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RESUMEN 

PEREGRINA SOLIS DAVID RAFAEL. Determinación de nematodos 
gastroentéricos por examenes coproparasitoscópicos y su control 
mediante desparasitación programada en becerros del Municipio 
de la Concordia, Chiapas. (Bajo la dirección de Norberto Vega 
Alarcónl. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determi
nar el número Qe huevos de nematodos gastroentéricos por gramo 
de heces en becerros de O a 9 meses de edad, mcdiantA examenes 
coproparasitoscópicos, así como probar 3 calendarios de despara 
sitación. Para lo cual se utilizarán 150 becerros lactantes de
raza Cebú y cruza de éste con Holstein y Suizo, se dividierón 
en 3 lotes de 50 animales cada uno. Lote I se desparasitó cada 
60 días, Lote II cada 90 días, Lote III cada 180 días. El fárma 
co utilizado fué Fenbendazol en suspención al 10%, por vía oral 
en una sola aplicación de 5 mg/kg de peso. A los animales se -
les tomarán muestras fecales durante los meses de mayo a octu
bre de 1990, las que se examinarán por la técnica de McMaster y 
Coprocultivo. Los resultados obtenidos fuerón: en cuanto a hue
vos se identif ica!Ón Estrongilidos y Strongyloides papillosus; 
los géneros larvarios identificados correspondierón en forma de 
creciente a: Haemonchus .§.E.E· 44.89%, Trichostronqylus ~· --
18.78%, Stronqyloides papillosus 16.43%, Oesophagostomum §.P.E· 
8.60%, Cooperia ~· 4.64%, Ostertagia §.E.E· 4.48%, Nematodirus 
§.E.E· 0.84%, Bunostomum ~· 0.74%, Chabertia ovina 0.60%. De 
los resultados obtenidos se concluye que el mayor número de hug 
vos correspondió a Estrongilidos; el género larvario más alto 
fué Haemonchus ~· y la mejer desparasitación correspondió a 
la aplicada cada 60 días. 



INTRODUCCION 

El bovino fué domesticado y utilizado por el hombre desde m~ 

cho antes de las épocas registradas por la historia. En el anti 

gua testamento se encuentran varias referencias en cuanto al gª 

nado vacuno y a la leche y a sus subproductos (4). 

En América no existía ganado vacuno, fué Cristobal Colón y 

sus acompañantes, quienes en su segundo viaje (1943), introduj~ 

rón este ganado al continente dando origen·así a las primeras 

importaciones. Los habitantes de esa época demostraron tal int~ 

rés y aprecio por este ganado que los colonizadores se vieron 

en la necesidad de formular urgentes demandas de importaciones 

a sus paises de origen (4). 

La ganadería en todo el mundo ha sido víctima de diversas en 
fermedades bacterianas, virales y parasitarias; dentro de estas 

últimas se encuentra~ las verminosis gastroéntericas, las cua

les van a ocasionar mala conversión alimenticia, retraso en el 

crecimiento y pérdida de peso, teniendo como consecuencia la 

predisposición a sufrir otras enfermedades y en ocasiones la 

muerte ( 2, 3 , 1 5, 3 O} • 

Los pastos juegan un papel muy importante en la alimentación 

del ganado y estos estan expuestos a la contaminación de diver

sos microorganismos dentro de los cuales las terceras larvas de 

nematodos gastroentéricos de rumiantes son factores importantes 



ya que estas son la etiología de verminosis gastroentérica, la 

cual se e.ncuentra ampliamente difundida en lugares húmedos ( B, 

17). 

La presencia de esta parasitosis se ve influenciada por: el 

medio ambiente -húmedad-temperatura-oxigeno-; las medidas inadg 

cuadas de control y manejo; explotaciones mixtas por especie -2 

vinos, bovinos y caprinos-; mixtas por edades -lactantes, Cest~ 

tados y adultos-; no programar desparasitaciones y en algunas 

regiones del país por deficiencias nutricionales (5, 24)4 Qui

roz menciona que la buena alimentación ayuda a la formación de 

procesos inmunológicos que el huesped produce en forma natural 

contra los nematodos, reforzandola y manteniendola una vez est~ 

bilizada ( 21 ) . 

Las verminosis gastroentéricas en bovinos tienen como etiolQ 

gia en abomaso: Haemonchus !!EE.·, Ostertagia ~., Trichostron 

gY!!!§_ axei y ~ecistocirrus §.EE·i en intestino delgado: Trichos

tronqylus ~·, Bunostomum ~., Nematodirus §.E.2·i Cooperia 

§..2.E.·i Strongyloides papillosus; en intestino grueso: Oesopha

gostomum -ª.PE·, Chabertia ovina y Trichuris avis {6, 13, 23, 

24). 

