.0d, Oooperia 322 

13.0d, Ostertagia 222 9.52, Oeeophagostomum 222.  4.56, Me - 

matodirus  222 4.04, Bunoetomum E.222 3.d4, Ub.abertia ovina 
2.48 . 

En cuanto a metaoercarias de Faeciola hepatita 

se refiere, el promedio general durante los cinco meses en 

estudio fue de 83.6, loe meses que presentaron los prome-

dios más altos fueron julio y agosto. Esta investigación 

se realizó durante los meses de abril a agosto de 19d0. 
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UAYITULO I/  



IsTRULUUUION 

Las plantas forrajeras constituyen la pase para 

cimentar la evolución y el desarrollo completo de la indus 

tria ganadera. Las condiciones ecológicas que predominan -

en la ReplIblica Mexicana determinan que una considerable -

extensión de territorio se encuentra dedicada en forma se 

mirrustica al aprovechamiento de las especies forrajeras, 

ea decir que la topografía, el clima y la vejetación natu 

ral que se desarrolla en forma de amplios pastizales de -

más de 10 millones de hectáreas se interaccionan e inter-

vienen de manera desiciva en le-configuración y fisonomía 

ganadera que caracteriza al pais. (1) 

Las especies forrajeras son varias y presentan 

diferente adaptación y variabilidad de uso, por lo cual se 

tiene un amplio margen de<eeguridad para producir forraje 

en condiciones tan variables de humedad. Las investigacio 

nes forrajeras en la zona templada se han orientado a de-

terminar, para cada región agropecuaria y por medios expe 

rimentales, aquellas especies forrajeras cultivadas que -

por su mayor capacidad productiva y valor nutritivo, bajo 

Condiciones de riego y temporal, contribuyen al mejoramáen 

to de la ganadería nacional. (2) 

La alfalfa producida bajo riego constituye, de 

una manera notable, el cultivo forrajero más importante -

para la industria lechera de México. (1) 

existen diferentes sistemas de riego para loa -

cultivos destinados al consumo de los bovinos productores 

de leche. Igntre ellos se tiene el riego por aspersión,'que 

proporciona nulo desperdicio de agua y como inconveniente 
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presenta su alto costo de adquisición, y la mayor frecuen 

cia con que tienen que darse los riegos. Otro sistema que 

es comunmente utilizado, es el riego rodado por medio de 

.aguas negras la cual se encuentra contaminada con excremen 

•to que proviene de establos lecheros de rancherias y pobla 

dos aledaños al distrito de riego, este sistema presenta -

presenta como ventajas la poca agua que se desperdicia y - 

ser lo mas económico que el sistema citado anteriormente. 

13 ). 

Debido a que en Uhiconautla; Municipio de scate 

.pec, Setado de México no existen los suficientes recursos 

económicos, se tiene la necesidad de regar forrajee como -

la alfalfa con aguas negras, observandose con frecuencia 

que elganado que ingiere estos forrajee sufre diferentes 

parasitosis. 

La contaminación de loe forrajes con terceras - 

larvae de nemÁtodos gastroentéricos varia mucho de acuerdo 

al género de estos, que se encuentran parasitando dichas -

praderas, así se puede ver que cuando es Beemonchus 1211. 

o91 que predomina, se debe a que este género es el más pro 

lifico ya que cada hembra pone de 5000 a 8000 huevos diarios 

loe que si llegan a alcanzar el tercer estado larvaxio so 

breviven en loa pastos de 9 a 19 meses. Comparado en cambio 

con el género Ostertaida stop. que tiene una postura de 500 

a 800 huevos diarios y en cuanto a sus larvas estas no -

soportan temperaturas altas, ya que se cree que tienen la 

facultad de hibernar. 7 ) 

Además de que soorevive durante largo tiempo - 

sometiendola en condiciones marítimas. ( 34 ) 

/11 desarrollo, migración y supervivencia de lar 
5 



vas infectivas de Ostertagia ostertagi, Cooperia punotata 

y Oesophagostomum  radiatum en pastura; su recuperación -

inicial ocurrió de 5 a 7 días, y el pico de recuperación 

larvária entre 1 - 2 semanas. La recuperación final suce-

dió t3 semanas después de la deposición de heces en la pas 

tura para Oesophagostomum radiatum y 9.5 semanas para Coo-

paria punctata y Ostertagia ostertagi es considerablemente 

mayor que aquellos de las especies ya mencionadas. Las al 

tas temperaturas y los rangos de alta evaporación son pro 

vablemente los responsables de la muerte de la mayoría de 

las larvas. ( 15 ) 

