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1 NTRODUCC LON 

La cría y explotación de ovinos y caprinos es una actividad que se desarrolla 

en el campo mexicano, de la cual se generan satisfactores importantes que el 

hombre consume. 

La demanda nacional de productos de ovinos y caprinos, ha sido en las últimas 

décadas muy superior a la producción interna y por lo mismo el país a tenido 

la necesidad de recurrir a la importación de lana y carne de ovino, para cu-
brir.sus demandas cada día mayores. 

De acuerdo al V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1975,  la población se es 

timó en 4.645,624 cabezas de ganado ovino, con lo cual se ha visto que dismi-

nuye en un 1.076% anual (16,23). 

En 1970  el -numero total de ovinos pertenecían a 20 mil ovinocultores siendo 

el 95% a ejidatarios.y el 5% a comuneros y pequeños propietarios (25,33). 

La clasificación genética del rebaño indica que un 95.22% es de ganado crio-

llo y el, 4.78% es de ganado bien definido, principalmente, Suffolk,Rambouillet, 

Corriedale, Dorset y Hampshire:(16,17,25,28,33). 

En lo referente a la producción de lana hay un fuerte decremento en lana sucia 

y limpia. (Se consideró en 1975 de  3.802  toneladas de lana sucia y de 1.546 

toneladas de lana limpia). Por este deficit se considera que se importan apro 

ximadamente 4.379 toneladas anuales con un costo total de 132 millones de pe-

sos (33). En lo referente a carne se importan 15 mil animales mensuales que - 

equivalen a un gasto anual de 65 millones de pesos (33). 

En base a lo anterior, podemos inferir que la cría de ovinos y caprinos es in- 
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suficiente también en lo referente a la asistencia técnica, manejo y sani-

dad. 

Desde el punto de vista técnico se desconoce la información básica acerca de 

cuales son las razas más aptas, que sistemas de alimentación son los más ade 

cuados, las épocas de empadre y destete (1,33)• 

En el país la lana producida es de mala calidad, sirviendo sólo para las in-

dustrias artesanales, el rendimiento al lavado es muy bajo de 45 a 50%, además 

la resistencia a la tensión es muy baja, debido a la alimentación errática en 

los ovinos, el criador no está capacitado para proporcionar buen manejoa su - 

rebaño, ni buena alimentación y prácticas sanitarias razonables (1,33). 

Por otra parte, la mayoría de los rebaños se mantienen sin las instalaciones 

y obras de.  infraestructura más indispensable y además no se sigue un programa 

de mejoramiento genético, debido a la falta de especialistas en el ramo. 

Existen además otros factores que afectan el desarrollo de los ovinos y capri 

nos (l) 

1.- Inestabilidad en el precio de la carne, lana y leche. 

I1.- Malas formas de tenencia de las tierras. 

III.- Falta de conocimientos técnicos en la cría de estas especies, esto a ni 

vel de productores como de técnicos pecuarios. 

IV.- Falta de política de fomento y de propaganda por parte del estado. 

V.- La sustitución de la lana por Fibras sintéticas. 

VI.- Falta de pastores y de gente especializada, como trasquiladores. 
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Vi!.- La ausencia a nivel nacional de un sistema de comercialización adecua 

do. 

Aunado a lo anterior, tenemos las enfermedades infecciosas, tanto :bacte- 

rianas, virales y parasitarias que han causado a la cría de ovinos y ca-- 

prinos un atraso muy marcado y sólo con análisis y modificaciones adecua-

das se podrá avanzar eficazmente en estas especies tan poco favorecidas - 

por el sector pecuario mexicano. 

Dentro de todos los factores mencionados anteriormente que afectan, la pro 

ducción de ovinos y caprinos, destacan las enfermedades parasitarias, ya 

que estas merman la producción de carne, lana y leche y en ocasiones hasta 

la muerte de los animales; pueden ser producidas por protozoarios, helmin-

tos y artrópodos, teniendo diferentes localizaciones anatómicas en los ani 

males, entre ellos tenemos los nemátodos pulmonares, provocando el síndrome 

de la verminosis pulmonar. 

La Verminosis Pulmonar 

La neumonía verminosa es una infección crónica de los ovinos y caprinos - 

(24, 26, 27, 32), caracterizada clínicamente por problemas respiratorios 

(26) y patológicamente por bronquitis 'y bronconeumonía (24, 26, 27, 32,42) 

y es causada por los siguientes nemátodos; Dictyocaulus filaria, Muellerius 

capillaris y Protostrongylus rufescens. (7, 8, 9, 29, 35, 45). 

