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R E S U M E N 

~IOGUEL ORANTES, JOSE OCfA\'IO. Frecuencia de parásitos gastroentéricos en -
bovinos del Distrito de Riego 101, Cuxtepéquez, Chiapas, M6xico. 

(Bajo la dirección de: Norberto Vega Alarcón). 

El presente trabajo se realizó en el Distrito de Riego 101, Cuxtepéquez, -
Chiapas México, y en el Laboratorio de Parasitología de esta Facultad. Con 
el objetivo de detenninar los géneros de parásitos gastroentéricos en bovi
nos de tres edades diferentes. Se utilizaron muestras fecales de 300 aniln!!_ 
les Ceba Indobrasil, los que fueron divididos en tres Lotes: Lote A, Bece
rros lactantes, Lote B, Destetados, Lote e, Vacas. El muestreo se llevó a 
cabo durante los meses de junio a noviembre; se hicieron exámenes coproparasi:_ 
toscópicos. Por las técnicas de Me Master, a los 10 que resultaron con 
mayor nGrnero de huevos por gramo de heces se les practicó coprocultivos para 
conocer los géneros larvarios existentes en la región. Los porcentajes larv§;_ 
rios obtenidos fueron los siguientes: Lote A: 1-'.aemonchus sp. 43.20\, - - -
Trichostrongylus sp. 25.61%, Strongyloides papillosus 17.60%, Oesophgostomun 
sp. 6.10%, Cooperia sp. 3.31%, Ostertagia sp. 4.18%. Lote B: Haemonchus sp. 
38.8%, Trichostrongylus sp. 24.4%, Stronzyloides .P.apillosus 22.2'!., Oesopha
gostomun sp. 8'!., Cooperia sp. 4.2%, Ostertagia sp. 2.1'!.. Lote C: P.aemonchus 
sp. 45.7%, Trichostrongylus sp. 23.1%, Strongyloides papillosus 9.0%, Oesopha
gostonn.m sp. 8.5%, Cooperia sp. 9%, Ostértagia sp. 3.5'!.. Se concluye que el 
Lote A es el más parasitado, seguido del Lote B y por Gltimo el Lote C, por 
Estrongilidos, Strongyloides papil1osus y coccidias. 
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INI'RODUCCION 

Entre las enfennedades que afectan al ganado bovino, de las proaucidas 

por parásitos destacan en fonna importante las ve:nninosis gastroentéricas,

por lo que es indispensable conocer la etiología y cómo se encuentran dis -

tribuídos estos organismos en las zonas ganaderas. (24, 25, 33) 

El aumento en la productividad de los pastos es uno de los motivos - -

principales para la creciente importancia de las enfennedades parasitarias. 

La utilización de nuevas plantas además de las existentes, como la mejoría

en la irrigación y la fertilización, son factores detenninantes para que el 

ganado pueda alimentarse en áreas más pequeñas, aunque ésto trae como cons~ 

cuencia una mayor contaminación fecal de los pastos, aumentando el riesgo -

de infecciones parasitarias. (3, S, 8, 12, 28) 

En estas circunstancias es obligado conocer los ciclos vitales de los 

vennes más importantes de la región, los intervalos entre las infectaciones 

y puestas de ln.tevo, la capacidad de las larvas para sobrevivir y sus perío

dos de supervivencia; todos estos datos en relación con el pastoreo. 

(23, 26, 28) 

Las enfennedades debidas a vennes gastrointestinales así como a cocci

dias, se presentan principalmente en zonas de precipitación pluvial relati

vamente alta, temperatura moderada de 19°C a 24ºC y con 80% de humedad. En 

general el parasitismo no es un problema importante en lugares con precipi

tación pluvial menor de 243 rran., pero sí en lugares de más de 327 rrm. y en

zonas en donde se utilizan pastos provenientes de áreas muy irrigadas. 