Las larvas de Bunoatomum phebotomum son parti-

cularmente suseptibles a las condiciones ambientales adver 

sas y son tan rapidamente destruidas por la aridez y por 

las condiciones de invierno. (35) 

En todos los géneros la supervivencia depende -

de diversos factores, entre ellos, el rigor y la duración 

del invierno, las oscilaciones de la temperatura, la tea 

peratura de el suelo, así oomo la cantidad de contaminación 

de la pradera. (7) 

Ahora bien en cuanto a estados larvarios de --

pasciola hepatita se refiere, la metacercaria se enquieta 

sobre las plantas. El inicio y el final de tiempo de con-

taminación de raices y tallos de plantas con metacercaria 

y la intensidad de contaminación puede variar de acuerdo 

a la distribución de su huesped intermediario, moldee° - 

gasterópodo del género Lianas& truncatula, que vive. en -

fango o en el barro del fóndo de los ríos de diferentes 

regiones aunado a otros factores como la temperatura y la 

variación del ano. (7, 14) 6 



ron estas circunstancias es obligado conocer los 

ciclos vitales de los helmintos más importantes de la re-

gión, intervalos entre las infecciones, puesta de huevos, 

capacidad de larvas para sobrevivir y periodos de super 

vencia; todos estos datos en relación con las condioiones 

*de pastoreo y manejo de las praderas forrajeras. (5) 

Uno de los problemas más frecuentes con los que 

el Médico Veterinario Zootecnista se enfrenta, es el esta 

dio de. la paraeitosis gastroentérica y hepática del ganado 

bovino lechero. (29) 

Zote es de gran importancia si se toma en caen 

ta que el ganado bovino lechero que se encuentra estabula 

áo.o semiestabulado, adquiere los forrajes directamente - 

del campo de cultivo, sin que se haya llevado a cabo algún 

procesamiento para la eliminación larvaria. Su importancia 

radica en que la alfalfa regada con aguas negras deficien 

te o nulamente tratadas, es ingerida por el ganado y a su 
- vaaadquiere la parasitesis; lo que repercute en forma ne 

sativa en su baja producción láctea, pérdida de peso, die 

minuyendo así las fuentes de proteina de origen animal -

para consumo humano, trayendo, una merma en la economía na 

Cional. (3, 7, 14) 

/Mi otros paises se han realizado diferentes tra 

:bajos referentes a la contaminación de pasturas por nemáto 

dos gastroentóricos, como la investigación realizada por - 

i)árie (1969) en Austria donde encontró que las larvas mi-

-gran en oleadas a contaminar la pastura circulante a la -
masa fecal y durante tiempo lluvioso podría ser una migra 

ción casi continua en la pastura durante 5 	semanas, -

:hasta que el nacimiento de las larvas se agote. (35) 



n1 mismo autor trabajando con Haemonchus plaoei  

Oooperia £22. y Oesophagostomum radiatum encontró que lar 

vas libres pueden sobrevivir sobre la pastura por 5 a 6 -

semanas en el verano y escasamente més tiempo en el otoho. 

(35) 

Goldberg (1970) en notados Unidos al colocar -

materia fecal con huevos de Ostertagia ostertrigi, Cooperia 

punctata y Oesophagostomum raaiatum sobre pastura durante 

el verano observó al analizarlo que la cantidad de larvas 

fue para Ustertagia ostertagi 307., Cooperia punctata 1> y 

Oesophagostomum radiatum 51/.. (16) 

michel y Col (1977) en un estudio de campo so 

bre la epizootiologia de'los parásitos gaatroentéricos de 

bovinos de Inglaterra, mostraron que la contaminación de 

pastura con larvas da nemátodos gastrointestinales es baja 

en abril pero aumenta en mayo y min más en junio. (28) 

Downey (1977) ea Irlanda para demostrar el pa 

pel del abono liquido como diseminados de parásitos en - 

pasturao fertilizadas, reportó que es evidente que la a-

plicación de este, pueda aumentar la infestaCión de tricots 

trongilidos de la pastura. n1 abono fue producido por ga-

nado recién destetado, este autor reportó que la recolección 

de larvas en la pastura fue mayor en la primavera y además 

hay un riesgo, en la aplicación de abono liquido en esta 

estación que pueda aumentar los niveles de infección para 

sitaria en terneras que solamente en el mismo ano, sino - 

aán a principios del verano del siguiente adío. (12) 

