
~J 
~., .. 

UNIHHSIDAD NACIONAL AUTONDMA DE MlXICO 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA . ·. 

PRESENCIA DE PARASITOS GASTROENTERICOS 
EN CAPRINOS DE ECUANDUREO, MICHOACAN 

MEDIANTE EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS 

T E s l s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

Médico Veterinario Zootecnista 
PRESENTA: 

JUAN CARLOS BRAVO VEGA 

Asesor: M.V.Z. Norberto Vega Alarcón 

MEXICO, D. F • 

.TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1994 

',e:.· 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDICATORIA 

Triste qued6 nuestro hogar sin su sombre 

querida ••• se fueron dejándonos la nobl~ 

za de sus almas y la bondad de su cora

z6n. 

Si el dolor y el recuerdo son una ora

ción sin palabras, estamos orando por 

ustedes desde que se ausentaron de noso

tros. 

Al recuerdo de mis Abuelos: 

CARLOS BRAVO GARCIA 

JORGE VEGA PEREZ 

I 



AGRADECIMIENTOS 

A mis padrea con amor y agradecimiento por 

el apoyo, guia y cariño, as! como el impu! 

so constante, que me brindaron durante la 

realización de mi carrera profesional. 

JOSE LUIS BRAVO LINARES 

Hu. DEL CARMEN VEGA MUÑOS LEDO 

A mis Hermanos 

JOSE LUIS 

ROSA EDITH 

MARIA DEL CARMEN 

JORGE. 

II 



A todos mis tios y tias que me apoyaron en 

mi formación personal en especial a 

ESTHER Y EVELIApor haberce preocupado por 

mi bienestar, en buenos y malos momentos 

dandome su respaldo y apoyo durante el 

curso de la carrera. 

AL MVZ NORBERTO VEGA ALARGON con mi más 

sincere gratitud por haberme transmitido 

sus conocimientos sobre paresitologia. 

Por su valiosa ayuda, por su paciencia: 

por ~us sabios conseos y dedicación en 

la elaboración de este estudio demostrando 

lo que es ser un verdadero amigo. 

A las familias GALVAN MUÑOS, GALVAN HERE

DIA Y ONESTO G, por su apoyo facilitando 

los animales, ya que sin estos no hubiese 

sido posible la realización del presente 

trabajo. 

III 



Al MVZ JUAN ANTONIO FIGUEROA por su ayuda 

para la elaboraci6n del presente. 

A mi jurado 

MVZ, Ma. TERESA QUINTERO M. 

MVZ. ANDRES DUCOING w. 
MVZ. IRENE CRUZ M. 

MVZ. NORBERTO VEGA A. 

MVZ. ROSA BERTHA ANGULO M. 

Deseo expresar aRradecimientos a mi facul

tad de Medicina Veterinaria y Zootecnica, 

por los elementos proporcionados para 

mi formación profesional. Con respeto 

admiración nuestros profesores que 

nos legaron sus conocimientos y experien

cias de arduos años de trabajo e investi

gación en nuestra área. 

A todos mis compañeros y familiares que 

de alguna manera aportaron algo para lo

grar que esto sea una realidad. 

GRACIAS JUAN CARLOS BRAVO VEGA 

IV 



CONTENIDO 

RESUMEN ................................................................................................................. 1 

INTRODUCCION ...................................................................................................... 2 

MATERIAL Y METODOS .................................................................. ,; ................... 11 
. ·'-·· .. '.,, 

DATOS GEOGRAFICOS DE LA ZONA. ............................ ;:.:.:;: .... ;~.::.:: ... ; .... c .... ; ... 13 

RESULTADOS .............................................................. :.· .. :! ... uo:::.L ... ~r:,, ............. ~IS 
DISCUSION ................................................................ ;;\;:.::~:.::.~ji:.J:? .... ::! ..... ; .... 17 

LITERATURA CIT ADA .............................................. ,;:.· ... ·;:,'. .• :~L:::.L. ................. 22 

CUADROS .............................................................. ; ...... :.: .. L .. : . .'.~L. .. '..;.; ........... ; .... 26 

GRAFlCAS .................................................... , .... ::.: ....... ! ........ • ................................. 31 

V 



RESUMEN 

SRA VO VEGA JUAN CARLOS. Presencia de parásitos gastroentéricos en 
caprinos de Ecuandureo, Michoacán; mediante exámenes 
coproparasitoscópicos. (Bajo la dirección de Norberto Vega Alarcón). 

El presente estudio se realizó con el objeto de detenninar el género y en 
lo posible la especie de parásitos gastroentéricos en caprinos hembras hlbridas 
mayores de l O meses, en el lugar mencionado, mediante exámenes 
coproparasitoscópicos, para lo cual se utilizaron 80 animales, los cuales 
teniendo el mismo manejo, se les tomó muestras fecales, directamente del recto 
una vez durante los meses de noviembre, diciembre de 1993, enero y febrero de 
1994, las cuales se trabajaron en el laboratorio de Parasitología de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por las técnicas de flotación, McMaster y Coprocultivo. Los 
resultados obtenidos indican que se identificaron ooquistes de Eimeria spp. en 
un 44%, huevos de Moniezia spp. \%y huevos de nematodos 55%; por la 
técnica de coprocultivo se identificaron los siguientes géneros de nematodos; 
Haemonchus spp., Tric/10strongylus spp., Strongyloides papl/losus, 
Oesophagostomun spp. y Ostertagia spp. De los resultados se concluye que las 
cabras utilizadas estuvieron parasitadas con coccidias, cestodos y nematodos, 
de estos últimos el más abundante fue Haemonclius spp. 



