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CAPITULO 

INTRODUCCION 

La gastroenteritis 

lectivo para una enfermedad 

mátodos que parasitan 

testino grueso (1). 

A pesar del hecho que la inmunidad a nemátodos 

gastrointestinales se desarrolla a una relativa edad tem 

prana y que persiste a través de la vida del animalu es

ta enfermedad se encuentra difundida ampliamente en mu-

chas partes del mundo. Roberts y col. (1952) consideran 

que son 2 los factores principalmente responsables de e~ 

to: 12 exposici6n a grandes ndmeros de larvas cuando los 

animales están en una edad en que son incapaces de resi~ 

tira ellas y 22 un estado nutricional bajo (19). 

La gastroenteritis parasitaria produce grandes 

pérdidas en los hatos de ganado bovino y sigue en impor

tancia a las de la fasciolosis, de tal manera que tiene 

también una gran importancia econ6rnica. Sin embargo, es 

en verdad imposible formular un cálculo exacto de la im

po~tancia econ6mica de este problema ya que varía nota-

blemente segdn los países y regiones, dependiendo del 

clima y de la densidad de las granjas establecidas en --
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una regi6n (1,2). 

la tasa de ingestidn d~ larvas parece ser uno 

de los principales factores causantes de gastroenteritis 

parasitaria. A~nque el número de larvas disponibles en -

los pastizales depende de la temperatura, precipitaci6n 

pluvial y otros factores, tales como el grado de pasto-

reo y el tipo de pastura son de importancia en la deter

minaci6n del número de larvas adquiridas. Un sobrepasto

reo local puede ser un factor importante especialmente -

durante la época de secas cuando los anímales pastan en 

áreas húmedas don'de el pasto proverbialmente se encuen-

tra más verde, También son pel Ígrosas las pequeñas áreas 

de pastoreo frecuentemente usadas por becerros de ganado 

lechero en su primer experiencia a condiciones externas. 

El número de larvas adquiridas por los animales puede -

ser afectado por la altura de la pastura. Cuando los anl 

males se ven forzados a pastar cerca del ~uelo y pasan -

más tiempo pastando· e 1 número de 1 arvas .adquiridas pu e.de 

ser mucho vayor (1,2,10,19). 

Es conveniente recordar que las larvas 1 y 11 

no son infectantes, lo mismo que los huevos¡ pero la la.e. 
' 

va 111 sf lo es, por lo que, para fines de control, la -

atenci6n debe concentrarse en éstas 61timas. Taylor 

(1944) calcul6 que un pastizal fuertemente infectado con 

;, 
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Haemonchus conto1'tu.s podr r a producir 900 1 arvas i 11fccta.!l 

tes poi' ki log1'amo de hierba (10). 

En Texas, Boughton y Hardy (1935-1938) encon--

traron que estas larvas pueden sobrevivir en los pastiz!! 

les durante 22 meses y en Beltsvi l lc, Maryland; Shorb -

(1944) observ6 que un peque~o ndmero de el las puede so-

brevivir del oto~o a la primavera siguiente, aunque las 

que 1 o hacen genera 1 mente son poco nurne1'osas e i nsuf i -··"" 

cientemente vigorosas, de acuerdo a esto se presentarán 

infecciones más o menos fuertes (10). 

Pocos trabajos han sido 1 levados a cabo sobre 

los efectos pat6genos de los nemátodos gastrointestina-

les de bovinos comparados con los de los borregos; pero, 

gran parte de la informaci6n obtenida de estos dltimos -

animales es también generalmente aplicable a los bovinos 

(19). 

Los cambios patológicos normales consisten en 

daño al intestino por parásitos como Ostertasia spp. Ne

matodirus spp, y Cooperia spp, los cuales invaden la mu

cosa; la succión de sangre por Haemonchus spp y la comp~ 

tenc i a pot' varios minera 1 es como fósforo, ca 1 c i o, cobre y 

otros nutrientes. Es también probable que los cambios in 

flamatorios de la mucosa del tracto digestivo induzcan a 

.. · 

' -- ~ 
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deficiente absorci6n (10,19). 

las larva!:) IV y V de Haemonchus contortus suc

cionan sangre ocasionando lesiones hemorrágicas en la m.!J 

cosa del abornaso y viven bajo los coágulos de sangl'e que 

se forman sobre el las. Los gusanos adultos también perf2 

ran la mucosa del abomaso por medio de las pequeRas lan

cetas bucales y succionan asimismo sangre (10). 