También en México se han realizado investiga-

ciones diferentes a la contaminación de pastaras por lar 

vas de nemátodos gastroentéricoe, como el estudio reali- 



zado poi* Gonzalez (1976) en pastizales de Metlaltoyuca -

Puebla, para determinar la potencialidad de infección pa 

rusitaria en esos potreros, siendo el porcentaje larvario 

más alto el de Strongyloides 222. seguido de Haemonchu.s- 

22. conciderandose alta la contaminación parasitaria en 
-esos pastizales. (17) 

Los resultados mencionados anteriormente coin 

cide con lo encontrado por Torres (1973) en Martínez de 

la Torre, Veracruz-en la determinación de larvas infectan 

tea de nemátodos gastroentéricos en potreros de dicho lu 

gar, y lo que se explica por la producción de generaciones 

no parásitas por el género Strongylus £pla (36) 

El trabajo realizado en el Centro de Investi-

gación, Mnseñanza y Mxtensión en Ganaderia Tropical de -

Martínez de la Torre, Veracruz por Delgado (1980) deter-

mina que en muestras tomadas en ocho diferentes horas, -

el mayor número de larvas de nemátodos gaetroentéricos -

en el pasto, se encontró en la lectura de las doce horas 

siendo el mayor porcentaje larvario para el género Haemon-

chas 62R. seguido de Trichostrongylus BPp. (11) 

1n el mismo Centro de Investigación Castella 

nos (1980) en un estudio sobre la migración vertical de' 

larvas de nemétodos gaetroentéricos de bovinos en el pas 

to del tropico, los resultados indicaron que la lectura 

de las nueve horas es la que presentó mayor número de -

larvas, disminuyendo el número larvario a las 12:00 y -

15:00 hrs. y aún mas a las 6:00 y 18:00 bre., siendo la 

menor migración por la noche a las 21:00 hrs. y en la -

madrugada a las 0:00 y 3:00 hrs. La media más alta la -

ocupó el género Strongyloides spp. seguido de Haemonchus 
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222. (9) 

Chernitsky (1940) en Ayotla, Estado de México 

reporta la viabilidad de larvas de nemátodos gastroenté-

riooa en paato,'el cual la media más alta la presentó el 

.género Strongyloides 222. seguido de el género Haemonchus 

A22. (10) 

También los estados larvarios de Fasciola he-

patica han mostrado el interés de algunos investigadores 

alai se tiene que Mack (1979) en Austria en un estudio so 

bre la longevidad de metacercaria de Fasciola hepatica, 

enquistada en la hierba en el cual utilizó una pradera -

que se irrigó y fue artificialmente contaminada con meta 

cercarías de Fasciola hepatica, durante los meses de mar 

zo, junio y octubre demostrando que en junio las metacer 

caries sobreviven por 10 semanas, mientras que en marzo 

y octubre sobreviven por una y dos semanas respectivamen 

te. (27) 

Maaarnovskii (1976) en una investigación sobre 

el desarrollo y supervivencia de Iasciola hepatioa  en 

pastura del occidente de Siberia, la mayor incidencia la 

presentó los meses de junio y julio, durante este periodo 

26 a 67% de huevos se desarrollaron en aproximadamente -

30 días. (26) 

Shaka (1979) en Dinamarca en un estudio sobre 

la epizoctiologia estacional de metacercarias de Fasciola 

hepatica en pastura; encontró que el número de metacerca 

risas fue incrementado marcadamente en julio y agosto, la 

mayoría de estas metacercarias originadas por los caraco 

les cuando han sido infectadoa en el verano, ninguna o -

pocas metacercarias han sido adquiridas sobre el invierno. 

(33) 	 1U 



México, Aguilar (191b) en Churinteio y La -

Piedad, Michoacán en una investigación sobre la presencia 

de metacercarias de Pasciola hepatica en pastos, reportó 

en Churintzio la cantidau de 1044 metacercarias y en La 

piedad de 650; concluyendo que la contaminación parasita 

'ad& se encuentra latente en cualquier época del año, in-

tencificandose adn más en la época de lluvias esta parasi 

tosis. (3) 

Tomando en cuenta los diferentes trabajos men 

cionados con anterioridad sobre la presencia de larvas de 

neaátodos gastrue~ricos y metacercaria de Fasciola 192.257  

tica en la pastura, el presente trabajo tiene por objetivo 

la identificación y cuantificación de los estados larva-

rice de nemátodos gastroentéricos y metacercarias de 

Paacioll hepatica en alfalfa regada con. aguas negras, en 

•1.+Distrito de Riego yo. dU Chiconautlai Municipio de mea 

tepeo, astado de México. 

