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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en c1 Municipio de Isidro Fabela 

(Tlazala), Estado de México, con el fin de conocer la frecuencia -

de las parasitosis internas en los bovinos en los distintos estra

tos poblacionn1es. Efectuandose diez muestreos con intervalos de -

15 días en el período comprendido de Agosto a Diciembre de 1987, -

se analizaron 500 muestrus de bovinos a 1os cuales se les practic~ 

ron exámenes coproparasi toscúpicos !?Or medio 1e la técnic<l de. !le. 

Master para conocer el promedio de huevos estrongil.oidcos por gra

mo de heces, posteriormente, se efectuó cultivo larvario por medio 

de la t~cnica da Corticelli- Lay para conocer la distribucción de 

los nemá'todos gastroentéricos. Las muestr<ls t.:unbién fuer0n someti

das a la técnica de Baermann para conocer la distribución de los 

nerna ... todos pulmonares como Dictyocaulus viviparus. Posteriormente 

se ·trabajaron con la tGcnica de Sedimentación para conocer la di~ 

tribuci6n del Tremátodo ~~ hcpatica. 

Los animales fl.leron separados en j6venes {menos de 1.5 a!los; 

obtcni~ndose 225 animales) y adultos (mayores de 1.6 a!i.os en ade-

lante; obteniéndose 275 ~nimales). 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficas, en los cuales 

se puede observar que las parn.sitosis mixtas fueron las que más se 

observaron en el Municipio, tanto en animales j6venes como adultos. 

El género que se presento cou mayor frecuencia en animale~ j6v~ 

nc.s fue Haemonchus :!E. con 40.58%, y con menor frecuencia f:ue !,ri..:..,_ 
chostrongylus :!E. con 0.25%. 

El género que se presento con mayor frecuencia en ª!lirnales adu!_ 

tos fue Haemonchus ~con 34 .80%, y con menor frecuenci.a fue.~

-~ !!E. can· 1.30%. 

En la Fnsciola~is hubo un bajo po~centaje de animal.e~ positivos. 



La Dictiocaulosis al igual que la Cestodosis presentaron un ba

jo porcent~je, pues muy pocos animales presentaron la parasitosis 

corno entidad Onica. 

se observ6 la asociación entre ~~ hepatica, Dictyocaulus 

viviparus y Moniezia ~- La verminosis gastroent~rica asociada con 

Eirnerias ~fue frecuente. 

Se determino que las condiciones ambientales como humedad y tem 

peratura favorecen el desarrollo y supervivencia de los parásitos~ 
a nivel medio ambiental facilitando la infestaci6n de los animales. 



I INTROD'Jr:"':'!ON. 

En 1a ganzidcria mexic;;ina se presentan numerosos problemas para 

producir suficiente proteína de oriacn animal a un precio accesi-

ble 1~ que. aunado al aumento de la ?Oblaci6n, agrava el problema 

.Y ocaSi~na una deficiencia de calidad v cantidad de ali~cnta cons~ 

mido; lo anterior es válido tambi~n para J?aíses subdesarroll;.ldos -

( 5, 14). 

Debido al sistema de explotación, en México los bovinos son ví~ 

timas de enfermedades que pueden ocasion~r trastornos suhclínicos 

que afectan la salud del animal (51}. 

Estas infestaciones eiercen sus efectos más imoortantes en los 

becerros, y causan pérdidas qraves por muerte y retardo en el cre

cimiento en la mavor parte de loS países con c1ima templado. ~un-

que estos gusanos son quizá la causa más irn¡xJrtante de péI;:iid.:l.s -

econGmicas en exnlotací~nes bovinas, en la mayor parte de los paí

ses Jonde los rumiantes jóvenes acuden a los campos de pastos todo 

el a::io, el diagnóstico es err6neo; en parte. porque la en:f.err.i.edad 

casi siempre es asociada a desnutrici.6n y, por otra, la dificultad 

de identificar los géneros (4,9,26,28,38}. 

Las p.:i.r.:isitosis en las zonas tropicales son uno ae los :->rincip~ 
les problemas que limitan la producci6n del animal.. ya que inter-

fieren en la adecuada digesti6n y .:ibsorci6n de nutriente$ (6,38,4~, 

52, 60). 

Las acciones oat6genas sobre la mucosa ~el tracto digestivo pr2_ 

ducen c~catrices que liraitan la absorci6n y e1 desarrollo del ani

mal .~n· su~ Primeras etapas v~ posteriormeni;;e, :e.n su V-i_Sl.f'. prod•.Ú::ti.'... 

va .. Los animales infestzi.:!?s por pará.sitos reducen sti apetito,en un· 

8%, disminuyendo su facultad p~ra diqerir la proteína crll:da en un 

10%, sin impOrtar ·1a calidad del alimento ·cónsumido (8,36,52) .. 
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I .1 .- "VERMINOSIS GASTROENTERICA". 

ETAPA PREPATOGENICA. 

I .1.1. AGENTE~. 

CLASIFIC.'\CION ZOOLOGICA .. 

Phylum: Nemathelmintes {Schneider, 1873). 

Clase : Uematoda (Rudolphi, 1808). 

Orden : Ascaridida (Skrjaben & SChulz, 1940); Superfamilia Ascari

doidea {R.:iil.liet & Henry, 1915); E'amilia Ascaridi:lae (Baird, 1853); 

G~nero Toxocara {Stiles, 1905); Especie vitulorUm (Gueze, 1792). 

Orden : Rhabditida {Chitwood, 1933): Superfamilia Rhabditoidea (Tr!!,. 

vassos, 1920); Familia Rh.:i.bditidae (Micoletzy, 1922); G~nero Stron

gyloides (Grassi, 1879); Especie papil.losus ('.Vedl, 1856) .. 

Orden : Strongylida (Molin, 1861); superfamilia Strongyloidea (~ei~ 

land, 1953); Familia Strongylidae (Baird, 1853); G~nero Oesophagos

~ (Molin, 1861); Especie radiatum (Rudolphi, 1803); Género Cha

!!ertia (Railliet & Henry, l.909); Especie ~vina (t:;umelin, 1790). 

Superf~milia Ancylostomatoidea (Chabaud, 1965); ~amilia Ancylosto

ma~idae (Looss, 1905); Género Bunostomum (Railliet, 1902); Especie 

phlebotomum (Railliet, 1900); Género Haemonchus (Co.bb, 1898); Es~.!:: 

cíe conto'rtus {R~dolphi, 1803) ;. Especie placei {Place, 1393); ';é~.!::. 

ro Ostertagia (Ransom, 1907); Especie ostertagi (Ransom, 1907); -

Especie circumcincta {Stadelman, 1894); Especie trifurcata (Ransom, 

1907). 

Superfamilia Trichostrongyloidea (Leiper, 1912); Fam~~ia ~richos~

trongylodae (Leiper, 1912); Gl!nero. -T.r lchostronqylus (Looss~ 19 05) ~ 

Espec~e ~ (Scoboid, 1879): Especie colubr.ifor.niS (Giles, 1~92); 

E_specie longyspiculari·s (G0rdon, 1933-) i G~er~ CooPeria- (Ran~m, 
1907) ;_ EspeCie punctata .CLin.Stow, 1907): EspeCie·pectinata _Cttaris~m, 

1907);· Especi~·oncophora (Railliet, 1898); Género Yematodirus (Ra~ 

som, 1907); Especie fillicÓlis. (Rudolphi, 1802); Especie hE!lvetia·~ 

~ (May,_ 1920). 

"Superfamilia Trichuroi::les .CRa_il_liet, 1916); f'ami.lia Trichuridae -

<Ritiiliet, l.915): Género.Trichuris (Roedefer, 1761); Especie avis 

(Albildgaar.d, 197s¡, Especie globulosa (Linstow, 1901) (11,34,51)_. 



Las parasitosis no producen muertes, pero si retardan el creci-

· miento, interfieren en el rendimiento productivo y predisponen al 

animal a otro tipo de enfermedades t6,14). 

Ciertos nem:itodos de los animales dom~sticos pueden sobrevivir 

en animales silvestres y, cuando coinciden ambos en los pastizales, 

pueden Ocurr.i.r infestaciones cruzadas; también hay transferencia -

entre rumiantes {4,20). 

Las larvas presentan complicaciones de supervivencia por facto

res extrínsecos e intrínsecos {42,44,64) 4 

Los estados larvarios son menos susceptibles a condiciones adver 

sas, sobre\.·iviendo a repetidas desecaciones e hidrataciones, des--

pu~s de las cuales siguen siendo infestivas (63). 

La combinaciOn de los tropismos {geotropismo negativo, fototro

pismo positivo a la luz tenue, hidrotropismo positivo y terrnotro-

pismo positivo) hace que la larva suba a la punta de1 pasto cuando 
~.ay recto (durante las horas crepusculares o en diaS nublados.y -

lluviosos)~ 1o que favorece la ingesta por e1 ganado- Otras larvas 

permanecen ce.rea del suelo, en 1as matas o en e1 tapíz herbáce9, -

pero no migran lateralmante {6,34,42,75). 

I.i.2.- HOSPEDERO. 

Estas infestaciones ejercen sus efectos más importantes en los 

becerros en lo_s pá.ises con- ciima templ.ado (4,14,26,2B,3B,70} .. 

Un bovino parasitado deja de ganar 15 kg al. año ·y hay un desee~ 

so de 5 .. l.9%. diario en la pr0ducci6n de l;ec:he, equi.val.ente a ..'630 -

i.itros. (2,i4;5i,6o). 

Cuando l.os anima1es san·inf~stados en verano, éstos se verán en 

p~igro· de·desarrol~ar la enfermedad clínica en époCa ~~sequía o 
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en el invierno. ya que la re~istencia se ve mermada a consecuencia 

de lü falta de alimento (20). 

I. l.3.- 1!EDIO AMBIENTE. 

r.a temperatura y la humedad influyen en la supervivencia de los 

huevos y larv::?:::: .. La temperatura alta hace crue se desarrollen más 

rtlpido, pero al..lmenta el lndice de mortalidad; en tanperaturas bajils 

se favorece la supervivencia, oero se alarga el período de desarr~ 

llo por meses (64). 

En territorios baios v h~medos la enfermedad se observa en 60% 

de l.os adultos y S0-9oi en terneros (42). 

Las circunstancias que ayudan a la desintegraci6n del est.iércol 

son el viento y la lluvia; asf, las lo~brices de tierra v escarab~ 

jos transportan el tercer estado larvario y distribuyen los parási 

tos por movimientos mec~n.tcos; tambi~n los hongos Pilobolus .incre

mentan la diseminaci5n (6,42,63}. 

2.- ETAPA PATOGENICA. 

2.1.- ETAPA DE ESTIMULO O ATAQUE (TRAN1™ISION). 

Una carencia dietética de un nutriente específico (cobalto, .co

bre; fósforo o proteínas) puede disminuir la re.Sistencia tiel ani-

mai· d~ "l.a ~ul~ma. forma que ~curre en la desnutriciOn general. ·.La ·....;._. 

anemia, defectos del crec-im.ie"nto v est-ados asociados eón -estas _ca'.'"" 

rancias predisponen a las infestaciones m.asivas por nem~tOdos ·g·as-. 

troent~ricos {4). 

Las pasturas son contaminadas cori'" hUevos v larvas a.l ser ferti-

11·z·adas con abono orgánico. sobreviviendo las i'arvas de invierno ·a 

primavera y desarrollando la enfermedad con signos clí:nicos (15).-. 
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La infestaci6n ocurre por ingesti6n de larva tres tLJ) junto -

con e1 forraje y. para proseguir su desarrollo, deben salir de la 

vaina envolvente. El desenvainado es acelerado por el liquido rum!_ 

nal que estimula a las células secretoras para secretar leucina -

aminopeptidasa. En el abomaso, el extremo anterior de la vaina Ge 

separa y la larva sa1e (9,-15.,22,28,34,43,75}. 

IMPLA.'ITACION. 

Los parásitos se localizan en diferentes partes del tracto dige~ 

tivo como sigue: Haernonchus !!E.E.• Ostertaqia !E.E. y Trichostrongvlus 

:!EE_ en abornaso; Cooperia ~, Strongyloides ~, Bunostomum ~ y 

Nematodirus ~ en intestino delgado: Oesophagostomum ~, Trichu

ris discolor y Chabertia ovina en intestino grueso (22,28634 .. 51). 

2.2.- ETAPA SOBCLINICA (REACCION CELULAR O TISULAR). 

La LJ se l.ibera de su cubierta y penetra en los espacios que hay 

en las vellocidades o dentro de las criptas. De la cl!arta muda emeE_ 

ge el adulto joven a la superficie de la mucosa int-estina~,, sufre 

la dltima muda y se forma el parásito adulto. Realizan la cópula y 

las hembras empiezan· a poner huevos, los cuales so~ eliminados en 

las heces (4,6,17) .. 

La inhibición del desarrollo larvario o hipobiosis tiene iugiJ:r 

en el· cuarto esta~o larVario, ocurriendo como ~esultado de la inrn~ 
nidad del "hospedero y también de influencias me-teorol6giéas.- .Con._

·siste ~n la suspensi6n provisional del creciniien.to ia"-~yariO ·pár -

irlactividad metabl'Slica. Siendo .la magnitUd. de inhibici~n _mayor en 

áreas eXtremaaamente frta·s o áridas, que en aquellas de· veranos -

cálidos·, por lo cual hay un. bajo niVel de inhibicl6n en. climas .ca

,l~entes y hllmedos (62). 

En las enfermedades parasitarias se producen varios ti9os de· -

.~n~unog~.;?.flulinas_. (Ig), siendo las más importantes en lc.¡i. lucha ·can.-
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tra los helmintos la I.gE e IgG. La combinación de los ant1genos de 

helmintos con IgE fijadas sobre cél~las cebadas, tienen como resu! 

taUo degranulaci6n de diéhas células con liberaci6n de aminas vas~ 

motoras (histamina, serotonina y cininas); estos compuestos estim~ 

lan la contracci6n del m6sculo liso y aumentan la permeabilidad -

vascular (62, 67}. 

Los macr6fagos pueden fijarse a las larvas de helmintos a tra-

vGs de un mecanismo que depende de la IgE hasta llegar a destruir

la. Además al. degranular c~lulas cebadas, la IgE estimula la libe

raci6n del factor quimiot~ctico de eosin6f ilos para la anafilaxia. 