Usualmente la anemia es de tipo ferropriva, e~ 

pecialmente cuando la sa~gre es activamente succionada -

por los gusanos; Sin embargo, puede ser normocftica o 

normocr6mica y hay una pequeRa evidencia de hem61 is is o 

er i tropo yes is a 1 te rada, pero cu ando ésta es a 1 terada, 1 a 

mala nutrici6n y disturbios del metabolismo proteico pr2 

bablemente contribuyan sustancialmente al efecto (19). 

En sus estudios de la patogenia de las infec-

ciones de rumiantes por tricostrongi 1 idos, Baker y Dou--

glas (1957) concluyeron que la anemia en un novi 1 lo se -

debi6 principalmente a una ~isminuci6n qufntuple del --

tiempo de supervivencia de los gl6bulos rojos y una 1nc.2, 

pacidad de la médula 6sea para compensar esto (19). 

La importancia de la anorexia en la gastroent2, 

ritis parasitaria ha sido enfatizada por varios autores 
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y en particular por Bremner (1961a). En becerros infect~ 

dos con Oesopha9ostomum rodiatum hubo una rápida reduc-

ci6n en el promedio de ingesti6n diaria de alimento poco 

después de la infección y esto no regres6 a lo normal, -

hasta 14 semanas después. Bremner concluy6 que la anore

xia contribuy6 considerablemente a la patogenia de la i~ 

fecci6n y todos los otros factores ~orno anemia, hipopro

teinemia, cambios en el volumen del flufdo extracelular 

y diarrea ejercieron solamente un efecto igual (19). 

La mayoría de las manifestaciones patógenas de 

enferm~dad ocurren en infecciones repetidas y las infec

ciones iniciales únicas parecen estar representadas úni

camente por los signos clínicos más leves o 1 igeros (1, 

19). 

Hung (1926) indic6 que Cooperia punctata puede 

producir inflamaci6n necr6tica del intestino y Dikmans -

(1939) not6 que puede penetrar a diferentes profundida-

des de la mucosa, mientras que los parásitos encapsula-

dos y degenerados pueden se~ vistos tan hondos como en -

la submucosa. Bai ley (1949) mostr6 que C. punctata es p~ 

t6gena, y los signos clínicos incluyen diarrea, anore--

xia, deshidrataci6n y una emaciaci6n progresiva llevando 

a la muerte (10,19). 
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Ha si do adecuadamente demostr'43~ci· qÚe lás. i nfc.s, 

c iones puras de varias especies. so1) ;C:a~g;¿~·~ clé producir 

efectos detr i menta 1 es y en a 1 gunas iarf~:~ de 
. '. :·. ' .. -_' '.·._:·.- ' ·.: 

i nfecci 6n pura puede.ocurrir en forma ~~izo6tica.~ Sin em. 

bargo, es comdn que las infecciones sean mixtas, p6r' lo 

menos hasta cierto lfmite (1,19). 

El trabajo de Herlich (1959) en el cual infec

ciones mixtas de Ostertagia ostertagi y Trichostronsxlus 

~parecieron acrecentar la habi 1 idad de las 2 especies 

para establecerse en el huésped, es de. gran importancia, 

no obstante, Herl ich (1962) encontró que los becerros -

más seriamente afectados por parásitos fueron generalme,n 

te aquel los que albergaron el mayor námero de gusanos. -

En becerros a los que se les di6 300,000 a 360,000 lar-

vas de una infección mixta de O. ostertagi, T. axei 7 --

T. colubriformis, y C. punctata, los animales presenta-

ron anorexia, diarrea y pérdida de peso o ~anaron una ta 

sa más baja que los ·controles no infectados (19). 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en con 

sideraci6n la importancia que estos parásitos tienen en 

el ganado, es conveniente real izar estudios que indiquen 

la presenci~ de el los en diferentes lugares del pafs, y 

el presente incluye a los vermes gastrointestinales de -

bovinos en el municipio de Paraíso, Tabasco, 
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Los vermes gastrointestinales que parasitan a 

los bovinos son los siguientes: 