La mayoría de ellos presenta ciclo biológico semejante, el 

cual es directo, realizándose parte del desarrollo en forma e

xógena -de huevo a larva tres= L III- y otra parte endógena o 

parasitaria -larva cuatro= L IV, larva cinco= LV y verme adul-



to- con excepción de Strongyloides papillosus, que presenta re

producciones completas exógenas, y en forma parasitaria solo e

xisten hembras partenogenéticas, que son ovovivíparas, y~ 

!:.!! .2!!;!, donde.el ·huevo con larva dos~ L II es el estado infe~ 

tante (19, 24). 

De las e·species de nematodos mencionados anteriormente puede 

decirse que la forma de alimentarse de cada uno de ellos es ca~ 

sa de su patogenicidad, así se tiene que puede ser histófaga, 

hematófaga o mixta, así como también del contenido del órgano 

donde se localizan (24). 

Las patologías causadas por nematodos gastrointestinales son 

variadas, así se tiene que la infección por Ostertaqia ~.,e~ 

tá asociada a la destrucción morfológica y funcional de las -

glándulas gástricas del abomaso; Haemonchus .§E.E· y Mecistoci

rrus ..§..122· a una hemorragia que surge de la mucosa del mismo ór

gano~ Trichostrongylus ~· y Nematodirus §...EE· provocan atro

fia de las vellosidades intestinales; los adultos de Chabertia 

ovina causan nódulos, úlceras y hemorragias en intestino grueso. 

Esta diversidad de efectos patológicos es de gran importancia, 

ya que al presentarse una infección mixta agrava el daílo; entre 

estas acciones se encuentra primero una irritativa causada por 

la penetración de la L III en el órgano, conjuntamente a ésta 

una mécanica traumática por el mismo motivo. Continúa una ac

ción inoculatriz por otros microorganismos que se adhieren a la 

L III y con ella se introducen al órgano; en la submucosa se i-



nicia su alimentación, con la cual se presenta una acción expo

liatriz -hematófaga, histófaga o mixta- y se deriva de esto una 

acción tóxica por las excretas liberadas y mudas sufridas; se 

transforma en L IV y L V ó estado juvenil y de esta forma de d~ 

sarrollo vuelven a la luz del órgano -abomaso, intestino delga

do e intestino grueso- en donde alcanzan su estado adulto y se 

repiten las acciones patógenas mencionadas, ya que irritan, -

traumatizan, extraen sangre, tejido o contenido del órgano se

gún el género que se trate, los cuales también excretan dese

chos, absorbiendose estos en el hospedador y dando como resultª 

do una acción tóxica. De acuerdo al lugar en donde se encuen

tra el verme se presenta una gastritis, colitis y enteritis, -

que en unión a la presencia del parásito dan las acciones de 

presión y obstruCción; además se provoca una baja a las defen

sas al hospedador (6, 15, 21, 24). 

Las lesiones causadas por este grupo de parásitos en cierta 

forma son similares, siendo en alguno de los géneros especifi

cas como ya quedo anotado. Posteriormente si es una parasito

sis considerable, hay formación de cicatrices que alteran la 

función del órgano (5, 6, 15, 24). 

Dentro de las lesiones especificas de Ostertagia §.E.E.· se ti~ 

ne que causa destrucción morfológica y funcional de las glándu

las gástricas de abomaso; Haemonchus §12.E· y Mecistocirrus .§E.E.· 

producen hemorragia intensa que surge de las lesiones en la mu

cosa del mismo órgano; Trichostronqylus axei en todas sus fa-



ses de desarrollo esta entre el epitelio y ·1a membrana basal 

del estómago donde ocasiona hiperemia, infiltración.catarral, 

necrosis, úlceras del epitelio, gastroentei-9patía::~~~~~i·no.defi:.:_ 
ciente e hipoalbuminemia, edema generalizaqo,. ·~a~~J;.i\is:~\li~~r-

·-:.,.· ·,_· 
plásica y alteraciones de la médula osea (15·, :'24) ... : ·~.,,. \ 

. :.:·:::.. '. ~;: .· ":. 

Trichostronqylus rn· y Nematodirus rn• provo~ana~roÚa de 

las vellosidades intestinales; los adultOs <'.le· ·cháberti.B.. ovina y 

Oesophaqostomum fil2E.· nódulos, úlceras y hemorragias en el inte~ 

tino grueso (5, 24). 

Como resultado de todo lo anterior se presenta diarrea, des-

hidratación, pérdida de peso, retraso en el crecimiento, hidro-

tórax, hipoproteinemia, ascitis, baja producción, edema interm~ 

xilar, anemia isocrómica y oligocrómica, estreñimiento, heces 

obscuras y membranas mucosas pálidas, e incluso hasta la muerte 

del animal (6, 24). 