A su. vez, esta sustancia permite utilizar la rc::;erva de eosin6fi-

los ·del organismo, pasando a la circulaci6n gran na.mero de estos -

gr~nulocitos. Esto explica que la eosinofilia sea tan característ~ 
ca de las infestaciones por helmintos. 

La forma de interacci6n de l.os eosin6f ilos con los par§sitos Í!!. 

cluye l.os siguientes factores: 

1) Contieñen enzimas que neutralizan agentes vasomotores liber~ 
dos por las c~lulas cebadas. 

2) Junto con l.os anticuerpos y complemento puede matar algunas 

larvas, actividad·citot6xica. 

3} Neutral.izan las en~imas proteol:íticas que utilizan las lar-

vas para penetrar en los tejidos. 

4) Bloquean. el. poro anal y bucal. de l.a larva, al formarse com-

plejos ir1munes al. combinarse con productos de exc.rési6n· y s~ 

creci6n. 

5) Afectan la producci6n de huevos por bloqueo enzim§.tico (67). 

Lci_i~múni:lad contra hcl.mintos ·e? ·menos efic~ente y ·má,s tran~it~ 
ri.a que la que inducen microorganismos cOmo ~aCte?:i·as~ ~virus y_-~ 

pr6tozoarios 1 más aún la inmuflidad inducida: por los. he.lmintos. que 

emigran de l.os. tejidos al apara-t~> .·digestivo dé1. ho~pedero, pár~ce 
pr.ovocar. mayor -~~spuest~ inrnunol6giCa q~e la iprriunidád por aq~ellc:>s· 

_ C9Il:fi~ados a la l.uz. iritest.inal (~2; 67). 



2.3,- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMl\S INESPECIFICOS, 

En la reacci6n de autocuración, se observan contracciones viole~ 

tas de la musculatura intestinal con aumento de la permeabilidad de 

los capilares locales, lo que permite la salida del lrqui1o a la -

luz del intestino. Estos fen6menos tienen como resultado el desalo

jo y ex.pulsi6i-i de la mayor parte de los gusanos implantados en la -

mucosa digestiva del animal (64,67). 

Los animales infestados reducen su apetito, disminuyendo su fa

cultad para digerir la proteína, sin importar la calidad <lel ali-

mento consumido (9,36}. 

2.4.- ETA!?A DE SIGNOS O SINTOMAS ESPECIFICOS. 

LOS signos clínicos son: pérdida de peso, pobre estado de carnes, 

caquexia, retraso en el crecimiento, todos los cuales hacen que el 

animal aparezca desmedrado y carente de vita1ida~ y lozania, pelo 

largo y seco, deshidratación, disminución en el consumo de alimen

to, mucosas ictéricas y secas, edema submandibular, anorexia, ~ia

rrea continua o intermitente, tenesmo e infestaciones masivas pue

den ocasionar la muerte. En infestaciones por Bunostomum y Strongy
~. además, se observa inquietud, pataleo y tendencia a lamerse 

las extremi~ades {4,6,9,20,28,31,34}. 

2.5.- ETAPA DE SECUELAS O LESIONES. 

Iiay una acci~n mec&nica y traumStica al penetrar en 1a mucosa· -
del· abomaso o del intestino; otros.ocasionan la formación de pequ~ 

ños ·CO~gulos dentro de lC?s cua.les las larvas ejercen una acci6n ~~ 

poliatriz con sangre y exudado: una acci6n me_Cánica pi-e:~ionando ·-

las c~lulas vecinas y obstruyendo; una acci6n quim6~aga, c~mo tam

bién ejercen irritaci6n ver contacto constante atrofiando ve~loci
dades, causan trastOrnos en la producci6n de jugo gástrico, infl.u

yen en la composici6n enzim~tic~ y se afecta ia digest!6n de 1as -
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sust.:lncias ingeridas; una acci6n antigénica debido a muda, a 11qui 

dos de la muda y a secreciones y excresiones Cf>le necrosan el tej i

do circunvecino; otros provocan una respuesta humoral o local ( 6, 

42,62,63). 

Las c~lulas de la mucosa del intestino delgado scgregvn colcci~ 

toquinina (CCQ}, y el parasitismo por nemátodos parece estimular -

la secreci6n de CCQ. El incremento de 1os niveles en plasma actaa 

sobre ei centro apropiado del cerebro, produciendo disminuci6n del 

apetito (64 J • 

La extensa proliferación de las c~lulas epiteliales en el tracto 

ga:5trointestinal po.rasitado produce una sustituci6n de las células 

func.ionales diferenciadas por cf!lul.:is no funcionales inmaduras con 

complejos de uni6n intcrcelul~r imperfecta. Esto produce una pérdi 

da de macromol~culas que pasan de la mucosa al intestino. T~mbi~n 
puede observarse linfangiectasia intestinal, la cual puede también 
contríbuir a la pérdida de proteínas. La salida de prote1nas al -
intestino y la hipoproteinemia resultante, en particular la hipo
albuminemia, tjenen un efecto profundo sobre el metabolismo protel 
co. Hay un dascenso en la síntesis proteica en los m'3.sculos esq'..l~

leticos y un aumento en la síntesis de prote!nas hep§.ticas, esta - · 
altima relacionada con la síntesis de proteínas plasmáticas que i~ 
tenten mantener la homeostasis (26,64)~ 

Hay un gran incremento del pH del cuajar ya que cesa 1a produc
ci6n de Scido clorhídrico por las c~lulas parietales indiferencia
das. El pepsin6geno no se convierte en pepsina, lo que produce al
teraciones en l.a dig_esti6n de proteínas (64). 

·El parasitismo gastrointestinal tamb:it!n · índuc::0 des6rdenes en el 
n\etabo1ismo mineral. La reducci6n en la absorc16n de calcio, f6sf2. 
ro_ y rnagne_sio. se re'f_le)a en la Í:'educida disposición ae. est.os e1e-·-

mentos en el hueso, lo que produce una_reducci6n en el-crecimiento 

esquelét.ico de los .animales j6venes {9,22,29,.31~42,63,64,701. 
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~a mayoría son hemat6fagos por lo que en infestaciones masivas 

provocan anemia, hi.poproteinemia, hemoconcentraci6n y gastroenter~ 

tis catarral leve; pero en ocasiones puede ser hemorr&gica en in-

festaciones por Chabertia ~·, mucosa 1.ol .::ib:>maso e intestino hi

per&nicas, petequias o erosiones focales~ ¿isminuci6n de la acidez 

del abomaso ~su función digestiva. Con ~sterta~~ ~E·, penetran 

en la mucosa del abomaso produciendo n6d~los de uno a dos milimc-

tros :ie di§metro; producen hiperplasin en l.a mucosa y sustitución 

de c~lulas parietales por fibras de colágena. Con Trichostrongylus 

hay de0eneraciOn de c~lulas principales y dis:ninuci6n en la secre

ción de pepsin6geno y el aumento de éste en el plasma. Strongyloi

des sp:e_., durante su migraci6n por piel, produce der:natitis y bal~ 

nopostitis. Cooperi~ punct<J.ta en su estado larvario 4 requi·3re de 

Scido propi6nico pa.r.a su crecimiento, perjudic.:a.ndo a los bovinos, 

ya que es precursor de la glucosa (4,15,20,31,34,55,58). 

NIVELES DE PREVENCION PRI'l.l\RIA. 

PRIMER NIVEL:- Promoci6n de la Sal.ud (fundamentada en la aplica

ci6n de medidas de car8.cter sanitario .. 

1.- Rotacitsn de potreros. 

2.- Separacien de animales por edad lo que permite utilizar los 

. potreros con ef ici encía. 

3 .- Uenificaci6n o ensilaje que permite cortar el ciclo :le1 ?ª
rásito. 

4.- Pr~venir 1a contaminación horizontal, evitando la introduc

ci~n de animales parasitados, adquiridos con =ines ~e recría 

o _engorda, sin ser P_re-o..riamente :iia_;r..osticá:!os y t_rat:.:i:ios •. 

-5 • ..:... ,!-1ejorar el. estado nutr icional. cuando se sospeche de para si-_· 

tos.is. 

6 .. - !?revenci6n vertical, f!n la cua1 se debe de evitar :·1a· canta-· 

~inaci6n de praderas. 

7.- Evitar el, sobrepastoreo (4,6,56,64,74). 
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SEGGNDO NIVEL: Protección específica. 

a) El tratamiento y control hacia el haLo, no s6lamente a los -
animales que manifiesten en forma aparente la enfermedad. 

b) El tratamiento regular a las hembras que cr1an, antes del -
parto y después, para evitar la elevaci6n en la producci6n -
de huevos, que se produce posterior al parto y continúa hasta 

las cuatro u ocho semanas despu~s del mismo .. 

e) Tratamientos protectores por administraci6n de antihelminti
cos (4). 

NIVELES DE PREVENCION SECUNDARIA • 

. TERCER NIVEL: Diagnóstico temprano. 
Se puede ·establecer mediante el examen cl!nico, utilizando dif~ 

rentes t~cnicas de concentración con soluciones hipert6nicas, per
mitiendo ident;ficar1os mediante la.morfología de los huevos. Se -
puede utilizar la t~cnica cuantitativa de Me Master. Si se desea -
un diagn6stico rngs preciso, es necesario realizar t~cnicas de co-

pr?cultivos e identificaci6n de larva tres (t3) (7,12,20,22,26,38, 
43,Sl.,60,70). 

CUARTO NI.VEL: Tratamiento oportuno .. 
se tienen dos tipos de tratamientos: 
1.- Estrat~gico, que se lleva a cabo en la misma ~poca del año 

con el fin de eliminar los per1odos de alto riesqo. 

2.- T4ctico, en animales en pastoreo para hacer abortar los br~ 

tes, cuando ocurren condiciones anormales, clitOOticas o de -

nutrici<Sn. 

Es nece.5ar.io repetir el tratamiento despuf!s de varias semanas -

para. el.iminar los par:!..sit~s que maduraron recientemente y que se -
encontraban en etapas inmaduras. 

Alg:.unos- principios farmaco16qico_s eficaces son: 

Benzimidazoles: 

Tiabendazol.e 66 mg/kg via oral.. 
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Hebendazole 15 mg/kg. 

·Fenbendazol.e lPanacurl 7. S rng/kq. 

Oxfendazole (Synanthicl 4. 5 mgfkg. 

Albendazole lValbazenl 5 y 7. 5 mc;¡/kq. 

Febantel (aayvernl 5 a 7.Smg/kg. 

Levami.sol. (Ripercol l 7. 5 mg /kg v1a oral o subcutánea. 

Tartrato de morantel 1.0 mg/kg. 

Fenot±aZ:t.na micron~zada 220-440 mg/kg via oral. {dosis máxima 40-
80 g). 

Ivermectina (Ivomecl 50-200 mcg/kg (19,57,64). 

NIVELES DE PREVENCION TEr..:::IARIA. 

QUINTO NIVEL: Lbnitaci6n de l.a invalidez. 

lmp1ica la supresi6n de 1a carqa parasitaria por debajo ~e un -

nive1 en el cual las p~rdidas pueden ocurrir 1 para ganar econ6mic~ 

mente (4). 

SEXTO Nl:VEL: Rehabil~taci~n. 

Mejor~r el estado nutric:i:onal cuando se sospeche de parasitosfs 

(4,6,28,56,74). 

I.2.- "COCCXDXOSIS" 

ETAPA PRl!PATOGENXCA. 

I.2.1·.-~. 

c;,ASIFICACION ZOOLOGlCA, 

P!lylwn: Apicomplexa (Levine, 1970) •. 

Clas'e : Sporozoa (Leukart. 1879} ·• ParS.sitos que_pí:pdUcerl.· esporas. 

No· {>:Oseen -drqa:nos. ':ie l.ocolnocµin~ tale_S como._.'?i1ios"·C,.: fia:~=:. 
los, exct!ptO· en e1. eStado de _·9ame.to. -La .r.epr0du_~-~i6Ti .~s· -
aséXual, -por fisi6n bÍ..n8.ria o Úiultip"~~ te&qU1Zo9o~Í.af,. o· -
sexuai. (g_ameto.gcinia'Í, l~ cua'l ·i1eV~ z:i.18. fó~Z.:C~6~":-de. un -
cigoto que, .ª su vez, i1iicia 81.·-prOc'f!so'. de" 'esp-oroqonia ·o -· 
de tornidc.i6n. de esporáS. 
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Subclase: Coccidia (Leukart, 1879). Son intracelulares que se Pre

sentan en vertebrados. 

Orden Eucoccidiidae (Leger y Dubosq, 1910). 

Sub~rdcn: Eimeriina {Leger, 1911). 

Familia : Eimeridae (Minchin, 1903). Estos orqanismos son parásitos 

intracelulares de las c~lulas epiteliales del intestino. 

Tienen un s6lo hospedador, en el que experimentan multi

plicación asexual (esquizogonia, merogonia) y sexual (g~ 

metoqonia). Los macroqamontes y microgamontes se desarr~ 

llan independientemente, produciendo los últimos muchos 

qametos. De la uni6n de ~stos se produce un ciqoto que -

por un proceso de esporogonia, forma un número variable 

de esporas (esporocistos) que contienen uno o mcís espor~ 

zoitos. La esporogonia tiene lugar fuera del hospedador. 

Comprende especies de ciclo biol6qico directo en las que 

no se producen quistes tisulares. En la actuali~ad, se -

distinguen 25 g~neros en la familia. 

G~nero Eimeria (Schne±rder, 1881). Cuatro csporocistos con dos 

esporozoitos cada uno. La !llayoría de las coccidias "le -

importancia en animales dom~sticos pertenecen a este gé-

nero (ll,13,64,75}. 

En M~xico se han identificado diez especies: 

al Eimer ia bov is f) ~ canadensis 

b) Eimeria zurnii gl Eirneria cilindrica 

e) Eimeria auburnensis h) Eimeria ellipso!..dalis 

d) Eimeria alabamens.:i:.s i) Eimeria brazilensis 

e) Eimeria bu kidnonensis j) Eimeria subspherica 

De las cuales s6lo tres especies tiene~ alto grado de patogeni

cidad en bovinos : ~· bovis, ~· zurnii y ~· alabamensis .. aunque en 
una coccidiosis clínica est~n presentes varias especies, dominando 

el cuadro cualquiera de las anteriores o 1as tres a 1a .vez (28,30, 

31,39,41,51,61). 
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I.2.2.- HOSPEDERO. 