Abomaso: 

Haemonchus spp 

Trichostrongylus axei 

Ostertagia spp 

Intestino delgado: 

Trichostronsylus spp 

Cooperia spp 

Nematodirus spp 

Bunostomum spp 

Strongyloides papi 1 losus 

Intestino grueso: 

Oesopha9ostomum spp 

Chabert i a ovina 



CAPITULO 11 

MATERiAL Y METODOS. 

Para la realización de este trabajo se uti liz~ 

ron muestras fecales de 200 bovinos de 6 meses ~ 4 años 

de edad, distribuidos en 4 lotes de 50 animales cada --~ 

uno. 

Se tomaron aproximadamente 100 gramos -Oe heces 

directamente del recto para evitar contaminaciones exte.r: 

nas y se colocaron en bolsas de poi ieti leno que fueron -

marcadas con el número o nombre correspondiente de cada 

animal y colocad~s en refrigeración para su traslado al 

laboratorio de Parasitología de esta facultad. 

Las muestras se examinaron por las técnicas --

de: 

Flotací6n, que es una técnica d~ concentración 

cualitativa (3,16)~. 

Coprocultivo, practicado a 10 muestras de cada 

lote que tuvieron mayor número de huevos. 

Las larvas se clasificaron previa fijación con 

1ugo1 y tomando como base 1 as c 1 aves de Lamm 1 er y Sou Is-
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by (9, 19). 

Se consider6 la temperatura, humedad relativa 

y precipitación pluvial de los meses en que se real iza-

ron los muestreos siendo éstas las siguientes: 

Mes Temperatura Humedad .Pre e i pi tac i 6n pluvial 

Mayo 28.8°C 76% 91.1 mm 

Ju 1 io 28.4ºC 79% 129.8 mm 

Septiembre 27.8°C 85% 344.1 mm(S) 

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO.-

Paraíso está situado en la regi6n de La Chon-

talpa, en el litoral del Golfo de México; se encuentra -

entre las siguientes coordenadas: 18°24' latitud norte, 

93°12' de longitud oeste sobre el meridiano de Greenwich 

y a 1 metro sobre el nivel del mar (5,12). 

Según la clasificaci6n de Koppen posee clima -

de selva o caliente y húmedo· con 1 luvias en todo el año 

(5). 

El mes más caliente es mayo con 28.8°C (prome

dio) y el más frío enero con 23.2ºC (promedio). la temp~ 

ratura promedio anual es de 26.SºC. 
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La prec i pi tac i.6n p 1uvia1 promedio en e 1 año es 

de 1,760.7 mm. 

Vegetaci6n: Es abundante y variada, existiendo 

grandes zonas selváticas que reciben el nombre de "mont..2. 

ñas", pero han ido desapareciendo por el desmonte para -

el establecimiento de fincas ganaderas. En sí, el munici 

pio es importante productor de copra (coco), cacao y fru 

tas. Las condiciones .ambientales favorecen el estableci

miento de pastos mejorados de alto rendimiento, tales C.2, 

mo: Guinea, Pangola, Estrella de Africa, Jaragua, Alemán 

y otros. 

Ganadería: Debido a su adaptación a climas ca

lurosos y húmedos, las razas cebufnas son las predominan 

tes; aunque existe ganado Charolais y son frecuentes las 

explotaciones de doble prop6sito (carne y leche) con va

cas criollas y suizas cruzad~s con Cebú.Ultimamente se -

ha incrementado la introducci6n de la raza Holstein. EJ 
sistema de explotación qúe se realiza es el extensivo, o 

sea que, el ganado anda 1 ibremente en los potreros. 

