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CAPITULO

RESUMEN



R E S U M E N

DETERMINACION Y CONTEO DE LARVAS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS

DE RUMIANTES EN PASTOS DEL MUNICIPIO DE MOLANGO, HIDALGO." 

MERCADO REYES NICANDRO

ASESOR : 

M. V. Z. NORBERTO VEGA ALARCON. 

El presente estudio se llevó a cabo en el municipio de - 

Molango, Hidalgo., con el fin de determinar la cantidad de -- 

terceras larvas de Nemátodos Gastroentéricos presentes en -- 

pastos del municipio mencionado. 

Para su realizaci6n, se utilizaron mensualmente 20 muestras

de paatos, laa cuales fueron tomadas al azar de 4 diferentes - 

potreros, se recolectaron 5 muestras mensuales de cada potrero

siendo transportadas para su analisis al laboratorio de Para- 

sitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - 

de la U. N. A. M. 

Las muestras que se analizaron, fueron de 250 g. de pasto

cada una, habiendose practicado la técnica de Hakeru Ueno. 

La identificación y cuantificación de larvae se hizo en base- 

s las claves de Lammler, Soulaby y Weybridge. 

Los géneros que se encontraron el clasificar y cuantificar - 

las larvas fueron : Strongyloides app. 46. 49 %, el cual presen

to el porcentaje más alto y en orden decreciente : Bunostomum

sem. 27. 64% ; Haemonchus sem. 11. 73%; Cooperia app. 7. 40%; - 
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Oesophagostomum app. 4. 36%; Trichostrongylus ate. 2. 11% ; 

y Ostertagia spp. 0. 25%. 

Por los resultados antes obtenidos, se concluye que la

contaminación de pastos en este municipio es alta. 
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CAPITULO II

INTRODUCCION



INTRODUCCION

El mantenimiento de la salud en un hato de ganado es de -- 

gran importancia para asegurar el máximo nivel de rendimiento- 

y poder obtener productos pecuarios aptos para el consumo huma- 

no; la producción se ve limitada por diversos factores, siendo - 

una de los principales las vermínosía gastrointestinales que se

encuentran diseminadas en todo el país, las perdidas económicas - 
1

que causan en la industria ganadera son cuantiosas debido, en - 

la mayoría de los caeos, e un mal desarrollo de los animales, - 

mala conversion del alimento, mermas en ganancias de pesa, así - 

como de la producción láctea, o a un estado físico de los anima

les que los predisponga a sufrir otras enfermedades.( 5, 14) 

Las plantas forrajeras estan expuestas a contaminación lar
C

varia de los parásitas mencionados, de este forma el introducir

r
ganado a potreros infectados, éste estaré expuesto a adquirir - 

dicha parasitosis; los pastos cortos suelen ser fuente peligro- 

sa de infección, ya que los animales muerden el pasto cerca del

suelo, donde el número de larvas es mayor . ( 14) 

En todos los géneros de las larvas, la supervivencia depen

deré de diversos factores, entre ellos el rigor y le duración - 

del invierno, las oscilaciones de la temperatura, la temperatura

del suelo, así como la cantidad de contaminación de la pradera. 

Las larvas infectantes son más resistentes a los factores ~ bien

tales que los huevos y que la primera y segunda larvas, las -- 

cuales están expuestas a esas factores en los pastizales durante

toda su vida. Lo tercera larva esta protegida por la vaina -- 
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de la segunda y por esto puede resistir los cambios climatolo

gicos. Estas pueden sobrevivir hasta por ocho meses; una gran

cantidad de terceras larvas mueren en otoño debido a que en - 

esta época se les agotan sus reservas intestinales. ( 1, 14) 

La contaminación de los pastos con los diferentes vermes

lo benefician considerablemente el que sean utilizados conjun

temente animales viejos y jovenes destetados ya que esto ayuda

a retener la humedad necesaria pare la sobrevivencia de las - 

larvas, este contagio se adquiere en la pradera el ingerir -- 

las terceras larvas con los alimentos o agua; o en los esta- 

blos al comer hierba contaminada recientemente cegada y por el

agua de bebederos, el lamer las paredes y utensilios, así como

al mordisquear la paja de la cama . ( 2, 14, 18) 

5e ha visto que ciertos tipos de plantas forrejeras pues

den llevar más larvas infectantes que otras, en muestras de - 

pesto se han encontrado 4200 larvas por Kg. de hierba, pero - 

en la mielga se han encontrado 1100 larvas por Kg. ( 14) 