Predomina en la edad de seis semanas a seis meses. Si la infec

ci6n inicial es grave puede aparecer en terneros de tres semanas -

de edad (18, 30, 31). 

I.2.3.- MEDIO. AMBIENTE. 

Es una enfermedad cosmopolita, variando segGn las regiones, tipo 

de explotaci6n y sistema de manejo. se presenta con mayor frecuen

cia en regiones tropicales y templadas (51,61). 

Un ambiente hOmedo y una temperatura adecuada, como sucede cua~ 
do las heces llegan al aqua o se humedecen con las lluvias, u otras 

circunstancias de humedecimiento, favorecen su presentaci6n (19,32, 
67). 

2.- ETAPA PATOGENICA. 

2 .1. - ETAPA DE ESTIMULO O ATAQUE tTRANSMISION l • 

son varios los factores que influyen en la presentaci6n de la -
enfel:medad. Los anímales, por falta de abrevaderos higi(!nicos o -

por falta de agua, acuden a charcas cuyos rnlirgenes it_parecen conta

minados con ooquistes. Influyen tambi6n un bajo estado nutr.icional_, 

una sobrepoblaci5n en los corrales, patogenicidad Ue la especie ·de 

Eimeria pr~sente, -n_úmerci de .ooqUistes esporulados que enti:an.al ·-_-:

hos¡:iedero·, edad ~e ~ste y resistencia del mismo ante lcis distintas 

es¡:iecies (18~30,51,56,74). 

Los bovinos se infestan al ·ingerir alimentos y aqua contaminados 

con oocá"uistes maduros (31,51,56,74). 

Las diferentes especies manifiestan tendencia ·a localizarse en 

distintos nive1es del .tntest'ino . {4). 
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2.2.- ETAPA SUBCLINICA {REACCION CELULAR O TISULAR). 

Como el desarrollo del parásito es intracelular y cada c~lula -

parasitada muere, las infestaciones graves producen denudaci6n del 

epitelio. Es improbable que el epitelio afectado se vea estimulado 

para una proliferaci6n excesiva, pero esta pro1iferaci6n para com
pensar l.as células perdidas es real, de tal modo que las vellocid~ 

des están alargadas y, además de edena, congestión e infiltraci6n 

leucocitaria, la mucosa est~ engrosada (28,31). 

Un animal cuando ha padecido la coCcidiosis clínica resiste la 

infestaci6n. La reacci6n inmunizante inhibe los estados de esporo

gonia (19,31,67). 

2.3.- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS INESPECIFICOS. 

Las anomalías no específicas incluyen la ernaciaci6n, anemia gr~ 

ve y manchas fecales en los cuartos trase~os. Las alteraciones se 

deben· a hemorragias, deshidrataci6n y pérdida de electr6litos en -

el animal (30,31,39,56). 

2.4.- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS ESPECIFICOS. 

Los signos clínicos son: diarrea en la que, al principio, las -
heces· líquidas estSn mezcladas con moco y pequeñas cantidades de -

sangre; regi6n perianal sucia: rechinamiento de los dientes, dolor 

abd.6minal, tenesmo y prolapso del recto .. ·nay deshidrataci6n y_ a_n~

mia··. yari~ble y proporcional. a la intensidad de la diarr~a y .de la 

c~nti"déi.d de sangre en las heces, pfil:'dida.del apetito, ·que contr~~~

ye a la debilidad y pérdida de peso; conv\J.lsiones debido a l~ .toX!: 

mia·, y, .a la anemia. La muerte se debe a hemorragia, d~shídrataci6n 

y neumon1a secundaria (4 ,.31., 39, 41.) .. 
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2.5.- ETAPA DE SECUELAS O LESIONES. 

Hay una destrucci6n del epitelio intestinal, la hemorragia causa 

anemia e hipoproteinemia, a la enteritis sobreviene una invasi6n -

bacteriana y se presentan cuadros neum6nicos: hay trastornos en el 

mecanismo de ~a absorci6n que impide el normal desarrollo 1el ani

mal y sus consecuencias de tipo econ6mico. por resagos (32,58). 

Las lesiones más marcadas se ven a niv~l de ciego y colon y, a 

veces recto. Se encuentran focos de necrosis con desprendimiento -

de la mucosa que pueden deberse a hemorragias de la sutmucosa (28, 
31.). 

NJ:VELES DE PREVENCJ:ON PRIMARJ:A. 

PRIMER NIVEL: Promoci6n de la salud. 
1.- Evitar las charcas en corrales y potreros. 

2.- Elim~nar el esti~col peri6dicamente y colocarlo fuera de 

los corrales o becerreras en donde el calor y procesos de -

fermentaci6n, coadyuvan para destruir a gran parte de los -
ooquistes. 

3.- Al terminar las lluvias, lim9iar los corrales eliminando el 
esti~rcol periodicamente y el lodo que el período de lluvias 
ha deiado, ya que estos son medios adecuados para el desarr2 

llo ·ae los ooquistes. 

4.- Evi~ar amontonamiento en los corrales donde duermen los bec~ 

rros lactantes. 

5.-.MuestreO peri6dtco para su analisis coproparasitosc6~ico (4, 

34}. 

SEGUNDO. NIVEL: Protecci6n específica. 
a) Se.parar 16venes de adultos. 

b) Evitar el sobrepastoreo débido a que existe contami~aci6n de 
los pastos con oóquistes·y el exceso de ganado conduce a la 

trill.a de ~a. cubierta veg~tal con la consecuencia de inger_ir 
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los pastos con cierta cantidad de tierra y heces. 

e) No pastorear anima1es donde hubo un brote reciente, cuando -

menos durante seis meses hasta un año, ya que en ambientes -

favorables los ooquistes permanecen latentes durante dicho -

tiempo. 

d) Evitar que los animales que pastan lleguen a pantanos, zonas 

hdmedas en torno a cana1es y donde haya colecciones de agua 

superficiales, en caso contrario, drenarlas (4,34). 

NIVELES DE PREVENCION SECUNDARIA. 

TERCER NIVEL: Diagn6stico temprano. 

Tomando en consideraci6n la historia cl!nica, lesiones macrosc~ 

piCas a la necropsia, raspado y observaci6n microsc6pica de mucosa 

intestinal, por el hematocrito, tipo de alimentaci6n y sistemas de 

manejo. El diagnóstico coproparasitosc6píco puede hacerse por flo

taci6n y M~ Master (18.20,51). 

CUARTO NIVEL: Tratamiento oportuno. 

Los quimioterap~uticos recomendados son: 

Sul.famidina 140 mg/kg IV u oral por tres días. 
Sulfa·metacina (3 sulfas). l.40 mq/kg v!.a oral por tres 1í:as .. 

Nítrqfurazona 15 mg/kg.al d1a, durante siete días. 

Amprolium 10 mg/kg·durante cinco días O 65 mg/kg en una dosis .. 
Lincomicina 2 mg/kg por siete d!as (4,19.41,56,57). 

NIVELES DE PREVENCION TERCIARIA. 

QUINTO NIVEL: Limitaci6n de la invalidez. 

En un brote, los animales clínicamente afectados.deberán ser-~ 

aislados y tratados. En los casos graves está .indicado el tratamie~ 
to ·liquido por vía oral y parenteral. La medicaci6n masiva en los 

alimentos.y el agua está indicada a fin de cortar un brote y redu-
cir ·al mínimo la aparici6n de nuevos casos (4}. 
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SEXTO NIVEL: Rehabilitaci6n. 

Alimentaci6n en seco (heno, avena), dar los alimentos en pese-

bres o comederos y no permitir que los animales coman en el suelo 

(6,30,56). 

I.3 .- "DICTIOCAULOSIS" 

ETAPÁ PREPATOGENICA. 

I.3.1.-~. 

CLASIFICACION ZOOLOGIC.~. 

Phylum: Nemathelmintes (Schnei1er, 1873). 

Clase: Nematoda {Rudolphi,1808). 

·Subclase: Secernentea. (Dougher ty, 1958) . 

Superfamilia: T~icho~trongyloidea {Cram, 1927). 

Familia: Dictyocaulidae (Skriaben, 1941) .. 

Género: Dictyocaulus (Railliet ~nd Henry, 1907) .. 

Especie: viviparus (Bluch, 1782) (11,64). 

El pa~ásito maduro vive en los bronquios y v!as aéreas del bov! 
no. Los machos miden de 4 a s.s cm de largo y las hembras de 6 a 8 

cm, blancos o de coloraci6n rojiza obscura. De· ciclo biol6gico ~i

recto (6,11,20,31,34,51). 

I.3.2.- HOSPEDERO. 

Afecta má'.s a an·imales j6venes de cuatro a ~iez meses de edad en 

forma aguda, y a los adultos en forma cr6nica y menos severa (17, 

4 9' 53' 68). 

I.3.3.- MEDIO AMBIENTE. 

La enfermedad es estacional, ya que se presenta con más.frecue~ 

cía ·en ~poca de llu.via o en época de invierno (~). 
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Una temperatura baja continua retarda el desarrollo, pero con -

suficiente humedad se favorece la viabilidad y la supervivencia, -

debido a que, a bajas temperaturas, las larvas son menos activas y 

as! no agotan sus gránulos de reserva alimenticia tan rápidamente. 

Esto explica porque persisten durante m~s tiempo en las praderas -

pantanosas no -.:::-:puestas a altas temperaturas; as!, las condiciones 

climatol6gicas más favorables para lq infestaci6n son los meses h~ 

medos y fríos, en climas templados; húmedo y caliente en el tr6pi

co. Tambi~n los pastos más altos u otras plantas que retienen la -

hurriedad necesaria para las larvas y los charcos duraderos, favore

cen la supervivencia (3,23,25,45,53). 

2.~ ETAPA PATOGENICA. 

2.1.- ETAPA DE ESTIMULO O ATAQUE (TRANSMISION). 

El excesivo pastoreo en potreros con alta contaminaci6n fecal -

durante la temporada de lluvias o los abrevaderos con contaminaci6n 

fecal los hace fuentes de infestación. Los bovinos infestados re-

presentan la fuente de infestación. Las larvas infestantes o L3 p~ 

netran al hospedero por v!a ornl cuando los bovinos pastan; no pu~ 

den perforar la epidermis (3,4,17,31,34,45,53,56,68). 

2.2.- ETAPA SUBCLINICA (REACCION CELUL.~R O TISULAR). 

Cuando las larvas alcanzan los pulmones, penetran a los alvéolos 

produciendo una reacci6n infl.amatoria acompañada de m;,icrófagoz "J -

li?"l::ocitos. Después pasan a bronquiolos causando una bronquiol.itis 

por i.rritaci6n mecánica '.' pe-:- :'!.u libe ... :ación Ce sus metabolitos de 

des'echo, con infiltración leucocitaria dominada por eozin6filos (4, 

3J., 53). 

Los cambios degenerativos en bronquios y bronquíolo~ forrn~n Sr~ 

as de consolidaci6n en las partes afectadas del pulmón (4). 
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Un factor importante es la presencia de inmunidad en los adultos 

a partir de la primera infestaci6n (4,35). 

2.3 .- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS INESPECIFICOS. 

Hay dificultad en la respiraci6n, por lo que los animales se ven 

sofocados, espectorun y estornudan{4,17}. 

La disnea se debe a hipertrofia o hiperplasia de las células que 

recubren el al.vl'.!olo. Puede haber un aumento brusco en l.a frecuencia 

respiratoria; ~sta se torna superficial abdominal y puade llegar -

hasta 100 respiraciones por minuto (slendo 30 lo regular). Hay tos 

y secreci6n nasal de tipo serosa a mucopurulenta (4,17,20,56). 

2.4.- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS ESPECIFICOS. 

El animal permanece con la cabeza inclinada y los miembros abieE_ 

tos; hay respiración bucal, ronquido respiratorio y cianosis de las 

mucosas. se pueden escuchar estertores helmedos y ronquidos. A la -

auscultación hay aumento vesicular y de tonos bronquiales en la zo

na de las 16bulos diafragmáticos. Aunque tratan· de comer, la tos se 

los impide {4,17,41). 

2.5.- ETAPA DE SECUEh~S O LESIONES. 

Hay bronquitis con gran producci6n de e.v;udado qu'e bloquea ·el. pa

so del air~·; la l.esilSn primaria es neumon:i.a. La .iflflamat:"i6n de lbs 

a1vfulos, b~onquios y bronquíolos causa un ex\1dado. mu'coso .·que al -

.mezcl~i-~e con· el ~ire form.J espuma y se .-tí!i.e con sang~e · proven~~z:it_e 
ae·las lesiones causad~s por los gusanos. LQ obstrucción de.bron~-

quio"s y .bronquíol.os se debe a los .tapones formados. por lo~ gusazlos 

y la._mucosidad espumos_a,, irnf>idÍ.erido as! el· intercambio gaseoso y t~ 

niendo como resultado el colapso (atelectasia} con. enfi.sem.:?. éomp~n

sat-?rio en l.as .G'.'reas adyac~ntes. La formación de enfisema .se deb~ _-: 

a·loS violentos ·accesos de tos que su~re e1 animal. El,enfiseri1a pr~ 



ducido es alveolar e intersticial. se presentan hipertrofia e hiPeE 

plasia de las células que recubren el alvéolo, transformandose en -

epitelio cuboidal. En los alvéolo~ hay hemorragia y exudaci6n sero

sa, la consolidaci6n pulmonar se localiza en el 16bulo diafragmáti
co (29, 31, 41, 51). 

NIVELES DE PREVENCION PRIMARIA. 

PRIMER NIVEL: Promoción de la salud. 

Los animales j6venes no deben pastar en las zonas containínadas -

por los vacunos adultos, principal.mente en los meses hfimedos, y si 

los terrenos son pantanosos y la vegetación es crecida y_ sui:::u1enta. 
Es.necesario elaborar programas de desparasitaci6n en· base a un pr~ 

vio an~lisis clínico y coproparasitosc6pico, así como llevar un co~ 

trol en el traslado del ganado de una zona a otra (4,6,l?,34). 

