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RESUMEN 

JORGE CASTOR GUTIERREZ URUEÑA. Identificación de larvas infestantes de 
nematodos gastroentéricos en bovinos productores de leche en Yecapixtla, Morales. 
(Bajo la dirección del M. en C. Enrique Liébano Hernández, M.V.Z J.Alfredo Cuellar 
Ordaz y M. en C.Victor Vázquez Prats). 

El presente estudio se realizo en el municipio de Yecapixtla, se obtuvieron 
diferencias en la eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos bajo tres 
sistemas de explotación bovina, siendo el sistema intensivo, semi-intensivo y 
estabulado, estratificando los bovinos en cuatro edades, siendo de la nacencia a los 
dos meses, de tres a ocho, de nueve a 18 meses de edad y de 19 meses en 
adelante. Se detecto que los animales ·de 3 a 8 meses de edad fueron los que 
obtuvieron la mayor eliminación de nematodos gastroentéricos en heces. También 
se identificaron los siguientes géneros de nematodos: Cooperia spp, Haemonchus 
spp, Oesophagostomum spp, Bunoslomun spp, Trichostrongy/us spp, y 
Strongyloides spp, el estudio se realizo en dos épocas del año en invierno y 
primavera reportandose la mayor eliminación de huevos de nematodos en los 
animales en la época de invierno y bajo un sistema intensivo de explotación. 



INTRODUCCIÓN 

Dentro de los animales domésticos productivos para el consumo humano, los 

bovinos productores de leche ocupan un lugar muy importante en la alimentación 

humana, debido tanto a la producción láctea como a los productos derivados de ésta 

(7). existen muchos factores de salud animal que influyen en el desarrollo bovino 

reduciendo su capacidad productiva y elevando los costos de producción. Entre 

estos factores que causan efectos detrimentales están las parasitosis o nematodosis 

gastroentéricas que repercuten directamente en la merma de la producción de leche. 

siendo en la actualidad uno de los problemas a los que se enfrenta la ganadería 

lechera (7, 25). 

La nemalodosis gastroentérica es un complejo que se presenta de preferencia 

en zonas con clima cálido húmedo, con temperatura que va desde los 18 Ca 20 C 

pero también se presenta en zonas templadas donde se mantiene la humedad Iras 

largos periodos de precipitación pluvial (3, 16, 23). Cuando los animales se infestan 

en verano desarrollan la enfermedad en épocas de sequía, como en el invierno ya 

que su resistencia se ve disminuida a causa de la falla de alimento así como de 

factores de estres como la lactancia y la gestación (5). La mayoría de los 

nematodos tienen capacidad para desarrollar y conservar grandes poblaciones de 

larvas en limites bastante considerables de humedad y temperatura ya que estas 

son más resistentes que los estadios preparasílicos en condiciones óptimas la 

posibilidad para que un huevo de estos vermes llegue a su étapa reproductiva es de 

tan solo una en miles de tal modo que los parásitos compensan esto produciendo 

una buena cantidad de huevos, así se obtiene a la hembra de Haemonchus spp 

como la más prolífica y en orden subsecuente Oesophagostomum spp, Osterlagia 

spp, Trichostrongy/us spp y Nematodirus spp; cuando las condiciones ambientales 
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son mínimas no se favorece la infestación manifiesta pero, cuando dichas 

condiciones son favorables es cuando se presenta la nematodosis clínica (16, 18). 

Estos nematodos tiene la afinidad por determinadas porciones del tracto 

digestivo, parasitando los siguientes géneros como sigue a continuación: en el 

abomaso: Haemonchus spp, Mecistocirrus digitatus, Ostertagia spp y 

Trichostrongylus axei. En el Intestino delgado,: Nematodirus spp, Cooperia spp, 

Trichostrongy/us spp, Strongytoides spp, Bunostomum spp, Agriostomum vryburgi. 

En el colon y ciego: Trichuris spp, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp y 

Skrjabinema ovis (30). Dentro de este grupo de nematodos algunos son 

hematófagos: como Haemonchus spp, Ostertagia spp, y Agriostomum vryburgi. Las 

larvas de Haemonchus spp se localizan en la mucosa del abomaso la perforan 

produciendo irritación, erosiones, necrosis y tumefacciones edematosas; las de 

Ostertagia spp se incrustan en las glándulas gástricas de abomaso produciendo 

gastritis, tumefacciones y nódulos (5, 6, 18, 22). Estos vermes se presentan con 

frecuencia en aquellas regiones que por su altitud, temperatura, pluviosidad y 

humedad les proporcionan las condiciones favorables para el desarrollo de su ciclo 

biológico, este es directo y la infestación de los rumiantes se lleva a cabo mediante 

la ingestión de la larva infestante (l3), la cual etiológica y epizootiológicamente, es 

el eslabón más importante en la cadena evolutiva y tiene la facultad de adaptarse a 

diversas condiciones ambientales y su hábitat es el suelo, tallos y hojas de los 

pastos donde pasta el ganado (16). Estas larvas infestantes poseen diferentes 

tropismos, los cuales determinan su actividad, por ejemplo, tiene un fototropismo 

negativo a fa luz fuerte por lo que migran a la base de las plantas durante las horas 

de mayor intensidad de fuz solar, permaneciendo quietas durante ese tiempo: por el 

contrario, cuando la luz solar es menos intensa como es al amanecer y al atardecer, 
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las larvas se desplazan con mayor facilidad hacia la punta de los pastos, lo que 

representa un fototropismo positivo a la luz tenue. Aunado a este ultimo tropismo 

presenta un hidrotropismo positivo, provocando ambos una migración vertical. (30). 