(13, 16, 19, 22) 
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En Alemania, una enfennedad frecuente en el ganado bovino es la - - -

Esofagostomiosis, que afecta con mayor intensidad a los animales jóvenes -

(1~). La infección de los animales parasitados se lleva a cabo en la may~ 

ría de los casos por vía oral, al ingerir agua o hiervas conteniendo hue -

vos y larvas infectantes de los parásitos. Algunas especies parasitarias

penetran a través de la piel como Bunostomun sp. y Estrongyloides papillo

~· (S, 19, 28) 

Dentro de estos parásitos existen especies con una grañ habilidad pa

ra sopnrtar ccndic¡ones extremas, las larvas de Ostertagia ostertagi y 

Oesophagostomun radiatum son capaces de soportar las sequías y además, pu~ 

den sobrevivir enquistados en la pared del estómago verdadero del animal,

en estado de vida, latente, hasta que las condiciones externas sean favora 

bles y puedan continuar su ciclo. (11, 28) 

Además, se debe tener en cuenta que estos parásitos tienen importan -

cia en cuanto a pérdidas económicas se refiere, ya que causan retraso en -

el crecimiento del animal, en su producción de carne, grasa y leche segGn

el propósito de la raza; ésto como consecuencia de la diarrea que ocasio -

nan, por lo que hay una mala utilización de sales minerales y vitaminas; -

además, las lesiones que causan son nuy graves, ya que dejan cicatrices -

que disminuyen la superficie de absorción intestinal. 

(2, 3, 4, 14, 17, 19, 28) 

Otros parásitos frecuentes de los bovinos son sin duda las coccidias, 

las cuales como signo principal ocasionan enteritis y el daño causado al -
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huésped es la destrucci6n de la pared intestinal. El diagnóstico está ba

sado en la presencia de disintería, la descarga de heces diarréicas mezcle_ 

das con sangre. (19, 28) 

La presencia de ooquistes no indica necesariamente que haya enfenne -

dad o viceversa, por ejemplo los ooquistes no aparecen en niírnero suficien

te en infecciones que causan la nruerte. 

Boughton reconoce que de 5,000 a 10,000 ooquistes por gramo de heces

acompañan a manifestaciones clínicas. (22) 

Este problema ha motivado en diferentes países que se realicen traba

jos referentes a este tema. 

Winks en su trabajo sobre epidemiología de infecciones helmínticas de

ganado de carne, en Queensland Australia, report6 que el crecimiento de la

infecci6n ocurri6 después de las lluvias en los an:iinales de máS de 21 meses 

de edad. S6lo en la propiedad donde la pastura ful'i irrigada y el terreno -

fué más grande de lo nonnal hubo gran porcentaje de temeros mostrando - -

signos clinicos de parásitos gastroentéricos. ·Haemonchus placei y Oesopha

gostoliun fueron predominantes en este trabajo (35) 

Dewhirt y Michael en Maine E.U.A., efectuaron un estudio comparativo -

en becerras en desarrollo de 3 a 15 meses de edad, parasitadas con Cooperia 

sp., Ostertagia sp. y Nematodirus sp., demostraron que los animales mayores 

resisten más a las parasitosis, que los animales de 3 meses; ésto se cornpr~ 
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bó ·al dar pequeñas cargas de larvas, ya que los animales de mayor edad - -

produjeron menor número de huevos de dichos parásitos, que los animales m.<::_ 

nores. (9) 

Borsteede señala que, en cuatro años de investigación sobre la epide

miología de helmintiasis gastrointestinales, en 67 Granjas distribuidas -

en Netherl~ds, los nemátodos más importantes adquiridos por los terneros

en pastoreo fueron: Ostertagia sp. y Tooperia oncophara, en invierno la -

especie más importante fué: Oesophagostómun y·cooperiá óncophara, pero -

más tarde fué reemplazada por·Trichóstrongylus sp. (4) 

En México se han realizado diversos trabajos, como el de Granados - -

en Martínez de la Torre, Ver., sobre prevalencia de parásitos gastrointes

tinales en trópico húmedo, basándose en exámenes coproparasitoscópicos, -

utilizando animales de tres edades diferentes: Lactantes, becerros deste

tados y vacas en producción. Observándose que los becerros lactantes fue

ron los más parasitados, en segundo ténnino estuvieron los becerros deste

tados y _por último las vacas en producción. (14) 

Terrazas en Saucillo Chihuahua, al clasificar terceras larvas de nemá 

todos gastroentéricos de bovinos reporta los siguientes géneros: · Haemon -

chus sp., Bunostomun sp.; OesophágóstÓIÍIUJl sp., Ostertagia sp., Cooperia sp. 

