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RESUMEN 

Isidro Cisneros López: ·~.Frecuencia de larv~s tisulares de Tricostrongilidos

del abomaso, en bovinos sacrificados en el ·Rastro de los Reyes de la Paz (Edo. 

de México!'; (bajo 1 a di recci 6n de: t1VZ. Héctor Quiroz Romero}. Se realizó un -

estudio parasitológico a nivel rastro, de.bovinos procedentes de Tuxpan y Po

za Rica de la Huasteca, Ver. Ya que la frecuencia·de nematodos gastroentéri -

cos váría de acuerdo·a la edad, raza, época del año, sistema de manejo, esta

do de nutrición, grado de ~nmunidad entre otros factores. Debido a la poca in. 

formación que existe en México en part~cular en ganado.bovino de la Huasteca, 

se planteó como objetivo determinar la.frecuencia cualitativa y cuantitativa

de los tricostrongilidos del abomaso en estadios de larvas y adultos, en tejj_ 

dos de la mucosa gastrica. ~ara tal efecto se trabajaron 50 g de contenido 

abomasal y 25 g de mucosa. El contenido fue diluido con agua colectándose to

dos los vermes adultos; a la mucosa gástrica se le practicó digestión artifi

cial por 24 h examinando todo el material digerido para colectar larvas. Se -

colectaron 10 muestras por •.semana, durante los meses de marzo, abri 1, mayo y

junio, dando un total de 160 ab.omasos procesados. Los resultados indican que-

4 abomasos (2.41 %) tuvieron Mecistocirrus digitatus· de éstos 1 abomaso (0.62 

%) tuvo además Haemonchus simtlis; Los casos se presentaron en los meses de -

marzo 3/40 (7.5 %) y en abril 1/40 (2.5 %), en los meses de mayo y junio las

muestras fueron negativas para vermes adultos. En la técnica de digestión pa

ra larvas todas las muestras fueron negativas. Los bovinos estudiados proce -

dentes de Tuxpan y Poza Rica son objeto de manejo en engorda semiintensiva 

con desparasitación al inicio de la misma, por lo que se observa una baja fre 

cuencia. 



INTRODUCCION 

Las infestaciones con vennes de diversas especies /de Ostertagia spp, 

Haemonchus spp y Mecistocirrus spp. Producen enfermedades específicas que su~ 

len coexistir en el abomaso de ovinos, caprinos y bovinos. Estas infestacio -

nes son la causa más importante de pérdidas tanto por muerte como por mal ere 

cimiento en paises donde los rumiantes pastan todo el año (6,21). 

En bovinos las pérdidas ·más graves _son en becerros, especialmente en l.os 

destetados •. pero también pueden afectarse los de más de 1 año. El retardo del 

crecimiento en becerros se debe, entre otros factores, a la baja de produc 

ción láctea por parte de las madres.masivamente infestadas. Los bovinos de do 

ble propósito y de engorda·que son pastoreados son los que enfennan con más -

frecuencia, .siendo afectados novillos y bovinos adultos (18). 

Haemonchus contortus se considera el nematodos más dañino del abomaso -

en bovfoos y ovinos en zonas tropicales y subtropicales. La infestación por -

Mecistocirrus dig.itatus es semejante al género anterior, pues ambos se alime.!!_ 

tan de sangre y en la zóna donde se presenta en forma endémica representa un

problema serió (11,12}. 

Ostertagia ostertagi es el nematodo gástrico más importante en climas -

templados; en zonas tropicales y subtropicales de México es de menor importa.!!_ 

cia l2l,24). 

En las infestaciones naturales se encuentra una mezcla de géneros y esp~ 

.cies pero en las distintas zonas climáticas una especie ~er6 la de mayor im -

portancia • En los bovinos y en las ovejas, Ostertagia oste~tagi tiende a ser 

el parásito más dañino en las regiones en donde ocurren inviernos lluviosos;-

mientras que Haemonchus contortus y Mecistocirrus digitatus lo son en zonas -

de verano lluvioso, sin. embargo hay géneros que pueden tener dominancia bajo

ciertas técnicas de manejo (19,21). 