' .• 



CAPITULO 111 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en los exámenes copr2 

parasitos c6picos de este trabajo se resumen en los cua

dros y gráfica siguiente: 

Cuadro 1.- Promedio de huevos por animal de c~ 

da lote en los 3 muestreos. 

Cuadro 2.- Porcentaje larvario de cada género 

del lote 1 en los meses de mayo, JU 

1 io y septiembre. 

Cuadro 3.- Porcentaje larvario de cada género 

del lote 2 en los meses de mayo, ju 

lio y septiembre. 

Cuadro 4.- Porcentaje larvario de cada género 

del lote 3 en los meses de mayo, ju 

1 io y ~eptiembre. 

Cuadro 5.- Porcentaje larvario de cada género 

del lote 4 en los meses de ~~o:· j_!! 

·I io y septiembre. 

! 
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Cuadro 6.- Porcentaje general larvario de los 

4 lotes. 

Gráfica 1.- Porcentaje de 1 promedio genera 1 --

1 arvar i o de los nemátodos gastroin

testinales obtenidos durante los 3 

muestreos. 



CUADRO 1 

Ma:to Ju 1 í o Se12tiembrc 

Lote 1 85 100 132 

Lote 2 196 234 278 

lote 3 200 245 296 

Lote 4 163 188 203 

Temperatura 28.8°C 28.4ºC 27.8ºC 

Humedad 76% 79% 85% 

Pr12cipitací6n 91.1 mm 129.8 mm 344.1 mm 
pluvial 



CUADRO 2 

Género Mayo Ju 1 io Septiembre 

Haemonchus 42% 45% 46% 

Osterta9ia 11% 9% 21% 

Cooeeria 30% 27% 11% 

Nematodirus 5% 3% 2% 

IcicbosicQn9~lys 9% 9% 13% 

Chaberti a 1% 3% 2% 

Oes0Qha9ostomum 1% 1% 2% 

Bunostomum 1% 1% 

Stron9~loides 1% 2% 2% 
eae í 1 1 o sus 100% 100% 100% 

Temperatura 28.8°C 28.4ºC 27.SºC 

Humedad 76% 79% 85% 

Precipitaci6n 91.1 mm 129.8 flllll 344.1 mm 
pluvi a I 

-



CUADRO 3 

Género Mayo Ju 1 io Septiembre 

Haemonchus 43% 46% 46% 

Ostertaaia 11% 10% 20% 

Cooeeria 27% 26% 11% 

Nematodirus 3% 2% 2% 

Trichostron9~lus 10% 9% 12% 

Chabertia 2% 2% 3% 

Oeso(;!hagostomum 2% 1% 2% 

Bunostomum 1% 1% 2% 

,,?trona~loides 1% 3% 2% 
E!ªE! j 1 1 o sus 100% 100% 100% 

Temperatura 28.8°C 28.4ºC 27.8°C 

Humedad 76% 79% 85% 

Precipitaci6n 91.1 mm 129.8 mm 344.1 mm 
pluvial 



CUADRO 4 

Género Mayo Ju 1 i o Septiembre 

Haemonchus 44% 45% 46% 

Osterta9ia 9% 10% 19% 

Cooeeria 29% 28% 12% 

Nematodirus 3% 2% 2% 

Trichostron9~lu~ 10% 9% 11% 

i:' 
Chabertia 1% 2% 3% 

Oesoeha9ostomum 1% 1% 2% 

Bunostomum 1% 1% 2% 

Strons~loides 2% 2% 3% 
paei l losus 100% 100% 100% 

Temperatura 28.8°C 28.4°C 27.8ºC 

Humedad 76% 79% 85% 

Precipitación 
pluvial 

91.1 mm 129.8 mm 344.1 mm 

J 
f; 



CtlADRO 5 

Género Mayo Ju 1 i o Septiembre 

Haemonchus 43% 44% 45% 

-
Osterta9ia 11% 9% 20% 

Cooeer ia · 28% 27% 10% 

Nematodirus 4% 3% 2% 

Trichostrongylus 11% 10% 12% 

Chabertia 1% 2% 3% 

Oesoeha9ostomum 1% 1% 2% 

Bunostomum 1% 2% 

Strons>:loides 1% 3% 4% 
eaeillosus 100% 100% 100% 

Temperatura 28.8°C 28.4°C 27.SºC 

Humedad 76% 79% 85% 

Precipitaci6n 91.1 mm 129 .8 mm 344.1 mm 
pluvial 

j 

f. 
,¡ 



CUADRO 6 

Género Mayo Ju 1 io Septiembre 

Haemonchus 43 % 45% 45.75% 
... 