11 





MArcalkb Y WITODOS 

131 presente trabajo fue realizado ea el Dietri 

to de Riego No. CC el cuál comprende el ejido de Chiconal 

Jtla; Municipio de Zdatepec, Estado de México. Y en el La-

.boratorio de farasitologia de la facultad de Medicina Ve-

terinaria y Zootecnia de la u.n.A.1,1. 

1. Se colectaron muestras de alfalfa de cinco 

diferentes sitios, de cada parcela, siendo cinco parcelas 

distintas cada mes; durante el periodo comprendido entre 

los meses de abril a agosto de 1900. 

2. 51 peso de cada muestra fue de 250 gramos. 

ltS) 

3. :51 criterio para seleccionar la alfalfa fue 

un muestreo aleatorio al azar, en la alfalfa regada con -

aguas negras. 

4. La altura del corte de la muestra de alfalfa 

fue aproximadamente de 2 cm. a partir del suelo. 

5. Calendario tentativo  de riegos:  

Riegos 	intervalo aproximado 	Lámina de 
entre riegos 	agua tem.) 

tdias) 

lo. 	inmediato después de la 

2o. 

3o. 

40. al 140. 

l32). 

siembra 

10 días después del lo. 10 

15 días después del 20. 10 
cada 2U a 25 días 15 

b. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio 

de Yarasitologia de la Y.M.V.Z. de la u.r.A.m. en bolsas 

13 



de pólieileno oon previa identificación, "y fueron analiza 

dae de acuerdo con las técnicaélde flakaru Ueno, tanto, para '  
Anvestigarteroeraó:larvas de nemátodowgpstroóntéricos - •  
como metaceroariasrde Fasoiola hepática . ( 10 ), 

7. Las larvas de nemátodos gastroentéricos que 

se obtuvieron se fijaron 	ugol y se clasificaron de - con l
•  

acuerdo a las tablas de Iammler y Soulaby. (24,3>) 



DATOS Dei LA ddGlon 

di Distrito de Riego No. tid Uhiconautla, Bdo. 

de México se encuentra a 2b Ame. de la carretera Federal 

México - Machuca, el noroeste del municipio de deatep2c, 

Xdo. de méxico. Eh cuanto a los antecedentes geográficos 

el Distrito se localiza en la parte Noroeste del Estado -

de México. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud Norte 19°  35' 55". y una Longitud de 990  02' 50" -

estando limitado al Suroeste por la carretera Federal -

México-Pachuca, al Sur por el entronque de estos dos lími 

tes, al Este por la pequeña propiedad Javier Cuevas y por 

terrenos comunales de Sto. Tomás Chiconautla, al Oeste -

;por la ampliación de Sta. Ma. Tonanitla, al Noroeste por 

la ampliación de San Pedro Atzompa y de Sta. Ma. Ozumbilla, 

al Norte por el ejido de San Francisco Cuatliquixca y al - 

• noreste por la pequeña propiedad de Sto. Tomás Chiconautla. 

(31) 

Tiene una superficie aproximada de 2407 hectá 

reas, su altura sobre el nivel del mar es de 2550 metros. 

La región cuenta con 3 estaciones climatológicas en servi 

cio del tipo T.P.B. ( termo - pluvio - evaporación ) ope-

radas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli 

cos. B1 clima predominante es c(wo) (w) b(i'•) templado --

subhumedo con lluvias en verano. Su temperatura media anual 

es de 14.4°C y una temperatura =ánima extrema de -9.5°C. 
La precipitación pluvial es de 487.2 ma. anual con un -

promedio de 99 días de lluvia. El promedio de heladas es 

ta comprendido entre los meses de octubre y abril. (30) 

15 



superficie en Has. 

:cierras ejidalee 	3600 

22.errae.comunales 	1014 

,kropiedad privada 	3453 

8067 

De- las cuales el Distrito de Riego no. 88 cuera 

superficie en Has. 

Tierras ejidales 	1427 

tierras comunales 	630 

,Wropiedad privada 	3>0 

Deacuerdo con su conformación topográfica pode 

mos apreciar que la mayor parte de su extensión, los terre 

nos son planos y con ligeros declives, y prominencias, el 

suelo es aluvial. 130, 31) 

.Las tierras en scatepec, catan constituidas de 

a:eigaiente manera 

2407 

Dentro de los terrenos ejidalee existen 960 — 

Moctáreas deriego y 467 para temporal, son trabajadas — 

Apor 294 ejidátarios. (30, 31) 

,sn esta región los principales cultivos son en 

importancia: 

asís forrajero 

*ale de grano 

Alfalfa 

Itemolacha• 

Avena 

cebada 
lb l4) 



