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RESUMEN 

Gll:NOVES FUENTES Gl:RARDO. ~de Q!dyoc11l11 !h:iRaDla en becell'u del 

Munlc:ipio de La Conconlil. Chllpu (bt,jo la dirección del M.V.Z. Norberto Vep 

Alan:óa). 

El pretente tnbljo tuvo como objetivo detenninar la prnenc:ia de Dictyocaulu1 

miaDll en becerru, del municipio mcnciOllldo, mediante exámenel 

c:oproparuitoacópicoa. Se utiliz.aron 40 becerru Suiza de 5 a 1 O mese• de edad, a las 

cuala 1e lea tomaron muatru de hec:ea fecales directamente del recto, una vez 111 mes 

durante 4 - (awo-lbril de 1995), utilizando bolau de polietileno, identiftc6ndolu de 

acuerdo 11 iaimero del animal; 1e truladaron en refiiaeración 11 Laboratorio de 

Paruitoloala de la Facultad de Medicina Veterilllria y Zootecnia de la UNAM; se les 

prKlicó la taca de Baennann para recuperar a laa larvu y ul poder identillcarlu. Se 

ellim6 la proporción de animales politivo1 y 111 intervlllo de conftanza 11 95% utiliando el 

proaruna eatadillic:o Epillat. Se obtuvieron re1111tado1 ne¡¡ativo1 en el mes de enero, en 

febrero el porcentlje de animales positivos fue de 7.5%, en marzo y abril fue de 22.5%. De 

lo~ resultado1 obtenido• 1e concluye que el porcentaje general obtenido durante el estudio 

repreaenta el 13.12% de animales positivos en todo el tiempo del muestreo. El número de 

larvu identificada aumentó conforme transcurrieron los meses de trabajo siendo de O en 

enero, 7 en febrero, 49 en marzo, y 126 en abril. 



INTRODUCCION 

Entre el comple.io de flCtorea que influyen en la bija productividld de la plllderia 

bovina en el trópico, tiene linsular importanc:ia la paruito1i1 interna y dentro de áta, la 

wnninoei1 pulmonar o bronquiti1 vcnninoaa. Ellá comprobado que la mencionada infección 

eati diJllnd.ida en 101 climu húmedo• tropic:ala y templado• en todos 101 contincnte1, 

Kentuada en México por el deficiente control llllitario (19). 

Dic¡yocaulu1 ~ ca el nemitodo pulmonar mú frecuente de 101 bovino•. 

Todu tu especia de elle verme 10n eapecilicu de huésped y no ocurren infeccione1 

CNZldu entre huéspeda. Elle parisito afecta principalmente a ganado lechero que se ha 

criado en Cllablo1 halla 101 cuatro o cinco man de edld; sin embargo también se ven 

afectado• ternero• para carne en pastoreo, particularmente después del destete. Los animales 

se contaminan por via oral a través de la ingestión de la larva en estado infectante (larvu 111) 

(6). 

Se ha comprobado que en el ciclo evolutivo de este parisito, el hongo l!ih!l!2hll ll!ll 

contribuye de manera significativa en la dispersión de larvu, ya que al momento de la 

aporulación de éste, puede lanzarlas a mis de 3 metros desde lu heces, demostrado por 

Robinson como lo cita Blood y colaboradores, en 1965 ( 6). 

Otra forma por la cual los pastos son contaminados en primavera, es el pequello 

número de adulto1 de Pictyocaulus ~ que pueden sobrevivir en los pulmones durante 

seis meses o mis. La enfermedad se encuentra difundida entre los bovinos domésticos, allo 

con allo y principalmente durante los meses de noviembre a marzo cauaa grandes pérdidas 

directas por la muerte de temeros, e indirectas por retardo en el crecimiento y baja 

producción de leche y carne (7, 13). 
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El conoc:cr el comportamiento dimatoló¡ico prevalente en diferentes épocas del afto 

ea de lfln utilidld, ya que pennite Cltab'- lu tempondu de mayor riesgo para los 

animalet. Oeneralmente el tiempo con lluviu en donde predomina la humedad y 

temperaturu templadu son mb adecuadu para el deum>llo de loa parisitoa y et donde el 

Médico Veterinario Zootecniata debe centrar toda 111 atención para contrarrestar el 

problema (7). 

El clima et el factor mb importante que regula la presencia de nemitodos 

pulmonaret; tu mb altu incidenciu se registran durante lu épocas de altu temperaturu y 

durante veranos húmedos (7). 