Ostertasia 10.5 % 9.5% 20 % 

Cooperia 28.5 % 27 % 11 % 

Nematodirus 3.75% 2.5%. 2 % 

Trichostrongylus 10 % 9.25% 12 % 

Chabertia 1.25% 2.25% 2.75% 

Oesophagostomum 1.25% 1 % 2 % 

Bunostomum o.so% 1 % 1.75% 

Strons~loides . 1.25% 2.50% 2.75% 
p~iJJ__g~~ 100.00% 100.00% 100.00% 

Temperatura 28.8°C 28.4ºC 27.8ºC 

Humedad 76% 79% 85% 

Precipitaci6n 
pluvial 

91.1 mm 129.8 mm 344.1 mm 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

Los objetivos por el que se hizo este trabajo 

fueron los siguientes: 

Conocer los diferentes géneros de vermes gas-

trointestinales que parasitan a los bovinos del munici-

pio de Paraíso, Tabasco; para después, 1 levar a cabo un 

control de los mismos. 

Contribuir con estudios de éste tipo en dife-

rentes partes del pafs y 1 legar a tener un mapa nacional 

relacionado con estos parásitos y así posteriormente pu~ 

dan real izarse estudios enfocados a pérdidas económicas 

y al control adecuado de la parasitosis mencionada. 

Observamos en el cuadro 1 que el número de 

huevos de cada lote fué aumentando mientras avanzaba el 

año; esto se debí6 a las condiciones el imatológicas que 

existen en el municipio, como son la temperatura y la 

gran precipitaci6n pluvial que hace que haya excesiva h~ 

medad, condiciones propicias para la supervivencia de 

los parásitos. Sin embargo, el número de huevos en cada 

lote es bajo, a pesar de los factores el imatol6gicos me.!l 

cionados y ésto es debido a que la mayoría de los anima-
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les que se muestrearon son adultos y por lo tanto han ag 

quirido resistencia a estos parásitos y además porque su 

estado nutricional es bueno~ Estos resultados confirman 

los estudios hechos en Queensland por Roberts, O'Sul li-

van y Riek (1952) quienes encontraron que las infeccio-

nes patogénicas fueron para la mayor parte confinados a 

bovinos jóvenes de 3 a 24 meses de edad. En ganado lech~ 

ro la mayor edad susceptible fué de 4 a 12 meses y en g~ 

nado para carne el inicio de la enfermedad generalmente 

ocurri6 pocos meses después del destete, Estos investig~ 

dores proporcionaron la evidencia de que los bovinos de

sarrollaron una fuerte resistencia a los nemátodos gas-

trointestinales durante los primeros 18 meses de vida. -

La inmunidad fué específica, ya que ésta puede ocurrir -

contra una especie, pero la población de otra puede con

tinuar su incremento (1,2,10,19). 

En los cuadros 2,3,4,5. y 6 se ve que el géne

ro que alcanzó el mayor porcentaje correspond~ a Haemon

~ spp; esto se debe a que este género es uno de los -

más prolfficos en la producción diaria de huevos, siendo 

de 5,000 a 10,000 (10,7). 

En los mismos cuadros, se observa que el géne

ro Ostertagia se mantiene más o menos en los mismos por~ 

centajes durante los meses de mayo y julio, pero sufre -
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una elevación en el mes de septiembre; debiéndose esto a 

que este género es más abundante en las épocas frfas (7) 

y a partir de septiembre comienza a disminuir la temper~ 

tura en esta región. Además el ultimo muestreo se hizo 

en el ultimo día de septiembre y en el primer dfa de oc

tubre siendo más baja la temperatura en este mes. 