El ciclo vital en todos éstos géneros es directo. Los huevos se eliminan 

con las heces y en condiciones favorables del medio ambiente incuban produ.~

ciendo dos etapas sucesiva~ de larvas no parasitarias y después la tercera 

larva o larva infestante. Cuando las larvas son ingeridas ~e liberan de su c~ 

bierta y pueden entrar a la mucosa abomasal. Aquí pueden continuar su desarrg_ 

llo hasta convertirse en parásitos adultos. No obstante, en algunas espe~ies

la larva de tercer o cuarto estadio puede convertirse en hipobiótica y solo -

un ciclo infectivo puede ocurrir al año (6,9,21)4 

En la infestación t1pica•por Ostertagia ostertagi ·las larvas emergen de

las glándulas de la mucosa alrededor de tres semanas posteriores a la infesta 

ci6n y la mucosa se regenera rápidamente un mes_después. Esto es lo que ocu -

rre en la Ostertagiasis considerada tipo I ya que es un proceso infectivo sim 

ple en el cual s~ puede hacer un tratamiento, con recuperación rápida. En la

Ostertagi asis tipo 11 las larvas permanecen en las glándulas ~el abomaso por-

4 o 5 meses. Es ta di feren ci a entre 1 as dos formas es la continuación de 1 pe -

riodo de hipobiosis en invierno (4). 

En el diagnóstico de larvas ttsulares se toma en cuenta, la :frecuencia -

estacional, los cambios que sufre la mucosa por la pérdida de células especi~ 

lizadas; hiperp1asia de las células cuboidáles y la apariencia dé cuero grue

so con peque~os nódulos blanquecinos en su superficie (23). A todo ésto, in -. 

vestigadores como Vercruysse aunan la medida de la larva y consideran inhibi 

das a aquellas 14 que midan entre 1000-1350 de largo (26}. 

En la frecuencia estacional las bajas temperaturas son el estimulo, pa

ra que las larvas entren en hipobfosis en las zonas templadas del norte; el

invierno en CanadS y Gran Bretaña, .en el primero donde el invierno es más in 

tenso desde un principio casi el 100 % de larvas entran en hipobiosis, en 

Gran Bretaña donde los primeros meses invernales no son tan frios,. el porcen. 

taje de larvas que quedan hipobióticas varia entre 60 y 80 % (4,8,14}. 
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En Gran Bretaña se ha trabajado en el laboratorio con larvas, manteniéndo 

las a una temperatura de 4°C durante t~es semana.s, una tercera part~ de L3 en

tran en hipobiosis. Si las mantienen ~or ocho semanas, aumenta a dos tercios -

de larvas estimuladas (3,4,14). 

De esta manera, la Ostertagiasis tipo no Larva t°ipo JI, provoca signos

clinicos leves en infestaci6n moderada y ocurre en un momento definido cada 

año, que depende del área; esta estación corresponde de otoño a invi~rno en 

Gran Bretaña y Canadá. En Australia y Senegal con clima templado y zonas cáli-

das, el factor bionómico que determina el fenómeno es la desecación. Por eso-

1 as larvas ·1 i bran· 1 as .. condiciones ··adversa·s::·en- la pas·t:ur~ .. en· l"a 

pr'.imav.era y el· verá no ('~4 ,26). 

En el caso de Tuxpan y Poza Rica en la Huasteca Veracruzana la época de -

menor lluvia es de enero a abril (5). 

En vista de estas diferencias aparentes de Ostertagia ostertagi en Gran -

Bretaña y Australia se ha planteado un polimorfismo en las poblaciones de lar

vas, en hipobiosis, influenciada por las estaciones del año (3). 

La respuesta observada de'Haemonchus contortus y Mecistocirrus digitatus 

::?n los rumiantes en el trópico y subtrópico, es todav.ia incierta, pero hay 

evidencias que sugieren que el factor ambiental determinante es el período s~ 

co (11,12,26). Por un lado la larva infestante es encapsulada, sus requeri 

mientos biohómicos se acercan al limite de lo tolerable y como· la distribución 

geográfica del género lo indica, no pueden sobrevivir bajo condiciones de frío 

o desecación extrema (26). 

No obstante, hay trabajos que han demostr~dó que la inmunidad actua en la 

inhibición larval (25). Otros, en Ostertagiasis en vacunos y Hemoncosis en ovj_ 

nos, han comprobado que el cambio de temperatura en otoño est.fmula a 1 as lar -

vas infestantes para que entren en hipobiosis. Algunos han propuesto que son -

caracterl'sticas genéticas de poblaciones y por lo tanto, que no tienen rela -

ción con la inmunidad ni con el medio ambiente (4,7,14,24). 
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En México hay·p0cas notificaciones sobre larvas tisulares de tricostrongf 

lidos, en el proceso infectivo siniple .(t.ipo 1) o en hjpobiosis (tipo 11) y en -

qué clima y época del. año s·e dá (1,2,10,l2,15,Ú,20,22). 