Todo por consiguiente da origen a la pérdida económica al 

propietario y por lo tanto al país, de aquí que sea necesario 

conocer las especies de nematodos como se encuentran distribui-

das y cual es el grado de infección que puede producir en los 

bovinos y en las diferentes épocas del año (1, 21). 

El trópico es una de las zonas más afectadas por dichas par~ 

sitosis, esto hace importante la implantación de constantes pr2 

gramas de desparasitación, las cuales se deben adaptar de acue~ 



do a la gravedad de la enfermedad y a las condiciones ambienta

les (22. 25). 

La importancia señalada de estas parasitosis ha sido estudi~ 

da en diversos lugares y por un gran número de investigadores, 

así se tiene que: Newby y col., en Estados Unidos, estudiaron 

la eficacia de un desparasitante en 10 becerros de 4 a 5 meses 

de edad, infestados naturalmente con nematodos gastrointestina

les; se les suministro bolos de morantel durante dos meses. El 

conteo de gusanos hecho después de los dos meses mostraron una 

reducción del 95% comparado con un grupo control -animales no 

tr.::tta.dos-, observando que la desparasitación en becerros fué e

ficiente (20). 

Vercruysse y col., aplicaron levamisol a 13 bovinos de 8 a 

12 meses de edad -en una presentación 11 pour-on 11
- a las 3, y 

semanas después del inicio del pastoreo, la dosis fué de 10 mg 

por kg de peso vivo. Otro grupo de 13 animales de la misma edad 

recibió una inyección subcutánea de ivermectinas -0.2 mg/kg- 8 

semanas después de iniciado el pastoreo. También se utilizó un 

grupo control no tratado. Las cuentas de huevos en heces fué m~ 

cho menor en los grupos tratados que eo el grupo testigo; dete~ 

minando que es mejor la desparasitación cada 8 o 9 semanas (28). 

Díaz, (1982} realizó un estudio en el C.I.E.E.G.T. de Martí

nez de la Torre, Veracruz, con bovinos de diferentes edades -

-destetados y adultos- para observar la ganancia obtenida, así 



como la disminución del número de huevos por gramo de heces; d~ 

tectó que la mayor ganancia de peso se registró para el grupo 

de destetados, los cuales fueron desparasitados bimestralmente, 

siendo la ganancia de 101.08 kg; para el grupo de adultos hubo 

una gran variación ya que corresponde a vacas gestantes, pero 

aún así fue significativa; encontrando los siguietes géneros: 

Haemonchus !il!E.· (30.50%), Trichostronsylus .§1212.· (14%}, Stron

gyloides papillosus ( 5 .83%}, Nematodirus ~· ( 3%); concluyen

do que el mejor calendario de desparasitación para el grupo de 

destetados fué el bimestral y para adultos el trimestral (12). 

Camargo, (1983) en animales procedentes del Estado de Chia

pas, determinó la prevalencia de las diferentes especies de ne

matodos que parasitan el ahornase de bovinos adultos. Utilizando 

122 muestras de contenido abomasal, obteniendo los Siguientes 

resultados: Haemonchus similis (61.47%), ª' placei (4.09%}, 

Mecistocirrus diqitatus (27.04%), Cooperia pectinata (3.27%) 

(7). 

Velderrain, (1982} en el C.I.E.E.G.T. de Martínez de la To-

rre, Veracruz, utilizó muestras fecales de 94 bovinos de la ra

za F1 -Holstein-Indobrasil_. Los animales fuerón divididos en 

tres grupos: lactantes, destetados y adultos. El muestreo se -

llevo a cabo durante marzo a agosto de 1982, para identificar 

los géneros de vermes gastroentéricos; siendo en los tres gru

pos los siguientes: Haemonchus §.E.E• (32.94%}, Trichostrongy

lus l!.12E· (20,94%), Nematodirus §.E.E· (3.38%), Cooperia .!E.E.· 



(2.77%), Ostertaqia !J2.I?.• (2.72%), Stronqyloides papillosus 

(1.55%) (27). 

Lechuga, (1982), en el Municipio de Zihuateutla, Puebla, es

tudió el mejor calendario de desparasitación con levamisol con

tra nematodos gastroentéricos en bovinos, para lo que utilizó 

180 bovinos de raza Pardo-Suizo que se dividieron en tres gru

pos: adultos, destetados y lactantes, identificando los siguien 

tes génerop: Haemonchus §E.E· (48.28%), Oesophaqostomum §.BE· 

(28.61%), Cooperia §.E.E· (6.02%), Stronqyloides papillosus -

(3.2%), Nematodirus !l2.I?.· (2.73%), Bunostomum fil!E· (2.58%), 

Chabertia ovina (1.06%) y Trichostronqylus !iJ212· (0.78%) y .en -

cuanto a desparasitación para adultos el mejor calendario es el 

trimestral y para lactantes y destetados el bimestral (16). 