SEGUNDO NIVEL: Protección especifica. 

I~?.s 1::i-r'."~!? "-!1-'2 if'1ra'3en lo~ gangl i.o~ linfáticos mesentéricos pue

den ser destruidas ah1 rn.isrcío, lo cual. ha sido tomado en cuenta .Para 

elaborar vacunas antiparasitarias en becerros. Se ha logrado inmun~ 

zar becerros con antígenos producidos por las larvas, o bien, me--

diante la administraci6n de larvas irradiadas con rayos X para ina~ 

tivarlas; e:sto P.ermi~e. una infestaci6n mín;ima para larVas y I_Ju1á -
para- foimaS adultas, ade~ás de.que-los animales vacunádcis presentan 
~na mayo~ ganancia de peso (4,17,41, 56,.68,_69). 

A:>í, el prOcedimiento más eficaz para p:Cev_'enir la inféStaci6n en 

vacunos j6venes ha sido la doble vacunaci6n oral con 1000 -larva·s· 

irradiadas, cada operación con un iriterval.o de 6 semanas l4). 

La inmunidad adqUirida poi:-- larvas ii'radiadas es .ae -céfr~a efecti . .:. 

Vidad, por l.o que no es útil para programas· de control.. Se· conside
ra al.. ·teti·_amizoi como ti atamiento p:J:of ilá.ctico a elecci6n l68). 
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NIVELES DE PREVENCION SECUNDARIA. 

TERCER NIVEL: Diagn6stico temprano. 

La en.fermedad se diagnostica por las manifestaciones clínicas y 

por la observaci5n e identificación de larvas en el exudado nasal 

o en las materias fecales. LOs métodos de flotaci6n o de sediment~ 

ci6n se utillzan para un diagnóstico rápido. Se detecta la presen

cia de las larvas con la t~cnica de Baermann (4,17,41,51). 

CUARTO NrvEL: Tratamiento oportuno .. 

Los antihelmínticos m&s utilizados son: 

Levamizole (Citarin L) del 7 al 12% en dosis de 7.5 mg/kg, oral 

e intramuscular (IM) • 
Tiabendazole en dosis de SO, 80 6 100 mg/kg. 

Oxfe~dazole (Synanthic} 5 mg/kg vía oral .. 
Fenbendazole (Panacur) en dosis de 15 a 25 mg/kg v!a oral. 

Dietilcarbamici na 4 O rng /kg .. 

Ivermectina Crvomec) 100 a 200 mcg como dosis Gnica y actGan 

sobre un 90% de los parásitos presentes (4,10,27,41,46,56,57,73). 

NIVELES DE PREVENCION TERCIARIA. 

QUINTO NIVEL: Limitaci6n de la invalidez. 
Todas las lesiones son irreversibles y los tratamiel'Itos emplea

dos contra los vermes no solucionan las lesiones ya existentes (4, 
31.,34). 

SEXTO NIVEL: Rehabilitaci6n. 

P~oporcionar pastos limpios a los ternerOs (41,64). 
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I.4.- nFASCIOLASlS". 

ETAPA PREPA'rOGEHICA. 

I.4.1.- /\GENTE. 

CLASIFIChCION ZOOLOGICA. 

Clase: Trematoda (~udo1phi, 1808). 

Subclase: Digenca (Van Benedcn, 1858}. A esta pertenecen todas las 

especies parásitas de animales domésticos. Los ciclos -

biológicos requieren de uno, dos o más hospedadores in-

termediarios. 

suborden: Pro.sostomata {Odhner, 19 OS) . 

F.:i.mili.'.l: F<J.sciolidac (R;iilliet, 1895). 

G~nero: Fasciola (Linnaeus, 1758). 

Especie: ~epatica (Linnaeus, 1758} tl3,34,64,72,75}. 

La Fasciola adulta tiene cuerpo aplanado dorsoventralmente, de -

color gris sucio casi pardo, mide de 20 a 30 mm de largo por 13 mm 

de: ancho. La epic!ermis está provista de pequeñns y agudas espinas 

dirigidas hacia atrás (6,54,72). 

Es hermafrodita; los huevos, grandes, elípticos y de color amar! 

llento miden de 135 a 150 micras de largo por 60 a 90 micras de -

ancho y en su cAtremo anterior presentan un op~rculo (11.,17,28,31, 

34,41,54,56,72). 

Lo~ hospederos intermediarios son caracoles del género Lymnea. 

La vida media del caracol es de 12 a 21. meses. Dependen del a9µa -

dulce, clara, rica en oxígeno, poco profunda y corriente lenta; -

prefiere zonas de terrenos ribereñoS, zonus inundadas, arroyos, p~ 

q\leñas lagunaz. y aguas estancada~:; •. En México los hospederos inter_. 

mediarías son L. bulimoiaes, L. humilis y L. cubensis (l.6;21,31,33, 

34,37;56). 
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I.4.2.- HOSPEDERO. 

La faaciold se ~ocaliza en el par~nquima y conductos biliares de 

bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, equinos, conejos, venados, otros 

animales sibiestres y el hombre. Los becerros son los animales que 

sufren la faspiolasis cl!nica (6,13,20,29,31,41,51,74). 

I.4.3 .- MEDIO AMBIENTE. 

Para el desarrollo se requiere de las siguientes características 
ecol6gicas: luz abundante, temperatúra de 10 a 27°c, suelos que peE_ 

mitan el encharcamiento con un pH ligeramente ácido, pastos dentro 

del agua o alrededor de los charcos y presencia de los hospedadores 

intermediarios l75). 

Esta enfermedad se encuentra en casi todo el país, señalandose -

los estados de Veracruz, Michoacán, Qu.erétaro, Tabasco, Edo. de M~

>'.ico, Chiapas y Puebla, en donde la infestaci6n es muy a1.ta. La se

qu!.a es mortal para las metacercarias y los huevos (12,16,37,41~47, 

51,54,71). 

2.- ETAPA PATOGENICA. 

2 .1.- ETAPA DE ESTIMULO O ATAQUE (TRANSMISION). 

Los háb.it.oi;; de alimentaci6n de los animales .en el pastorea infl~ 

yen para ·adquirir 1a i'x?festaci6n ·ya que los bovino:: .pre~-i~ren·.zona~ 

más húme"das. La eclosi6n la favorecen las liuvias o bien cuándo las 

hec_es han sido depositat:]as en agu~. La inféstación se .realf:z~ po\: -

medio· de la ingesti6n de alimentos contaminado~ con metacerCariaS. ·

q~e Son las fases infestantes (17,37,56,7~). 

2.2.- ETAPA SUBCLINICA (REACCION CELULAR o TISULl'.R). 

' . 
Con ia irritaci6n se prOduce degerieración del epitelio ocasiO~a!! 
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do una colangitis hiperplásica. Los conductos biliares, al ser ob.:!, 

truidos por los parásitos sufren inflarnac i6n e hiperplasia, así -

como calcificaci6n. La respuesta inmune contra las formas juveniles 

ocurre a nivel peritoneal en donde son atacadas y muertas por cosi

n6filos. Las fasciolas inmaduras, al emigrar per la cavidad perito

neal son cubiertas por anticuerpos opsonizantes; después los eosin~ 

filos se adhieren al parásito y descargan su contenido enzimStico -· 

sobre el tegumento ele las f.:isciolas; después, los macr6fagos fagoci:, 

tan a los par~sitos dañados, evitando que alcancen el hígado (34, 
41). 

La r~spuesta inmune contra formas adultas ocurre a nivel del hí

ga~o, de donde son expulsadas (autocuraci6n}. Además, en el hígado 

de vacas infestadas una sola vez, se sintetiza IgA, ·mientraS que en 
aquéllos que han experimentado infestaciones rnú1tiplez se sintetiza 

IgG, y al tiempo en que los parásitos son expulsados aparecen IgE 
(51). 

2.3.-ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS INESPECIFICOS. 

En la fasciolasis aguda los sig.nos son: diarrea, deshidrataci6n, 

disnea, anorexia, debilidad, disminuci6n de peso, postraci6n e in~ 

cluso muerte en un lapso de 1 a 2 semanas después de la infestaci6~ 

(6,17, 21,34). 

2. 4. - ETAPA SE SIGNOS O SINTOl'1/\S ESPECIFICOS. 

En la fasc~olasis cr6ni.ca los signos ~on_: pobre estado de carnes, 

pe10 _ hirsu t:o 'y opaco, palidez de las niucosas (ictericia f ,- eaeina -~U~'. 

maxilar, heces amárille~tas·, aumentO de volumen ·.ae 1a ?ona 'hepáti.ca··,. 

dolor a. la palpaci6~, estado crónico de de5nutrici6n y grave decre

mento -~n ·la producci6n, co"nstipaciOn, las heces son duras y quebra

dizus, la: ema.cÍ.aci6n progresa, et estu~~r y la ,debiiidad conduce~ a· 

.,la ·p~~trac'i6n. e'ii lc;>S becerros. Los arlirilales pueden morir en 2.· 6 3 -

meses (4,·lG,17,20,21,31,~7,51,54)·~ 
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2.5.- ETAPA DE SECUELAS O LESIONES. 

Las lesion.es por fasciol.a se pueden dividir en dos categorías: 

Fibrosis hepática y Colangitis hiperplásica. (51). 

NIVELES DE PREVENCION PRIMARIA. 

PRIMER NIVEL: Promoci6n de la salud. 

En zonas con condiciones propicias, hacer del conocimiento del -

ganadero las pérdidas econ6rnicas que ocasiona la enfermedad; evitar 

el pastoreo de animales de diferentes edades colocándolos en potre

ros diferentes, con esta medida se pretende evitar que los· animales 

jóvenes contraigan la enfermedad; separar a los animales sanos de -

los parasitados para evitar que la pastura se contamine; que los -

pastizales tengan permanentemente un drenaje; evitar aguas estanc~ 

das y la proliferación de pastos alrededor de ellas; efectuar peri~ 
dicamente exámenes coproparasitosc5picos (6,16,34,37). 

SEGUNDO NIVEL: Protección específica. 

Reducción del nGmero de parásitos presentes en los hospederos -

definitivos mediante la administracidn de tratamientos antihelmínt.f_ 
ces sistemáticos cada 3 meses, cuando se considera que hay infesta

ci6n durante todo el año, y tratamientos estrat6gicos antes del in!_ 

cio de las lluvias. Esto reduce la contaminación de pastos y la ca~ 

tidad de metacercarias para la siguiente temporada de lluvia~ (51). 

NIVELES DE PREVENCION SECUNDARIA. 

TERCER NIVEL: ~iagnóstico teinprano. 

se parte de un diagn5stico cl!.nico, tipo de explotac;:iCS.n, f!:poci.'.l -

d~1 a~o y es verifi~ado por ffiedio de las.pruebas de,labor~tori~: -
exámenes coproparasitosc6pic.~s para encqntrar huevos en las heces -

mediante la t~cnica de Sedimentaci6n (12,41, 54,56) •· 

·Se aplica en los hatos tecnificados donde se cuenta• con un progr~ 
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ma de desparasitaci6n. Con tres exámenes practicados a una misma -

muestra se alcanza un 93% de efectividad (21). 

Exámenes a la n~cropsia que se enfocan en el estudio de las le-

s iones en hígado y conductos biliares en donde se encuentra el pa

r.§.sito. Pruebas inmunol6gicas como intriidermoreacci6n que es la -

m~s comGn y tiene mayor sensibilidad con antl.genos somáticos (1, 51). 

CUARTO NIVEL: Tratamiento oportuno. 

Para el. tra tarniento se recomiendan los siguientes compuestos qu!_ 

micos: 

Minec1.ofolan (Bilevon) es efectivo en un 90% contra las formas -

adultas. Es tolerado aan en animales que presentan condiciones des

favorables de salud. La dosis es de 4 mg/kg por vía oral. 

'Rafoxanide (Ranide) es efectivo contra formas adultas y juveni-

les en un 80%, aplicando una dosis de 7.5 mg/kg por vía I!1. 

Nitroxinil (Trodax) es efectivo contra formas adultas en un 100% 

y contra juveniles en un 90%, a una dosis de 10 mg/kg por vía se en 

animales de cualquier edad y todas las fases de gestación. 

Albendazole (Valbazen) es 90% eficaz contra formas adultas a una 

dosis de 15 rng/kg por vía oral y su aplicaci6n debe ser trimestral. 

Bithionol (Disto 5) actaa s6lo contra formas adultas a dosis de 

40 mg/kg por vía oral (24,37,40,41,51,56,57,64). 

NIVELES DE PREVENCION TERCIAF.IA. 

QUINTO NIVEL: Limitación de la invalidez. 

Reducci6n del número de h6spederos intermediarios desecando las 

zonas con sistemas de desagüe y apl~caci6n de rnolusquicidas corno el 

sÜlfato.de cobre en soluci6n de 1: 100,000 6.1: 5,000,000. ·Tambi'én 

puede ser aplicado en polvo con un dispers~dor a una proporci6n d~ 

10 a 35 kg/Ha. E~ N-tritilornorfolina es efectivo cuando es aplicado 

a 0.45 kg en 680 lts., de agua por Ha. Los moluS_quicidas son apl-ic~ 

dos en primavera y a mediados de·verano pudiendo reducir las pobla

ciones de c~racoles por.más del 90%. Lo mencio~ado en este punto. no 

se pr'a.Ctica en nuest_rO pa1s, debido a 1.6.s condiciones de manejo y -
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además de que las zonas de encharcamiento son usadas como abrevad~ 

ros. se deja reposar una semana a las zonas de apl.icaci6n porque -

estos elementos son tóxicos (28,41,64). 

SEXTO NIVEL: Rehabilitaci6n. 

La buena alimentaci6n tiene un papel muy importante ·para cense~ 

var un equi1ibrio hospedero-parásito; ayupa a evitar los casos el~ 

nicos 1 ya que la misma cantidad de parásitos en un animal desnutr i 

do puede llevario a la muerte {51). 

I. 5 .- "MONIECIOSIS 11 

ETAPA PREPATOGENICA. 

I.5.1.- AGENTE. 