DiC1)'0Cl!!lu1 mmtDll vive en !01 bronquios y viu aéreas del ganado, su huésped 

npeclfico et el bovino, su morfoloafa búicamente ea la de un susano del¡ado, 

relativamente lqo, el macho mide de 4 a 5.S cm. de longitud y la hembra de 6 a 8 cm. La 

wlva etta situada en la parte de atru de la mitad del cuerpo; loa huevos miden 112 a 138 

micru de largo por 69 a 90 micru de ancho y contienen una larva completamente fonnada 

c:uando son puestos. Las primeru larvu miden de 280 a 360 micru y carecen de 

prominencia protoplumitica en su extremo anterior, 1111 célulu intestinalet se aprecian 

llenas de srinulo1 arueaos de materias alimenticiu; tienen 4 pequelloa labios y una pequella 

y transparente cipsula bucal (7, 12, 21). 

Su ciclo biolósico es directo, si ias condiciones son favorables la larva infectante se 

desarrolla ripidamente en 4 dlu aproKimadarnente. Los susanos adultos como ya se dijo, 

viven en 101 bronquios y pasajes aéreos, sus huevos son deglutidos por el huésped, se 

incuban dentro de los puajes aéreos o en el tubo digestivo, y en lu heces lo que se 

encontrari serin larvu. El primer estado larvario se desarrolla dentro del animal, el 
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eeaundo y tercer ntado infec11nte en el exterior .-illn un medio ambiente ldecuado 

(humedad, tcmpcrllUrl y old¡eno) (21). 

E1to1 nemátodo1 eliminan una aran cantidad de luvu, ae ha e1timado que un 

bee«ro con una infección leve por Djqyocau!u1 Yiviparu1 puede contaminar un potrero con 

33 millona de larvu ( 21). 

La humedad ea esencial p1ra la auperviven1:ia y delllrollo de 111 laivu y una 

temperatun moderada de 11• a 21 • e, promueve bajo lllll condiciones que ... larval 

intec:tlntea ae desarrollen entre l y 7 dlal. En condicionea óptimu 111 laivu pueden 

IObrevivir en 101 puto• por un allo, eatu pueden realllir el ftio aunque existe gran retardo 

en 111 maduración, también pueden aoportar por largo• periodos temperaturu de 4.5°C 

(19, 21). 

La habilidad de la larva para tob!evivir en !ugarea húmedos y ftescoa especialmente 

llUando en el medio se encuentran pastos largos y agua, provoca que se geste una infección 

de gu111101 pulmonares en otofto, apareciendo signos cllnicoa de la enfermedad al inicio del 

invierno. Entre algunos otros factores por 101 cuales ae fomenta la distribución de 111 larv11 

en el terreno de putoreo y con ello su infectividad están lu heces Ouidu que facili11n au 

dispenión y la concentración de animales (sobrepoblación) (6). 

El tercer estado laivario es ingerido por el huésped. llega al intestino, atraviesa au 

pared y luego entra a los nódulos linllticos mesentéricos donde muda y se transforma en 

cuano estado laivario, después penetra a vasos linfático• y de ahl a la circulación venosa, 

corazón y finalmente llega a los pulmones para irse a localizar posteriormente en los 

alvéolos; 3 a 6 semanas después de la infestación han migrado a los bronquios y ya son 

maduros con capacidad para poner huevos (6, 19). 
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Lot lduho1 IObrftiven dentro de loa pulmonea por aplCio de 7 -. tiempo · 

durante el c:ual 11 clalrrolla una ruccl6n Inmune pudiáldoM pr.-w el fenOmcno de 

M11110 cww:ión" provoc:ando la -• y expullión de 1'111 Cllllidad de vermu. Lu larvu 

mlpatoriu producen eacuoa dallo• hasta que alcanzan loa pulmones, el jllllllO causa 

irritaci6n e inflamación (bronquiti1), M ICUlllllla liquido lllUCOIO en lu (lll'edel de los 

bronquiot y 11 conviene en espuma al mu.ciarse con el aire, llepndo a telline con sanare de 

las laiona producidu por loa parúitos. Lo• bronquio• 11 obttNyen por ata mucolidad 

eapumo• donde ae encuentnn los jllllllOI y 1111 huevos haciéndoM dificil la rnpinción, 

~01e toa úpera y li'ecuente, pudiendo haber dncu¡¡u de mucosidad por la nariz 

(6, 21). 