Cruz, (1985), en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, deteE 

minó la prevalencia de las nematodosis gastrointestinales en b2 

vinos, utilizando dos grupos de anjmales: becerros de una sema

na a meses de edad y vacas adultas. Se examinarón 385 mues

tras de heces pertenecientes a becerros y 574 de vacas. La pre

valencia de Estrongilidos, Stronqyloides ~., Toxocara ~., 

Trichuris fil2_E., en becerras fué más alta que en las vacas, y 

los géneros larvarios que predominarán en ambos fuerón: Haemon 

chus §E.E.·, Trichostrongvlus §.E.2• y Cooperia §.EE· { 11}. 

Moguel, { 1987), en Cuxtepéques, Chiapas, determinó los _géne

ros de parásitos gastroentéricos en bovinos de tres edades dif~ 



10 

rentes, utilizó muestras fecales de 300 animales de raza Cebú

Indabrasil, los que fueron divididos en tres lotes -lactantes, 

destetados y adultos- obteniendo los siguientes porcentajes la~ 

varios: Haemonchus .§..E.E· (42.08%), Trichostrongylus §.E.E· (24.83 

%), Strongyloides papillosus (17.91%), Oesophagostomum .§..P.E.• 

(7.10%), Cooperia .eEJ?.· (4.54%) y Ostertaqia .eEJ?.• (3.33%) (18). 

Teniendo en cuenta que estudios anteriores indican la prese~ 

cia de nematodos gastroentéricos en becerros del Municipio de 

La Concordia, Chiapas: se consideró conveniente probar diferen

tes calendarios antiparasitarios en becerros para que en base a 

los resultados obtenidos ~e aplique el calendario de desparasi

tación más efectivo. 

Los objetivos de este estudio fuerón: a) determinar el núm~ 

ro de huevos de nematodos por gramo de heces en becerros de O a 

9 meses de edad mediante·examenes coproparasitoscópicos; 

b) probar tres calendarios de desparasitación para ver cual es 

el más conveniente -cada 60, 90 y 180 días-. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para llevar a cabo este estudio se tomaron 150 muestras fecE 

les mensualmente durante 6 meses, en total 900 muestras de he

ces de becerros lactantes de O a 9 meses de edad del Municipio 

de la Concordia, Chiapas. 

Los animales utilizados tenian el mismo tipo de alimentación 

y eran alojados por la tarde en corrales de piso de tierra y 

por la mañana se dejaban en potreros¡ se formaron tres lotes de 

50 animales cada uno y de diferente propietario, a cada lote se 

le administró fenbendazol en suspención al 10%, por vía oral en 

una sola toma de 5 mg/kg de peso para el programa de desparasi

tación diferente: 

Lote I cada 60 días 

Lote II cada 90 días 

Lote III cada 180 días. 

Las muestras fecales se tomarán en bolsas de polietileno di

rectamente del recto, en un promedio de 50 a 100 grs. por ani

mal, identificándolos con el nombre y número correspondiente. 

Posteriormente fueron trasladados en refrigeración a el labora

torio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la U.N.A.M.; en donde se practicaron exámenes co

proparasitoscópicos por la técnica de McMaster (9, 19, 29}. 

A las muestras que presentaron un mayor número de huevos por 
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gramo de heces, se le practicó coprocultivo (9, 19), para la 

obtención de L III, a las que identificarón con la clave (24). 

Estos examenes se realizarán mensualmente, durante seis me

ses, de mayo a octubre de 1990. 

DATOS GENERALES DE LA ZONA 

El Municipio de La Concordia se encuentra localizado al Sur

oeste de la República Mexicana en el Estado de Chiapas, perten~ 

ce a la provincia fisiográf ica conocida como Sierra de Chiapas 

y está formada por terrenos sensiblemente planos, con algunos 

lomerios suaves. Lo limitan al Norte el Cerro del Pando, al Po

niente el Municipio de Angel Albino Corzo, al Oriente el Cerro 

del Tunco y al Sur el poblado de La Concordia. Se encuentra lo

calizado a 150 km. al Suroeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital 

de la entidad. Tiene una altitud promedio de 540 mts. sobre el 

nivel del mar y la temperatura máxima es de 32.6 ºC., la media 

es de 24.3 ºC. y la mínima 15.5 ºc., contando con una precipitª 

ción pluvial de 1832.2 mm. anuales. Esta ubicada geográficamen

te a 16° latitud norte y a 92º50' longitud oeste. 