CLASIFICACION ZOOLOGICA. 

Clase: Eucestoda (Southwell, 1930). Cuerpo segmentado en progl6ti-

dos. 

Orden: An.oplocephalJ..dae (Waróle, Me Leod and Radi.novsky, 1916). 

Familia: Anoplocephal.idae (Dlanchard, 1891). 

Género: Moñiezia (Blanchard, 1891). 

Especie: expanza {Rudolphi, 1810). 

benedeni t:.oniez, 1879) (64, 72, 75). 

Son grandes y aplanados, carecen de cuello y ganchos, poseen dos 

juegos de 6rganos genitales femeninos y una gran cantidad de testí

culOs {4,1.1,17,34,5'5,74). 

Moniezia expansa llega a medir de 4 a l.O nun de lo'ng itud, los P.rs:!_ 

g16tidos maduros miden 16 mm de ancho y 3 mm de largo, .miden 6 me-

tFos de 1argo. El esc6lex es pequeño, cGbico y diámetro de 0.4 a 0.7 

rrUn. LoS huevos tienen forma de triángulo y miden 56 a 67 micras de -

diámetró. 

Moniezia benedeni mide de 0.4 a 4 mm de longitud, sus progl6tidos 

'maduros de 12 nun de ·anchura y 3 mm d~ loli.gitud, con c,abeza gra-n~e y 

cuadrada con diámetro del mm (4,17;51). 
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I.5.2.- HOSPEDERO. 

Las especies que parasitan son bovinos, ovinos y carpinos (17, 

31, 41, 51, 74). 

Tienen distribuci6n cosmopolita. Aunque pueden infestar animales 

de cualquier edad, parecen producir escaso erecto nocivo en adultos, 

siendo necesarias infestaciones masivas para producir enfermedad -

clinica en jóvenes (4,31,74). 

I. 5. 3 .- MEDIO AMBIENTE. 

Las condiciones de clima y tipo de pastos determinan la supervi

ve~cia de los ácaros; los suelos húmedos con abundante humus y abu~ 
dante vegeta.ci6n permiten vivir n1e..jor a esos hospede.ros intermedia

rios. En cambio, en terrenos secos es más difícil su supervivencia 
(51). 

2.- ETAPA PATOGENICA. 

2.1.- ETAPA DE ESTIMULO O ATAQUE (TRANSMISION). 

se presenta en animales sometidos a pastoreo, en donde· existen 

jóvenes o adultos infestados que contaminan los pastos. En la tie

rra, heces y pasto, los ácaros oribátidos infestados, con cisticer

coides, mantienen la infestaci6n; la cual se realiza mediante la -
ingesti6n de pasturas contaminadas con ácaros coprófagos infesta-

dos con cisticercoides de este cestodo (17,41,51,74). 

2. 2.- ETAPA SUBCLINICA (REACCION CELULAR O TISULAR). 

La·. infestación tiene como resultado un <Jrado de resistenCi.i a la 

reilifestaci6n. Este fen6meno se ha observado l.ll someter aniinales -

que .han sufrido primo.infestaci6n a 1a reinfestaci6n, en tanto qÜ~ -

la. priJnoinfestaci6n es severa· pudiendo cnusar la ·muerte. El proces_o, 
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inmunol6gico que se desarrolla y que implica la eliminaci6n de los 

vermes, después de cierto tiempo se considera como una respuesta -

inmune local, ya que 1a inyecci6n parenteral de extracto del pará

sito no confiere protecci6n contra la infestaci6n (51}. 

2.3.- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS INESPECIFICOS. 

El síndrome mSs aparente es de mala digestión; la palidez de la 

piel y de l.::i.s mucosas e.s de evolución lenLamente progresiva sobre 

todo en animales j6venes, retardo en el crecimiento y deficiencia 

en el crecimiento del. pelo (4, 31, 51). 

2.4.- ETAPA DE SIGNOS O SINTOMAS ESPECIFICOS. 

Los s!ntomas digestivos son diarrea con presencia de proglótidos, 

posteriormente hay diarrea alternando con constipaci6n y algunas v~ 

ces llega hasta coproestasis. La caquexia se presenta en animales -

j6venes, causando la ~uerte, con presencia de edemas en las partes 

bajas del cuerpo {51) .. 

2.5.- ETAPA DE SECUELAS O LESIONES. 

Las lesiones de la forma aguda, en animales j6venes, consisten 

en una inflamaci6n del intestino delgadÓ; en algunos casos ia ent~ 
ritis puede t'ener aspecto exudativo y otras veces hernorrágico. La 

presencia :Je abundantes vermes hace po:::d:ble. ::;u obscrv.:i.ci6n por m~
,dio de la· serosa. El sitio de iijaci6n ·puede estar ·indicado. por la 

pre.sencia de una tll.cera .. Las lesiones de la forma cr6nica son- ane:.... 

mia y caquexia (4,51). 

NIVELES DE PREVENCION PRIMARIA. 

PRIMER.-NIVEL: Promoci6n de la salud_ .. 

Es necesario examinar a los adultos para diagnosticar el probl:· 
ma y realizar el tratamiento {51). 
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SEGUNDO NIVEL: Protecci6n específica. 

Antes de introducir a los animales en potreros debe realizarse 

el diagn6stico de las parasitosis existentes y realizar su adecuado 

tratamiento, con el fin de evitar 1a contaminaci6n de potreros (51). 

NIVELES DE PREVENCIO!l SECUNDARIA. 

TERCER NIVEL: Diagnóstico temprano. 

El diagn6stico antemortcrn z.e basa en las munifestaciones clíni

cas. La observación e identificaci6n de cadenas de progl5tidos en 

la superficie del bolo fecal permite el di~gn6stico cl~nico. La -
observaci6n microsc6pica de estos segmentos permite precisar el -

diagnóstico específico. El diagn6stico de laboratorio es posible -

ffiediante el examen por medio de tamizado y separaci6n de los progl~ 

tidos de las heces. Es posible concentrar huevos utilizando las tés 
nicas de f1oto.ci6n para conccn.trnrlos J.' r'eal izar su posterior iden

tif icaci6n microsc6pica (51). 

CUARTO NIVEL: Tratamiento oprtuno. 

Sulfato de cobre al 1% en dosis de 0.02 g/kg 6 2 ml de la so1u-

ci6n por kg. La adrninistraci6n·se hace con sonda esofágica simple 

o con una pistola dosificadora, despu~s de un ayuno de 12 horas. 

aceto-arsenito de cobre (verde de París} en dosis de 0.005 g/ 

soluci6n acuosa. 

El 

kg en 

El 

de Z4 

El 

La 

mg/kg 

EL 

El 

El 

El 

diclorofeno en dosis de 300 a 600 mg/kg, despu~s de un ayuno 

horas .. 

Bithionol (Disto 5) en dosis de 20 a 25 mg/kg. 

Niclosarnida (Yomesan o Mansonil) ~e usa en dosis de SO a 75 

en soluci6n acuosa al 10%. 

Cambendazoie en dosis ac 25 mg/kry por v1a oral. 

Fenbe.ndazole (Panacur) en dosis ~e 6 a B _mg/kg vS:.a ·oral .. 

Albendazole (Valbazen) en doSis de 10 mg/kg vía oral. 

Oxfendazole (Synanthic) en dosis de 5,mg/kg (19,51,57). 
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NIVELES DE PREVENCION TERCIARIA. 

QUINTO NIVEL: Limitaci6n de la invalidez. 

En regiones donde la infestaci6n tiene importancia suficiente -

para retardar el crecimiento, puede ser necesario administrar pe-
ri6dicamente-cuulquier tenicida {4). 

SEXTO NIVEL: Rehabilitación~ 

La buena a1imentaci6n tiene un papel muy importante. 



MUNICIPIO 

ISIDRO FABELA 

99•2~· 

TLAZALA 
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I.6.1.- Microlocalizaci6n y características del Municipio. 

I.6.2.- SITUACION GEOGRAFICA. 

Está situado entre los 1.9°32 1 28" y lo$ 19º35'12" de latitud nor

te y 1os ·99°31'28" de longitud oeste del meridiano de Greenwich; en 

tanto su· cabecera se ubica a los 19°34 1 28 1
' de latitud norte y a los 

99°25 1 48" de longitud oeste del mismo meridiano. 

I.6.3.- EXTENSION Y LIMITES. 

Ex.tensi.Sn: SB.72 Km. 2 . 

Limites Norte y Este con Nicolás Romero. 
sur con Otzolotepec y Jil.otzingo. 

Este con Atizapán de Zaragoza. 

Oeste con Jiquipilco y Temoaya. 

I.6.4.- DIVISION POLITICA. 

Per.tefiece al 16 distrito l.ocal. con asiento e:n Atizapán de Zarag~ 

za y al 17 distrito federal con asiento en Vil.la NicolSs Romero. -

Está Constituido por un pueblo (Tlazala de Fabela) que es su cabec~ 

ra municipal; dividido en cuatro barrios: Aurora, Laureles, Mirafl~ 

res y Palma; dos ej~dos, una ranchería llamada La~·Paloma~; una ha

cienda llamada Bata y dos ranchos: el de Bosa y el de Las Majadas; 

adern§.s de un bosque: comun.:i.l. 

I.6.5.- HIPSOMETRIA. 

Es un sistema montañoso: sus alturas varían· desde .2 ·500 hasta-: __ _-

3 600 metros sobre el. nivel del mar .. Su cabecera .se· l.ocal.iza ·a los 

2 780 m·snrn. 
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J:. 6. 6. - GOOGRAF IA. 

Su topografía es muy quebrada; se alternan cerros con valles. -

Forman parte del sistema montañoso: Monte Alto y Monte Bajo. 

I. 6. 7 .- HIDROLOGIA E l!IDROGRAF IA. 

Abundan los escurrimientos superf iciules y profundos, durante la 

época de lluvias, los cuales dan como origen a ríos y manantial.es, 

muchos de los cuales sirven para dotar de agua a los habitantes. se 
cuenta con una presa que almacena l 000 000 de m3 de agua, regando 

una superficie de 40 Has. 

I.6.8.- GEOLOGIA. 

Corresponde a 1.a pr linera época volcánica que fue moldeando .la -

parte occidental del Valle de M'éxico (_48, 50). 

I.6.9.- CLIMA. 

El Municipio de Isidro Fabela, tiene un clima preponderantemente 

fr:to; su precipitación pluvial al.canza los 700 nun anualmente y su -

temperatura promedio anual es de 15°c; sus: días con heladas al. a:'i.o 

son 60 aproximadamente, en los cual.es se llegan a producir algunas 

nevádas, principalmente en invierno 

Observaciones climatológicas durante los :neses de Agosto a Diciem 

bre de 1987, de la estaci6n Santiago Tlazal.a: 

Agosto temperaruta máxima 25.oºc. Lluvia total en el mes·86.0 mm. 

mínima 5. sºc. 

septiembre 

media 14 . Gºc. 

máxima 23 .oºc. 

mínima 2. oºc. 

media 14. Gºc. 

233.7 nun. 
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Octubre tempera.tura m5>:ima 23 .oºc. Lluvia total en el mes O.O mm. 

mínima o.oºc. 

rned ia 11 .3°c .. 

máxúna 24. oºc. Noviembre 20 .. 0 mm. 

mínima o. oºc. 
media ll .5°c. 

máxilna 24 .oºc. Diciembre O .. O mm .. 

mínima l .Oºc. 
media 12. sºc. 

(59). 

I. 6 .l O.- AGRICULTURA. 

El total de hectáreas es de 9 100, de éstas aprox:irnadarnente 980 

son aptas para el cultivo, es decir, menos del 10%, que es lo que 

actualmente se cultivan, y están distribuidas de la siguiente forma: 

Pequeña propiedad poblada de Tlaza.la 370 hectáreas. 

Ejido de Santiago Tlazala 320 hectáreas. 

Ejido de San Juan Texcal huacan 380 hectárec:is. 

Otros ejidos 20 hectáreas. 

Terrenos comunales 90 hectáreas. 

Los principales cultivos son: el maíz (90%); papa, haba, f.rijol, 

zanahoria, manzana, pera, nogal y ciruela. 

1.6.ll.- GANADERIA. 

se practica en forma semi-intensiva, constituida ,por pequeños, -

·corrales de aves y uno" que otro ejemplar ·de ganado mayor con que -

cuenta cada familia. La ganadería extensiva se practica en la parte 

al ta de la sierra·. 

se cuenta con una población bovina de aproximadamente 5 000 ani

males, tomando en cuenta la ganadería extensiva (48, 50). 
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I I. OBJETIVOS 

II.l. Hacer un estudio de la prevalencia de los parásitos internos 

en ganado bovino del Municipio de Isidro Fabela JTlazala), -
Estado de M6xico'. 

1:1. 2. Que la información encontrada sir va de base para establecer 

un programa de control de los parásitos internos mencionados 

en este trabajó. 
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III MATERIAL Y !-1ETODO 

I II.1. MATERIAL: 

- 500 bovinos de di:erentes edades y sexos 

- 500 bolsas de polietileno 

- vasos de plástico 

- cucharas 

- soluci6n saturada de NaCl al 48% 

- coladeras de plá~tico 

- cajas de ?etri 

- colorantes (lugol., viol:cta de genciana y azul de metilcno) 

- agujas de disecci6n 

·- e."nbudos ::'ie plástico 

- gasa:;. 

- mangueras de hule latex 

- pinzas de Mohr 

- Microscopio estereoscópico Rossbach, American Optical, modelo 

Farty 

- Microscopio compuesto Carl Zeizz 

- aserr!n cst~ril 

- agua destiiaaa y/o de la llave 

- estufa bacteriól6gica 

- cámara de Me. Master 

- hielo y hielera 

- portaobjetos y cubreobjetos 

- aparato de Baermann 

- tubo de plástico con tapa de base plana 

- gotera::: 

- formol al .10% 

- centrífuga 

- pipetas Pasteur 

- ·refrigerador 
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III. 2. METODO 

Los animales del presente estuUio incluyeron diferentes razas, 

sexos, edades, fin zoot~cnico y ti~o de alimentación. La mayoría -

de los animales fueron de explotación semi-intensiva (450 animales, 

de los cuales. 448 fueron criollos y 2 Pardo Suizo), y el resto cie 

los animales fueron de explotaci6n extensiva {50 animules de cruza 

ceb!l). 