El interés actual por conocer mejor los ciclos biológicos

de los pérásitos y las condiciones ambientales durante las di

ferentes épocas del año más propicias para su desarrollo, per

mitirá conocer la forma de prevención, tratamiento a desarro- 

llo de resistencia a las parasitosis . ( 1914) 

Por lo mencionado anteriormente, deversos investigadores

han realizado estudios al respecto como : 

Michel y Col. ( 1970): en un estudio de campo sobre epidemiolo

gía de los parasitos gastroentéricos en vacas en Inglaterra - 

mostraron que la contaminacion de los pastos con larvas de gu

sanos gastroentéricos es baja en abril pero aumenta en mayo - 
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y más aún en junio . ( 15) 

Crofton ( 1955): en Gran Bretaña reporta que la temperatura es - 

necesaria para el desarrollo de las diferentes especies y en - 

cada caso el porcentaje de desarrolla varía con la temperatura

con la excepción de Nematodirus fillicollie y Detertagia sem., 

que se adaptan bien a los climas frias . ( 16) 

Smith ( 1972): en un estudio de tres años, realizado en el Cena

dá, encontr6 que las larvas de Nematodirus helvetienue pueden - 

resistir bien las bajas temperaturas del invierno de un clima - 

marítimo . ( 17) 

Moning ( 1962): en Estados Unidos, apreci6 que el invierno seca- 

no afectaba el desarrollo larvario, principalmente el Heemonchus

ªpt, Bunostomum sem, y Cooperia sem, ya que la humedad de las - 

heces, así como el calor producido por la fermentación y la -- 

ventilación de las galerías hechas por insectos eran auficien- 

tes para su crecimiento . ( 16) 

Donwey ( 1979): en lrlenda, utiliz6 dos potreros, uno que había - 

sido contaminado con una pequeña cantidad de huevos de tricos- 

trongilidos, y el otro, junto e este , que no recibió dicha - 

contaminaci6n. En el primer año el número de larvas en el pasto

del primer potrero fue muy alto y loe becerros que ahí pastaron

mostraron un elevado número de huevos por gramo de heces; en - 

el año siguiente fue evidente la gran contaminación del mismo - 

potrero y los becerros desarrollaron signos de gestroenteritis

parasitaria, mientras que los becerros del potrero junto, mostra

ron un peso vivo mejor que los del primero . ( 7) 
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Respecto a los estudios realizadas en el pals, relaciona - 

dos a la presencia y viabilidad de terceras larvas, se han -- 

encontrado los siguientes géneros : 

Castellanos G. ( 1979): en Mapastepec, Chiapea, al hacer la cla

sificaci6n de larvas, reporta los siguientes: Strongyloides - 

papillosus 35. 78% ; Trichastrongylus sem. 12. 12% ; Chabertia - 

avine 8. 95% ; Cooperia app. 16. 08% ; Ostertagia app. 8. 19%.( 4) 

Castellanos C. ( 1980): en un estudio sobre migración vertical - 

de larvas en el tr6plca, en Martinez de le Tarre, Veracruz, sea

lazando diferentes lecturas, observ6 que a las 9. 00 hrs, se pre

lento mayor número de larvas en el pasto, disminuyendo el núme

ro a las 12. 00 y 15. 00 hrs, aún más a las 6. 00 y 18. 00 hrs, y - 

en la madrugada a las 0. 00 y 3. 00 bre. ( 3) 

Chernitzky W. ( 1980): en un estudio realizado en el pueblo de- 

Ayotla, México, sobre viabilidad de larvas de Nemátodos Gastro- 

entéricos en ovinca, reporta que la media más alta la present6- 

el género de Strongyloides papilloaus. siguiendo en orden de- 

creciente respectivamente: Ha9ponchus sem, Cooperia app, 0ster- 

tegia app, Trichostrongylua ate, y Bunostomum app* ( 6) 

Gómez P.( 1981): en un estudio realizado en Ecatepec, M6xica, -- 

sobre tiempo de sobrevivencia y dispersión de larvas concluye, 

que loe géneros larvarios que más sobrevivieron en orden decre

ciente fueron los siguientes : Haemonchus ate, Strongyloides - 

epp, Cooperia app, Chabertia avine, Ostertagia sM, Oesophagosto

mum spp, Bunostomum sem. ( 9) 

Tomando en cuenta los trabaos mencionados, sobre la presen

cia y viabilidad de Nemátodos Gaotroentáricos y dor el interés

que existe para intensificar la explatac16n del ganado bovino - 
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En esta regi6n, el presente trabajo tiene como objetivo, la ---- 

determinación y cuantificaci6n de la contaminación parasitaria

en pastas del municipio de Molango, Hidalgo, ya que cuente con - 

un clima templado húmedo, el cual es ideal para el desarrollo y

reproducción de estos parasitos. 