Por lo general, la enfermedad ocurre en todas las explotaciones de ovinos 

y caprinos (6, 26, 32), causando pérdidas económicas significativas, retar 

do en el crecimiento, reducción en la producción de carne, lana y leche, - 

muerte y disminución en la utilidad en las pasturas infectadas (7,26,28). 
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Ocurrencia 

Aunque la enfermedad ocurre en todas las razas, sexos y edades, los anima-

les de 2 a 18 meses de edad, son los que tienen mayor susceptibilidad (3, 

5, 21, 26, 35, 45, 49), pero pudiéndose presentar en animales de más edad 

(7, 29, 35, 45), otros autores (9, 29), afirman que la resistencia debida 

a la edad es normal y que el animal joven es menos resistente a los pará-

sitos pulmonares. 

Generalmente se presenta en las estaciones frías especialmente en otoño y 

principios de invierno (7, 8, 9, 21, 29,30), los estados larvarios tole-

ran y prefieren las bajas temperaturas .(Soleman -1953) 1(8, 29, 35, 45). 

Distribución geográfica 

La enfermedad está distribuida en toda Europa, Africa, URSS, Norte América 

y Sud América y en menor frecuencia en Australia y Nueva Zelandia. (Animal 

Health year Book 1970). 

Etiología y Patogénesis 

Las especies de nemátodos antes mencionados causan la verminosis pulmonar 

y aunque la infección puede ocurrir mixta D. filaria predomina en un bro-

te (26) . 

Dictyocaulus filaria. Este parásito es de ciclo biológico directo (27,29, 

35, 45), y se encuentra ocupando el lumen a lo largo del bronquio(3,7,26), 

y es el más virulento de los parásitos pulmonares de los ovinos y caprinos 

(26), mide de 30 a 100 mm de largo, los huevos son larvados (27, 29, 45), 

cuando son expedidos por el estornudo escapan ocasionalmente al exterior 



(5 

pero generaer.ente son deglutidos y en al intestino ocurre la eclosión; 

la larva sale en las heces al exterio,-. en condiciones favorables ellas 

mudan dos veces y después de 6 a 7 días se conviertes en infectantes. 

Después de la ingestión por un animal susceptible, la larva invade la 

mucosa intestinal y pasa a los vasos 1>nfá icos y sangre venosa, 1le-

gando a pulmón por la penetración de la pared capilar. La migración 

y maduración requiere de cuatro semanas (8, 29, 30, 35, 45). 

En el bronquio la irritación por el parásito, causa hiperplasia epite- 

l ial e hipertrofia muscular (Selmeier et al. 1969) (4,5,24,32,42). 

Las larvas bacterias y exudado en el bronquio parasitado, provoca bron 

coneumonía y atelectasia (9,27,35,45), la duración de los parásitos en 

el hospedador es de tres meses (26), los animales recuperados resisten 

a la reinfección ( 7, 8, 9, 26, 35, 45). 

Protostrongyliis rufescens. Este nemátodo es el segundo más virulento 

de los parásitos pulmonares (11,26), habita en el lumen y pequeños --

bronquiolos ( 7, 26, 29, 35, 45), mide de 16 a 35 mm de largo (26, 29, 

35, 45),su ciclo biológico es indirecto (7, 8, 9, 29; 35, 45),. casi - 

igual al de D.filaria. Excepto que después de la expulsión del primer 

estado larvario requiere de un hospedadpr intermediario, que es un ca-

racol del género Helicella  (20, 30), en el cual se desarrollan las lar 

vas de dos y tres, esta última es la larva infectante (ti). La transmi 

sión ocurre cuando el animal come forraje contaminado con caracoles - 

para que después llegue a los bronquiolos, provocando bronquiolitis - 

crónica e hiperplasia del tejido linfoide peribronquial (seldmeier et 

al. 1969) (26, 32, 42). 