En la zona se identifican dos tipos de suelo, los de edad r~ 

ciente y los jóvenes, los más recientes son procedentes de dep2 

sitos aluviales, son profundos y se evidencia textura media y 

gruesa, éstas últimas en el subsuelo; también son suelos resis

tentes los que están ubicados en las partes altas de estos lom~ 
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rios. Por otra parte, los suelo jóvenes son originados por de-

pósitos aluviales antigUos ligeramente desarrollados, se ubican 

en terrenos casi planos; son profundos y prestan en su perfil 

textura media y fina; son arcillosos y de velocidad de infiltr~ 

ción baja, ocurriendo inundaciones y sobresaturación en algunas 

zonas (26). 

Por lo que respecta a bovinos, debido a su adaptación a cli-

mas calurosos y húmedos, las razas cebuínas son las predominan-

tes y cruza de éstos con Suizo y Holstein así como con ganado 

criollo, son frecuentes las explotaciones de doble propósito 

-carne y leche-. El sistema de explotación que se realiza es e~ 

tensivo (30). 

DATOS CLIMATOLOGICOS REPORTADOS DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO 

Ill'lYO junio julio agosto septiembre octubre 
Temperatura Max 37 .o 34.0 32.0 32.0 31.5 31.5 

•e M=d 27.8 25 .a 24 .a 24.8 24.4 24.4 
Min 18.5 17.5 16.0 17.0 10.0 14.0 

Precipita- Max 40.4 334.8 197.2 260.3 450 .1 151.9 
ción 3 

Med 31.5 220.4 107 .3 185.8 318.5 9·9.a 
mn Min 20.8 180.5 82.4 110.5 191.6 54.6 

Humedad Max 87 85 68.5 84 76 82.5 
relativa M=d 60 50.9 38.8 28 27.8 36.2 

% Min 42 22.2 13 12.5 19.5 10.6 

!tF\J.ente: Estación climatológica Angel Albino-corzo Chiapas 
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RESULTADOS 

Los resultados en este estudio se resumen en los siguientes 

cuadros y gráficas: 

Cuadro No. 1 Promedio de huevos de nematodos gastroentéricos 

por gramo de heces por animal en los tres lotes durante los 6 

meses de estudio. Se observó que el mayor número de huevos co

rrespondió a Estrongilidos y en menor a Strongyloides papilla

§.!!!!. 

Cuadro No. 2 Número y porcentaje de los géneros larvarios en 

los meses de estudio del Lote I, el porcentaje mayor correspo~ 

dió a Haemonchus ~·seguido de Trichostrongylus ~., ~

tronqyloides papillosus, Oesophaqostornum ~., Cooperia .:!E.E.·, 

Ostertagia ~., Nematodirus ~., Bunostomum §.EE.· y Chaber

tia ovina. 

Cuadro No. 3 Número y porcentaje de los géneros larvarios en 

los seis meses de estudio en el Lote II, este fué similar al 

anterior, Haemonchus ~· correspondió al mayor porcentaje. 

Cuadro No. 4 Número y porcentaje de los géneros larvarios en 

los meses de estudio en el Lote III; en el cual tenemos con 

el mayor porcentaje a Haemonchus ~· seguido de Trichostron

~ §...EE.·r Stronqyloides papillosus, Oesophaqostomum .§EE·r 

Cooperia §.EE·, Ostertaqia §...E.E·, Nematodirus §.EE.·, ~-
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~ §..2.E.· y Chabertia ovina. 

Cuadro No. 5 Porcentaje general larvario.durante lo~ seis me

ses de estudio, siendo estos en forma descendente: Haemonchus 

§.EE· 44. 89%, Trichostronqylus ~· 18. 78%, Stronqyloides ~

pillosus 16.43%, Oesophaqostomum ~· 8.60%, Cooperia §..2.E.• 

4.64%, Ostertagia §._QE. 4.48%, Nematodirus §..E.E· 0.84%, Bunos 

~ §..2.E.· 0.74%, Chabertia ovina 0.60%. 

Gráfica No. 1 Promedio de huevos de nematodos gastroentéricos 

por gramo de heces por animal en los tres lotes durante los m~ 

ses de estudio, indicó que el Lote I fué de 535 para Estrongi

lidos y 29.3 para Stronqyloides papillosus, el Lote II de 713 

para Estrongilido"s y 37.8 para Strongyloides papillosus, y de 

el Lote III, 1021 para Estrongilidos y 58.76 para Stronqyloi

des papillosus. 

Gráfica No. 2 Porcentaje general larvario durante los seis m~ 

ses de estudio. Para los tres lotes fué el 44.89% para Haemon

chus !!El?.·• el 18.78% para Trichostrongylus !!El?_· y de 16.43% p~ 

ra Strongyloides papillosus. 
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DISCUSION 

Como se menciona en la introducción, la enfermedad denomina

da verminosis gastroentérica es uno de los problemas que más a

fecta a al ganadería, trayendo de esta manera una baja en la 

producción animal, que dependiendo del grado de infección puede 

llegar a provocar la muerte (5, 6, 24). 