El género Cooperia como se muestra en los mis

mos cuadr.os a 1 canza un porcentaje regu 1 ar en 1 os meses -

de mayo y julio, para disminuir considerablemente en se.e. 

tiembr~. Tal vez esto se deba a que los terneros nacidos 

en la primavera contraen con más faci 1 idad la cooperio-

sis y en proporción más alta que los nacidos en verano 

( 7). 

El porcentaje del género Nematodirus fué bajo, 

como se observa en los mismos cuadros, debido a que este 

género es común de zonas más frías y porque su produc--

ci6n diaria de huevos es baja, siendo de 50 a 100 (7). 

El género Trichostronsylus aparece en forma -

más o menos constante en los 3 muestreos, debido a que -

~e encuentra en cualquier tipo de el ima, aunque su mayor 

incidencia aparece en épocas templadas (7); por lo que -

se consideró normal un 1 igero aumento en el mes de sep-

tiembre (ver cuadros). 
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Y por dltimo los g~neros Chabertia, Oesopha9os 

tomum, Bunostomum y Stron9yloides· papi llosus fueron los 

que presentaron los porcentajes más bajos. 

Comparando el presente estudio con otros reall 

zados en otras partes del pafs, encontramos que: 

Conde, M.J. en 1975 en Rfo Lagartos, Edo. de -

Yucatán; Guereña, M.J. en 1970 en San Andrés Tuxtla, --

Ver; Jarami 1 lo, B.J. en 1972 en Cuautitlán, Edo, de Méx; 

Lara; Z.R. en 1972 en el noroeste del Edo. de Qro; Martl 

nez, C.H. en 1973 en Santo Tomás Ajusco, D.F.; Mata, R. 

E. en 1970 en Parres, D.F.; Muñoz, A.J. en 1970 en Vi 1 la 

del Carb6n, Edo. de Méx; Rivera, H.J. en 1964 en la Cuen 

ca de la Cienega de Chapa la, Jal; Sánchez, T.I. en 1975 

en Pánuco, Ver; Vega, A.N. en 1969 en Chi lpancingo, Gro. 

y Velarde, G.F. en 1974 en Chalco, Edo. de México, coin

ciden en sus trabajos, en que el porcentaje más alto co

rresponde al género Haemonchus y esto mismo se obtuvo en 

este trabajo, lo cual se debe tener en cuenta ya que es

te nemátodo como se dijo anteriormente es hemat6fago y -

uno de los que más se reproducen (4,6,8,11,13,14,15,17, 

18,20,21) .. 

Se puede apreciar en este trabajo que los re-

sultados por género se obtuvieron después de clasificar 
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larvas, ya que es diffci 1 determinarlos por la observa-

ci6n de ,huevos, y porque las larvas poseen caracterfst.L 

cas morfol6gicas propias para diferenciarlas, tales co--

mo: 

Námero de células intestinales, puntos obscu-

ros en sus extremidades, forma en q~e terminan las mis-

mas (aguda o roma) y otras más. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1.- El porcentaje de vermes gastrointestinales 

de los bovinos del municipio de Paraíso, Tabasco en los 

meses de mayo a septiembre fué el siguiente: 

Haemonchus.spp 

Cooperia spp 

Ostertasia spp 

Trichostrongylus spp 

Nematodirus spp 

Strongyloides papi l losus 

Chabertia ovina 

Oesophagostomum spp 

Bunostomurrt spp 

44.58% 
22.16% 

13.33% 

10.41% 
2.75% 
2 .18% 
2.08% 
1.42% 
1.09% 

2.- El porcentaje más alto correspondió al ge

nero Haemonchus. 

3.- De los 9 géneros encontrados, el más impor:. 

tante es Haemonchus, por ser el más abundante y pat6ge-

no, pues es'hemat6fago. 

4.- El ndmero de huevos aument6 en los 2 dlti

mos muestreos por las condiciones climatológicas ante--

riormente mencionadas. 
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