Consideró a'Haemonchus y Bunostomun como los nemátodos más importantes - -

desde el punto de vista patógeno. (29J 

Velarde, en Chalco, Edo. de México, encontró que. el género con más - -

porcentaje de incidencia fué Haemonchus sp., siendo éste el más patógeno.(32) 
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Sánchez en el Municipio de Pánuco Ver., en un trabajo sobre incidencia. 

epizootiología e importancia de los nerrátodos gastroentéricos en bovinos, -

menciona los siguientes porcentajes en fonna decreciente: Háemonchus sp.,-

44.5i, Trichostrongylus sp., 18%, Bunostomun sp. 4%, Strongyloides papillo

sus 1.5%, Oiabertia sp 1% y Oesophagostomun sp. 0.4% (27) 

Carretón P. en el Centri:i de Enseñanza, Investigación y Extención de -

Ganadería Tropical de Martínez de la Torre, Ver., realizando exámenes copr~ 

parasitoscópicos en 70 bovinos de la raza cebú cuyas edades varían de re -

cién ~_acidcs a adultos, encontró que los nemátodos predominantes fueron: -

Becerros lactantes:Haemonchus sp. 52.16%, Trichostrongrlus sp. 35.83%, - -

Cooperia sp. 9\, Strongyloides papillosus 2.6i, 'Nématodirus sp. 033%, Oesogos 

~ sp. oi. Becerros destetados: Haemonchus sp. 58.08%, Trichostrongylus 

sp. 17.75%, Cooperia sp. 10%, Nematodirus sp. 1.5%, §_. papillosus 3i, Oesopha 

gostonnm sp. 6.25i, Bunost0ll'Ul1. sp. 033%. Vacas Lactando:· Haemonchus sp. --

59 .66%, Trichostrongylus sp. 27%, ·eooperia sp. 10%, Nématodirus sp. 27%, - -

§.. papillosus 0%. (6) 

López G. en lDl estudio realizado en Tecámbaro, Mich., utilizando 200 -

bovinos de 1 a 4 años de edad, por exámenes coproparasitoscópicos, reportó -

como más abundantes y en fonna decreciente los siguientes vennes: · Haemonchus 

sp. 43.2%, Ostertagia sp. 15.5%~ Trichostrongylus sp. 13.3% •. (20) 

Velderrain I.S. en el Centro de Ensefianza, Investigación y Extensión en

Ganadería Tropical, de Martínez de la Torre, Ver., encontró que los bovinos -

de diferentes edades estaban parasitados en el siguiente orden: Haemonchus -
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sp. 32.94i, Trichostrongylus sp. 20.94%, NematodiTIJs sp. 3.38%, Cooperia sp. 

2.77%, Ostertagia sp. 2.72%, Strongyloides papillosus 1.55%, Chavertia ovina 

1.38%, Bunostomun sp. 055%, Oesophagostomun sp. 0.38%. (30) 

Valderrain I.M.A. con el objeto de continuar el estudio anterior por -

Velderrain S. en el Centro de Investigaci6n, Enseñanza y Extensi6n de Gana -

dería Tropical, de ~lartínez de la Torre, Ver., encontr6 en tres grupos de -

animales, de O a 6 meses de edad, de 7 a 15 meses y de 15 meses en adelante

los siguientes porcentajes larvarios para los tres grupos: Haemonchus sp. -

38.97%, Trichostrongylos sp., 32.47%, Ostertagia sp. 15.49%, Cooperia 4~10%, 

Oesophagostomun sp. 2.50%, Chavertia Ovina 2.95%; Strongyloides papillosus -

2.05%, Nematodirus sp. 1.13%, Bunostomun sp. 033%. Encontr6 también, que -

los tres lotes estaban parasitados por Estrongilidos y Strongyloides papillo 

~: El más parasitado fué el primer grupo, seguido del segundo y luego del 

tercero. (31) 