La hidrografía con que cuenta el municipio la 

constituyen: hl rio do los memedios y el canal de Sales. 

hl primero sirve de limite territorial con el Distrito - 

Yederal y através del cual fluyen las aguas negras, el -

segundo sirve de límite a hcatepec con Netzahualcoyotl y 

'Ateneo, su caudal transporta las aguas del Ux - lago de - 

Texcoco; ambas vertientes ,desalojan su contenido en el -

Gran Canal del delagde del valle de México, que es el que 

controla el Distrito de Riego reo. dd para la irrigación 

del ejido de Uhiconautla, Municipio de hcatepec, Xdo. de 

México. (30, 31) 

Dicho Distrito cuenta con varias parcelas des 

tinadas a loe cultivos mencionados con anterioridad, sus 

dimencionee son de dos heotáresue como promedio, el desti 

no de la'cosecha es de autoconsuao y comercialización de 

la producción, así se tiene.que el maíz rorrajero en su 

mayor cantidad es destinado para el Complejo Agropecuario 

Industrial de Tizayuca, datado de Hidalgo. (30) 

La producción de maíz en grano ee de autocon-

sumo familiar y forma parte de la alimentación para el -

ganado, así como su distribución y comercialización en -

pequeños comercios como miscelaneas, tortillerias, etc. 

La producción de alraira se distribuye en - es 

tablos y Hancherias de la localidad, así como también se 

distribuye en ranchos aledaños a la región, lo mismo suce 

de con la producción ae remolacha, avena y cebada. 

nn esta región tiene mucha importancia para -

el agricultor, la realización ala actividades pecuarias -

que le sirven como complemento de sus labores agrícolas. 

lY 



Dentro de las explotaciones pecuariaa, la que - 

tiene una mayor importancia es la de bovinos productores - 

de leche, seguida de cerdos y ovinos en orden decreciente 

respectivamentea 4, 30) 



CUADRO CL/MATIKICO DRI DISTRITO Ud RIRGO No. 88 
CRIUORAUTLA, RSTADOLDR MXXICO 

Temperatura 
media. ens0C. 	16.1 	18.7 18.2 	17.8 	17.8 

2recipitación 
pluvial 
total en ma3 	43.5 	48.1 40.7 49.3 	113.5 

relativil en 14 175.5 	181.8 180.7 158.6 	132.4' 

(6) 





RESULTADOS 

Después de haber realizado las observaciones 

en la alfalfa regada con aguas negras, ee obtuvieron los 

reoultados que a continuación se describen en lós siguien 

tes cuadroet 

Cuadro No. 1 Promedio y desviación estandar —

de los géneros larvarioe de nemAtodos gastroentéricos. en 

la alfalfa por mee. 

Cuadro No. 2 Porcentaje general de géneros lar 

varios de nemdtodos guatroentéricos en la alfalfa obteni 

do durante los meses de estudio. 

Cuadro No. a Promedio y desviación estandar de 
metaoercaria de Fasciola hepática en la alfalfa obtenidos 

durante loe cinco meses de estudio, asi mismo se incluye 

el promedio general y desviación estandar de la metacerca 

ria de F.  hepática, en el Distrito de Riego No. 88 en — 

Chiconautla, Xdo. de México. 
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• CUADRO No. 1 

Promedio y desviación estandar de los Géneros Larvarics de 
nemétodos gastroéntericos en la alfalfa por me s en el Dis 
trito de Riego No. 88 ahiconautla Estado de México. 

Abril 
. 5-cts 

layo 	Junio 	Julio 	Agosto 
x— S 	x±S 	s 	x± s 

hostron 
s.: 12a 	.18.618.93 35.214.60 13.615.12 31.414,72 16.81554 

onchu9 	412111.73 23.8±2.70 21.21178 25.2±3.70 20.013.67 

8.018.51 11.412.19 4.213.34 11.6±2.70 12.413.78 

erice 	16.016.04 10.013.80 17.814114. 9.0=2.0 12.619.-15 

ngSrloidee8.614.39 10.0.14.58 

4.611.14 

29.4±5.98 

5.213.83 

9.8=1.92 

4.0±4t0 

22.616.18 

6.4±2.70 
phokosto 

sun. 	2.612.40 

, 11.797 1.610.54 5.0±187 3.4=2470 5.4±2.60 irdirus 

sto:eum 	1.611.34 2=1.87 2.0=2.12 3.4±1,34 2.2±0.83 

erti't 	0.9=0.0 1.4=2.07 1.610.54 2.2=1.92' 1.6±1.6 



_Oesophagostomum  4.56 

Nematodtrus 	5.04 
222„. 
Dunostomum  3.84 

i)11ZE- 
--"Chabertis 

ovina 

25 para:les oinOo medio 

CUADRO No. 2 

;HIlorcentaje~eral de géneros larvarios de nemétodos gastro • 
énttricos en la alfalfa obtenido durante les meses de estudio 

-en el Distrito-de Riego No.88 Chimenautle Estado de México. 