Estas larvas pasan parte de su ciclo biológico en el exterior, dependiendo de 

las condiciones ambientales para su sobrevivencia hayandose en el excremento 

conteniendo huevos de estos nematodos, en los pastos se encuentran las fases 

preparasiticas que son la L 1 y L2, ya que la L3 es la fase infestante la cual se 

encuentra infestando los potreros o bien sumergidas en la tierra hibernando hasta 

que las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo. Los países que 

se dedican a la explotación de ganado bovino mencionan un 16% de pérdida de 

peso sufridas como consecuencias de estas parasitosis (3) Bliss y Todd en 

Wisconsin U.S.A. comprobaron que las vacas lecheras infestadas con larvas de 

Trichostrongiylus spp tuvieron una baja en la producción láctea de 1.5 lb por día 

debido a la carga parasitaria (5). Allen y col. en Estados Unidos demostraron que se 

pierde anualmente 50 millones de dólares a causa de las parasitosis 

gastrointestinales (2), en México se han realizado algunos trabajos como el de San 

Juan del río Querétaro, acerca de las pérdidas que producen dichos nematodos en 

el cual se reporta una pérdida mensual de $ 30,901.50. En Querétaro en el año de 

1978 realizaron una evaluación en la cual establecen que un promedio de 350 

huevos de nematodos gastrointestinales por animal ocasiona un descenso de 5.19% 

diariamente en la producción de leche (25) en México se han realizado también 

algunos trabajos referentes a la incidencia de estos parásitos, como: López (1979) 

en Tacambaro, Mich, en el que reporta a Haemonchus spp con 43.2%, Osterlagia 

spp con 15.5% y Trichostongylus spp con 13.3%. Abud (1978) en Paraíso, Tabasco 

menciona a Haemonchus spp con 44.5%, Cooperia spp con 22.16%, y Osteragia spp 
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con 13.33%: Castillo (1975) en Texcoco, Edo. de México a Ostertagia spp y 

Cooperia spp con 41%, Haemonchus spp y Bunostomum spp con 19.2%. Sánchez 

(1975) en Panuco, Ver. con 44.6% para Haemonchus spp, Ostertagia spp 22.0%, 

Trichostrongylus spp con 18%. Conde 1975 en Rio Lagarto, Yuc. en el cual 

Haemonchus spp sobresale con 52.08%, Ostertagia spp con 17.75%, Cooperia spp 

con 15.17% y Trichostrongy/us spp con 11.17% (7, 10, 11, 19, 26). 

En el estado de Morelos especificamente el municipio de Yecapixtla, se 

caracteriza por presentar una ganadería productora de leche, pero las prácticas de 

control sanitario en lo referente a las nematodosis gastroentéricas no se realizan 

adecuadamente, principalmente por el desconocimiento de los géneros de parásitos 

que inciden durante las diversas épocas del año, ni se conoce cual de los sistemas 

de producción representan un mayor riesgo a estas parasitosis. La mayoría de los 

estudios realizados en esta región se basan en problemas bacterianos, como la 

tuberculosis y la mastitis, no detectándose investigaciones relacionadas con la 

presencia de los nematodos gastroentéricos en los bovinos productores de leche en 

esta región. 

OBJETIVOS 

Por lo que los objetivos del estudio fueron: 

1.- Detectar la eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos en 

bovinos productores de leche durante dos. _épocas. del año y tres sistemas de 

producción en el municipio de Yecaplxtla, Morelos. · 

2.- Detectar la presencia de larvas infe~tani~s·~e·n~rnatodos gastroentéricos 

en tres diferentes sistemas de producción (estab~lado}.'s~rnli~teniivo e intensivo) y 

en cuatro diferentes estratos por edad (cria, becerros, novillonas, .adultos), 
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El estudio se realizó en el municipio de Yecapixtla al noreste del estado de 

Morales (28), sus colindancias municipales so.n: al norte con Atlatlahucan y edo. de 

México, al sur con Temoac y Jantetelco, al oriente con Ocuituco y al poniente con 

Cuautla (28). Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1,578 m, cuenta 

con un clima semicálido húmedo, con una extensión territorial de 18,050 Km2 con 

temperatura promedio anual de 22 C y una precipitación pluvial anual de 890 mm. 

(28), presenta dos épocas claramente establecidas, la de lluvias y la de secas. 

Yecapixtla es un municipio eminentemente agrícola por lo que la población de 

ganado es deficiente en comparación . con otros municipios de la república de 

México; su población de cabezas de ganado es de 2,542 de las cuales 555 

pertenecen a ganado productor de leche (13). El ganado se alimenta de pastos de 

temporal y esquilmos agricolas así como de las cosechas de los cultivos de la región 

como sorgo y maíz principalmente 

En el municipio de Yecapixtla, los 'tipos ·raciales más comúnmente utilizados 

para la producción láctea, es la Hostein-friesan, Pardo. suizo y cruzas F1 entre 

Holstein-cebú, estos animales se• manti~rÍ~h eri di~ersos .sistemas de manejo, los 

cuales se basan primorc:lialinerÍt~ en'¡;~~:· animal~s. 'estabulados, en el cual 'los 
•• ,-.··-.-·--.· '· , .• ·'•«··· • 

bovínÓs se en~'uent'ran ericerrados ~n i~st~l~ciOnes' pr~pias para Ja producción; e.1 

::~z~:1:;e:e;:i:~tt1í!~~t:t~~I~:r{tt~l(º:~;::.c:z~~.~:i:~~=::::~t~i:. - · 

septicémica:· Otro ·,sistema·· es·· el: semiesla~Jl;dci,- en. el c'~~ál, los. animales,. sán 
• • . . ' . ' ' ·• • " -~. •" .' ' -; ' . . • ... ,· "• r• ·• . • . • T ; • 

manejados entre estabylacíóri'y pastoreo.libre, y elotro. sistema de manejo esel de 
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pastoreo intensivo, en el cual los bovinos se alimentan básicamente en los potreros 

y no llevan ningún tipo de control sanitario, siendo desparasitados dos veces al año 

en forma empírica. 