El objeto de este estudio fué detenninar los géneros de parásitos gas -

troentéricos en bovinos de tres edades diferentes, en el Distrito de Riego -

101, Cuxt:epéquez, por medio de exfunenes coproparasitosc6picos. 
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MATERIAL Y METOOO 

Este trabajo se realizó utilizando muestras fecales de 300 bovinos del 

Distrito de Riego 101 Cuxtepéquez, Chiapas, México, las.cuales se dividie -

ron en tres lotes de la siguiente forma: 

A).- Becerros lactantes 100 

.BJ.- Destetados 100 

C). - Vacas iOO 

Las muestras se tomaron directamente del recto para evitar contamina -

cienes con gusanos de vida libre, lo que se practicó con bolsas de polieti

leno con las marcas respectivas del animal, se colocaron en refrigeración -

para transportarse al Laboratorio de Parasitología de la Facultad .de Medie.!_ 

na Veterinaria y Zootencia, en donde se les practicaron los exámenes copro

parasitoscópicos por las técnicas de: 

Me Master 

Coprocultivo. 

Las larvas obtenidas se fijaron en lugol y se clasificaron de acuerdo -

con la clave Wf.lLER SOLSBY. ( 18 • 21 ) 

Repitiendo ésto cada veintiocho días, durante seis meses que duró el -

estudio. 

i 
1 

j 
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DATOS CLIMATOLOGICOS REPORTADOS DURANTE LOS 

MESES DE ESTUDIO. 

CUADRO A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO JULIO AGOST. SEP. OCTUBRE NOVIEMBRE 

- - - - - - - - - - - - - - -
TEMPERATURA MAX. ºC 33 .1 31.8 31.5 31.4 30.7 30. 7 

TEMPERATURA MED. ºG 21.a 24.5 27.1 24.4 23.6 23.1 

TEMPERATURA MIN. ºC 22.4 17.1 17.4 17.3 16.5 15.5 

PREX:IPJ:T11C ION 
PLUVIAL mm. 

252.0 206. 9 269.3 152.2 

- - - - - ~-- -·- - - - - -· - -·- - - - - - - - - - - - - -
- -·- - - - -

Fuente:· Estación Cl.imatológica Distrito de Ri~o 101 

/ 
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DATOS GENERALES DE LA ZONA 

El Distrito de Riego (;uxtepéquez se encuentra localizado al suroeste 

de la República Mexicana' en el Estado de Chiapas, comprendido en el valle 

de los Cuxtepéquez, pertenece a l~ provincia fisiográfica conocida como -

Sierra de Chiapas y está fonnada por terrenos sensiblemente planos, con -

algunos lamerías suaves. Lo limitan al norte las últimas estribaciones -

de la Sierra la Señorita, al sur y poniente la Sierra del Soconusco y al

oriente el Vaso de la Presa la Angostura. El área que se considera de 

riego está enclavada en el Mllllicipio de la rnncnrdia 1 que está ~itt:üda 

en ambas márgenes del Río Cuxt:epéquez, aguas arriba de la Presa la Angos

tura y a unos 127 km. al sureste de Tuxtla Gutiérrez, la Capital de la -

entidad. Tiene una altitud promedio de 540 mts. sobre el nivel del mar -

y la temperatura máxima es de 32.6ºC, la media es 24.3ºC y la mínima -

15.SºC, contando con una precipitaci6n pluvial de 1832.2 mm., anuales. 

Está ubicada geográficamente a 16ºlatitud norte y a 92°50' longitud oeste. 