DATOS GENERALES DE LA REGION : 

El municipio de Molanga, Hidalgo, se localiza el norte del - 

estado de Hidalgo; sus datos geográficos son los siguientes: 

que coordenadas geográficas son : Latitud norte 20945140% 

longitudlongitud oeste de Greenwich 99a41114", está limitado el norte - 

con el municipio de Lolotla; el sur por el municipio de Juárez; 

al este por el municipio de Xochicoatlán; y el oeste por el -- 

municipio de San Lorenzo Ixtecoyotla. Está situado e 1650 metros

sobre el nivel del mar; tiene una precipitación pluvial media - 

de 300 mm3. Su temperatura mínima es de 50C. y máxima de 360C., 

con un clima templado húmedo con invierno bien definido; en su - 

mayor parte loe terrenos son con declives existiendo también -- 

planos. ( 20) 

En esta regibn, los principales cultivos son: maíz, frijal, 

avena y cebada; dentro de las explotaciones pecuarias las que - 

mayor importancia tienen es la de bovinos y en menor escala -- 

ovinos, porcinos y aves. ( 20) 
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CAPITULO III

MATERIAL Y METODOS



MATERIAL Y METUDUS

El presente trabajo se realizó en el municipio de Molango, 

Hidalgo, y en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U. N. A. M. habiendose -- 

iniciado en el mes de septiembre de 198- y terminado en diciem

bre del mismo año . 

Mensualmente se analizaron 20 muestras de pasta de 500 g. cada

una, las cuales fueron tomadas al azar; éstas se recolectaron - 

de cuatro diferentes potreros del municipio mencionado y fueron

transportadas en bolsas de polietileno en refrigeración, el -- 

laboratorio de Parasitalogía de la F. M. V. Z. , se analizaron de

acuerda a la técnica de Hskaru Ueno . ( 11) 

T E C N I C A: 

1. - De ceda potrero se colectaron mensualmente 5 muestras de -- 

500 g. de pasta cada una; es recolectaron en las primeras horas

de le mañana; fueron tomadas al azar. 

2. - Las muestras fueron transportadas el laboratorio de Parasi- 

tología de la Facultad de Medicine Veterinaria y Zootecnia de - 

la U. N. A. M. en bolsas de polietileno y en refrigeración. 

3. - De cada muestra de 500 g. de pasto, se tomaron 250 g. y se - 

introdujeron en una cubeta, agregando 6 litros de agua carrien

te; cuándo el pasto era demasiado alto se cortaba en porciones

de 8 cm. de longitud. 

4. - Dos horas después, el pasto se retíraba, aacudiendolo repeti- 

das veces dentro de la misma cubeta, con el fin de desprender- 

las larvas gse se encontraban en las hojas y tallos. 
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5. - Posteriormente, el pasta retirado se colocaba nuevamente -- 

en otra cubeta y se le agregaban 6 litros de agua corriente. 

6. - Después de 2 horas nuevamente se removía el pasto de la -- 

misma forma. 

7. - Las suspensiones de ambas cubetas se mezclaron y se dejaron

en reposo en otra cubeta durante 12 horas. 

8. - Se sifon6 el sobrenadante hasta dejar de 500 a 600 ml. de - 

la suspension. 

TECNICA PARA LA COLECCION DE LARVAS

I. -La suspens16n se tamizó a travea de una tele metálica de -- 

80 hilos por pulgada y se colectó en un vaso de precipitado de

1000 ml. de capacidad, dejándose reposar por 6 horas. 

II. -Nuevamente se sifon6 el sobrenadante hasta dejar 50 ml. en

el fondo del vaso. 

III. -Se homogenizaron y pipetearon 0. 25 ml. de la suspension - 

para ser colocados en un portaobjetos; se preparaban tres mues

tras en la misma forma. 

Iv. - Se agregó una gota de lugol a cada muestra, se colocó un -- 

cubreobjetos y Be examinaron al microscopio. 