GENERO • 	í 
Trichottron  
zylutt.san. 	23.12 

ReeMonchus 	26.28 

Ostertugia 	9.52 

HCooperia 	13.08 

>s Strongvloidet 16.08 

S 

46.3 

52.55 

19.03 

26.15 

40.20 

21.40 

9.40 

5.60 

3.40 



CUADRO No.3 
Promedio y desviación estandar de metaceroaria de Pasciola  
hepatica en la alfalfa obtenidos durante los cinc() meses de 
estudio en el Distrito de Riego Wo.88 Cktebnautla Estado de 

México. 

Donde 

x 9 
17.4 7.58 

11.0. 6.857 

13.0 7.21 

29.2 19.20 

18.4 9.86 

5 para cada mee. 

MES .  
Abril 

En base a los resultaaos óbtentdos y debido a — 

las condiciones que imperan en el 'Distrito de Riego Nó. 88 

el' promedio general fue de 83.6 con una desviación estandar 

de 37,7; 

Datos obtenidos durante los cinto meses de estudio. 
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DISOUbION 

La contaminación parasitaria de los forrajes -

es una fuente importante en el parasitismo gastrointesti-

nal provocado por nemátodos. Seto indica la ayuda que re 

presenta el estudio de estos forrajes para llevar a cabo 

estudios epizootiol6gicos que permitan controlar ol pro-

blema, los nemátodos culpables son en general loa mismos 

en todo el mundo, aunque su importancia y predominio va-

rían de acuerdo con las diferencias de humedad, tempera.-

tura y estado de salud del animal. Rn términos generales 

se puede decir que el problema, por nemátodos gastroenté 

ricos no es muy importante en zonas donde la precipitación 

pluvial anual es menor a 400 mm. pero el problema es de -

mayor magnitud donde la precipitación pluvial anual es -

mayor a 500 mm. con las excepciones dictadas por el esta 

do de los animales. (22) 

Otro problema parasitario de gran importancia 

en la ganaderia nacional es el de la Fasciolosis, conci-

dependo además que el desarrollo biológico de la Fasciola 

hepatica ocupa un papel importante la hierba que crece -

en la periferia de aguas encharcadas o de corriente de - 

curso lento como sucede con las aguas negras, que sirven 

para irrigar los forrajes para el consumo animal. Del -

completo entendimiento de esta parasitosis, se orientan 

programas de control epizootiológico. (3, 7). Ya que en 

este estudio ayuda a la descripción de la importancia que 

representa e]. problema en los animales domésticos (ovinos 

bovinos, cerdos) y en especial sobre los bovinos producto 

res de leche; que es el ganado de mayor explotación en -

el Distrito de Riego No. 88, Chiconautla México.- 
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Por lo que respecta a este trabajo loa géneros 

larvarios de nemátodos gastroentéricos que fueron identifi 

cados en cuanto a porcentajes, promedios y desviaciones - 

estandar el que ocupó el primer lugar fue Haemonchus 221. 

siguiendo a este respectivamente Trichostrongylus 222., 

Strongyloides spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. Oeso-

phagostomum 222., aematodirus spp., Bunostomum 92E. y Cha,-

bertia ovina . (ser cuadros No. 1 y 2 ) 

&i cuanto a la variación de los diferentes gt 

neros de nemátodos gastroentéricos presentes en los me-

ses en los que se realizó este trabajo y como ya se men-

cionó el género Haemonehus»21. ocupó el promedio más alto 

Bato puede deberse a factores como los que menciona Kenneth 

(1976) que observó en estudios realizados sobre el efecto 

de la temperatura en la sobrevivencia de larvas infectan 

tea, que estas se adaptan bien a condiciones de tempera-

tura desde los 40U hasta los 350C. dependiendo esto de la 

humedad y la temperatura de este Distrito que se encuen 

tra dentro de estos límites. (23) 