En la zona se identifican dos tipos de suelo, los de edad reciente y los 

j6venes; los más recientes se localizan en las vegas del Río Cuxtepéquez, 

en terrenos planos o ligeramente ondulados, procedentes de dep6sitos alu

viales, son profundos y se evidencia textura media y gruesa, estas últi -

mas en el subsuelo; también son suelos resistentes los que están ubicados 

en las partes altas de estos lomeríos (Cerros La Vaca y El Burro). Por -

otra parte, los suelos j6venes son originados por dep6sitos aluviales an

tiguos ligeramente desarrollados, se ubican en terrenos casi planos; son

profundos y presentan en su perfil textura media y fina. Por lo general

podemos decir que los suelos de esta zona tienen cantidades moderadas d_e-
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materia orgánica, nitrógeno y calcio, niveles críticos de fosforo y potasio 

y cantidades considerables de magnesio; son arcillosos y de velocidad de -

infiltración baja, ocurriendo inundaciones y sobresaturaci6n en algunas - -

zonas. (34) 

Las condiciones ambientales favorecen el establecimiento de pastos me

jorados de alto rendimiento tales como Pangola (Digitaria deCl.Ill'bens stentJ 

Estrella africana (Cynodon plectostachusJ, Merker6n (Pennistum McukeriJ. 

En uanto a ganadería, debido a su adaptación a climas calurosos y hQ 

medos, las razas cebuínas son las predomimmtes y s0n frecuentes las explQ 

taciones de doble propósito (carne y leche), con vacas criollas, Suizas y

Holstein, cruzadas con cebú. El sistema de explotací6n que se realiza es

el extensivo. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo, se resumen en los siguientes 

cuadros: 

Cuadro No. 1.- Promedio de ooquistes y huevos por gramo de heces de parási_ 

tos gastroentéricos durante los meses de estudio del Lote A, 

donde se observa que se encontraron huevos de.§.. ·papillosus, 

Estrandilidos y ooquistes de coccidias. 

Cuadro No. 2.-· Promedio de ooquis:~~ y liutvos por gramo de neces de parási 

tos gastroentéricos durante los meses de estudio del Lote B, 

en el cual se reportan los mismos huevos y ooquistes. 

Cuadro No. 3.- Promedio de ooquistes y huevos por gramo de heces de parási_ 

tos gastroentéricos durante los meses de estudio del Lote C, 

donde aparecen los parásitos mencionados anterio:nnente. 

CUadro No. 4.- Namero y porcentaje de géneros larvarios en los meses de es

tudio del Lote A, el cual nruestra que el porcentaje mayor -

corresponde a: Hae!JX)nchus sp. 

Cuadro No. S.- Namero y porcentaje de géneros larvarios en los meses de es

l:Udio del Lote B, en el cual se aprecian resultados pareci -

dos al grupo de animales lactantes. 
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Cuadro No. 6.- Número y porcentaje de géneros larvarios en los meses de es

tudio del Lote C, donde se ve que Haemonchus sp., también -

ocup6 el porcentaje m§s alto. 

Qiadro No. 7.- Promedio y porcentaje general larvario en los meses de estu

dio, siendo éstos: Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., -

Strongyloides papillosus, Oesophagostomun sp.,, Cooperia sp., 

y Ostertagia sp. 



PROMEDIO DE O~ISTES Y HUEVOS POR GRAMO DE HF.CES DE PARASITOS 

GASTROENTERICOS DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO DEL LorE A. 

CUADRO 

--------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOITIEMBRE PROMEDIO GENERAL 

----~-------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------

GENERO 

A 697. 5 976.5 1367. 1 11 06. 7 906.7 591.5 941 

B 653.4 914.7 1280.6 1oso.6 849.4 404.9 863.9 ... 
e 1182.6 1655.6 2311 .a 1960.2 1160. 2 710. 7 1497 .a 

A.- Estrongilidos. 

B. - Strongyloides papillosus 

c. - coccidias. 



PROM'EI> JO DE OOl:P ISTES Y HUEVOS POR GRAMO DE HECES DE PARA SITOS 

GASTROENTERICOS DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO DEL LorE 'B. 

CUADRO 2 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE CX::TUERE NOITIEMBRE PROMEDIO GENERAL 

GENERO 

A.- 558 781.2 1093. 6 362.6 166.9 59.6 503.6 

B.- 522.7 731. 7 1025 339. 7 143. 7 41.3 462.3 

c.- 946 1324.4 1854.2 464 467~4 71.0 

A. - Estrongilidos 

B. - Strongyloides papill.osa s 

c. - Coccidias. 