Por lo que es conveniente la implantación de calendarios de 

desparasitación ya que de ello depende controlar dicha enferme

dad (22, 25). 

En el presente estudio, se aprecia que en el Cuadro No. 1 CQ 

rrespondiente al promedio de huevos de nematodos gastroentéri

cos por gramo de heces en los tres lotes, mediante la técnica 

de McMaster el resultado fué: Estrongilidos seguido de Stronqi 

loides papillosus. Durante los seis meses de estudio el Lote I 

fue el menos parasitado, seguido de el Lote II y por último del 

Lote III (9, 19). 

En el mismo cuadro se puede observar que al iniciar el estu

dio -mayo- en el Lote I había una carga parasitaria por gramo 

de heces de 900 para Estrongilidos y de 45 para Stronqvloides 

papillosus, teniendo una reducción en junio; más en julio se in 

crementó a 720 de Estrongilidos y de 43 Stronqyloides papilla

~; se presenta de nuevo una disminución en agosto y volvio a 

incrementarse en septiembre, bajando nuevamente en octubre por 
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llevarse a cabo la desparasitac'ión, quedando así un valor de 

phgh" por animal de 180 de Estrongiloides y de 10 para Stronqy

loides papillosus. 

Esto es comparable con Lechuga en Zihuateutla, Puebla; urrea 

en Martínez de la Torre, Veracruz; Díaz en Martínez de la Torre, 

Veracruz; determinando que el mejor calendario de desparasita

ción es el bimestral (12, 16, 25). 

En el Lote II también se puede ver que en los meses en donde 

se aprecia un aumento de la carga parasitaria fué en julio y a

gosto, disminuyendo ésta en septiembre y octubre, con un phgh 

superior al Lote I. 

En el lote III se observa que la carga parasitaria fué en a~ 

mento, esto se 'puede deber a que solo recibió una desparasita

ción en mayo, y en los meses de junio y septiembre se incremen-

tó el phgh. 

Como se puede apreciar desde el inicio del primer tratamien

to el número de Estrongilidos y Stronqyloides papillosus, en a! 

gunas ocasiones se incremento debido a que en los meses en que 

se realizó el trabajo las condiciones ambientales fueron favor~ 

bles para la reproducción exógena de estos parásitos, por lo -

cual los animales se reinfectaban, aumentando así su carga par~ 

sitaria; esto tal vez se deba a que en los meses de junio y seE 

tiembre se registró una precipitación pluvial media de 220.4 mm 

*phgh= ·prorreclio de huevos por grarro de heces 
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y de 318.2, y una temperatura promedio de 25.8 ~e y 2·4 •. 4 ºe re.§. 

pectivamente. Lo cual confirma lo dicho por ~.C!rc~e:i;.!· Lapage y 

Soulsby que mencionan una temperatura de 19 a·«2,f ºr; ... y. uri~ h\írrie

dad del 80% que favorecen el desarrollo .. en .. fO~m·a: oP.~i'~a de es

tos parásitos, además en los potreros ·1as.'·a~i.~~i~s:'..'.~e:.ex~lotan 
en f arma mixta -lactantes, destetados Y .:aá~1t'6~·;" .'Siendo. estos 

~ ·:·."'-. ·:.~:~·<i~.:..-·~:~>- ;.·::··: :;-:.. ·.·· .. -
últimos portadores sanos, los cuales est'ai'r.'_i::Oilstantemente cantil. 

"/-: 
minando los pastos (6, 21, 24). 

Durante los meses de estudio, los géneros larvarios obteni-

dos mediante coprocultivo, se observa en los cuadros 2, 3 y 4 

son los mismos, con diferente número y porcentaje, siendo en 

forma decreciente los siguientes: Haemonchus !E.E·r Bunostomum 

~., Trichostrongylus .fil!.E., Stronqyloides papillosus, Oeso

phagostomum §E.E., Cooperia ~., Nematodirus ~.; Chabertia 

ovina ( 9, 19, 29). 

Estos resultados coinciden con los estudios realizados con 

Oíaz de León y Velderrain en Martínez de la Torre, Veracruz, 

donde reportan como el más alto porcentaje a Haemonchus §.P.P.· y 

a Trichostrongylus ~· (12, 27). 