Siguiendo en orden decreciente al anterior, -

el género Trichostrongylue spp., en una investigación rea 

lizada por Durie (1974) observó que las larvas de Trichos-

trongylus 222. fueron abundantes en todo el invierno y a 

principios del verano pero escasas a medio verano y otoro 

y en este trabajo su más alto promedio fue en el mes de 

julio. (35) 

111 género que ocupó el tercer lugar fue el de 

Strongyloides 922., este no indica que haya sido una lar 

va de mayor viabilidad, ya que este parásito tiene la par 

ticularidad de tener reproducción no parásita siempre y 
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cuando las condiciones del medio sean favorables.(7, 25) 

Los géneros Cooperia epp., y Ostertagia 1E2. -

ocupan el cuarto y, quinto lugar respectivamente. Goldberg 

(1968) én Maryland É.B. U.U. encontró que la variación 
mensual de temperatura para un buen desarrollo y tranami 

eión de Cooperia  luat. y OstertaAia 222.fue de 11.7°C a - 
22.1:5°C que es la temperatura que predomina y es la que se 

observa en los meses que se realizó el trabajo aunado a 

una precipitación pluvial mensual 41.4 mm - 131.7 mm que 

determiné que el mazimo desarrollo y sobrevivencia de ee 

tas larvas ocurre durante la primavera y principios del-

otoño. (16) 

Los promedios más bajos correspondieron a los 

géneros Oeeophagostomum epp. Nematodirue 9pp. Bunoetomum 

1ER. y Chabertia  222. respectivamente. 

Haciendo comparación con los resultados de es 

te trabajo con otros realizados en méxicov  se puede ver -

que los meses que mostré mayor ndrileo de larvas de nemáto 

dos fue junio, julio y agosto lo cual coincide con lo en 

centrado por Castellanos. (9) 

Delgado (19110) en un estudio sobre el horario 

de migración vertical de larvas de nemátodos gastrointea 

tinales en pasto de zona tropical, reporta el promedio -

más alto correspondiente al género Haemonchue £112. por lo 

cual coincide con este trabajo, y también. en parte por -

lo encontrado por Gonzalez (1976) enMetlaltoyuca, Pues.. 

el cual obtuvo el segundo lugar en promedio, probablemen 

te seto puede deberse a la variación en la época del ano 

en que se realizó el trabajo que fue en el mes de- diciem 
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bre.(11, 17) 

Uarreton (19Y9) en un trabajo sobre edad y pa 

rasitismo gaetroentérico de bovinos en trópico humedo re 

porté' el mayor promedio larvario para el género Trichos-

,trongvlus 222. lo cual coincide con lo encontrado, en se 

gundo lugar en este trabajo; esto puede deberse a las con 

diciones climatológicas que varian ya que en esta región 

es de clima templado. (d) 

Gonzalez (19*16) en sa estudio reporta el mayor 

promedio para el género otrongyloides  g22. y lo mismo se 
observa en loe resultados del trabajo realizado por Torres 

(1973) en martinez de la Torre,Yer. el cual coincide con 

el género encontrado en tercer lugar en esta investiga, 

ción.(1I, 36) 

Zn base a las observaciones realizadas con an 

terioridad puede haber (=era:lela de géneros dependiendo 

de la época del año que esta en relación con la intensi-

dad de la luz, la temperatura, y la humedad. (9, 11) 

La Pasciolosis del ganado particularmente en 

rumiantes ocurre en todo el mundo y es reconocida como -

una importante helmintiosia reduciendo la proteina animal 

como un recurso, por lo tanto causa la reducción de pri9, 

ducción y calidad deteriorada de leche y carne. (19, 27) 

La distribución de la enfermedad esta ligada 

escenoialmente a la difusión de su huesped intermediario 

Limnaea truncatula, el cuál se refugia durante el invier 

no debajo de la vegetación y permanece inactivo hasta -

marzo, entonces emerge para multiplicarse y poner huevos, 

asi como liberar cercarías siendo estas arrastradas por 
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las corrientes de agua haóia lo alto de las plantas y en-

tonces se desprenden de su cola, y se transforman en meta 

ceraria sobre la planta, hallandoee estas bajo el agua o 

no, siendo esta una estructura redondeada de aproximada, 

mente 0.2 mm. de diametro. Se ha calculado que hasta un -

millar de cercarías pueden enquistarse sobre una sola hoja 

de pasto, de esta manera el forraje se contamina adquirien 

do la enfermedad el ganado al consumirlo. (3, 25) 