El exudado desciende dentro del alveolo y causa una neumonía focal lo-

bular (26, 27) . 
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Mtuellerius capillaris. Este nemátodo es el de imenor virulencia (26), usual-

mente no causa manifestaciones clínicas (26), mide de 12 a 26 mm de largo - 

(8, 29, 35, 45), se localiza en la subpleura alveolar (8, 29, 35, 45), su ci 

clo biológico es indirecto; igual al de P. rufescens (7, 8, 9, 29, 35, 45), 

sélo que los hospedadores intermediarios son los caracoles de los géneros -- 

Agrolimax y Arion (8, 18, 35), y de las babosas Helix y Succinea (8,20). 

Los hospedadores intermediarios son consumidos por los animales; los cuales 

se infectan (13), las larvas tienen un comportamiento similar a los nemáto-

dos anteriores (35, 45). 

Cuadro Clínico 

Las manifestaciones clínicas de la neumonía verminosa varían de acuerdo con el 

número n 	r de¥ arásitos 11 	12, P 	( , 	24, 35, 45)• En los animales jóvenes que son los  

más frecuentemente infectados con D.filaria (26), hay episodios de fiebre, des 

carga nasal, tos, polipnea, retardo en el crecimiento, debilidad física y ema- 

ciación (24, 26, 27); algunos animales desarrollan diarrea (24, 26, 27); la 

muerte ocurre cuando se-acompaña de infección bacteriana (24, 26, 27). P. ru-

fescens causa leve infección y M. capillaris no causa signos clínicos (8, 26, 

27, 29, 32, 35, 45) 

Lesiones 

Las lesiones son en el tracto respiratorio; con D.filaria hay bronquitis y ate 

lectasia, especialmente en los lóbulos diafragmaticos (26, 32, 42); los pulmo-

nes Infectados por P.rufescens sufren las mismas lesiones causadas por D.fila- 

ría (26, 32, 42), los pulmones infectados por M.capillaris contiene módulos - 

de 1 a 5 mm. de díametro, estos son de un color verde amarillento localizados 

en la subpleura de los lóbulos diafragmáticos, variando en número, tamaño y - 
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consistencia (26, 29, 32, 34, 37, 42, 43, 44). 

Diagnóstico clínico 

Se basa en la evidencia de los signos y lesiones (26), la tos, descarga 

nasal, persistencia en animales jóvenes es sugestivo de una infestación 

de D►fil.aria (24, 32,'42), se confirma la infestación descubriendo las 

larvas en heces ..o los parásitos adultos en los bronquios (5, 9, 26, 35), 

también se puede llevar a cabo la detección de huevos larvados, investí 

gando el moco.o exudado bronquial y faringeo (29, 45). 

Prevención y tratamiento 

Se previene la neumonía verminosa evitando el pastoreo de los animales 

con pasturas húmedas y contaminadas (6, 8), y la aplicación de un mo-

lusquicida, por ejemplo sulfato de cobre, en las zonas contaminadas --

(37, 45) 

El carnbendazol tiene una eficacia contra D.filaria del 98.8% en dósis 

de 30. mg/kg de peso y,del -100% en dósis de 40 mg/kg de peso por vía - 
oral (50). Aunque Burkhart (10) recomienda al levamisol -a una dósis 

de 8 mg/kg de peso. Para M.capillaris,  el albendazol en dósis de --

3.8 mg/kg de peso eliminó el 72.94% de larvas y en dósis de 7.5 mg/kg 

de peso fue: dei 79.94% de larvas en cabras infectadas en forma natu-

ral con el parásito (38), Burkhart ,(10) encontró cierta eficacia del 

levamisol en dósis de 8 mg/kg de peso. Para P.rufescens, Eslami y - 

Anwar(19) determinaron que el fembendazol en dósis de 20 mg/kg de pe 

so, es eficaz en un 100% por vía oral. El tetramisol en dósis de -

15 mg/kg de peso, eliminó del 93 al 97% de la infección por P.rufescens 

en ovejas (40). 
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Objetivos 

A.- Determinar la frecuencia de los nemátodos pulmonares en ovinos y ca-

prinos, para poder inferir en los daños que causa en la producción 

de los pequeños rumiantes. 

6.- Determinar los tipos de nemátodos presentes en el estudio. 

C.- Determinar la procedencia de los animales muestreados. 



Material y Métodos 

Se realizó un muestreo de 750 lóbulos diafragmáticos pulmonares de ovinos y 

caprinos. Una vez por semana se recolectaron 25 de ovino y 25 de caprino 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1980 y enero de 1931. 

El muestreo se realizó en el rastro Municipal de Tlalnepantla Estado de Mé-

xico; tomando en cuenta la cantidad por lote y la procedencia del mismo. 