El trabajo de laboratorio se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria (CENID-PAVET), 

dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

(INIFAP), ubicado en Jiutepec, Morelos 

Los datos climatológicos fueron proporcionados por la Comición Nacional del agua 

del edo.de Morelos y por la Ese. Sec. Téc. No. 5 de Yecapixtla Morelos. · 

PROCEDIMIENTO 

El estudio se realizo durante dos épocas del año; invierno que se 

muestrearon animales durante los meses de diciembre de 1994 y enero de 1995 y la 

segunda época fue la de primavera que comprendió el estudio los meses de marzo y 

abril de 1995 . 

Para definir los lugares de muestreo, según los sistemas de manejo y las 

edades de los animales para el estudio, se realizó una prueba piloto basada en el 

muestreo de animales de diferentes sistemas y edades para obtener la prevalencia 

estimada, por lo que dos meses antes del inicio del estudio se recolectó la 

información referente al número de población bovina productora de leche, así como 

la localización geográfica de los ranchos en cada una de los sistemas de manejo. 

Para obtener el número de animales a muestrear por sistema de manejo y edad se 

realizó un muestreo piloto para obtener la prevalencia estimada y poder aplicar la 

formula para obtener el tamaño de muestra en.base a la siguiente formula:. 
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N = (p-g\ + Hp-a\ 

n-1 

donde: p = prevalencia estimada 

q = 1 - p 

De acuerdo al desarrollo de la fórmula, el muestreo para las dos épocas del 

año, fue realizado de la siguiente manera: 

edad. 

Los animales fueron organizados.por sisÍemás de explotación y estratos por 
··,· 

1.- Cría; animales del nacilllienlo ~~sta'.dos'm;)s~~de edad. 

2.- Becerros; de
03 a 8 mese~·ci~'éciaci)<' ., J 

·:. ·'H. • .. -;_,_\· ,--~..,_> 

3.-Adultos; de .15 meses' a s.áños de ¡¡dad.· 
: '-'. ~ •• ;,",::· p • ·-. :_: - ;,··:, 

.. 

Se muestrea;ori 1 o' ~an~hos,i tjued~rn:lo deja siguiente manera:. 

4 ranchos de sistema ieénifiéado o estabulado, 

3 ranctioi de ~i~t~~~ 
0

se~it¡·¿~ifi~a~~ o se~íestabuiado, y 

3 ranchos de sist~rn~ no;e~nificado o de pastoreo intensivo 

:1 
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Número de Ranchos y animales muestreados en Yecaplxtla, Mor. 

Sistema Rancho Núm. de bovinos · 

Estabulado La Chiripa 34 

Fam. Vázquez 31 

Fam. Morales 20 

SanAndres 10 

Semiestabulado Mario Jiménez 36 

Los Valdepeña 33 

La Concepción 31 

lntentensivo Sta. Cruz 35 

Los Amates 30 

Benigno Ramos ·. 33 
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ESTUDIO DE CAMPO 

Para la recolección de las muestras se realizo por sistema de explotación y 

edad de los bovinos. Las muestras se tomaron directamente del recto de los 

animales utilizándose para esta práctica bolsas de plástico tomando 

aproximadamente 50 g. de heces, las cuales se colocaron en termo-hieleras de 

poliuretano con refrigerantes para su posterior procesamiento en el laboratorio (9). 

ESTUDIO DE LABORA TORIO 

Las muestras fecales de los animales muestreados tanto en el invierno como 

en la primavera, se llevaron al Laboratorio del CENIO-PAVET, en donde se 

realizaron los exámenes coproparasitoscópicos de Me Master, para delerminar la 

cantidad de huevos por gramo de heces por animal (9). Y la técnica de coprocultivo, 

para determinar los géneros de nematodos gastroentéricos presentes en las heces, 

realizándose éste por sistema y edad de los bovinos, la identificación del tercer 

estadio larval de los vermes se realizó con base a las claves descritas por Liébano 

• 1992. 

ESTUDIOS ESTAD{ST/COS 

Las cantidades de huevos por gramo de heces de nematodos gastroentéricos, 

debido a que no presentan una curva estandar fueron transformados a su logaritmo 

base 10, para desárrollar el análisis de la varianza (14) para determinar las 

diferencias entre los estratos por edad y los estratos por sistema de manejo, además 

de la "t" Student ( 14) para obtener la significancia por época del año. 



11 

RESULTADOS 

Condiciones ambientales 

Los registros de los factores fisicos del ambiente obtenidos durante el estudio 

en las dos épocas del año, se muestran en la figura 1, donde se aprecia que durante 

el invierno la temperatura media ambiental fluctúo entre 12.7 y 14.4 C, mientras que 

durante la época de primavera fue entre 15 y 18.3 C. La precipitación pluvial para el 

invierno fue de 27.1 mm, representado por enero 21.7 mm y en febrero 5.4 mm, 

mientras que para la primavera fue de 11.4 mm, siendo en ·marzo de 2.6 y en abril de 

8.8.mm. 

Porcentaje de huevos por gramo de heces; de nf)matodos gastroenléricos 

cuantificados por sistema de explota~ión y edadénlnviérno y primavera. 