La infestación por DiC!JOC1Ulu1 ID'.Wnll en becerro• generalmente pretenta 

maniléstacionea cUnicu en cuatro etapu: 

ETAPA DE PENETRACJON (detde la inaestión de la larva 111hasta111 Uepda al 

pulmón. 1 a 7 dlu) : El significado clinico es mlnimo, • presentan pequellu hemorrlgÍu 

petequiales ocuionadu por lat larvu que escapan de 101 c:apilaret 1111j1Ulneo1 lw:ia loa 

alvéolos pulmonaret (6). 

ETAPA PREPATENTE (larvu en pulmón, del dla 7 al 25) : Aplll'ecen slsnoa 

clinico1; hay inten• eosinofilia en los pulmones y e1111dado dentro de los pequenos 

bronquios y bronquiolos que los bloquea. El aire de los alvéolos distales a estos sitios de 

bloqueo es absorbido por la sanare y estos se colaps.an. Aproximadamente 10 a 14 días 

despun de la infestación, la velocidsd de la respiración aumenta ripidlll'nente hasta 

duplicar• y la tos lee& que puede haber sido ya evidente antes de ello • ahora &e hace mu 

notable. Si no se presentan complicaciones (edema pulmonar, enfisema, infección bacteriana 



secundmia, bronquiectuia.) lu laionet bronc¡uialel pueden curar y la enfennedld no acauir 

prollfClllldo (6). 

ETAPA PATENTE (gulll!Ol llllduro1 en pulmón, del dia 25 al 55) : Pmenc:ia de 

vermes adultoa en 101 pulmonca, los cuales producen huevos y muchos de ello1 aon 

upirado1 dentro del tejido pulmonar en donde junto con lu primcru larvu que de ello1 

Nlen, aon atacado• por macrófago1 y célulu gigantea. El multado es la conaolidación 

pulmonar y neumonla paruitaria, con mayor aumento aún de la frecuencia respiratoria, 101 

frecuente, pérdida del apetito y disminución del crecimiento, en ocuionn hay diarrea. Puede 

haber fiebre de 40 a 41 ºC., ftecuencia cardiaca de 100 a 1201 min. En la auscultación ae 

obaerva que están afectadu de manera cui idéntica todu lu partes de los pulmonea y lu 

anomaliu incluyen aumento manifiesto del murmullo vesicular y de los tono1 bronquiales 

(6). 

En esta fue la monalidad es alta quizá 75-80"/o, a la necropsia ae puede encontrar en 

101 pulmonet abundante pus grisáceo que no es debido a la infección bacteriana, sino a la 

degeneración de eosinófilos. Se observa además un "jaspeado" ocasionado por el edema de 

loa aeptua del pulmón y la distensión de loa linflticos (6). 

Cuando la tos es grave, se pueden presentar paroxiamos que continúan huta que el 

animal afectado es llevado casi hasta la asfixia. La cabeza y cuello están extendidos, la boca 

abiena y la lengua de fuera, eliminando saliva por boca y nariz. El animal puede caer durante 

estoa paroxismos (6). 

El ganado joven aufre más severamente pero los animaln adultos también ruultan 

afectados aún en forma grave. La forma subaguda es más común en temeros que la aguda. 

El comienzo es brusco, hay evidencias de diarrea reciente, la temperatura es normal o 

ligeramente aumentada, se incrementa la frecuencia respiratoria de 60 a 701 min. y la 
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proflmdidld en lo1 movimiento• mpintorio1. En 101 CUOI grava se percibe un aruftido 

rupintorio, y la npinci6n puede 1er relativamente prolon¡ada. Loa animales lfectado1 

pierden pao ripidamente (6). 

ETAPA POSPATl:NTI: (101 gutanol desaparecen de 101 pulmona, del dla 55 al 

70) : Aqul la mayoria de 101 animales se recuperan ¡ndualmente. Los 1i¡¡no1 respiratorios 

dillllinuyen lo millllO que la toa y vuelven a aumentar de peso. Existe recuperación total aún 

en c:uo1 severo• aunque esta 1Uc;ede al cabo de vario1 meses. Una cuarta parte de los 

animales que IUfi'en la forma aguda de la enfermedad no llepn a recuperarse (6, 7, 12). 

Durante esta fue mucho• alvéolos muestran una inftarnación y proliferación de IU 

epitelio huta el srado de convertirse en una delpda membrana permeable a 101 glMI 

dnarrollindose en lu paredes engr0Nmiento1 que se parecen a Bfúidulu (6, 12). 