La alimentación fue a base de pastos nativos y la suplementaci6n 

a base de avena sec.:i o verde, alfalfa achicala::la o verde, rastrojo 

de ma1z, snlvado, concentrado y ma1z quebrado para los animales de 

explotación semi-intensiva, los cuales pastoreaban durante el día 

y ~ran suplementa<los en el pesebre. El agu~ de bcbid~ fue potable 

y en ocasiones de rio. 

Los animales de cruza ceba pastoreaban durante el día, el agua 

t:"!.e Ce-bi~.:i f'..le de ::!e j; ca::.-eciar: :1.c ~up1.eme:-itaci6n. 

Los animales fuero11 separados en jóvenes (menos de 1.5 años; 

obtenif!ndose 225 animales) y adu1tos (mayores de 1.6 años en ade-

lante; obteniéndose 275 animales). 

se muestrearon 500 animales ~ue correspondieron al 10% Je la p~ 

blación bovina de la comuni-:lad; los muestreos se realizaron de 50 

en 50 anim~les, es decir, se muestrearon 50 animales, se analizaron 

sus muestras en el laboratorio y una vez terminados ·se muestrearon 

otros 50 animales y asr, h~st~ completar lo~ 500 ~nimal~s. El hor~ 

río.de muestreo comprendio de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. durante los -

meses de Agosto a Diciembre de 1987. 

Las muestras se tomaron directamente del recto .con guantes 1es~ 

chables que se identificaron¡ P=Jsteriormente se trasladaron a la -

Facultad de Estudios. Superiores Cu.::i.utitl~n, parc:i ser an.:lliz~dns en 
el.Laboratorio de ~arasitología donde fueron someti1as.a diferentes 
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b~Cnica s c~proparasi tos~6pj C.'ts té\ les como !-1.c. !1a ster, Dacrrnann, -

Scdimcnt:..:i.ci6n y Cultivo Larvario por medio de la t€:cnicu r'lc Corti

celli- Lay. 

El. primer eY.amen ª. que se sometieron fue con. la técn lea de Bae~ 

mann, debido a que las larvas Oe Dictyocaulus viviparus mueren al 

ser refrigeradas las muestras. Posteriormente fueron sometijas a -

un examen con la técnica de Me. Master y se seleccionaron aquellas 

GUyo n6mero de huevos encontrados era mayor de 1000 huevos/~ de -

heces, para someterlas u cultivo larvario mcdi<lnte la técnica de -

Corticelli- Lay;. por último, las muestras se analizaron mediante -

la ti3cnica de sedimentaci6n para la identificación de huevos de -

Fasciola hepatica. 

L.- TECNICA DE BAERMANN (MIGRACION LARVARIA). 

Objetivo.- oetecci6n de larvas 1e nemátodos pulmonares y se uti 
liza tambián para recolectar larvas de nemátodos ~astroent~ricos -

como parte del cultivo l.arvario. 

Fundamento.- Las larvas migran a zonas con adecuados 9orcentajes 

de humedad {alta}, iluminaci6n {baja) y temperatura (media de l0-

2aºc>, asociado esto con la gravedad que favorece la migración • 

. Material.- Aparato de Baerrnann el cual. consta de una has.e, una 

var i.lla, un anillo para soporte universal, un embudo de p_lástico o 

ae ·vidrio, Un- tubo de hule l.atex, i..:ilr¡zas Ce :101'-.r, una c~ladera de 

plástico y gasa de 10 por 10 ém. Agua tibia de la llave, l.ugol, -

una aguja de disecci6n y un vidrio de reloj. 

Técnica.~ Se colocan 3 g de materia fecal en una gasa, se amarra 

y se coloca en la coladera; ~sta es ll.evada al. -aparato de Baermann;, 

·se u(jrega agua por· un l.ado, sin dejarla caer sobre. la materia f.ecnl 
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y se deja incubando a tempera tura ambiente, dej áru.lola reposar por 

12, 24 6 36 horas: una vez transcurrido este tiempo se presionan -

las pinzas de Mohr para obtener las primeras gotas del sedimento y 

observarlas en el microscopio estereoscópico; el movimiento de lus 

larvas denuncia su presencia; se coloca una gota de lugol para ma

tar a las laryas. Si el resultado es negativo deberti dejarse la -

muestra 12 horas más en reposo, y si sigu.e siendo negativa se eli

mina definitivamente. Las muestras no deben ser refrigeradas ya -

que las larvas de Dictyocaulus vivíparus mueren por la refrigera-

ci6n. 

Interprctaci6n.- Positivos y el género que se encontró. Al apr~ 

ciar alguna larva que pudiera ser pulmonar, se aisla y se coloca -

en un portaobjetos agregándole 1ugol para que se fije y se coloca 

en el microscopio 6ptico para proceder a su identificación, tomando 

en cuenta que carecen de prominencia protoplasmática en su extremo 

anterior (17,34,39). 

2.- TECNICA DE MC. MASTER. 

Objetivo.- cuantificaci6n de quistes de protozoarios y ~e hue-

vos de helmintos. 

Fundamento.- Diluir una cantidad conocida de materia fecal en 

una _cantidad conocida de soluci6n saturada de NaCl al. 43%·. 

Mat·erial.. - Tubo de plásti_co con tapa de base plana; a lo largo 

del tubo ha:r· :'!os marcas (.;¡_lgunós ti'pos. :le tuboS ·pre.::..c;:nl::.an Lt:"E:.;_~ ~

·~arcas);_ además, la .cámara de Me. Master, la cual· está formada: por 

- doS piezas: una· bas·e qt.le sirve de depósito y ~na regl{lla sup~ri~r 

que' tiell:~ U;_n. troquel que marca do_s_ cuad:tad?s con seis línéas·. d_iv:i-- · 

sori-as en cada uno de ·ellos {estando situados, cada uno rle los cu~ 

dros a ca:::la .l.a'io de la cámara} • Esta cátriara tiene el largo y ancho 

de un portaobjetos coman y corriente (no se pu"ede enfocar con el -

objetivo de 40 ·aumentos); ade~ás, tiene que usarse un gotero y el 
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reactivo que ~e empl.ea es solución s.:iturada de !'laCl al 48't. 

Técnica. - Se coloca solución saturada de UaCl hasta l.a primera 

línea de1 tuba; a continuación se coloca materia fecal hasta la -

segunda 1 ínea, aprox.im.:i.clamentc 2 g, hecho esto se llena hasta la -

tercera línea con la soluci6n saturad.:i. de NaCl. Zn 1.os pasos 1.e -

agregar la soluci6n su debe homogenizar la mezcla; inmediatamente 

se toma la muestra de l.a parte media del tubo con un gotero y se -

coloca en el dcp6sito que forma el espacio de la reglilla·y la ba

se llentíndol.o sin permitir la formaci6n de burbujas que modifir¡uen 

el volumen depositado. Una vez que se han llenado los dos depósi-

tos, se deja reposar la cámara durante cinco minutos {esto p~ede -

ser sobre la platina del microscopio compuesto) y a continuaci6n -

se realiza la lectura. 

Interpretación.- se multiplica el nGmero de estructuras parasi

tarias encontradas por 50 y éste es el valor que tenemos por gramo 

de materia fecal {17,39). 

3 .- TECNICA DE CORTIC!':LLI- LAY (CULTIVO LARVARIO). 

Para la obtcnci6n de larvas tres {L3) de nemátodos gastraentéri 

cos. 

Fundamento.- Dar condiciones 1e humedad, temperatura, sustrato 

e iluminaci6n que permiten el desarrollo de las larvas. 

Material..- Se usa unc1. caj.:i de Petri gr":'nde _(1-~ cm de diámetro) 

completa y una caja de Petri peque?ia (10 c;i\ de diámetro), D.:luá, 
una pipeta Pasteur, tubos de centrífugti, una bomOill..a de hule· o 1.r;.> 

gotero. 

T~cnica. - Se .col~ca una muestra en la caja . de Petr i peque:ia ae.!! 
trO de la base.de la caja de Pctri grande t~~{~nao el homogenizado 

con direcci6n hacia arriba Y. se l.e agrega agua a la grande haSta . ..:. 
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alcanzar unos 3 mm, con el objeto de proporcionar humedad al medio; 

posteriormente se tapa e incuba al medio ambiente por 8 rlins, de--

biendo mezclar o revolver cada tercer .:3.ía para permitir su oxigena

ci6n y, al cumplirse el. plazo, se voltea la caja. de Petri peque!lu -

sobre la base de la grande sin quitar el agua, debiendo permanecer 

2 días en esta forma; las larvas son cosechadas con la pipeta Pas-

teur del scdi~ento o del fondo del agua; se coloca en tubos de cns~ 
ye y se centrifuga durante un minuto a 1500 revoluciones por minuto 

{rpm). Se obtiene el sedimento y se le ü.qrcga una got<l de luqol; de 

esta forma las larvas mueren y quedan rectas, teñidas y resulta fá

cil su observación, medici6n y posible idcntif icación. 

Interpretación.- se procede a la identiíicaci6n mi~i6ndosc: lon 

g itud total, l.ongitud desde el poro annl. hasta el extremo posterior 

de la larva, observándose la morfología p~ra la identif icaci6n de 

l.os gi2:neros. se identifican las larvas contando 100. En muestras -

en las que se obtenga muy pequeña cantidad de larvas se pueden co~ 

tar solo SO 6 en el extremo caso 25, y deberá multi9licarse por 2 

6 por 4 segan el. caso. Con l.a pipeta Pasteur se obtienen las larvas 

y se colocan en un portaobjetos con su respectivo cubreobjetos pa

ra su observación y/o identificaci6n. 

Identific3ci6n.- Caractertsticas para identificar géneros del -

tercer estado larvario o infestante. 

l.- Tamaño total de la l.arva, que es desde el poro anal hasta el 

extremo posterior de la larva: 

Trichostrongylus ~~ 

Tricho.strongylus ~ 

'l'r ichostrorigylu s coluLr irorr..i.::; 

Haemonchus contortus 

Chabertia ovina 

Cooperia curticei 

~- oncophora, ~- punctata y S.~ pcctiJ1ata 
Ostertagia circumcincta 

622-796 micras 

627-784 micras 

674-R46 rriicr;i~ 

645-805 micras 

710-854 micras 

494-850 micras 

812-952 micras 

750-8¡56 micras 



Ostertagia ostertagi 

Nematodir~ spathiqer 

Oesopha~~~ r.:idiot~~r·, 
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942- 952 micras 

922-1142 micras 

750- t::08 

2.- Tamaño de la cola de la vaina: 6:sta se mide desde el ano 

la larva hasta la punta de la cola de 

a} Larvas con cola de vaina corta: 

_Trichostrongylus .'.!EE. 

la 

Ostertagia circumcincta 

b) Larvas con cola de vaina mediana: 

Haemonchus contortus 

Cooeeria curticei 

e) Larvas con cola de vaina larga: 

Nema tod ir u s ~ 
OesOJ2:ha2ostornum radiatum 
Chabertia ovina 

3.- Tamaño de las larvas más pequeñas: 

Strong::t:loides ~ 
Bunosto:num tr ig:onoceEhalum 

4.- NGmero de c~lulas 

Nematodirus ~ 

Haemonchus ~ 

Ostertagia ~ 

Trichostrongylus ~ 

Cooperia ~ 

B\1nostomum ~ 

oesophagostomum spp 

Chabertia ovina 

intestinales que 

8 

16 

16 

16 

16 

16 

16-24 

24-32 

(39, 44). 

vaina larval. 

21-40 micras 
30-4 o micras 

6 5-78 micras 

39-52 micras 

250-290 micras 
138-178 micras 
110-150 :nicras 

524-674 micras 

514-67 o micras 

varían '3e 8 a 32. 

células intestinales 

células intestinales 

c6'.lulas intestinales 
células intest.inales 

células intestinales 
c€!lúlas intestinales 

células intestinales 

células intestinal.es 

de 
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4.- ~ECNICA DE SEDIMENTACION. 

Objetivo.- DetecciOn de huevos de Trem~todos, en especial de -

Fasciola hepatica. 

~undament9.- Uso de una sustancia de baja densidad (a~ua) que -

permite que las estructuras de mayor pes~ que contenga 1a muestra 

sedimenten al fondo de un recipiente y se concentren en ~1. 

Material.- Dos vasos (dos de plástico 6 dos de vi1rio), una co

ladera de malla fina (metálica), una cuchara, una aguja de disec-
ci6n, una caja de Petri, agua corriente y lugol o cristal violeta. 

Técnica.- Se coloca en un vaso 3 g de materia fecal (una cucha

rada), se le agregan 200 ml de agua, se homogeniza y se cuela al -
otro· vaso, se deja reposar 15 min., se decanta el sobrenadante y -

se agrega otra cantidad de agua volviendo a homogenizar y ~ejando 

nuevamente reposar, decantando nuevamente, repitiendo esta opera-

ci6n hasta que el material sobrenadante quede claro .. se hace la .-
a1tima decantaci6n dejando el sedimento, el cual debe ser colocado 
en la caja de Petri (si es demasiado, se coloca una parte) y se le 

agrega una gota de colorante, se homogeniza para que toda la mues-

. tra quede uniformemente coloreada. Se coloca en el microscopio --
estereosc6pico auxiliandose con la aguja de disecci6n, debiendo -

observar toda la muestra obtenida. El colorante tiñe toda la mate

ria orgSn~ca que existe· en la muestra. Los hue~os de los p~r~sitos 

no aceptan ·el 'col~rante y se contrastan con las demá~ estructuras, 
de esta "fóZ:ma Sé facilita su obséi-vaci6n. 

:Interpretaci6n.- Solo se reporta positivo o ncg~1:ivo; con· solO 

uno de lOs animales que se detecte positiVo, se d~ pOr po~itivo a 
todo·ei hato (39,65,66)~ 
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IV RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos se presentan en cuadros y gráficas, en 

los cuales se puede observar que las parasitosis mixtas fueron las 

que m§s se observaron en el Municipio, tanto en animales jóvenes -

como en los adultos. 

NOTA: Todas las gráficas se hicieron a escala de 50%, para que 

las barras con datos muy bajos fueran visibles. 