IDENTIFICACION Y CALCULO DE LARVAS : 

La identificación de las larvas se hiz6 en base a las --- 

claves de Lammler, Soulsby y Weybridge . ( 13, 18, 21) 

Para esto se tomaron en cuenta las caracteristicas que presen- 

taban, tales como : tamaño corporal, presencia de capsula bucal, 

número y forma de sus células intestinales, tamaño y forma del

esófago, forma de la cola y otras estructuras. 
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CAPITULO IU

RESULTADOS



R; iULTADG

Los resultados obtenidos son expresados en los siguientes

cuadros : 

1. - PROMEDIO MENSUAL DEL NUMERG DE LARVAS DE CADA GENERO OBTENIDO

EN LOS CUATRO POTREROS MUESTREADOS. 

2. - PORCENTAJE MENSUAL DE LARVAS DE CADA GENERO OBTENIDO EN LOS

CUATRO POTREROS MUESTREADOS. 

3. - PROMEDIO DEL NUMERO TOTAL DE LARVAS DE CADA GENERO LARVARIO

OBTENIDO EN CADA UNO DE LOS POTREROS MUESTREADOS DURANTE LOS - 

CUATRO MESES DE TRABAJO. 

4. - PORCENTAJE DE LARVAS DE CADA GENERO LARVARIO OBTENIDO EN - 

LOS POTREROS MUESTREADOS DURANTE LOS CUATRO MESES DE TRABAJO. 
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CUADRO NUMERO - 1- 

PROMEDIO MENSUAL DEL NUMERO DE LARVAS DE CADA GENERO OBTENIDO EN LOS CUATRO POTREROS MUESTREADOS

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GENERO LARVARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Strongyloides app. 40 42 44 52

Bunostomum ate. 26 28 30 29

Haemonchus ems. 13 9 11 9

Cooperia app. 11 10 7 4

Trichostrongylus sem. 5 3 2 2

Oesophagostomum spy. 4 8 6 4

Ostertagia app. 1

TOTAL 100 100 100 100
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CUADRO NUMERO - 2- 

PORCENTAJE MENSUAL DE LARVAS DE CADA GENERO OBTENIDO EN LOS CUATRO POTREROS MUESTREADOS

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GENERO LARVARIO

Strongyloidea app. 39. 60 40. 77 43. 15 50. 98

Bunostomum sem. 25. 74 27. 18 29. 41 28. 43

Haemonchus app. 13. 86 11. 65 12. 74 10. 78

Cooperia spp. 10. 90 9. 70 6e86 3. 92

Trichostrongylus 222. 4. 95 2. 91 1. 96 1. 96

Oesophagostomum ems. 3. 96 7. 79 5. 88 3. 93

Ostertagia app. 0. 99

TOTAL : 100. 00% 100. 00% 100. 00% 100. 00% 
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CUADRO NUMERO - 3- 

PROMEDIO DEL NUMERO TOTAL DE LARVAS DE CADA GENERO LARVARIO OBTENIDO EN CADA UNO DE LOS - - - - 

POTREROb MUESTREADOS DURANTE LOS CUATRO MESES DE TRABAJO. 

POTREROS 1 2 3 4

GENERO LARVARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Strongyloides ate. 923 899 848 864

Bunostomum app. 549 579 670 610

Haemonchus spp. 233 256 254 244

Cooperia app. 147 116 190 133

Oesophagostomum sem. 87 109 87 90

Trichostrongylus 42 38 55 58

Ostertagia sem. 5

TOTAL . 1986 1997 2104 1999
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CUADRO NUMERO - 4- 

PORCENTAJE DE LARVAS DE CADA GENERO LARVARIO OBTENIDO EN LOS POTREROS MUESTREADOS DURANTE LOS
CUATRO MESES DE TRABAJU. 

POTRERUS 1 2 3 4

GENERO LARVARIO

Strongyloidea spp. 46. 49 45. 01 40. 30 43. 22

aunoatomum a. 27. 64 28. 99 31. 84 30. 51

cz
c

R

j

Haemonchus spE. 11. 73 12. 81 12. 07 12. 20

a
r

17, Cooperia spp. 7. 40 5. 80 9. 03 6. 65

Uesophagostomum ate. 4. 38 5. 49 4. 13 4. 50

C- 1= Trichostrongylus 9.92. 2. 11 1. 90 2. 63 2. 92

l Ostertagia ápá. 0. 25

rn

TUTAL 100. 00 % 100. 00 % 100. 00 % 100. 00 % 
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CAPITULOU

DISCUSION



DISCUSION

Uno de los motivos principales para la creciente importan

cia de las enfermedades parasitarias es el aumento en la produc

tividad de los pastos; por introducci6n de plantas hasta hoy no

utilizadas, de las nuevas variedades a las ya existentes; 
el - 

ganado puede alimentarse ahora en zonas más pequeñas, 
como con

secuencia es mayor la contaminación fecal de los pastos; estos

tienen mayor longitud y volumen con respecto a la lúz del sol - 

y a la desecación. ( 1) 