La inmunidad de Diciyocaulua Ml!lll se presenta particularmente despuéa de una 

infección inicial la cual crea ripidarnente un estado de defensa (Soulsby, 1965); Michell 

mencionado por Soulsby 1965, encuenira un considerable srado de inmunidad a los 10 diu 

de la infección inicial (21). 

La inmunización artificial se ha practicado u11ndo larvu irradiadu, produciéndose 

ul una vacuna; la cual consiste en dos dosis de 1000 larvu irradiadu dadu a intervalos de 

un mes (21). 

La neumonía venninosa de los becerros se puede confilndir ficilmente desde el punto 

de vista clínico, con la bronconeumonía bacteriana, la neumonia intersticial asuda, crónica y 

con la neumonfa vlrica (6). 
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prolluiclidld en loa movimiento• mpir11orio1. En 101 i:uo1 .,.va 1e percibe un ¡pullido 

respiratorio, y la eapillCión puede • relativamente prolonpla. Loa animales afeclldo1 

pi..sen peao r6piclamente (6). 

ETAPA POSPATENTI: (lo1 paano1 desaparecen de 101 pulmones, del dfa 55 al 

70) : Aqul la mayoría de 101 lllimales ae recuperan aracfualmente. Loa 1isno1 respiratorios 

diuninuyen lo mismo que la 101 y welven a aumentar de peso. Existe recuperación total aún 

m cuoa severos aunque esta sucede al cabo de varios me1e1. Una cuarta parte de loa 

animales que sufren la forma a¡¡uda de la enfermedad no Uegan a recuperarse (6, 7, 12). 

Durante esta fue muchos alvéolos muestran una inl1amación y proliferación de su 

epitelio hasta el grado de convenirae en una delpda membrana permeable a 101 sases 
deaarrollindo1e en lu paredes engrosamientos que 1e parecen a glindulu (6, 12). 

La inmunidld de Djctyocaulu• IDiPa1J 1e presenta particularmenle deapun de una 

infección inicial la cual crea r•pidarnente un estado de defensa (Soulsby, 1965); Michell 

mencionado por Soulsby 1965, encuentra un considerable grado de inmunidad a los 10 dlas 

de la infección inicial (21 ). 

La inmuniz.ación artificial 1e ha practicado usando larvu irradiadu, produciéndose 

1111 una vM:Una; la cual conaille en dos dosis de 1000 larvas irradiadu dadu a intervalos de 

un mes(21). 

La neumonía verminosa de los becerros le puede confilndir ficilmeme desde el punto 

de vista clínico, con la bronconeumonía bacteriana, la neumonía intersticial aguda, crónica y 

con la neumonía virica (6). 
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El diagnóstico 11e basa en lignologla cllnica junto con historia de pastoreo de 

permanencia, sin emb~o n necesaria la comprobación coproparasitoscópica con la 

ptellllCia de larvu en la lleca utilizando la técnica de 8-mann, y en la necropsia por la 

identillcal:ión de loudulto1, larvu en traquea y bronquio• (6, 19, 21 ). 

La presencia de fiebre, to1 y hallugo1 de auscultación indicadores de hepatización 

pulmonar y enfisema intemicill son frecuento en la enfennedad. Deben recolectulle 

muestru de hecet de todos 101 animales del grupo, y de pastos para un examen completo, 

preferentemente de tierru baju y húmedu (19). 

Lo1 animales mú susceptibles ( jóvenes ) no deben putar en zonu contaminadu 

por adulto1, principllmente en meses húmedos. Para mantener un control adecuado 11e deben 

elaborar calendarios de desparuitación en bue a un previo anllisis cllnico y 

coproparuitoscópico. Las ivermectinu son un producto adecuado para tratar 101 estados 

madurou inmaduros del 1111uno (6, 21 ). 

La importancia de Piclyocaulys ~ ha motivado la rellización de diversos 

eatudio1; ul 11e tiene: 

Cruz (9) en el Municipio de Santiago, Pinotepa Nacionll, Oaxaca. menciona que de 

480 muesuu trabajadas 65 fueron positivu a Dictyocaulu1 ~ representando el 

16.2We en animales menores de dos allos. 

Garrido (10) revisó 1000 pulmones de bovinos durante los meses de julio y agosto 

encontrando una incidencia de 4.2% en el rastro de Ferreria. 
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Vlfllll (23) en el Municipio de Zamora, MiclloaWI , encontró, mediante exímenes 

c:oproparuitolC6pico1 una incidenc:ia de l.S% en 1000 bovinos muestreados durante los 

- de marzo a junio. 