Cuadro No. l. Resultados de los 500 animales obtenidos por medio 

de las técnicas coproparasitosc6picas de Me. Master (Cuantitativa), 

y Baerrnann y Sedimentaci6n (Cualitativas). Se observa que las para-

sii:.osis mixtas ocupan el pr i.mer lugar con 38. 6%: despu'és en orden 

decreciente, Gastroentl?.ricos 25.4%, Eimeria"s ;!EE. 9.6%, FaSciola 

hepatica 2 .. 8%, Dictyocaulus viviparus 1.6% y Moniezia sp o·.2%. 

Gráfica No. l. Tipo de parasitos~s y % de infestaci6n en anima

les jóvenes y adultos. 

Cuadro No. 2. Resultados en animales j6venes analizados cpn las 

mismas.técnicas c0proparasitosc6picas antes mencionadas, obteni~n
dose: Parasitosis mixtas 44.8%, Gastroentéricos 20.88%, Eirnerias 

~ B .44%, Fasciola hepatica 3 .·11 % y Dictyocaulus vivipai:us· 1.33%. 

Gráfica No. 2. Tipo de parasitosis y % de infestaci6n en anima

les j6venes. 

Cuadro No. 3. Resultados en animales adultos analizados cdn· l_as 

mismas. té~nicas coproparasitosc6picas, o.bteniéndose: Parasitosis -

mixtas-33.45%, Gastroent~icos 29.09%, Eimerias ~· 10.54%, ~~ 

la hep"atica 2.54%~ Dictyocauius viviparus 1.81% y Moniezi'a !E_ 0.36%. 

GrS.fica No. 3 .. Tipo de parasitosis y % de infestaci6n en anima

l~s adul.tos. 
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Cuadro No. 4. Resultados de los 500 animales analizados, donde 

las para si to sis mixtas más frecuentes aparecen con mayor % y, son: 

Gastroentéricos- Eimerias ~ 56.99%; Gastroentéricos- Eimerias ~

FaSciola hepatica 8.29%; Gastroent~icos- Eimerias ~- Dictyocau

lus viviparus 7 .. 77%. 

Cuadro No.· 5. Resultados en l.os animales j6venes cuyas parasi.tq

sis mixtas más frecuentes fueron: Gastroentéricos- Eimerias :!.E.E --
59 .40%; Gastroent~ricos- Eimerias ~ - Fasciola hepatica 7.92%; -

Gastroent~icos- Eimerias ~EE- Dictyocaulus.viviparus 5.94%:. Gastr~ 

ent~ricos- Eimerias ~eE- ~~ ~ 5.94% y Eimerias :!e.E.- Fasciola 
hepatica 5 .. 94%. 

Cuadro No. 6. Resultados en los animales adultos cuya5 parasito

sis mixtas más frecuentes fueron: Gastroent~ricos- Eimerias :!.E..E. ---
54.34%; Gastroentéricos- Eimerias ~- Dictyocaulus viviparus 9,78%; 

Gastroentéricos- Eimerias ~- Fasciola hepatica 8.69% y Gastroent! 

r'icos- Fasciol·a hepatic!_ ·5 .4.3% .. 

Cuadro No. 7. Resultados de las muestras seleccionadas con la -

t~cnica de.Me. Master, a las cuales se les hizo cult.ivo larvario -

por rneaio de la técnica de Corticelli- Lay, encontrándose la fre-

cu_encia de los siguientes géneros: F..aernonchus ~ 37. 95%, Ostertagia 

!E. 26.77%, Cooperia .!e 21.81%, Bunostomum. .!E.. 5.27%, Chabertia' !!E. -
4.13%, oesophagostomum ~ 2.27%, Nematodirus .:!E 1.63% y Trichostron

~ .!!.2 0.13% .• 

Gráfica No .. 4. Muestra el % d_e :los gtme:z:os más fi:-.ecuentes. 

Cuadro No. 8. Resultados en animal.es .j6venes :3:e las muestra$ 

sel~ccionada~ con la té:c~ica de ~Me. Master' a ·~as ~ualeS se les' hizo 

cul~ivó larvario por ~eáio ~e la técnica de Corticelli- Lay, encon

trándose la frecuericia de los .siguientes .g~néros¡ ·Haemorichus: so·---. 

4o·.sa·%, Ostertaqia··~ 23·.~3%, ·caoPeri~ ~ 19.SO.%,'.chabertia ~6._50%, 
Bunostomwn,~ 6.41%, Oesoohagostomum sp· 2.91 y Trichostrongylus !E_ 

0.251~ 



Gráfica No. 5. Muestr<:i el % de los gt;ineros más frecuentes en -

animales jóvenes. 

Cuadro Ho. 9. Resultados en animales adultos '.:ie las muestras -

seleccionadas con la técnica de Me. Master, a las cuales se les -

hizo cultivo larvario por medio de la t~cnicn de Corticelli- Lay, 

encontrándose la frecuencia de los siguientes g~neros: ~~~ 

~ 34.80%, Ostertagia ~ 30.30%, Cooperia ~ 24.60%, Bunostornum ~ 

3.90%, Nematodirus !E 3.60%, Oesopt-.agost0~n1.im :!E. 1.50% y Chabertia 

sp l.30%. 

Gráfica No. 6. Muestra el % ~e los géneros ~ás frecuentes en -

animales adultos. 
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CUADRO No. l 
Ntlmero y .. % de animales, j6venes y adultos, positivos y negativosª 

Par&sitos internos 

ParasitosiS mixta 
Gastroentéricos 
Negativos 
Eimerias sp_ 
Fasciola Eepatica 
Dictyocauius viviparus 
Monlezia .:!2.. 

c.s.J.G., D.R.G.I.; l.989. 

so -
45 -
40 - 38.6 

35 -
30 -

25.4 
25 -

21.8 
20 -
15 -
10 -

5 ~ 

No. de animales % 

193 38. 6 1 127 25.4 
109 21.8 

48 9.6 

1 

14 2.8 
8 1.6 
l 0.2 

GRAFICA No. l 
Tipo de parasitosis y % ~e inT.es
taci6n en animales j6venes y adu!_ 
tos. 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

9.6 

Parasitosis mixta 
Gastroent&icos 
Negativos 
Eimerias ~ 
Fascioia llepatiCa 
Dictyocaulus v1v1parus 
Moniezla !E. 

l. 2 3 4 
TIPO DE PARASITOSIS 

NOTA• ·se trabaj6 a escala de SO' para que las barras 
. con dat~s bajos fueran visibles: 

c.s.J~G.; ·o.~.G.X .. ; __ l~B9 
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CUADRO No. 2 
NGmero y % de ünimales j6venes, positivos y negativos. 

Parásitos internos 

Parasitosis mixta 
Negativos 
Gastroent~ricos 

;!~~~~i! ~patica 
Dictyocaulus viviparus 

c.s.J.G.; D.R.G.I.; 1989. 

50 -

45 -
44.88 

40 -

35 -

30 -
% 

25 -
21.33 

20 -

15 -

10 -

s -

1 2 

No. de animales 

101 
48 
47 
19 

7 
5 

GRAFICA No. 2 

44.88 
21.33 
20.88 

8.44 
3.ll 
l.33 

Tipó de parasitosis y % de infes
taci6n, en animales j6~enes. 

l.- Parasitosis mixta 
2.- Negativos 
3.- Gastroentéricos 
4 .,:._ Eimerias ~ 
S.- Fasciola liepática 
6.- D~ctyocaulus viviparus 

20.88 

8 .44 

3 

TIPO DE PARASITOSIS 

c:s,J.G.; o.n.~.I.r 1989. 
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CUADRO No. 3 
Número y % de animales adultos, positivos y negativos. 

Par~sitos internos 

Parasitosis mixta 
Gastroent~ricos 

Negativos 
Eimerias sp 
Fasciola Eepatica 
Dictyocaulus viviparus 
Moniezia ~ 

c.s.J.G., D.R.G.I.; 1989. 

50- -

45- -
40 -
35- -

33 .45 

30 - 29.09 

25 -
22.18 

20. -

15 

10 -
5 -

l 2 3 

TIPO DE PARASITOSIS 

No. de anima1es 

92 
BO 
61 
29 

7 
5 
l 

GRAFICA No. 3 

33.45 
29.09 
22.lB 
10.54 
2. 54 
l.81 
0.36 

Tipo de parasitosis y % de infes
taci6n en animales adultos. 

1.- Parasitosis mixta 
2.~ Gastroentéricos 
3 • ..:.. Negativos 
4.- Eimerias ~ 
5.- Fasciola Iiepatica 
6.- Dictyocau!us viviparus 
7 • .:. Moniezia !!e 

10.54 

2 .54 

4 5 

c.s.J.G., D.R.G.I.; l9B9. 
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CUADRO No. 4 
Resultados de los 500 animales muestreados y analizados con las 
diferentes t6cnicas (Me. Master, Baermann y S01imentaci6n), % ge
neral de las parasitosis mixtas más frecuentes. 

Parásitos internos 

Gast.- Eimerias .:!EE. 

Gast.- Eimerias ~ - F. hepatica 

Gast.- Eimerias ~ - D. viviparus 

Eimerias ~ - E· hepatica 

Gast.- !:.· hepatica· 

Gast.- Eimerias spp - Moniezia sp 

Gast.- Moniezia .:!E. 

Gast.- ~- viviparus 

Gast.- Eimerias !!E2 - Moniezia sp 
.e_. viviparus 

Gast.- Eimerias ~ - Moniezia ~ -
f.· hepatlca 

Eimerias :!.E.E. - Moniezia ~ 

Gast.- Eimerias ~ - Moniezia sp -
!:'._. hepatica - E_. viviparus 

Eimerias ~ - ~- viviparús 

~- viviparus - ~- hepatica 

Gast.-. Moniezia sp - ~- hepatica 

c.s.J.G,; D.R.G.I.; 1989. 

No. de animales 

110 

16 

15 

10 

a 

7 

7 

3 

3 

2 

1 

1 

i 

l. 

193 

% 

56.99 

B.29 

7.77 

5.18 

4 .14 

4.14 

3 .62 

3.62 

1..55 

1.55 

1.03 

0.51 

0.51 

0.51 

0.51 

99.9 
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CUADRO No. 5 
Resultados obtenidos de los animale~ jóvenes muestreados y anali
zados con l.as diferentes técnicas (Me. Master, Baermann y Sedimen
taci6n), '! de las parasitosis mixtas mSs írecuentes. 

Parásitos internos No. anima les 

Gast.- Eimcrias ~ 60 59. 4 o 
Gast.--~ é..PR - r• ~~~ 
Gilst.- Eimerias ~ - !?_. viviparus 
Gast.- Elmerias spp - Moniezia ~ 
Eimerias .:!El:~ !:.-:--Ocp'-lfica -
Gast.- D. viviparus 
Gast.- Moniczia ~ 
Gast. - F. hepatica 
Gast:.-~ ~ -~ ~ - D. 
G~st.- ~~-.~:::.E - K· 
Eimcrias ~ - ~toni.ezi.a ~ 
Gast:-.Eimerias ~ - Honic-zia ~ - F. 
~· V'l.Vl.parus 

C.S.J.G.; D.R.G.I.; 19B9 

CUADRO No. 6 

viviparus 
hepatica 

~atica 

8 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

101 

Resultados obtenidos de los animales adultos muestreados y anal.i
zados con las diferentes t~cnicas (Me. Master, Baermann y Sedimen
taci6n}, % de 1as parasitosis mixtas m5.s frecuentes. 

Parásitos internos 

C.S.J.G.; D.R.G.I.; l.989 

No. animales 

so 
9 
8 
5 
4 
4 

2 
1 
1 
1 
:i: 
l 

92 . 

7.92 
5.94 
5.94 
5.94 
3.96 
2. 97 
2. 97 
l.98 
0.99 
0.99 

0.99 

99. 99 

54. 34 
9. 78 
8.69 
S .43 
4.34 
4. 34 
3 .26 
2.l.1 
2.17. 
l .OS 
i·.00 
l.08 
l .08 
1.08 

~ 
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50 -

45 -

40 -
37 .95 

35 -

30 -
% 

25 -

20 -

1.5 -

lO -

5 -

H 
C.S.J.G.: 

26.77 

21..81. 
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G'U\FICA No. 4 

Muestra el % de los géneros más 
frecuentes. 

H) Haemonchus ::!E. 
O) Ostertagia :!E. 
C} cooperia ~ 
B) Bunostomum sp 

Ch) Chabertia ~ 
Oe) Oesopha~ostomum ~ 

N) Nematoérirus sp 
T) Trichostrongfrus ~ 

5.27 

4.13 
2.27 1..63 

o.1.3 

o c B Ch º" .N T 

D.R.G.I.: 1.989. 



CUADRO No. 8 
Resultados de lns muestras scleccionadü.s con la t~cnica de Me. Mnster para cultivo larvario 
en animales j6venes, en los cuales se obscrv6 los g~neros de L3 m5s frecuentes y su %. 

EDAD J J J J J J 

No. de Muestra 1 46 165 176 198 218 

GEN EROS 

Haemonchus !:'.E 25 35 31 8 40 14 

Q.:!!_crtag ia ~ 48 25 17 44 32 24 

~peria sp 22 28 23 3 27 14 
.____ 

Chabertia .!!E -- 12 19 3 -- 30 

Bunostomum !!E. 5 -- -- 41 -- --
Oeso2ha2ostomum .!!E -- -- 10 -- -- 17 

_" __________ 
Trichost.-::-o'~~ ~ -- -- -- 1 1 1 

c.s.J.G.; D.R.G.I.; 1989. 

J J J J 

248 284 341 481 

30 25 78 42 

25 3 12 29 

35 12 B 23 

2 -- 2 --

-- -- -- 6 

B -- -- --

-- -- -- --

J J 

482 483 

54 45 

12 15 

19 20 

5 5 

10 15 

-- --

-- --

TOTAL DE 
MUESTRAS 

12 

Cantidad 

487 

286 

234 

78 

77 

35 

3 

1200 

40.58 

23 .83 

19.50 

6.50 

6.41 

2.91 

o.25 

99.99 



so -

45 -

40 -
40.58 

35 -

30 -

25 -

20 -

l.5 -

l.O -

5 -

H 

c.s.J.G.; 

23.83 

o 
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GRAFICA No. 5 

·Muestra el 't de los géneros más 
frecuentes en animales j6venes_ 

11) 
0) 
C) 

Ch) 
B) 

Oe) 
T) 

l.9.50 

c 

Haemonchus ~ 
Ostertagia ~ 

~fi~f)=~~~a~p 
Bunostomum ~ 
oesophagostomum sp 
Trichostrongylus :!E. 