En el cuadro No. 5 se aprecia el porcentaje general larvario 

de los 3 lotes: Haemonchus .§.EE· 44.89%, •rrichostrongylus §.P.P.· 

18.78%, Stronqyloides papillosus 16.43%, Oesophagostomum ~· 

8.60%, Cooperia ~· 4.64%, Ostertagia ~· 4.48%, Nematodi

!J!§. ~· 0.84%, Bunostomum ~· 0.74%, Chabertia ovina 0.60%; 
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lo cual coincide con estudios hechos por Urrea en Martínez de 

la Torre, Veracruz, y Moguel en Cuxtepéquez, Chiapas; reportan

do a Hemonchus é.EE.· y Trichostronqylus !!E.E.· como los más al

tos (18, 25). 

Como se podrá notar el género Haemonchus é.EE.• alcanza el POE 

centaje más alto, esto se debe a que es un parásito muy prolif~ 

ro, ya que la hembra ovopone de 5000 a 8000 huevos diariamente 

y además la larva infectante soporta perfectamente los cambios 

de temperatura, y en condiciones adecuadas ocasionan contamina

ción masiva de los pastos en muy breve tiempo además de presen

tar el estado de hipobiosis. La haemoncosis es una parasitosis 

grave en bovinos, se caracteriza clínicamente por anemia inten

sa debido a que es hemátofago y se ha llegado a estimar que la 

pérdida diaria de sangre en los animales es hasta de 140 ml y 

anazarca (5, 6, 24). 

Trichostronqylus !!E.E· ocupa el segundo lugar, causaildo impo~ 

tantes pérdidas en crias bovinas en la mayor parte del país, d~ 

bido a que llevan una alimentación por pastoreo todo el ano. E~ 

te género de nematodo al igual que el anterior tiene la propie

dad de presentar el fenómeno de hipobiosis -detención del desa

rrollo de la tricostrongilosis, es el cese temporal del desarr2 

llo en nematodos en un momento preciso del comienzo del mismo, 

que sirve para sincronizar el desarrollo del parásito con las 

condiciones del hospedador y del medio ambiente- (5, 24). 
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Strongyloides papillosus ocupó el tercer lugar en porcentaje 

larvario, lo cual puede deberse a que este nematodo presenta re 

producciones exógenas, y como se vio en los cuadros de huevos 

el número de estos fué bajo (S, 21). 

Los géneros que también se encontraron en este estudio fue

rón: Bunostomum ..§.2E.•r Oesophaqostomum §.E..Q_., Cooperia ~·, 

Ostertaqia ~., Nematodirus ~., Chabertia ovina. Posible

mente el porcentaje de éstos es menor por las condiciones clim~ 

tológicas,de la región, pues estos parásitos necesitan para su 

mejor desarrollo un clima húmedo y frío, además de ser nemato-

dos poco proliferas -ovoponen de 500 a 600 huevos por día-. 

Con base en los resultados obtenidos se deduce que: 

a) Los huevos identificados fuerón de Estrongilidos·y Stronqy

loides papillosus, los últimos en menor cantidad. 

b) Los géneros obtenidos en forma descendente fuerón: Haemon-

chus .§.E.E· 44.89%, Trichostronqylus .§.E.E.· 1B.7ai, Stronqyloides 

papillosus 16.43%, Oesophaqostomum .§..E.!?.· 8.60%, Cooperia ~· 

4.64%, Ostertagia §.EE· 4.48%, Nematodirus §.EE· 0.84%, Bunos

tomum §.EE· 0.74%, Chabertia ovina 0.60%. 

De los resultados obtenidos se concluye que el mayor número 

de huevos correspondió a Estrongilidos; el género larvario más 

alto fué Haemonchus 2.EE.· y la mejor desparasitación correspon

dió a la aplicada cada 60 días. 
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COAD:RO 1 

PROMEDIO DE HUEVOS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS POR GRAMO DE 
HECES POR ANIMAL EN LOS TRES LOTES DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO 

mayo 
Lote E 900° 
1 s 45 
Lote E 950" 
11 s 60 
Lote E o¡¡ir 

m s 54 

E= Estrongilidos 
S= Stroneylojcfes ~ 
P. G.= Promedio Genml 

""' Desparasitación 

junio julio 
E 630 E 720º 
s 25 s 43 
E 600 E 750 
s 4 s 39 
E 750 E 960 
s so s 58 

agosto seDliembre octubre P.G. 
E 380 E 400° E 180 E 535 
s 30 s 23 s 10 s 29.3 
E 900" E 540 E 540 E 713 
s 34 s 29 s 25 s 37.8 
E 1000 E 1200 E 1250 E 1021 
s so s 70 s 70 s 58.76 

"' .... 