Baltazar (S) determinó durante loa mnea de enero a junio en 1100 animalea, una 

prevalencia de 70 casos positivos en el Municipio de Sayula de Alemin Veracruz. 

Sevilla (20) indica una incidencia de 6.6% en 100 bovinos de 3 municipios del estado 

de Jaliac:o ( Juc:hitlin, Tecolotlút y Tenamaxcatlút). 

Ulloa (22) al determinar la prevalencia de DiCJyocaulus m1J1an11 en la zona de 

Tuxtepec:, Oaxaca, muestreando 216 bovinos de diferentes edades, encontró 99 animales lo 

que repreaenta un 4S%. 

Villafuene (24) trabajó 1280 muestru de bovinos durante los meses de enero y 

febrero encontrando una incidenc:ia de 13% en animales de Catemaro, Veracruz. 

Méndez (IS) en Tlaxcala menciona 11 presenc:ia de Djctyocaulus m:iJ!1D11 en los 

meses de octubre, abril, junio, y julio de 4.24% de muestru positivu en animales mayores 

de 12 meses y l .62'1o en animales menores de 12 meses. 

Oles11fo (18) en el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. indica que de un total de 

1024 muestru fec:ales de bovinos analiudu 0.29"/o fueron positivu a PiCJyocaulus 

~· 

9 



Teniendo mcuenta que en el Municipio de la Concordia, Chiapu ICI crian bovinos 

productom de c:ame pua COlllUlllO; le consideró impo1t11111 rAlizar un eslUdio que 

~la pr...ai del puúito Djctyoclulu1 miallDIL 

La hip61..U que 11 planteó en ale lllUdio t\ie: De loa bovinos del Municipio de la 

Concordil, Chiapa que 11 utilizarúl en ale trabajo el 20 - 40 % 11 encontruúl lftlccadol 

con el .,...uito Djctwcau!u1 miaDll.. 

El objetivo de cate catudio fbe: Determinar la prelClllCia del parUito ()jctyoclu!u1 

mil!lllll del Municipio de la Concordia, Chiapu, mediante edmenel 

coproparuitoacópicos. 
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DATOS GENERALES DE LA ZONA 

La Concordia, forma parte de loa 110 Municipios que inte¡¡r111 el Ktual Esudo de 

Chilpu, ... comprmdida deMro de la reaH>n económica IV Frlilelca a la que penenecen 

loa Munlcipiol de Anpl Albino Corzo, La Concordia, Vdlaflora y Vlll11101ZO; • loc:lli&a al 

-• del túdo en lo que po¡¡ñficamente • le denomina depresión central, la cabecera 

naanic:ipal • encuentra a 16º, 6', 59" latitud none y 92", 7', 57" longitud oeste; y a una 

altitud de 600 metro1 IObre el nivel del mar (3, 4, 14). 

Colinda c:on lo1 Municipio• de Vcnustiano Curanza y SocoltC11111110 11 none; 

Chicomulelo al sur, Anael Albino Corzo al 1Ureste; Mlputepec al 1Ur; Pijiji1p111 al 111roeste 

y c:on Villacorzo 11 oeste (14). 

Su extensión territorial n de l, 112. 9 kilómetro• cuadrados, que representa el 1.49 % 

c:on relación a la ntatal y el O.OSI"º de la rw:iorlll (3, 14). 

El municipio tiene 136 localidadn entre lu que destacan: La Concordia, Benito 

Juirez, La Tiarilla. Ambar de Echevenia, Nuevo Zaragoza, Nuevo Diamante, Colonia Rizo 

de Oro, Colonia Independencia, Angel Albino Corzo (antes Dolores Jaltenango), Nueva 

Aaua Prieta, Finca Cuxtepeques, Nuevo Niftos Héroes, Nueva Libertad y Nuevo Retiro 

(14). 

El principal rio H el Grijalva que forma el embalse de la Presa la Angostura al none, 

el rfo Cuxtepequn forma el embalse de la Presa el Ponillo cuyu aguu se utiliun para el 

riq¡o. Otro1 cuno• de asua son: Dorado, Jaltenango, Aguacate, Morelia, La Puena y varios 

arroyos (14). 
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Exi11en cto. tipos de clima, a meno1 de 1000 melrOI de allura ae e111:uentra el cilido

lllbllimedo con lluviu en wrano y a mil de 1000 metro a el aemicálido-hWnedo con 

abundanta lluviu en verano. Por lo regular el mea de abril e1 el mil caluroao y la 

temporada de lluviu ae extiende de mayo a octubre. La pncipitación pluvial et de 1450 

millmetro1 INlalel con circulación de 101 viento• de elle a Oelle (3, 4, 14). 