En el sistema intensivo los" becerro~ ~e ~~8; meses resultaron con 3,594 h.p.g. 
.. ' ' ..... -:.· . •;;;7·-.·~~: . ::< 

en invierno, disminuyendo hasta so en' 1a2~s'tación :de: primavera, siguiéndoles las 

novillonas de 9-18 meses con 1,35Ó h:~:g.:;p~rá;~i;~i~riormente decrecer a 216 en 
• ..• • ...•• ,.,.:,._ •>''· . 

primavera y las vaquillas de ·19 mese~'e"ni'~dé
0

ÍanÍe resu'itaron con .616 h.p.g. 

decreciendo la cantidad hasta :150 en;'1~-~~¡oca'd~ prirnavera. Finalmente los 

becerros de 0-2 meses presentaron.5s& h'.~.~.i-~~:in~ier~~ ~o así en la temporada 
. •.. . . ' . -- - - .· .. - . ... -~·- . 

primaveral donde reportan habér:'saÍídd' negativos (ci.iadro.iJ. 
, •• • • • ,_c.:~;;T'..• ,'.'.::;.';',;' 

En el sistema semiintensivo la~ novilÍonas dE!, 9:19 meses resultaron con 646 

h.p.g. disminuyendo én: prirnav~[á ~¿,~ 8' ti'.p.·~:'. ¡g~ de 3-8 ·meses reportaron 336 .,._, '· ·., ... :,;·· 

h.p.g. decreciendo conforme sé' presentaba la primav~ra con 3_ h.p.g., las vaquillas 

de 19 mese~ en~d:lant~sii~r~~~Ri.~n,~~~~~:Kh~é-,/~n-_p~imavera reportan un 

incremento de-175 tJ.p,g. y finalme~.te _los de ~-2 ITlesE!s de edad_ resultaron con 62 

h.p.g. desapareciendo en primávéra con cero h.p.g (cuadro 1, figuras 2 y 3). 
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En el sistema estabulado resultó que los becerros de 3-8 meses de edad en 

época de invierno se encuentran infestados con 125 h.p.g. Jos cuales disminuyeron 

en la primavera con 22 h.p.g. continuando las de 9-18 meses habiendo resultado 

negativos en invierno para después dar un resultado positivo de 15 h.p.g. en la 

estación de primavera. Las vaquillas de 19 meses en adelante se reportan positivas 

con 10 h.p.g. en invierno y disminuyeron a 6 h.p.g. en primavera. Mientras que los 

becerros de 0-2 meses resultaron negativos en la época de invierno, para 

posteriormente en primavera ser positivos con 250 h.p.g (cuadro 2). 

Porcentaje del número de larvas de vermes gastroentéricos obtenidos en las épocas 

de invierno y primavera. 

Se muestran los porcentajes de géneros que se .hizo por épocas del año 

sobresaliendo Cooperia spp. con un porcentaje de 48.3% en invierno, no así en 

primavera en la cual· solo obtuvo un 30.2%, le .sigue en orden decreciente 

Haemonchus spp. con un porcentaje de 4.1 en invierno disminuyendo en primavera 

con 2.1% continua Oesophagostomum spp. con 17.9% en invierno para aumentar en 

primavera con un porc~ntaje de.3S.1. Bun6sto~ur;, sp~.'~on 6.4% en invierno ya que 
, . . . ,· ~ .. 

en primavera decreció a 6.1 % . coniinua .Trichostr~ngylus spp. con un 2.4% en 

. invierno aumen~~nd9 e,~;prim~vera' a 4.8%; finalnierite Stmngyloides spp. con 0.8% 

en invierno y0% en.primavera:, 

' -.. ~.<. 
Porcentaje d~ /afva~ d~ /erm~;'g~~tro~ntéric6s obtenidos porsistema dé 

explotació~ en invf~;~o hrimaver~. 
Los gé~eros pre~~nt~s ~n ~ste ~studi6 en el sist~ma intensivo ~on: Cooperia 

spp. con un porcentaje de '52.8% ·en lmii.erno no asi en primavera. en el que se 
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obtuvo un aumento de 55.4%, Haemonchus spp. con 20.0% en invierno ya que en 

primavera se obtuvo el 34.3%, Oesophagostomum spp. se obtuvo 15.7% en 

invierno, no apareciendo en primavera. Bunostomum spp. con 8:2% en invierno y 

negativo en primavera. Trichostrongylus spp. con 2. 1 % en invierno y en primavera 

un 8.5. y Strongyloides con 0.8% en Invierno y 1.5 % en primavera. 

En el sistema semiintensivo tanto en invierno como en primavera se reportan 

los mismos géneros con algunas variaciones en el porcentaje obtenido de cada uno 

de ellos, así Cooperia spp. se reportó con 45. 1 % en invierno disminuyendo en 

primavera a 18.6%, le sigue Haemonchus spp. con 26.3% decreciendo en primavera 

a 17 6%. Oesophagostomum spp. se presenta con 21.3% en invierno y con 52.3% 

en primavera, continua Bunostomum spp. con 4.4% en invierno y 8.0% en 

primavera. Trichostrongylus spp. con 2.8% en invierno y en primavera con 3.3% 

En el sistema estabulado se reporta a Haemonchus spp. con 81.8% en 

invierno y negativo en primavera, Cooperia spp. se presenta con 15.1 % en invierno 

para aumentar en primavera a un 62.5%, Bunostomum spp. resulto con 3.0% en 

invierno y en primavera con un 37.5%. 