PROMEDIO DE OOQJIST!::S ~ I!UE'J'OS 'GR GRAHú l.JE 1-JOCES DE PARASrros 

GASTROENTERICOS DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO LOTE C. 

CUADRO 3 

MES .JUNIO JULIO AGOSTO SEPI' IEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PRa.!EDIO GENERAL 

---------------~--------------------------------------------------------------------------------------------~-----

GENERO 

A.- 111. 6 156.2 150 147 107 35 117.8 

B.- 104. 5 146.3 141 146 103 19 109.9 

c.- 189 189 290 270 230 270 239.6 

A. - Estrong ilidos 

c. - Coccidias. 



NUMERO Y PORCENTAJE DE GENERO$ LARVARIOS EN LOS MESES DE ES'IUDIO 

DEL LOTE A. 

CUADRO 4 

________ .__ __________ ~------------------------------------------------------·--------------------------------
MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMIRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

-------------------~---'-------------------------------------------------------------------------------------------
G!NEROS NO % No % No No No No % No 

~~~~~!.':!~ sp. 35 30.6 38 39.1 42 42.4 45 45 48 51.0 40 40.8 248 43,20 

,_ 
~~sl!2.!!!:E2~2:i!~~ sp. 20 23.3 25 25.7 21 21. 2 32 32 22 23.4 27 27 .5 147 25.61 

§~'2~2:i!2id!;~ 12 13. 9 20 20. 6 19 19. 1 16 16 16 17.0 18 18.3 101 17.60 
~Eg!'2~~ 

~~E!:!!'i!2-~'2'.!!~ sp. 10 11.6 8 8.2 8 8 4 4 2 2.1 3 3 35 6.10 

~0'21?~!~ sp. 7 8.1 3 3.0 3 3 2 2 2 2.1 2 2 19 3.31 

Q~~!:!!2!!! sp. 2 2.3 3 3.0 6 6 4 4.2 8 8.1 24 4. 18 

TOTAL 86 100 97 100 99 100 1 ºº 100 94 100 98 100 574 100 



NUMERO ~ P011CENTAJE DE. GENEROS LARVARIOS EN· LOS MESP,S 

DE ESTUDIO DEL UlTE B. 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPI' IEM ERE OCTUBRE NOVIEMFRE 

GEN EROS No. % No. % No No No No % No 

!!~~2~=~~ sp. 28 40.5 25 37.8 22 33.8 30 38. 9 29 39.1 30 42. 2 164 38.B 

!E!~!:.>2~E2~2X!~e sp. 16 23.1 14 21 12 18.4 22 28.5 23 31 16 22.5 103 24.4 

~ 

2!=E2~2X!2~~e 15 21. 7 17 25.7 17 25.7 16 20. 7 14 18.9 15 21.1 94 22.2 

l?~l?!H2~~ 

9~~1?~222!:2!!!!!~-sp. 7 1 0.1 7 10.6 5 7.6 4 5.1 5 6.7 6 8.4 34 B 

!:221?~!~ sp. 2 2.8 2 3 6 9.2 3 3,8 2 2.7 3 4.2 18 4.2 

Q~~!;~2!~ sp. 1.4 1. 5 3 4.6 2 2.5 1.3 1.4 9 2.1 

TOTAL 69 100 66 1 ºº 65 100 77 100 74 100 71 100 422 1 ºº 

-------------~-------------------------------------------------------------------------------



NUMERO Y PORCENTAJE DE GENEROS L.l\RVARIOS EN LOS MESES DE 

EsrtJDIO DEL LOTE c. 

CUADRO 6 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMERE OCTUBRE NOVIEMBRE 

GEN EROS No % No % No % No % No % NO % NO % 

~=E~t..is sp. 16 48.4 12 50 14 46.6 14 36.8 18 43.9 17 51. 5 91 45. 7 

~i=~~~\lX!~~ sp. 1 o 30.3 4 16.6 7 23.3 8 21 8 19.5 9 27.2 46 23.1 
ai 