La pane mil alta del municipio corresponde a la cadena montallou que forma la 

Siem Madre de Chiapu alcanzando los 25'0 metro• de altitud. En la zona central ae 

encuentran terrenot que alternan lomerfo1 con llanuru, al norte a orillu del embalae de la 

Prea la Ango1tura, ae localian lu zonas planu, rnientru que los terrenos accidentados 

predomiMn en el Oelle y en el sur del municipio, asl ae tiene que la superficie territorial en 

La Concordia a de 136,216 hectáreas para terrenos agrlcolu, 56,296 hectireu para 

pecuario• y 2JJ hectireu para urbanos ( La forestal por el momento ae encuentra 

llllpllldida (3). 

El ninicipio llli collllituido geolósicamente por terrenos paleozoicos, jurásicos y 

lriúioDa. Lot tipo& ele IUelo1 predominantes aon: litosol, regosol, acrisol y cambiaol. Su uao 

a principllmente llricola. bosque y algo de selva, correapondiendo 70"/o de la superficie 

.......,.. a i.i-. ejidala y el resto ae divide en propiedad privada y en terreno• 

Mdonalel (4, 14). 

En ti Municipio ae manejan diferentes tipos de cultivos como aon el malz, frijol. 

IOflO, cacahuale, chile, undJa, melón, soya, café, calla de azúcar, mango y resto• de 

cuhM>I perenna (14). 

La veaetacióa ella compue111 por la selva mediana subcaducifolia, lo que da lugar a 

una aran variedad ele :r.onu forestales, como aon: selva alta, selva baja, sabánu, lomerios, 
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lllCMIU. f'aldu, bo1qua y llm'Ullu; entre 101 CUiia 11e puede mencionar llaunu variedadea 

de productoa roreatllel: pino, meino, oyamel, elObl, cedro, primavera, etc.; en cuanto a 

pulOI 11 tiene: eatrella lllicana, J111p1, pari, y ll1111no1 romjco1 como el guUllCUtle, 

IUlftlÚCllU, chipilln, etc. (14). 

La fauna del Municipio n lllundante y abarca aran Vlriedld de eapec:in dentro de 

lu CU.- 1e encuentran laa IÍ&llientn: 

Maml(ero1: ardilla, annadillo, colllldreja, conejo, gato mon1él, mapache, jlbali, león 

llllericano, tepncuintle, tejón, tiarillo, tlll:UAChe, venado cola blllll(I y de montana, zorrillo 

rayldo, zorrillo npaldl blanca, puerco espin, etc. (l, 4, 14). 

Aves: 6¡¡uila, llondra, búho, calandria, carpintero, codorniz, quebrantahuesos, 

colibri, corre caminoa, chachalaca, cuervo, pvilút, aarza, gorrión, mpilote rey, solondrina, 

loro, halcón, jilllllCfO, lechuza, PIJuil, paloma, pato• lilvntrea, unate, tónola, tucancillo, 

quetzal, pijlji, zenzontle, etc. (4, 14). 

Reptilea: Mat.8cuala (boa), coral, camlleón, cantil, víbora de cucabel, escorpión, 

tefleclú, cuija, isuana, aarrobo, lapno, laganija, etc.Acuitico1: Bqrc, mojanu (común), 

lilapia, truchu (común), urdlna, truchi, macabil, caracol, llmeja, can¡rejo, tonu,.., etc.; 

entre otro• (4, 14). 

En wanlo a la pnadaia que 1e explota en el municipio debido a 111 adaptación en 

climu húmedo1 y cálidos, en bovinos la raza cebú es la mil abundante y son comunes lu 

explotaciones de doble propóaito para carne y leche, siendo estu con cruzas de vacas, 

Suizas, Holstein Friesian y criollu; tllllbién se explotan otras especies como ovinos, cabras, 

cerdo.s, avn, y en menor ncala llpno1 apiarios (14). 
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El municipio pmenta diferentes 1ipo1 de 1empera111ru 111 cuale1 varian en el 

~ del allo, a continuación ae mencionan la lllldia, núnima, y mbima que ae 

presentan en lo1 tnet1e1 de diciembre a abril: 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MINIMA 