Se utilizó la técnica de los números aleatorios para cada una de las mues-

tras a recolectar. 

El material colectado fué el siguiente : Se seccionó una parte del lóbulo 

diafragmático, colocándose en una bolsa.de polietileno , marcándose la pro-

cedencia de la muestra así como la especie, ya sea de ovino o de caprino, - 

también se tómó el exudado traqueal de estos mismos animales con un hisopo, 

depositándolos en un tubo de ensaye conténiendo agua destilada. Las mues-

tras colectadas fueron llevadas al laboratorio de parasitología de la FES-C 

para su estudio, clasificación y estadística, las muestras se examinaron el 

mismo día de su recolección. El estudio parasitológico fué como sigue: la 

porción del lóbulo diafragmático se seccionó por sus bronquios y bronquio-

los, si se encuentran parásitos adultos, se depositan en una caja de petri 

con solución salina fisiológica (SSF), observándolos en el microscopio este 

reoscoópico para su identificación según sus características morfológicas. 

El exudado obtenido de los hisopos se diluyó con 10 ml de SSF, se centrifugó 

a 1500 rpm durante 3 min., se tiró el sobrenadante y con una pipeta pasteur 

se obtuvo el sedimento y se coloca en un portaobjetos, depositándose una - 

gota de lugol para matar las larvas y se coloca un cubreobjetos para obser 

verlo al microscopio compuesto para identificar larvas o huevos larvados, 
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basandose en las características reportadas (8, 29, 35, 45), 

Después de haber terminado la recolección de 750 porciones de lóbulos díafrag 

máticos de pulmones de ovinos y caprinos sacrificados en el Rastro Municipal 

de Tlalnepantla,Estado de México, durante los meses de octubre, noviembre, di 

ciembre de 1980 y enero de 1981, se encontró como resultado lo siguiente. 



FRECUENCIA DE NEMAT0D0S PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. 

Cuadro 1 

PORCENTAJE DE MUESTRAS POSITIVAS EN OVINOS 
(PORCION DIAFRAGMATICA DEL PULMON) 

Numero de muestras 	Muestras positivas 	Porcentaje de muestras (+) 

375 	 1+ 	 0.26 

+ Un parásito adulto en pulrnon 	 RGB. 
1981 



FRECUENCIA DE NEMATODOS PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO. 

CUADRO 2 

PORCENTAJE DE MUESTRAS POSITIVAS EN CAPRINOS 
(PORCION DIAFRAGMATICA DEL PULMON) 

Número de muestras 	Muestras positivas 	Porcentaje de muestras (+) 

375 	0 	 0 

RGB. 
1981 
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FRECUENCIA DE NEMATODOS PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE.MEXICO. 

CUADRO 3 

EL NUMERO DE MUESTRAS POR MES Y EL NUMERO DE 
MUESTRAS POSITIVAS, EN OVINOS. 

Mes 	Número de muestras 	Muestras positivas 	Porcentaje 

Octubre 	100: 	 1 	1 

Noviembre 	100 	 0 	0 

Diciembre 	100 	 0 	0 

Enero 	75 	 0 	0 

TOTAL 	375 	 1 	0.26% 

RGB. 

1981 
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FRECUENCIA DE NE. TODOS PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. 

CUADRO 4 

EL NUMERO DE MUESTRAS POR MES Y EL NUMERO DE 
MUESTRAS POSITIVAS, EN CAPRINOS. 	4 

Mes Número de muestras Muestras positivas Porcentaje 

Octubre 100 0 0 

Noviembre 100 0 0 

Diciembre 100 0 0 

Enero 75 0 0 

TOTAL 	375 0 0 

RGB. 
1981 
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FRECUENCIA DE NEMATODOS PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. 

CUADRO 5 

EXAMEN DEL EXUDADO TRAQUEAL PARA ENCONTRAR 
LARVAS. 

PORCENTAJE DE MUESTRAS POSITIVAS EN OVINOS. 

Númerc de muestras 	Muestras positivas 	Porcentaje de muestras (+) 

375 
	

0 

RGB. 
1981 
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FRECUENCIA DE NEMATODOS PULMONARES EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. 

CUADRO 6 

EXAMEN DEL EXUDADO TRAQUEAL PARA ENCONTRAR 
LARVAS. 