Las condiciones climáticas en México son adversas en la época de sequía -

(finales de otoño,. invierno y principios d~ primavera), para la sobrevivencia

de larvas en el pastizal, por lo que se plantea como hipotesis encontrar lar -

vas tisulares de tipo 1 o 11 en la mucosa del abomaso de bovinos sacrificados

en el rastro, !Jrocedentes de Tuxpan y Poza Rica de la Huasteca Veracruzana. 

OBJETIVOS 

Determinar la frecuencia de estadios tisulares y parásitos adultos de tri 

costr·ongíHC:los· en el abomaso de bovinos en México, sacrificados en el Rastro

de los Reyes la Paz, Edo, de México. En el período que comprende; marzo,abril, 

mayo y junio de 1987. 
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MATERIAL Y METODOS 

El mét9do utilizado en ~t:presente trabajo fué el establecido para reco-

brar larvas de la mucosa abomasal de rumiantes, descrito por/Herlich y Jackson 

(13, 16}. 

Se utilizaron bovinos de raza cebuína y criolla procedentes de Tuxpan y -

-Poza Rica de la Huasteca Veracruzana*, con una edad aproximada de 1 1/2 a 4 

años, con_ previo descanso en los corrales del Rastro. 

El promedio de bovinos sacrificados por matanza es de 95, de los cuales -

sólo 10 se 'muestrearon •. ll.l mes. sumaron 380 sacrificados y 40 muestreados. Al -

término del estudio son 1520 sacrificados y 160 muestreados. 

Para la toma de muestra~. Se prcicedió a .l~ recolección de contenido y.mu

cosa abomasa1 en la matanza de los lunes por la mañana (8:00 h). Después del -

sacrificio, ·desangrado ·y evisc·erado, e1 abomaso fue removido y desprendido de

su mesenterio y abiert.o a lo. largo, desde el cardias hasta el píloro. El con -

tenido abomasal se colocó en bolsas de plástico; a continuación se colectaron-

los pliegues de la mucosa en la región fQndica, por ser la región donde se alo 

jan más larvas (23), y se colocaron en bo1~as de plástico, hasta completar 10-

muestras. 

Transcurridas 2 h, después de la toma de las muestras, se procesaron en -

el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medidna Veterinaria y Zoo -

tecnia de.la Universidad Nacional Auton5ma de México. 

Para el proceso de la mucosa y contenido abomasal: De cada muestra seco

locaron 25 g de mucosa en un vaso de precipitado con 50 ml de jugo gástrico 

artificial, incubándolas en la estufa por 24 ha 35°C. Teniendo así la rela 

ci5n de 1:2 de mucosa y jugo ~ástrico {13). 

El siguiente paso se realizó pasando la mucosa semidigerida por un cedazo, 

aplicando un breve lavado con agua bidestilada. Al contenido resultante se le -

observó al microscópio con el objetivo 4X (panorámico) y con lOX (seco débil). 
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Contenido Abomasal~ 

Se trabajaron 50 g del contenido de cada muestra por ser la cantidad 

que .en forma constante ·se podia obtener de los bovinos sacrificados, ésta '· 

cantidad reprºesenta el. 2.5 % de una capacidad promedio del abomaso de 2000 

g. siendo representativo alicuotas del 1 % bajo condiciones del rastro --

(16,26).Cada muestra se disolvio en agua simple para ser observada en la -

charola de fondo obscuro, se separaron los parásitos adultos en cajas de -

Petri con agua bidestilada, ~osteriormente se fijaron en alcohol tibio de-

700 y se colocaron en laminillas con lactofenol para aclararlos e identifi 

carlas, segan la~ clave~.de Qufroz (21). 

*/ Comunicaci6n personal con· el administrador del Rastro. 



RESULTADOS 

Los dos géneros de nematodos presentes en el abomaso de bovinos, fueron: 

Mecistroci rrus digitatus y Haemonchus simil is en su fase adulta. El número de 

parásitos representa, en 50 ml de contenido trabajado, el 2.5 % del total ·del 

contenido abomasal (Cuadro 1}; arrojando una cuenta total de 3800 Mecistoci -

rrus digitiüus y 80 ·Haemonchus similis, en los abomasos parasitados (Cuadro 2). 