14.S 

14.4 

IS.S 

18.2 

22.0 

14 

MEDIA MAXIMA 

22.0 29.S 

20.0 27.S 

21.J 21.1 

25.S 29.0 

28.8 JI.O 



MATERIAL V METODOS 

Pua la raJizac:ión del pmente lrllajo .. utilizaron 40 becerru Suius de S a 1 O 

- de edM del Municipio de la Concordia, Clüpu. Una vez al mea durante cuatro 

- (mero a abril de 1995), • t1111111011 muatru de'- directamer1te del recto de los 

anima1n utilizando bolsu de polietileno, las cuales liieron tranipOftldu en reftisención al 

Laboratorio de Paruitoloafa de la F1CUltld de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Univenidad Nac:ional Autónoma de Mmco, en donde .. examinaron mediante la tac• de 

8Wtn&M, (1, 2, 1), para identificar a las larvu del &énero pjctyocaulu1 m:i¡w¡¡J de 

acuerdo con la técnica descrita por Nemmeseri y Soullby (17, 21); la cual consiste en tomar 

S 11'· aproximadamente de excremento, colocarlo en una IJUI aobre el aparato de Baennann. 

Postcrionnente al embudo • le asrep a¡¡ua tibia de tal forma que el agua llegue 

huta las do1 tercena putea de la muestra y se deja reposar por 8 horas, deapuéa de haber 

trlnlalrrido este tiempo se procede a tomar unu cuantas gotas en un vidrio reloj, ae aislan 

laa larval y ae colocan en un porta objetos. se fija con lugol y ae coloca en el rnicroacopio 

compuesto para .. medición; tomando en cuenta lu Cll'ICleristica1 ya deacritu como 

tamallo, cuerpo grueso, abundantea gránulos nutritivos de color oscuro en el cuerpo a 

exepción de la cola y cabeza, cola cona abruptamente terminada etc. ( 17, 21 ); se procede a 

au identific:aeión. Los reaultldo1 se expreaaron en porcen!Ajes con intervalos de confianza al 

95%, deac:uerdo con la siguiente fórmula X ±Z al 2 v-;¡;;-(16, 25). 

X=Promedio. 

s=Desviación Estándar. 

n=Tamallo de Muestra. 

Za. I 2=Maxirno Error de Estimación. 
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Ademia 11 tomb • cuenta la temperatura ll!lbiente promedio, pm:ipitación pluvial 

promedio en mm, y humedad relativa de cada uno de lol maa en que se realizó el trlbajo 

(4). 
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RESULTADOS 

Lot raul1ldot que• obUwilroft • 11 p~ Ulbl,jo dllpllÍI de hlber realiudo el 

WliM oopraparultolC6pico lllldilnle la tKnica de 8- llieron lol lipienta: 

Dll total de llUellfll llllliudu 11 puede obltnv que dunulte loa - de 

elluclio 11 llÚllllrO dt animala politi\/OI a llrvu de Djctyoclu!ua miDln&L 111 

como el porcelltlje obtenido 11 incmnentlron, correspondiendo a O animale8 en 

el mea de enero, 3 animalea con un porc:cntaje del 7.5% para febrero, para mano 

y lbril 9 animales i:on un porc:etlltje de 22.5% rapectivunente. El número total 

de lllimalea poaitivo1 para lo1 cuatro - correapondió a 21 con un porcentaje 

de 13.12"/o (CUldro 1yF*fk:a1). 

Se obtuvo el promedio e intervaloa de confianza al 95% de larvu de 

Dict)'OCIYlu1 ~ identifiCldu por animal en 101 meaea de eatudio, en los 

que 1e pueden ob1e<Var 101 limita inferior y superior, 111 como el promedio 

aeneral de éatu (cllldro 2). Los valora 1e comportaron en formw ucendente 

conforme truucurrieron 101 me- de Ntudio, en enero no 1e encontraron larva, 

en febrero 1e observó un promedio de 2.J con un limite inferior de 1 y un superior 

de 4, para m&rlD 5.4 como promedio con un mfnimo de 2 y un máximo de 8, en 

abril el mis alto con 14 larvu como promedio, 7 como limite inferior y 21 como 

superior. El tolll de animal11 positivo• tuvo 8.6 como promedio,J como limite 

inferior y 14 como superior (grifica 2). 
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DISCUSION 

C- 11 menciona en el c:qltulo de introducción tu paruito1i1 pulmonares en 

bóvinos .rectan con mayor l\'ecul!neia a loa animales~. 