~~~\lX~g.!!~ 2 6.0 2 8.3 3 10 6 15. 7 5 12.1 2 6 18 9.0 

eeeg!~~~ 

Qe~E'Ee\Z~~!!.'::~ sp. 2 6 2 8.3 3 10 4 10.5 4 9.7 2 6 17 8.5 

~~i?~.!~_sp. 2 6 2 8,3 2 6.6 5 13 .1 5 12.1 2 6 ·18 9 

Q.e!:~!:~\lg sp. 3 2 8.3 3.3 2.6 2.4 3 7 3.5 

TOI'AL 33 100 24 100 30 1 ºº 38 100 41 100 33 100 199 100 
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PROMEDIO Y PORCENTAJE GENERAL LARVARIO 

EN LOS MESES DE ESTUDIO. 

CUADRO 7 

GENEROS PROMEDIO PORCENTAJE 

27 .• 9 . 42. 08 % 

16,4 24.33 " 
11.83 17. 91 % 

4.7 7 .1 o % 

3 4.54 % 

2.2 3.33 % 

--------------~-· 
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DISCUSION 

Respecto a los resultados obtenidos en el presente trabajo, en los 

cuadros 1, 2, 3, correspondientes al promedio de ooquistes y huevos por 

gramo de heces de cada uno de los Lotes, se nota que el mayor promedio - -

es el de ooquistes de coccidias. En cuanto a vennes, el que report6 mayor 

número de huevos fué Estrongilidos seguido de Strongyloides·papillosus. 

Durante los seis meses de estudio el Lote A, fué el más parasitado, luego

el Lote B, y por ú~t:i.mo el C. 

En los mismos cuadros se nota que en el mes de Agosto se obtuvo el 

mayor porcentaje, tanto de coccidias como huevos de Estrongilidos y - -

Strongyloides papillosus en los tres Lotes, aclarando que dichos promedios 

no corresponden a.una parasitosis alta aunque sí es de consideraci6n en el 

Lote A, (Lactantes), según reporta en sus cuadros Hakaru, U. (17); también 

se puede observar que durante ese mes se registr6 una temperatura media de 

27.1ºC y una precipitaci6n pluvial de 269.3 mm. (Cuadro A), lo cual es fa

vorable para la evoluci6n de los huevos, además de encontrarse dentro.de -

los márgenes indicados por Borchet y Lapage. e 5, 25). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en las investigaciones -

realizadas por Carretón, en Martínez de la Torre, Veracruz, (6) y por Val

derrain LS. en Martínez de la Torre, Veracruz (30) y se afirma lo dicho -

por Blood and Henderson y Borchet, que los animales jóvenes son más suscep_ 

tibles a la infecci6n por parásitos y que los animales de mayor.edad son,

por lo general, más resistentes. (3, 5) 
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La infecci6n de los animales parasitados se lleva a cabo en la mayo

ría de los casos por vía oral, al ingerir agua o hierbas conteniendo hue

vos y larvas infectantes de parásitos. (1, 19, 28) 

Por lo que respecta a géneros larvarios obtenidos mediante la técni

ca de coprocultivos, durante los seis meses de estudios, los correspondie!!. 

tes a animales lactantes, se puede observar en el cuadro número 4, que el 

nlÍmero y porcentaje más alto correspondi6 a Haemonchus sp., seguido de 

Trichostrongylus sp. y Strongyloides papillosus, además se encontraron 

con pordentajes inferiores Oesophagostollllm sp., Coopcria .sp., Ost:ert:agia- · 

sp., ésto coincide con el estudio realizado porValderrain S., en Martí -

nez de la Torre Veracruz, donde reporta como el más alto Haemonchus sp.,

Trichostrongylus sp. (30) 

Al igual que los resultados obtenidos por Granados, con bovinos en el 

Tr6pico húmedo donde reporte los mismos géneros. (15) 

Los resultados obtenidos del Grupo B, el cual corresponde a animales 

destetados, se observa en el Cuadro número S, que se encontraron los mis

mos géneros y los porcentajes más altos correspondieron a: Haemonchus sp. 