Porcentaje de larvas de vermes gastroentéricos obtenidos por edad en invierno y 

primavera. 
>:'e:• :~~~>.:·:.·:·C·: ,.:, '' • O 

Los becerros de 0-2 meses en el'.sisti;m~.i~tensivo ¡:iresent~ un 100 % de 

larvas de Haemonchus, mientras que e~ 1~~6tr~s.dos;;'j5¡emiis -~esultaron negativos. 
-· . -,e: ·~ .. - - . - -' ,·-~ ".· ,• -

.:/:·_.,.,::\ ·.:·.·- '";,·~. -.··, ,.;· : ':¡'; : 
. >;·. . ..•. ,,,,.. : .. ¡ ._,:;_\' .-i :·· ~;._.:~ _; -en ambas épocas. 

. ' _:e:_~,_·_,~_.:-, _·:_. . ...,.,.·_._-._..:.S- -· 

Las novillonas de 3-8 meses r~er~ri póslUvas< éon 19s ;~igÚien,tes géneros. En 

intensivo resultó Cooperia spp. :.con 59.()ó;., . Ha~n1diiciíii;'.~pp. con 16.3%, 

Oesophagostomum spp. con 14.5o/o, B~noÚomum sppi é~n 8.7°-( SÚongy/oides spp. 
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con 1.0% y Trichostrongy/us spp. con 0.3%. En semiintensivo se identificaron a 

Cooperia spp. con 67%, Haemonchus spp. con 16.9%, Oesophagostomum spp. con 

10.8%, Trichostrongylus spp. con 2.9% y Bunostomum spp. con 2.3%. En sistema 

estabulado Haemonchus spp. con 90% y Cooperia spp. con 10%, estos resultados 

son en Invierno ya que en primavera en intensivo y estabulado resultaron negativos, 

reportándose en semintensivo a Oesophagostomum spp. con un 100%. 

En las vaquillas de 9-18 meses se identificaron en el sistema intensivo y en la 

época de Invierno a Haemonchus spp. con 36.9%, Cooperia spp. con 30.5%, 

Oesophagostomum spp. con 21.6%, Bunostomum spp. con 7.0%, y Trichostrongy/us 

spp. con 3.8%. El semintensivo a Cooperia spp. con 39.4%, Haemonchus spp. con 

13.3%, a Oesophagostomum spp. con 23.2%, Bunostomum spp. con 3.7%, y 

Trichostrongylus spp. con 2.5%. En estabulado resulto Cooperia spp. · con 66% y 

Bunostomum spp. con 33%. 

En primavera los animales de esta misma edad y er\ .¿¡~tema intensivo 

resultaron positivos y los géneros son Cooperia spp. au.~~~¡Q:,6ci~. 65.?o/., 

Haemonchus spp. con 29.6%, Trichostrongy/us con un 32.4ºk,' ~fÍ. ~ste:;~istenía 

aparece Strongy/oides con un o.3%. En semintensivo se obtie~~ ';cdoperia' spp. con 

un porcentaje de 60% y Oesophagostomum spp. con 40% y ej1 ·~st~l:Íulado Cóoperia 
·:--: ._:.;::;,;' :;~·.:'/1' 

spp. colna:~:::: ::~:s:::: :~:d:~:n::·:~~I sistenia i~t~~¡¡t·~·~:~i1~ época de 

invierno salieron positivas y se identificó a H~e~~iibhii~'.Sp'p,' ~on: 57.1o/.~ 
-,:-·" '-. •' . . ·' -··. ·"" 

Trichostrongylus spp. con 42.8% no así en seríiiintensivo·y·e¿iiitiulado donde se 
---,-· --~·--"·,,-ce:-"'.'.:;~ . .-. J -.- '-~ 

registraron negativos. ·En intensivo ·y. en· 1a temporada de· primavera · Haemonchus 
. . .. ,, ·1·.,; · . .. . . 

spp. obtuvo un porcentaje de. 57.1°i. y' TricflosÚongylus·spp: .·u~'42:a% ·siendo· ei 
mismo porcentaje que en la temporada anterior: '_E~' senlii~tell~ivci resultaron 



15 

positivos con Oesophagostomum spp. con un 44.1%, Cooperia spp. con 25.0% 

Haemonchus spp. con 18.7%, Bunostomum spp. con 8.4% y Trichostrongylus spp. 

con 3.5% para posteriormente en estabulado resultar negativos. 

En lo que se refiere a los géneros que se identificaron al hacer la clasificación 

de larvas se observa en el cuadro 3 donde el genero Cooperia spp. es el que 

predominó con un 45.7% , le sigue Haemonchus spp. con 23.8%, 

Oesophagostomum spp. 20.8%, Bunostomum spp. 6.4, Trichostrongylus spp. 

2.8% y Strongy/oides con 0.3%. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio se observó que 

existieron diferencias climáticas entre las dos épocas del año en cuanto a la 

precipitación pluvial y a la temperatura registrada en el área, observándose que en 

la época de invierno se presentó una mayor cantidad de lluvia que en la época de 

primavera, lo cual indica que las condiciones de humedad para el desarrollo de 

estadios larvales de nematodos gastroentéricos en esta época es más favorable que 

las condiciones de lluvia registradas durante la primavera, 

En el invierno la temperatura media ambiente fue de 13. 7 C y una 

precipitación pluvial de 27.1 mm., lo que propicia que las parasitosis en esta época 

sean más agresivas y más persistentes en comparación con la época de primavera 

en la cual la cantidad de animales parasitados por nematodos gastroentéricos es 

más baja, como lo mencionan Liébano y col en 1992, quienes durante dos épocas 

del año, detectaron que los forrajes muestreados durante la época post-lluviosa se 

encontraban más contaminados con estadios larvales de nematodos gastroentéricos 

que los forrajes muestreados durante la época de secas en Veracruz. 