En las diversas investigaciones realizadas, se ha demostra

do que parte de las terceras larvas de Cooperia
oncephora, Tri- 

chostrongylue ap , Oste rt egia eme, y Nematodirus sem, 
soportan

el invierno, mientras que las de Haem, onchus sem, y Oesophagos- 

tomum s p, fracasen al hacerlo. ( 2, 9, 14) 

Kenneth ( 1976): observó en estudios realizados sobre el efecto

de la temperatura en la sobrevivencia de larvas infectantes, - 

que estas se adaptan bien a condiciones de temperatura desde - 

los 4o C. hasta los 350C. ( 12) 

Taylor ( 1957): compar6 la sobrevivencia de Haemonchus contortus

en pastos grandes y pequeños, 
concluyendo que los pequeños son

desfavorables para la sobrevivencia de las larvss infectantes; 

también prob6 que casi 600 huevos son requeridos para producir

una larva infectante, habiendo una mortalidad de 99. 08% antes - 

de que llegue al tercer estadio. ( 18) 

En el estudio realizado, los géneros que fuer6n identifica

dos en los cuatro potreros muestreados, asi como su promedio -- 

y porcentaje, 
fueron los siguientes : el primer lugar lo ----- 
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Ocupó Strongyloides sem. 46. 499; siguiendo en orden decre

ciente: 8unostomum BPP, 27. 646; Heemonchus sM. 11. 73%; Coa e- 

ria sem. 7. 40%¡ Oesophegostomum sem. 4. 38%; Trichostrongylus - 

sem. 2. 11°x; y Ostertagia spp. 0. 25%. 

En relación a la variación de los diferentes géneros de - 

Nemátodos Gastroentéricos presentes en los meses en que se -- 

llevo a cabo, se puede apreciar en los cuadros que el género - 

de Strangyloides sem., ocupé el mayor porcentaje en los cuatro - 

meses de trabajo. 

Es conveniente indicar que este parásito tiene la particu

laridad de tener una reproducción no parásita, siempre y cuando

las condiciones del medio sean favorables. ( 2) 

Estos resultados coinciden con los de otros trabajos rea- 

lizados en el país, como el de Castellanos G. ( 1979): en un - 

estudia sobre determinaci6n en pastizales de Mapestepec, 
Chiapas

de larvas infectantea de vermes gastrointestinales de bovinos, 

quien reporta haber encontrado los siguientes géneros: Strongy

loides gapillosus, Haemnchus sem, Coo_ pe_ Tia spp, Trichostrongy

lus app, Chabertia avine y Ustertagia sem. ( 4) 

Lo misma se observa en el estudio realizado por Gónzales B. - 

1976): sobre la presencia de larvas en el pasto de Metlaltoyu

ca, Puebla, región que tiene un clima cálido semihúmedo, 
repor

tando también el mayor porcentaje e Strongyloides app. 
que -- 

además encontró los siguientes géneros: Haemanchus 2p2, Cospe

ria emeem0ste ta9ie s, 6uno! m 2ER+ 
Chabertia avine, Nema

todirue ! U, 
Oesoph122sto:mum ( 10) 

La conteminaci6n parasitaria por Nemétodos Gastroentáricos

en ias pastos de este municipio es alta por lo que es necesario
21



Llevar s cabo la elaboraci5n y ejecución de calendarios - 

de desparasitacibn con el fin de poder obtener el máximo nivel

de producción del ganado. 
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES



rl- A1f1 1 1" T 11l.' C, 

1. - El porcentaje larvario de Nemátados Gastroentéricos en el - 

estudia realizado en pastas del municipio de Mclango, Hidalgo,- 

fue como sigue : 

Strongyloides ate. 46. 49 % 

Bunostomum sM. 27. 64 % 

Haemonchus IM. 11. 73 % 

Cooperia epi. 7. 40 % 

Oesophagostaaum sM. 4. 38 % 

Trichostrongylus 222. 2. 11 % 

Ostertagiasem. 0. 25 % 

2.- E1 porcentaje Más alto en los cuatro potreros muestreados - 

correspondió a Strongyloides ªpá. 

3.- E1 segundo lugar en el porcentaje general correspondió a -- 

Bunostomum 2.E, parásito de gran importancia por ser hematofego. 

4. - La contaminación por Nemátados Gastroentéricos en los pastos

de este municipio se considera alta. 
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