De los 160 abomasos examinados; 4 (2.41 %) fueron positivos a Mecistoci

~ digitatus, de éstos 1 (0.62 %1 presentó infestación mixta con Haemonchus

similis~ representando una frecuencia de 3/40 (7.5 %} para marzo y 1/40 (2.53) 

en abril (Cuadro 3). 

·La frecuencia para larvas tisulares fué de O%·, en los meses de·ma-rzo, 

abril, mayo y junio, _ya que no se encontraron fases larvarias mediante la di -

gestión artificial. 
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DISCUSION 

La mayorja de los estudios realizados sobre Haemonchus contortus y Mecis 

_tocf •rus digitatus concuerdan en que ilstos son más comunes en las zonas trap_! 

ca J es. y s ubt rop i ca] eS (Fuentes , 19 76) • Y que ~aemonchus s 1mfl1s se presenta -

19 76) • Aun que en determina das áreas Mecl s toe ir rus di g 1 ta tus des p J aza a H aemon 
~ contortus (Fuentes, 1976). 

en ganado vacuno con una distribución más limitada que H. contortus (Abud, 

vos para !barra y positivos para Nuncio, pero no se hace la distinción entre 
larvas tipo r y rr. 

para larvas tisulares de nematodos gastroénterlcos, arrojan resultados negati -

Los trabajos eTectuados en Milxfco en ovino" (!barra, 1973), (Nuncio, 1979) 

los resultados sugieren que el bajo nUmero de parásftos adultos, en los -

mes es de marzo y ah ri 1 y nu 1 o en mayo y junio, en di cho perTodo son muestra de-

engo.rda semi intensiva. 
éontrol parasftarjo para el área de procedencia de los animales, en sistema de-. 

':; 
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CONCLUSIONES 

La presencia de larvas tisulares en abomaso fué de O % para los meses de 

marzo, abril, mayo y junio. 

La frecuencia de vermes adultos en abomaso fué de 7.5 % en marzo y de -

2,5 % en abril, en mayo y junio es de O%. De los 160 abomasos 2. 41 % fueron 

positivos a·Mecistocirrus digitatu~ y o.62 % con Haemonchus similis. 

De los porcentajes antes mencionados Mecistoctrrus digitatus represento

una carga total de.3800 vermes, teniendo un ·porcentaje de 96.3 %. Haemonchus -

si milis tuvo cuenta de 80 vermes con 3, 7 % • 

Los bovinos estudf~dos procedentes de Tuxpan y Poza Rica de la Huasteca

Veracruzana que se sacrifican en el Rastro de los Reyes la Paz, representan -

una· baja frecuencia de animales parasitados (2.41 %) y de. éstos Mecistocirrus 

digitatus tiene un porcentaje del 96 % con respecto al .total de aislamientos. 
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Cuadro No. l. 

T.ricostrongílidos adultos presentes en abomaso,género y número de parásitos 

No.del Animal 

1 

2 

3 

4 

Géneros id~ntificados 
en estado adulto 

· Meci stoci rrus 
digitatus 

Mecí s toci rrus 
digitatus 

Mecistocirrus 

digitatus. 

Meci stoci rrus 
digitatus · 

Haemonchus 
si mi 1 is 

Totales 

No.de Párásitos 
en la solución
origi nal (2.5 %) 

15 

9 

54 

17 

2 

97 

No. de Parásitos 
por cada aboma..:. 
so {loo %) 

600 

360 

2160 

680 

80 

3880 



¡ 

j 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuadro No. 2. 

NGmero tót~l-de tricostrongilidos y porcentaje en los 4 abom~sos positivos 

Géneros identificados 

Meci s toci rrus 
di gi ta tú~. 

Haemonchus 
similis 

Totales 

.No~total de par&sitos 

3800 

80 3.7 

3880 100 

l 
1 
1 

1 ::¡ 

1 
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Cuadro No.3. 

Frecuencia de tricostrongílidos del abomaso de bovinos sacrificados en los 
meses de marzo y abril 

Mes 

Marzo 

Abril 

Géneros 

Mecistocirrus 
digitatus 

Mecistoci rrus 
digitatus 

Haemonchus 
si mil is 

F.recuenci a % 

3/40' 7.5 

i/40 2.5 
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