En lo referente a los sistemas de manejo se detectó que en el sistema 

intensivo se observa la mayor cantidad de animales positivos a parasitosis 

gastroentéricas, repercutiendo en los animales de 3 a 8 meses de edad (cuadro 1 ). 

Esto es factible debido a que en este sistema de manejo los animales se encuentran 

pastoreando libremente además de que el control sanitario es mlnimo, lo que 

representa altas cuentas parasitarias en los bovinos, esto concuerda con estudios 

realizados en otras regiones ganaderas (Sánchez, 1987) donde se ha observado 

que los animales que pastorean en forma intensiva son más susceptibles a contraer 

esta parasitosis que los que se mantienen bajo sistemas estabulados de producción. 
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Mientras que en el sistema semiintensivo la cantidad de huevos por gramo 

disminuyó considerablemente en relación con el anterior sistema y entre las 

diferentes edades. Aquí se reporta como la mayor cantidad de huevos por gramo de 

heces en los animales de 9-18 meses con 646 h.p.g. esto es debido a que el tiempo 

de exposición a la infestación por parásitos es menor ya que los animales son 

estabulados por la noche y librados a pastorear al día siguiente, en las horas de 

mayor humedad los animales están encerrados y probabablemente no consumen 

pasto siendo el medio por el cual la L3 llega al organismo del animal y así producir la 

enfermedad. 

En el sistema estabulado la cantidad de h.p.g. es baja debido al tipo de 

explotación en la cual a los animales se les alimenta en comederos, beben agua 

limpia, los forrajes que comen son alfalfa achicalada, milpa de maíz picada y con 

todo controlado es casi imposible que las vacas se parasiten ,sin embargo, se 

observa una cantidad de 125 h.p.g.en los animales de 3-8 meses en la temporada 

de invierno (cuadro 1), esto puede ser por que los animales comen en muchas 

ocasiones forraje o alimento contaminado (con larvas) que cae del comedero 

llevándoselo a la boca causando asi la infestación. 

Es importante observar como es variable la cantidad en la eliminación de 

. huevos por gramo de heces de nematodos gastroentericos (hpg) entre los diferentes 

sistemas de explotación, de edad y época del ai1o de los animales estudiados en el 

presente trabajo. Entre las diferentes edades de los bovinos se observa que los más 

susceptibles son los animales de 3-8 meses debido a que su sistema inmune es 

inmaduro y también a que comienzan a comer pasto infestandose con la L3, 

provocando la parasitosis gastroentérica. Los menos susceptibles son los bovinos 

adultos de 19 meses en adelante ya que estos, a diferencia de los anteriores si 
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están imunológicamente maduros no afectando estas verminosis de manera grave a 

estos animales (22). 

En los tres sistemas y en todas las edades de la época de primavera la 

eliminación fue menor en relación al conteo de la época de invierno (cuadro1 ). En 

primavera el mas alto fue de 216 h.p.g. en las edades de 9-18 meses, le sigue el 

estabulado con 250 h.p.g. para los animales de 0-2 meses y por último el 

semiintensivo con 175 h.p.g. para los animales de 19 meses. Esta disminución en la 

cantidad de h.p.g. en primavera también fué debido a que se desparasitó un mes 

antes de que se hiciera el muestreo en el sistema intensivo ya que en esta zona 

acostumbran desparasitar a sus animales dos veces al año antes de las lluvias y 

después de ellas. Esta práctica se hace empiricamente sin previo exámen 

coproparasitoscópico. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, son similares en cuanto a las 

diferencias en la eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos entre 

animales jóvenes y adultos, como el realizado en el Estado de Mareros por Campos 

y col, en 1989, quienes mencionan que de 329 vacas estudiadas 213 fueron 

positivas a eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos en heces teniendo 

una amplitud de 0-2,900 huevos por gramo de excremento, también de 209 

becerros estudiados 135 fueron positivos a la eliminación de huevos de nematodos 

gastroentéricos en heces teniendo una amplitud de o - 4,300 huevos por gramo de 

excremento. 

También otros trabajos realizados en México como el de Cruz en San Mateo del 

Mar, Oaxaca quien menciona que los animales más jóvenes entre los 1 y 3 años de 

edad son los más positivos en cuanto a la eliminación de huevos. reportando un 

promedio de 439 h.p.g. en el mes de noviembre, 377 h.p.g. en diciembre, 361 h.p.g., 
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en enero y 330 h.p.g. en febrero. Aunque este estudio fue realizado bajo 

condiciones climáticas y geográficas diferentes al presente estudio, en su esencia 

concuerda ya: que se demuestra una mayor cantidad de h.p.g. en los meses de 

invierno y en los animales más jóvenes. También se observó que los bovinos 

adultos de 19 meses en adelante posiblemente son menos susceptibles que los 

bovinos jóvenes, ya que estos sí están imunológicamente maduros no afectando 

estas verminosis de manera grave a estos animales, presentándose en forma 

subclínica. 