En cuanto a la contaminación forrajera por meta 

cercaría de Fasciola hepatica, se menciona que los resulta 

dos obtenidos en este trabajo fueron significativos princi 

palmente en los meses de julio y agosto en los que se ob-

serva los promedios más altos, debido probablemente porque 

ea estos meses la precipitación pluvial mensual fue la más 

alta_.en esta región y es probable que coincida en base a 

las condiciones climatológicas ya que por ser meses húmedos 

la poblacion de caracoles aumenta y el número de metacerca 

rías igualmente. (6, 25) 

Los resultados de este trabajo son diferentes 

a los reportados por Aguilar (197d) en un estudio sobre -

la presencia de metacercarias de Fasciola hepatica en pes 

tos én los municipios de Uhurintzio y La Piedad, Michoacán 

donde se observó 1044 y 6,0 metacercarias respectivamente, 

debido a que esta investigación se realizó durante los -

meses de octubre a marzo , obteniendo su mayor incidecia 

en los meses de octubre, noviembre y marzo, teniendo con 

diciones climatológicas diferentes. (3) 

Estudios hechos en Kodaira, Japon (1975) en -

cultivos de arrozales, observó que el mimara de metacer- 
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carian aumentaban en julio y agosto y que decrecia en par 

tes mocas donde se habia abonado con excremento de bovino. 

(20) 

&i un estudio realizado por Shaka en Denmark —

(197d) usando corderos rastreadores encontraron que el nd 

mero de metacercarias de Yasciola hepatica se incrementa' 

marcadamente en los meses de julio y agosto por lo cual se 

asemeja con lo encontrado en este trabajo. (33) 

En base a los resultados obtenidos en el cuadro 

uo...3 es aprecia que en los meses de julio y agosto oorres 

pondera-al promedio y desviacién *standar mas elevado, con 

oordando con loe trabajos ya citados. Asta mismo se observa 

que no hay diferencia considerable en los meses restantes, 

por lo que la obtención de lea muestras de parcelas dife—

rentes, la variacilka os minima ya que las parcelas ddistlaa 

das llevalael mismo patron de cultivo y manejo de este ti—

po de planta ferrajera en esta regián. 

la porcentaje de ~acercarlas varia de una par 

cela a otra, est o puede deberse probablemente a que en 

algunas canaletas tiene una mayor pendiente que otras y el 

riesgo de que algunas metaoercarias queden atrapadas en los 

pastizales que se encuentran en ooacionee recubriendo a —

las mismas, variando considerablemente los resultados. 

Esto se justifica por el estudio realizado por 

~caro ueno (1973) en la distribución vertical de metacer 

carian sobre los tallos de la planta de arroz crecidas en 

recipientes de agua; se menciona que los quistes además de 

alojarse entrelos tallos de la planta se encontraron en la 

pared del recipiente en condiciones del laboratorio simu- 
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Iando su estado en el' campo.(21) 

32 

Taylor (1951) inform6 que las cercarlas enquis 

tadas sobre.el cristal en las mismas condiciones de labora 

'Cerio mueren en dos o tres semanas al ser puestas en contac 

te>oon laI.uz solar intensa o con vientos desencadenantes 

pereque pueden sobrevivir en agua estancada durante cinco 

a'seitimesesy en condiciones pantanosas hasta por nueve a 

dley meses, y en condioiones naturales sobre la planta pus 

de sobrevivir enquistada.  hasta por doce meses. (2>) 





CONCLUSIONES 

I. Bajo las condiciones en que se realizó el 

presente estudio, se encontrar= loa siguientes géneros 

lervarios de nematodos gastroentéricoss 

Haemonchus 222. 

Trichoatrongylus spp. 

Utrongyloides £1115 

Cooperia spp.  

Ostertagia 112. 

0#50011h4gostomum £22. 

Nematodirus 222. 

aunostomum 22p. 

Chabertia ovina 

2. El género larvario que presento mayor pro—

medio fue el de Haemonchus 222. siendo de 26.2d en el 

porcentaje general de los cinco meses en que se realizó 

el:trabajo. 

3. En los meses de mayo y julio el promedio — 

mide alto fue Trichostrongylus  2.22. siendo 35.2 y 31.4 —
respectivamente. 

4. dtrongyloides spp. fue el que presentó el 

mayor promedio en los meses de junio y agosto, y fue de 
29.4- y 22.b respectivamente. 

En cuanto a metacercarias de Pasciola hepati—

ca se concluye lo siguiente: 

5. El promedio general de metacercarias de — 

rasciola hepatica fue de d3.6 con una desviación estan—

dar de 31.10 durante los cinco meses de estudio. 
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b. loa promedios mas altos ,de metaceroarias de 
sciela -hepatica fueron en los meses de julio :y agosto."-: 
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