GENEROS 

Haemoocbus Snll 

_J¡flll 

nonat"fill.S. 

son 

"oooeria soo 
lSIPM•P;A <nn 

Newaiadicus ~no 
Buuas1gmi1m son 

!:.hab.eilia J2Yina 
TOTAL 

COADJlO 2 

NUMERO Y PORCENTAJE LARVARIO DEL 
LOTE I EN LOS MESES DE ESTUDIO 

mayo junio julio agosto 

No % No % No % No % 
21 42 16 41 20 41.66 17 4.25 
7 14 8 20.51 9 18.78 8 20 
8 16 7 18 10 20.83 6 15 
5 10 4 10.25 4 8.33 3 7.5 
3 6 1 2.56 2 4.16 2 5 
4 8 2 5.12 2 4.16 4 10 
2 4 1 2.56 o o o o 
o o o o 1 2.08 o o 
o o o o o o o o 
50 100 39 100 48 100 40 100 

septiembre 

No % 
19 42.25 

9 20 
8 17.77 
2 4.44 
3 6.66 
3 6.66 

1 2.22 
o o 
o o 
45 100 

octubre 

No % 
15 42.85 

8 22.85 
7 20 
1 2.86 
2 5.71 
1 2.86 
o o 
1 2.86 

o o 
35 100 

"' a> 



GENEROS 

Haemonchus ~mn 

" snn 
nonmnon• 

500 

onneria snn 
JsterlsPia sr>n 

:tti:malodirus soo. 
BuooslomYm ..... ~ 
Olal!Wa. lilina 
TOTAL 

CCJAD:RO 3 

NUMERO Y PORCENTAJE LARVARIO DEL 
LOTE 11 EN LOS MESES DE ESTUDIO 

rnayo junio julio agosto 
No % No % No % No % 
22 44 18 48.65 22 47.82 22 46.80 
8 16 7 18.91 9 19.56 10 21.27 
6 12 4 10.81 8 17.39 8 17.02 
s 10 4 10.81 6 13.05 3 6.38 
3 6 1 2.71 o o 1 2.14 

4 8 2 5.40 1 218 2 4.25 
1 2 o o o o o o 
1 2 o o o o 1 2.14 

o o 1 2.71 o o o o 
so 100 37 100 46 100 45 100 

septiembre 
No % 
20 44.44 
9 20 
7 15.55 
s 11.11 
3 6.66 
o o 
1 2.24 
o o 
o o 

45 100 

octubre 
No % 
20 42.SS 
8 17.02 

8 17.02 
6 12.79 
3 6.38 
o o 
1 2.12 
o o 
1 2.12 

47 100 

"' "' 

f f3 
;n.; 

Q:> 
...,;:f 

s;-fi: 
ce- :a: e;; t0:2 • 
..--
¡;-; c:w 
;:;: fil 
$?,......., , . ...,, .. 



GENEROS 

Haemoncbus soo 
SDD 

ni:tni1tnc::1111: 

snn 

l :oooeria snn 
)slerlaPia son 

Ntm!llodinls 'ºº 
BunQstQmun 
~ .l!Yina 
TOTAL 

CUAD:RO 4 

NUMERO Y PORCENTAJE LARVARIO DEL 
LOTE lil EN LOS MESES DE ESTUDIO 

mayo junio julio agosto 

No % No % No % No % 
21 42.88 19 50.00 20 47.62 22 46.83 
9 18.36 7 18.42 9 21.42 8 17.02 
7 14.28 6 IS.78 9 21.42 7 14.89 
5 l0.20 3 7.89 2 4.76 4 8.51 
3 6.12 1 2.64 1 2.39 3 6.38 
2 4.08 2 5.27 l 2.39 2 4.25 
o o o o o o o o 
1 2.04 o o o o l 2.12 
1 2.04 o o o o o o 

49 100 38 100 42 100 47 100 

septiembre 

No % 
23 46 
9 18 
8 16 
4 8 
3 6 
2 4 
o o 
o o 
1 2 

50 100 

octubre 

No % 
24 48 
8 16 
8 16 
4 8 
3 6 
2 4 
o o 
o o 
1 2 

50 100 

..., 
o 
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CUADJIO 5 

PORCENTAJE GENERAL LARVARIO 
DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO 

GEN EROS % 

Haemoncbus SPl2 44.89 

Iricb.l!slm~ ~ 18.78 

Sll:mig¡r:laitl~s ~ 16.43 

~!!51wmlm SPl2 8.60 

~.5111! 4.64 

~.511i2 4.48 

NematodjnJS ~ .84 

Bunastaau.1m spµ .74 

~.axina .60 
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GRAFICA 

PROMEDIO DE HUEVOS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS 
POR GRAMO DE HECES POR ANIMAL EN LOS TRES LOTES 

DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO 

-E s E s E 

LOTE I LOTE II LOTE III 

E= Estrongilidos 
S= Stronqyloides pa.pillosus 



so 

40 

30 

20 

10 

~ 
™ g¡ 

~ 
ii 

~ 
&! 

33 

GRAFICA 2 

PORCENTAJE GENERAL LARVARIO 
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