En cuanto a la presencia de los diferentes géneros de nematodos 

gastroentéricos identificados, se observa que Cooperia spp sobresale con un 

porcentaje del 45. 7% de entre íos demás géneros, siguiendo Haemonchus spp. con 

23.8% y Oesophagostomum spp. con 20.8%. Esto es debido a que Cooperia spp. 

predomina en climas templados y a que Haemonchus spp. y Oesophagostomum 

spp. se desarrollan mejor en climas cálidos (15,30). Por lo que respecta a 

Bunostomun spp., Trichostongylus spp. y Strongyloides spp. obtuvieron un 

porcentaje de 6.4%, 2.8% y 0% respectivamente. Ya que Bunostomun spp. se 

desarrolla en climas cálidos, Tricostrongylus spp. en climas cálidos y semicalidos y 

Strongyloides spp. en clima templado (30). Trabajos realizados en el estado de 

Morelos como el de Campos y col, 1989 reportan a Cooperia spp. en primer lugar 

con un porcentaje de 75.1%, Osterlagia spp. con 10.1%, Haemonchus spp. con 

5.4%, Oesophagostomum spp. con 4.4%, Tricostrongylus spp. con 2.3% y 

Strongyloides papillosus con 0.3%. Los géneros identificados en este estudio son 

los mismos que aparecen en la presente investigación del municipio de Yecapixtla, a 

excepción de Osterlagia spp. la cual no se reporta en esta temporada de estudio, 

también debido a la temperatura y a la precipitación pluvial ya que este género 
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predomina más en climas templados de manera que coincide con el presenie 

estudio en el cual se obtienen los mismos géneros y bajo las mismas condiciones 

ambientales 

El presente estudio se realizó en dos épocas del afio invierno y primavera, en 

Invierno los géneros que tuvieron mayor porcentaje son Cooperia spp. con 48.3% 

Haemonchus spp. con 23.4% y Oesophagostomum spp. con 17.9%. 

En esta zona del estado de Morelos el invierno realmente no es tan frío ya que 

prevalece un clima templado es por ello que Cooperia spp. sobresale de entre los 

demás géneros, no así Haemonchus spp. que pasa a segundo termino ya que éste 

prevalece en climas cálidos, en Morelos es reportado por Triana, 1981 con un 

porcentaje de 54.24%, lo cual no concuerda con el presente estudio debido a que 

fue realizado bajo diferentes condiciones climáticas y diferentes sistemas de 

explotación . 

En esta misma época de invierno aparecieron Bunostomum spp. con 6.4%, 

Trichostrongylus spp. con 2.4% y Strongyloides spp. con 0.8% realmente los 

porcentajes obtenidos por estos tres géneros son significativamente bajos debido 

principalmente a que las condiciones climatológicas necesarias no se dieron en esta 

época. En la época de primavera se reportan los mismos géneros antes 

mencionados sobresaliendo Oesophagostomum con un porcentaje de 36.1% ya que 

se desarrollan en climas cálidos(6). En esta zona la primavera es de temperaturas 

elevadas las cuales son favorables para Ja presencia y desarrollo de este género. La 

diferencia en cuanto al porcentaje de estos géneros tanto en invierno como en 

primavera se debe principalmente a que son temporadas diferentes en invierno 

hace frío y también es templado provocando con esto a que los animales más 

jóvenes deban ser desparasitados empíricamente, además de que los ganaderos no 
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ofrecen concentrados, suplementos minerales, ni vitaminas contribuyer¡do con esto a 

que los animales sean mas susceptibles a estas parasitosis por deficiencias 

nutricionales y ininerales(6). En la primavera hace mucho calor y la situación es más 

grave debido a que no hay pastura para que coman los animales, los rastrojos de las 

cosechas de temporal son muy escasas y los animales sufren ~evera desnutrición, 

confundiéndose este cuadro con verminosis gastroentérica (15). Debido a esta falsa 

alarma el ganadero desparasita a sus animales en esta época del ano provocando a 

veces la muerte de los animales mas débiles argumentado que es por los efectos 

farmacológicos de los productos antihelmínticos. 

En el sistema intensivo en la época de invierno resulto Cooperia spp., 

Haemonchus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Trichostrongy/us 

spp. y Strongyloides spp. y en primavera también en el sistema intensivo resultaron 

los mismos géneros excepto Oesophagostomum spp. y Bunostomum spp. En este 

sistema de explotación se reportan todos los géneros antes descritos debido a que 

los animales están constantemente expuestos a ingerir las larvas (l3) infestantes de 

estos vermes por medio del pasto ya que en esta época de invierno todavía hay 

pasto verde no así en primavera el cual es deficiente. En este sistema de 

explotación los animales se parasitan con mas facilidad debido a la edad, 

alimentación, estado inmune, sexo y sistema de explotación (15). 

En un estudio realizado en África del sur se reporta a Oesophagostomum 

venulosum y Trichostrongylus spp. con 34 - 40% en el otollo en un sistema intensivo 

de producción de ovejas lo cual no concuerda con el presente estudio, ya que el 

presente se desarrollo en otras condiciones climáticas y de altitud, aunque se 

menciona que este género aparece en el mismo sistema de explotación aunque en 
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diferente especie ya que se han desarrollado pocos trabajos parasitológicos por 

sistemas de explotación (24). 

En el sistema semiintensivo se reportan los mismos géneros antes citados 

excepto Strongy/oides tanto en invierno como· en primavera. En sistema estabulado 

se aprecia a Haemonchus spp., Cooperia spp. y Bunostomum spp. estos géneros 

han tenido un porcentaje y distribución similar a lo largo de todo el estudio mientras 

que Trichostrongy/us spp y Strongyloides spp. reportan el menor porcentaje y 

distribución. 