ésto resulta simi.lar a lo reportado por Sánchez, en el Municipio de Pánuco 

Ver., (27), Valderrain I.S., en Martínez de la Torre Ver., (30) y Velarde

en Chalco, Estado de México (32), donde reportan que el género encontrado

en mayor porcentaje fué Haemonchus sp. 

E'n lo que respecta a los géneros encontrados en el Lote C, correspon-
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dientes a Vacas se puede ver en el Cuadro 6, que los porcentajes más altos 

corresponden a: Haemonchus sp., Trichostronylus sp., los cuales se aseme

jan a los encontrados por López, en el Municipio de Tacámbaro Michoacán, -

donde reporta que los porcent:ajes mayores fueron para Haemonchus sp., Os -

tertagia sp., Trichostrongylus sp. (20). También corresponde al resultado 

obtenido por Abud, en su estudio epizzotiol6gico de nematodos gastrointes

tinales en el Municipio de Paraíso Tabasco. (l) 

La venninosis gastroentérica generalmente se presenta en infecciones

mixtas, es decir, nunca se presenta una sola especie de parásjto en el 

tracto gastrointestinal de los animales, sin embargo, el desarrollo de la

parasitosis clínica no solo depende del número y de la patogenicidad del -

parásito, sino que también influyen otros factores como las condiciones -

climatol6gicas, las características del terreno, la edad, la resistencia -

el hacinamiento, la época del parto, el estado general y el nivel nutrici~ 

nal de los animales (3, 5, 19J. 

, En el cuadro No. 7, que corresponde a porcentajes generales larvarios 

en el que incluyen los tres Lotes, durante los seis meses de estudio, se -

puede ver que los más altos correspondieron a: H:i.emonchus sp., 42.08%, -

Trichostrongylus sp., 32.47%, lo cual coincide con investigaciones hechas

por Valderrain M., en Martínez de la Torre, Ver., (31) y con Cruz, en San

~lateo del Mar Oaxaca, en bovinos de 3 a 5 años de edad, donde los porcen -

t:ajes más altos correspondieron a: 'Haenionchus sp., y 'Trichostrongylus sp. 

(7). 
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Corno se podrá notar, el género Haernonchus sp., alcanza el porcentaje 

más alto en los distintos trabajos, ésto se debe a que es un parásito muy 

prolífero, ya que la hembra ovopone a 5,000 a 8,000 huevos diariamente y, 

además que la larva infectante soporta perfectamente los cambios de ternp~ 

ratura. Entre las enfermedades parasitarias, la hernoncosis ha sido de -

gran importancia, ya que el parásito que los provoca causa serios proble

mas al ganado vacuno. Este parásito se caracteriza por ser'hewat6fago y

se ha llegado a estimar que la pérdida diaria de sangre en los animales -

es hasta de 140 ml. (2, 5, 19) 

Con respecto al género Trichostcingylus sp. , el cual ocupa el segundo 

lugar, los signos que se presentan en éstas parasitosis son muy parecidos 

a los del Haernonchus sp., pero éstos se manifiestan un poco más tarde - -

debido a que su curso es lento. (5, 10) 

Los géneros que también se encontraron en este estudio fueron: - - -

·strongyloides papillosus 17.91%; ·oesophagostornun sp. 7.10\, Cooperia sp., 

4.54% y Ostertagia sp.; 3.33\. Posiblemente el porcentaje de éstos es me

nor por las condiciones clirnatol6gicas de la regi6n, pues estos parásitos

necesitan, para su mejor desarrollo, te¡i¡peratura de tan solo 4 a 6ºC, de -

manera que durante el inviern~ no pueden infectarse. (19) 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se concluye

que en los tres Lotes los géneros encontrados en fonna decrecientes fueron 

Háemonchus sp. 42.08\, Trichostrongylus sp. 24.83\, ·strongyloides papillo 

~ 17.91'1,, OesophagostO!lrul1 sp. 7.10\ Cooperia sp., 4.54%, Ostertagia sp., 

3.33% y además ooquistes de coccidias. 
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