PORCENTAJE DE MUESTRAS POSITIVAS EN CAPRINOS. 

Número de muestras 	Muestras positivas 	Porsentaje de muestras (+) 

375 	0 	 0 

RGB. 
1981 
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Discusión 

Como se observa en los resultados anteriores, la frecuencia de nemátodos que 

causan la verminosis pulmonar en ovinos y caprinos es muy baja (Cuadros 1 y 

2), ya que se obtuvo un porcentaje de positivos dé 0.26% en ovinos, al cual 

correspondió a Dictyocaulus filaria, y de 0% para los otros nemátodos, también 

0% para caprinos. 

En comparación con otros países tenemos que. 

DictYºcªulus filaria 

Lugar Raza No. de pulmones 	No. de heces Porcentaje de (+) 

Noreste de 
Inglaterra ovino 304 	- 9.6 (47)  

Sur de 
Inglaterra ovino +3 000 	- 3.2 (46) 

Nepal ovino 300 	 - 39.3 (48)  

Suiza ovino - 	186 8.6 (18) 

Protostrºngylus rufescens 

Suiza ovino - 	186 53.8 (18) 

Muellerius caeillgris 

Noeste de 
Inglaterra 	ovino 	288 	 - 	 86.5 	(47) 

Nepal 	caprino 	80 	- 	20.0 	(48) 
Suiza 	 ovino 	 - 	 186 	 67.7 	(18) 
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as causas de la baja incidencia de 0. filaria que se reporta en este trabajo 

se debe a diversos factores; entre ellos tenemos, la procedencia de los anima-

les muestreados, que generalmente era desconocida, pero se informó verbalmente 

que la mayoría era de Guanajuato, sin poderse confirmar lo anterior. Otro fac 

tor a considerar es el clima, ya que el desarrollo del parásito requiere de --

ciertas condiciones ambientales que hacen que la enfermedad sea esatcional, en 

contrandoce esta estacional ¡dad en otoño en otros países (4, 26, 27, 46, 47), 

dato que no concuerda con el presente trabajo. 

En México es desconocida la distribución geográfica y variación estacional de 
la enfermedad sin embargo parece ser que sucede en forma enzóotica ya que se - 

encontró en.Tulancingo Hgo. una incidencia del 27.6%  (12), en 520 ovinos'mues-

treados. 

Muellerius cpillaris se reportó por primera vez en México por Acevedo y Bernal 

(2), en cabras en el estado de Morelos y aunque no se conoce con exactitud, la 

incidencia tiende a incrementarse en otoño (4, 26, 27, 46, 47), otro trabajo 

de Larrondo (31) reporta una incidencia de 0.39%  en un total de 1002 porciones 

de lóbulos pulmonares de ovinos y caprinos, lo cual se ve es una baja inciden-

cia y tal vez se deba a la ausencia de sus hospedadores intermediarios. En lo 

referente a P.rufescens, que no ha sido reportado en México, Igual que M.capi-

li aras su frecuencia fue del 0%. 

Comparando la causa parasitaria con otros agentes infecciosos que provocan neu 

manía en ovinos y caprinos, existen reportes donde la incidencia de neumonías 

por agentes no parasitarios (bacterias y virus), es de un 10.4% en caprinos y 

de un 10.1% en ovinos (39).  En otro reporte de los problemas neum6nicos en --

ovinos por diversos agentes se encontrón un 13% de positivos en 4 000 pulmones 
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de animales sacrificados en el Rastro de Ferrería, así mismo se logró el aísla--

miento de Chlamydea spp. como agente involucrado en las neumonías ovinas (36). 

Por lo tanto se puede pensar que en ovinos y caprinos las neumonías son causa-

das en su rayoria por agentes infecciosos no parasitarios. 
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Conclusiones 

1.- La frecuencia de los vermes pulmonares involucrados en la verminosis pulmo 

nar en 750 porciones de 16bulos pulmonares diafragmáticos de ovinos y ca-

prinos, sacrificados en el Rastro Municipal de Tlalnepantla, Estado de Mé- 

xico, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 1980 y enero 

de 1981, fue de 0.26% en ovinos y de 0% en caprinos. 

2.- La procedencia de los animales muestreados, ovinos y caprinos fue en su ma 

yoria del estado de Guanajuato. 

3.- El nematodo pulmonar encontrado en este estudio fue, Dictyocaulus filaria 

en un ovino en el mes de octubre. 
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