Por lo que respecta a los géneros identificados por edad se observa que los 

animales de cero a dos meses de edad en los tres sistemas de explotación y en las 

dos épocas del ailo resultaron con un porcentaje negativo, continuando los animales 

de 3-8 meses y los de 9-18 meses con los siguientes géneros Cooperia spp., 

Haemonchus spp. Oesophagostomum spp. y Bunostomum spp. como los cuatro 

principales géneros reportados en los sistemas intensivo y semiintensivo ya que en 

estabulado solamente se obtuvo Haemonchus spp. y Cooperia spp. esto en época 

de invierno ya que en primavera únicamente se identificó a Oesophagostomum spp. 

en el sistema semiintensivo. En los animales de 3-8 meses y en los de 9-18 meses 

en el sistema intensivo resultaron Cooperia spp., Haemonchus spp., 

Trichostrongylus spp. y Strongyloides spp. , en semiintensivo Cooperia spp. y 

Oesophagostomum spp. y en estabulado Cooperia spp. y Bunostomum spp .. Estos 

géneros son identificados en estas edades debido a que la mayoría de estos 

nematodos parasitan a los animales jóvenes debido a la susceptibilidad hacia estos 

vermes (9). La susceptibilidad de los animales jóvenes ya se ha mencionado, así en 

un estudio realizado por Klosterman y col. ( 1991) reportan a Cooperia Oncophora en 

los países bajos con 23. 5% en becerros de seis meses de edad lo cual es 
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semejante al presente estudio en relación a que Cooperia spp. parasita a los 

animales de 3-8 meses y pJr ser el género más sobresaliente a lo largo de este 

estudio. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que los animales presentan una 

mayor eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos en la época de invierno, 

mantenidos bajo un sistema intensivo de producción, repercutiendo más en los 

animales de 3 a 8 meses de edad. Presentándose en forma decreciente los géneros: 

Cooperia, Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus, Bunostomum y 

Strongy/oides. 
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FIGURA 1 

REGISTROS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION 
PLUVIAL EN YECAPIXTLA, MORELOS. 
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.FIGURA 2 
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F I o·u R'A 3 
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CUADRO 1 
CANTIDAD DE LA ELIMINACIÓN DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES DE 
NEMATODOS GASTROENTÉRICOS POR ÉPOCA DEL A!ilO, SISTEMA DE 

MANEJO Y EDAD DE BOVINOS EN YECAPIXTLA, MOR. 

Edad Epoca del 'ailo 

Invierno Primavera 
n X :!: s n X :!: s 

Intensivo <-2 4 550 !:..50b o 
3-8 8 3594 ;t2500d 9 50;t5a 

9-18 8 1350 ;t250c 6 216;!:150b 

19,~> 
',': 

~~i>±s0 ~···· . : 3 616:!: 48c 13 . 
'º:~'" 

Semi-intensivo < -2. 4 62:!:6b 

3-8 11 336:!: 33b 3;t1a 
n ,-

'8±2a 9-18 14 ·s46:t71c 

19-> 3 ·33:!: ,4a· · 175;!: 120b 

Estabulado <-2 o 250;t50c 

3-8 6 125.:t100b 11 22:!: 15a 

9-18 4 O:!: Oa 10 15;t6a 

19- > 5 10;t6a 16 6;t4a 

Edad en meses n = Tamailo de la muestra x =Media s = Desviación Estandar 
Cantidades con diferente literal son estadísticamente diferentes P > 0.05 
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CUADRO 2 
PORCENTAJE DE LARVAS INFESTANTES DE NEMATODOS GASTROENTÉRICOS POR ÉPOCA 

DEL ArilO, SISTEMA DE MANEJO Y EDAD DE BOVINOS EN YECAPIXTLA, MOR. 

Epoca del ofto 

ln.,no Pnmr...• 
Slsttml Edod ~· ... ... 
lrUnllvo <•2 """ """ 3.9 Cooporlnpp 59.0 """ HHmoflchUs spp 18.3 

0.saphlgO>tomum OP1J 14.5 
&m~mtpp 8.7 
rnchrwronvttu• IPP 0.3 
Slton~Slp 1.0 

9·18 COOJMrillf)p 30.5 65.7 
~chUlfPp 38.9 29.6 
0HOphl~omum IPP 21.8 
Bunostomum spp 7.D 
Tttchostrongylll• spp 3.8 3.2 

St>on~· f./l 

19·> HNtnOnchus tpp 57.1 57.f · 
Ttfcholl'rongyfus IPP 42.8 42.8 

<•2 HHmonchus IPP 100 
3·8 Coo¡»Mspp 87 

HHtnonchUS lpp 16.9 
O.soph•gostomum tpp 10.8 100 . 
Bunostomum 1pp 2.2 
Tt*;hoslron~Slpp 2.11 
S-loides1p 

9-18 Coo1»t11spp 39.4 eo 
HHtnanchustpp 13.3 
Oosop/11-m 1pp 23.2 40 

Bunostomum spp 3.7 
TtkhoalTOngylus app 2.5 

19-> Cooperl•OPIJ 25 
HHmonchus spp 11.7 
O.soph1go1tOmUm fPP 44.1 

Bunostomum IPP 8.4 
Tnchostt0ngylus 1PP 3.5 

Et\atlulldo <·2 
3.9 HHtnonchus spp llO 

Cooper11 spp 10 

9-18 Cooperf1app "" 112.5 

Sunostomum app 33 37.5 

19-> 
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CUADRO 3 

PORCENTAJE DE LARVAS INFESTANTES DE NEMATODOS 

GASTROENTÉRICOS EN BOVINOS DE 10 RANCHOS EN YECAPIXTLA, MOR. 

GENERO % 

Cooperiaspp 45.7 

Haemonchus spp 23.B 

Oesophagostomum spp 20.B. 

Bunostomum spp 6.4 

Trichostrongylus spp 2.B 

Strongy/oides sp 0.5 
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