En Clllllllo a loa resultados obtenidos en elle estudio, en el cuadro 1, y &rific:a 1, se 

pueden ob- los rnultado1 en número y porc:entaje obtenidos por la técnica de 

Baennann, donde se puede apreciar que enero y febrero tbe donde menor número de larvu 

se enc:ontró, a difercnc:ia de nww y abril en donde se reailllró mayor untidad de animales 

paruitado1. Ello se atribuye a que tu condiciones medio ambientales prevalentes en el lugar 

en donde se ralizó el estudio, fueron mes con 111e1 mú favorable• para el desarrollo 

exóaeno de la larva infectante, ya que en promedio la temperatura fue de 14. 4 a 27. 5"C para 

el mea de enero, de 15.5 a 28. lºC en febrero, 18.2 a 29.0ºC para marzo, en abril de 22.0 a 

31.0"C, con una humedad relativa de 60 a 70'/o; esto se juatifica de acuerdo a lo dicho por 

Blood, Hendenon y Radostits (6), Quiroz (19), y Soulsby (21), los que indican que se 

requiere una temperatura de 18.0 a 21.0ºC y una humedad relativa de 70 a 80'/o para un 

desarrollo exitoso. 

Comparando los resultados de este estudio con otros trabajos se tiene que; Cruz (9) 

en el Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oauca también reporta un porcentaje de 

animales positivos a Dictvocaulus ~ y estos corresponden a los menores de dos allos 

representando un 16.25%; Baltazar (S) determina durante los meses de enero a junio 

animales por.itivos con una prevalencia de 6.36% en el Municipio de Zayula de Alem4n 

Veracruz. 
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En~ 
111.!UU 

tm ~!'.BE 
lllBLUJil~A 

Ullol (22) 111 Tlllllepec, OllllCll 111 i¡ull q111 lot dot anteriore1 encuentra un número 

de animlla politlwe 11 paólilo repmenllftdo un 45%. 

En el cuadro 2 111 puede vw el promedio e inttrVllol de c:onfianza del número de 

luvu por animal. Aqul 111 puede praencÍll' que el promedio en enero flle nulo, en febrero 

de 2.3, en marzo de 5.4 y en lbril el miximo con 14.0 luvu; IÍ 111 toman en c:uenta atOI 

rnultado1 de 111:11erdo a lo dicho por Halwo (11), lu paruitoli1 por verme1 pulmonare1 

IOft conlideradu dentro de un ranao de -do 111 número de luvu por animal, ul 111 liene 

que de 1 a 1 O larvu IOfi un parasiti1mo leve, de 11 a 50 moderado, y de 51 en adelante 

arave; el promedio miximo que 111 pre1entó como ya 111 mencionó fue de 14 larvu en el 

último lllCI, por lo cual esta parasitoli1 es considerada como leve, pues el promedio total de 

larva de Dictyocaulu1 ~ encontradu durante todo el e1tudio fue de 1.6. 

Otro de 101 punto• imponante1 e1 que lu becerru muestreadu, frecuentemente 

atuvieron en pastoreo con vacu adullu posible1 ponadores 1111os, lo que se piensa 

provoco la infestación haciéndola notoria en meses posteriores, por lo cual se considera 

imponante realizar estudios en meses que continúen con esta investigación para conocer si 

el número de larvu por animal aumenta y asi poder verificar su componarniento. 

Conviene sugerir a los propietarios de los animales que su explotación sea lotificada 

por edades, ademis de practicar OKámenes coproparasitoscópicos al inicio de la temporada 

de lluvias, y en caso de obtener resultados positivos apliquen desparasitación general. 

De los resultados obtenidos se concluye que las becerras del Municipio de la 

Concordia, Chiapas que se utilizaron en este trabajo son positivas al parásito Pictyocaulus 
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CUADRO 1 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ANIMALES POSITIVOS A Q!t1Jgnyly1 milwll 
POR MES Y DURANTE TODO EL ESTUDIO. 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

No DE 40 40 40 40 40 
ANIMALES 

trrO..IZADOS 

NUMERO DE o 3 9 9 21 
POSITIVOS 

PORCENTAJE 0% 7.5% 22.5% 22.5% tl.12% 
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CUADRO 2 

PROMEDIO E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95 % DE LARVAS DE Dktyocey!u1 
ÚJilllDll IDENTIFICADAS POR ANIMAL EN LOS MESES DE ESTUDIO 

MES DE PROMEDIO LIMITE LIMITE 
MUESTREO INFERIOR SUPERIOR 

ENERO o o o 

FEBRERO 2.3 1 4 

MARZO 5.4 2 8 

ABRIL 14.0 7 21 

TOTAL 8.6 3 14 
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