6.50 
6.4i 

2.91 

Ch B Qe T 

D.R.G .I.; l.989. 



CUADRO No. 9 
Resultados de las muestras seleccionadas con la técnica de Me. Master para cultivo larvario 
en animales adultos, en los cuales se observ6 los g~neros de L3 más frecuentes y su t. 

EOAO A A ;,. A A A A A A A TOTAL DE MUESTRAS 

No. de Muestra 4 77 92 98 124 141 261 352 377 394 10 ! 
-· ~ GENEROB Cantidad 

Haemonchus !!E 41 45 36 24 30 55 50 35 17 7 340 34.8 

Osterta9ia !!!!. 39 25 20 32 21 13 16 14 55 68 303 30;3 

Cooperia sp 12 20 28 39 25 20 9 47 22 24 24 6 24. 6 

Bunostomum sp 8 5 -- -- 9 7 10 -- -- -- 39 3.9 

Nematodirus sp -- 5 16 5 5 4 -- 1 -- -- 36 3.6 

Oeso~hago ~;tomum ~ -- -- -- -- 8 1 -- 1 4 l 15 1.5 

Chabertia sp -- -- -- -- 2 -- 7 2 2 -- 13 1.3 

1000 loo.o . 

C.S.J.G.; D.R.G.I.; 1989. 



so -

45 -

40 -

35 -

30 -

25 -

20 -

.10 -

5 -

34.8 

30.3 
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GRAFICA No. 6 

Muestra el i de los géneros más 
frecuentes en animales adultos .. 

H) Haemonchus !!E 
O) Ostertagia ~ 
C) CooperJ.a :!E 
B) Bunostomwn ~ 
N) Nematodirus ~ 

Oe} Oesoph~~ostomuin ~ 
Ch) chabertia sp 

24.6 

3.9 

H O C B 
c.s.J.'G.: O;R.G·:I., 1989.· 
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V DISCUSION 

Los resultados obtenidos en el pr0c~nte trabajo se consideran, 

16gicos, pues el organismo .de los bovinos, al estar continuamente 

expuesto a infestaciones por nemátodos gastroentéricos, reacciona 

creando inmunidad; de esa forma, algunas veces desaloja a los par~ 

sitos adultos, a lo que se le llama autocuraci6n, otras inhibiendo 

el poder infestante de las larvas, así como reduciendo el poder de 

producci6n de huevos por parte de los nemátodos adultos. 

Tanto los bovinos j6vcnes, como los adultos, presentaron los -

mismos géneros de nemátodos gastroentéricos. Las variantes princi

pales entre ambas categorías fueron la presencia de Trichostrongy

lus :!..12. en los .:i.nimales j6v·enes y Nematodirus sp en los animales -

adultos. 

El ncmátodo más frecuente fua el g~nero Haemonchus ~, que a P.!:_ 

sarde que requiere temperaturas por arriba de lSºc., se reporta -

que no son raros los brotes en climas fríos cuando hay mucha hume

dad durante el. verano. Esta 0.ltima condición se presentó en la zo.:.. 

na de trabajo. Se considera cosmopolita, concordando con los trab~ 

jos de Castillo (1975). La larva tres se adapta bien a condiciones 

de temperatura que van de 4°c hasta 3S0 c y se cons'idera corno el -

más .Prolifico .. Fue el mayor en nG.rnero lo que coincide con los tra

bajos de Muñoz {1970) en Villa del. Carb6n, Jaramillo (1972) en --

Cuautitlán, Velarde (1974) en Cha leo y Martínez (1.973) en Santo -

Tomás Ajusco. 

Al comparar los datos de este trabajo con los de otros realiza~ 

dos en otras partes de1 paí.s, se esta de acuerdo en que el ~

·~ ::p ocupa ~1 porcentaj~ más elevado de l.as parasitosis.).nteS~f 

nales en bovinos, por lo que se debe_.tener en CUenta, pue~ es i.11:io· 

de.los más pat6genos y es hemat6fago, condición que se ha encontr~ 

do por di.verso~ autores nacionales e internacionales. 
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Ostertagia ~, teniendo un bioclimatograma favorable, su frccue~ 

cía· es importante ya que tiene uno de los porcentajes más altos, -

pues sus requerimientos para desarrollarse son semejantes a los ::lel 

g6nero Haemonchus ~- Requiere de una temperatura de 6°c a 20°c y 

se encuentra en menor porcentaje con respecto a Haemonchus .§_E en -

los coprocultivos. 

Cooperia ~ siendo un género de ambientes cálidos, est~ presente 
en el Municipio, debido a su gran prolificidad. 

Los géneros predominantes en los bovinos son Haemonchus .§_E, --

Ostertagia ~ y Cooper~ !E.· 

Chabertia ovina, que prospera bien an ambientes fríos, se regi~ 
tr6 como un género· de importancia relativa. Bunostomum sn, aunque 

requiere de temperaturas por sobre 20°c para llevar a e~ su ciclo 

biológico, tambi€n estuvó presente. Oesophagostomum ~más exigente 

en cuanto a condiciones clímaticas, es superado por el parásito ya 

que las larvas pueden sobrevivir dentro de los nódulos que for~an 

en el intestino grueso hasta un año, dependiendo del estado inmun~ 

16gico del hospedero. Trichostrongylus ~ aGn con un bioclimatogr~ 

ma de sºc a 20°c es un género poco frecuente. Posiblemente se debe 
a que los animales adquieren resistencia a la infeStaci6n y porque 

los parásitos no 9_uelen vivir más de tres. o cuatro meses dentro -
del hospedero, además de que e~iffiina 150 huevos diarios. Nernatodi

rus .:!e. a pesar de producir huevos más resistentes a las inclemen-

·ci·as del. rriedio externo, es poco- freCuent.e, lo.-que· pudicr.:i dc?cr.!;e 

·a qÚe los animales desarrcillan inmunidad a temprana edad con_tra -

estos parásitos y po~~e el in-dice de elim~n~ci6n es de 60 huevOS 

por d1a. 

Ahora bien~ la existenc.ia de parásitos en los bovinos ·rio puede 

ser· considerado en sus efectos prOvocada por un solo tipo de: pn.:i=-á

s~to ya que por lo· general .se presentan en fo_r!l'la J:nixta ,. ~s a.ec_ir, 
v·arios .a la, vez, cada ui:io con una acción esi;>ecífica sobre el hosp.!::. 
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dero, pero interulncJonaaas. 

Con respecto a Eimerias .::p_J2 los porcentajes son bajos, lo que se 

explica porque ln tcm¡1eratura óptima para la esporulaci6n rlc los -

ooquistcs es ~le 30°C y en el lugar de estudio ln tem!;Cratura osciló 

entre ll .3°c en el tnE'.::> de Octllbre y 14 .6°c en Jos meses de Agosto y 

.Septiembre. F.n el mes de Septiembre se rcryistrú la mayor precipita

ci6n pluvial, que fue de 233.7 mm.; pero, c0ntrariamente, el prome

dio de ooqu is tes no aurnent6 como era de C!sperarse y posiblemente se 

debe a factores fisiolGryico~ del animal tales como la resistencia -

naturul activa o debida u la edad. Los e:-:limencs coproparasi tosc6pi

cos .Jcben h.:iccrse cuidar1osumente y en forma repetida ya que los 

ooquistcs pu.:.:Jcn pas<lr i nu.dvertidos a cau su de su dispersión en el 

gran volumen de hec0s produ~ido. 

AQn cua11do 13 t~cnica usaJ& c11 el presente trabajo es considera

da confiable para Qcterminar pequeñas cantidades de ooquistes en -

las heces, es imposible calculur por medio de una cantidad de 2 g -

de heces el número exacto de la poblaci6n parusitaria en el hosped~ 

ro, y teniendo en cuenta que los animales generan grandes cantida~es 

de excremento al día y que la distribución de los ooquistes no es -

uniforme, debe por lo tD.nto interpretc:i.rse con precauci6n el número 

de ooquistes obtenidos, que sólo confirmu.n un e;=;tado purasitario, _, 

aunque no indique su severidad. 

Los anim<:lles adquieren resistencia ::1.ebido a las :,josis bajas que 

desde pequeños han estado ingiriendo de ooquistes esporulados. 

En rasciola hepatica su baja frecuenci~ se puede explicar en ba

'3~ ::. lo::: :::igu.ic;-.t.::s !'.¡¡ct.or0~: c. una temperatura inferior a .to0 c no 

se produce desarrollo ni eclosi6n de huevos de Fasciola_, así corno -

tampoco el desarrollo.de un parásito en el caracol ni la emergencia 

de cercarías del molusco, condici6n que se dio en el l~gar de traba 

jo Yil que las temperaturas mínimas ·oscilaron de o.oºc en los meses

de Octubre y Noviembre,. y s.sºc en el mes de Agosto. 
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1'\:lemás, la expulsiOn de los huevos no es constante, sino que se 

encuentra in!"luenciada por divf:>rsos ~actores t.:i.les como la consis

tencja de las heces, el vol.umen de lü dieta, la resistencia 1el -

hospedero y la horu en gue se les da la alimentaci6n. Tambi 6n el -

número de gra~os a utilizar y el número de repeticione5 p~r cada -

muestra influyen en el conteo de lo~ huevos. 

Dictyocaulus viv_!,E~l::!:_;_ en ~léxico prevalece en L:is regiones húm.§:. 

das cfilidas, raz6n por la cual su frccue~cia fue baja en el lugar 

de estudio, ya ~:iue este es un lugar ~río con temperaturas que osci 

laron entre 11 .J0 c en el mes de Octubre y 14.Gºc en los n1eses de: 

A~osto y Septiembre. 

L':IS animnles arlultos ··lcé;_1rrnllan !'\~ro:- rcsistc:ici.:i e in;nu:ii.lu.:l 

hacia l.:i para.sitosis pul.monar, a difercnc.::ia de los jóvenes gue son 

más a~ecta.U.os. F.s posible que esto se deba a que en esta ctap.:t de 

desarrollo presenten disminuidos sus 'factores -:le inmunidad y rcsis 

tencia. 

Pilra Moniczia E.E su baja frecuencia se puede explicar de ln si

guiente manera: los huc,.ros :1e césto·Jos no son muy comunes en las -

heces, debido .::i que generalmente se liberan los proglótidos del p~ 

rásito. La coproscop1a tiene valor cuando resulto positiva, aunque 

cuando resulta negativa no deberá descartarse una posible parasit~ 

sis. 

La mayor o menor incidencia ~e los parásitos está estrechamente 

v.inculada a los factores climfiticos y aT.bii::!nt~lc=, t:i.lc::. c~::;r,:::; lLl. -

lluvia, temperatura del suelo a· distinta profundidad, vientos, nu

bosj.dad, humedad relativa, sin olvidar a-:iemáS otros factores impoE_ 

tantes en la preGencia y permanencia de estos parásitos, .. co.mo lo -

son las condiciones higi~nicas, vegetación, al imentaci6n, estado -

de salud, manejo e incluso de inmunidc'ld. 
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VI CONCLUSIONES 

En Isidro Fabela la infestaci6n parasitaria es comGn tanto en -

animales j6vencs como en adultos, siendo mayor el promedio de car

ga parasitaria en los primeros 

Las infestaciones mixtas fueron las más notorias dentro de la 

poblaci6n muestreada. 

En la Fasciolasis hubo un bajo porcentaje de animales positivos. 

La Dictiocaulosis al igual que la Cestodosis presentaron un bajo -

porcentaje, pues muy pocos animales presentaron la parasitosis co

rno entidad única. 

Se observ6 la asociaci6n entre Fasciola hepatica, Dictyocaulus 

viviparus y Moniezia 32.· La verminosis gastroent~rica asociada con 

Eimerias spP fue frecuente. El g€-nero Haemonchus sp fue el de mayor 

porcentaje, seguido en orden decreciente por los géneros Ostertagia 
sp y Cooperia sp. 

Es de vital importancia dar asesoría técnica basada en un pro-

grama para el fortalecimiento de la ganadería apoyado por el Gobier 

no del Estado. 

Es indispensable recomendar la aplicaci6n de calendarios de de~ 

parasitaci6n de acuerdo a las condiciones del Municipio para contr~ 

lar las parasitosis internas en los lx:>vinos. 

Es necesario establecer programas_ de control, los ~1.:1al~!:'-. impli-. 

can la supresi6n de la ca·rga para si tar ia en el hospedero por deba

jo de un· nivel eri el cual lii:s pérdidas eContSmicas pueden ocurrir 1 

para ·lc:>grar una ganancia económié:a y un mayor r~ndimiento de los. -

animales~ 
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VII RECOMENDACIONES. 

Es importante tomar en cuenta los.ziguientes puntOs en un progr~ 

ma de control parasitario: 

l.- uso de rotaci6n de potreros. 

2.- Separaci6n de anima1es por edades·que permita utiliz~r los 

potreros con eficiencia. 

3 .- Henificaci6n o ensilaje que permita cortar el ciclo del pa

rásito. 

4.- Prevenir la contaminaci6n horizontal, evitando la introduc
ci6n de animales parasitados, ádquiridos con fines de recria 

o engorda, ~in ser previamente desparasitados. 

S.- Mejorar el estado nutricional- cuando se sospeche de parasit~ 

sis. 

6.- Prevenci6n vertical, en la cual se debe evitar la contamin~ 

ci5n de pradera's de lo.S animales del rancho. 

7. - Administrar raciones balance'adas en proteíria, rninérales y -

Vitaminas, y corregir la carencia específica de cob~e, co-
bálto -Y. f6sforo ... 

s.~ Evita~ el ·sobrepastoreo. 

9.~ QUe el pastC?reo se in;cie -entre 9 y 10 ·de la mañana, ya' "que 

es cuando ··el ·sol eínpi.ezii a t6~ai: fuer"za. 
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