INTRODUCCION 

Desde los albores de la humanidad hasta estos días, la cabra ha constituido una de las 

especies domésticas más importantes para el hombre, como fuente de alimento (carne y 

leche), sus pieles se utilizan en diversos usos como bonetcria, manufactura del calzado y de 

chamarras; el sebo, se utilíza en la industria jabonera, el pelo y la sangre, la cual se 

aprovecha para la elaboración de cremas para el calzado, como productora de abono 

orgánico de alta calidad, así como para el control de maJas hierbas y aún como animal de 

ornato. (l, 11) 

Es, junto con el perro el primer animal domesticado que acompaña al hombre desde 

hace unos 10 mil años, y problablemente la especie con mayor amplitud ecológica y posee el 

rango más amplio de difusión. (l. 30) 

La importancia de la especie deriva de la existencia de un gran número de animaJes 

que se distribuyen en una amplia superficie de la tierra; sin embargo el 95% corresponde a1 

mundo subdesarrollado. (1, 9, 29) 

A grandes rasgos se puede afirmar que las cabras de ciertos países desarrollados 

(Francia, E.U. e Israel), son criadas prioritariamente para la producción de carne, leche y 

pieles. Esto debido a que cuentan con un desarrollo genético, reproductivo, nutricional y 

sobretodo eJ tipo de explotación que lo desarrollan adecuadamente y aunado a esto, cuentan 

con grandes adelantos tecnológicos. (1, 2) 

Sin embargo en México, la situación de la especie caprina es desalentadora, pues a 

pesar del incremento de la población caprina, la investigación básica y aplicada que se 

desarrolla es casi nula. La deficiencia en la información se hace obvia si se considera que 
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existe una superficie potencial para el desarrollo de la caprinocultura bajo condiciones de 

pastoreo. 

Ante la urgencia de incrementar la producción de alimentos de origen animal para la 

creciente población del pals, resulta imprescindible fomentar la explotación eficiente de la 

especie caprina. ( 1, 2, 9) 

La cabra por su rusticidad y adaptabilidad, así como su relativa facilidad de 

explotación y los beneficios que proporciona, en comparación con otras especies, merece ser 

atendida y explotada al igual que las otras. (24, 27, 29) 

Tan rustica y adaptable es al medio en que se desenwelve que se presenta en toda 

una gama de climas y suelos diferentes (áridos y semiáridos, templados y tropicales), y a 

veces casi totalmente opuestos, como asimismo en regímenes distintos de explotación 

(extensivo, scmiextcnsivo, intensivo), lo que hace patente su importancia pacuaria al darle 

valor a ciertos terrenos inadecuados para el cultivo y a pastos de las escarpadas montañas. 

(1, 16, 24, JO) 

Esta especie animal tiene tambien una importancia social en su aspecto económico al 

acomodarse en parte con los alimentos groseros y bastos que devuelve, transfonnados en un 

delicado y sabroso alimento de elevado valor nutritivo, a la familia mexicana. (1, 24, 27, 29) 

En México, el ganado caprino, aunque se desarrolla en todo el territorio nacional, se 

explota en regiones reducidas tanto en unidades de producción rurales como urbanas~ 

principalmente en las regiones del norte y centro de la República, pues en ellas se localizan 

casi el 80% de las existencias totales quedando repartido el porcentaje restante en las 

regiones del pacifico y golfo de México. (9, 22) 
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La población calculada y reportada por los resultados preliminares del censo de 

1991, existian 6,803,437 de animales. En Michoacán cuenta con un total de 188,727 

animales, ocupando el décimo tercer lugar de población caprina en México. (2) 

Ecuandureo, Michoacán, tiene aproximadamente 3,200 animales, de estos poco más 

de la mitad son criollas, el resto son híbridas de las razas Saanen, Toggenburg, Anglo Nubia, 

Alpina francesa. las cuales sse explotan en forma extensiva y pocos en forma intensiva. 

Durante la epoca de lluvias Gunio-septiembre) el ganado pastorea en los montes y cerros 

aledaños donde las cabras comen pastos nativos y ramas de: huizache (Acaciafurmesiana), 

tepame (Mimosoideas), palodulce (/11digofera a11il). Después de la cosecha de mllÍZ, sorgo, 

pastorean los eampos de cultivo junto con los bovinos y algunos equinos levantando lo que 

sobra de la cosecha. 

Uno de los mayores obstáculos para la explotación de esta especie son las 

enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, aunado a esta la mala nutrición y metodos 

rudimentarios de explotación (es práctica común tener a los animales mezclados tanto de 

diferentes especies corno por edades), lo cual favorece una constante reinfección parasitaria 

sobretodo de parásitos de ciclo directo. (8, 27) 

La incidencia de las enfermedades parasitarias varía notablemente según las regiones, 

dependiendo de la importancia de los factores como son: las carencias nutiicionales, las 

características de las zonas húmedas, el microclima y macroclima del medio, el volumen y 

altura del pasto, hábitos de pastoreo, el estado inmunológico, tos vectores y el número de 

huevos y larvas infectantes en el ambiente. (7, 31) 
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Las parasitosis gastroentéricas que afectan a la cabra son las coccidiosis, cestodosis y 

nematodosis en especial la verminosis gastrointestinal, generalmente se presentan en fonna 

nüxta y representan una importante limitante en la producción animal, ocupando uno de los 

primeros lugares en frecu~ncia e impacto sobre el animal parasitado. Muchas veces el 

caprino infectado no manifiesta signos, sin embargo, su eficiencia biológica y económica es 

muy baja o nula.(!, 2, 3, 6, 10. 18, 26, 27, 34) 

La coccidiosis en la cabra es producida por protozoarios del género Eimeria, entre 

las cuales las más comunes se encuentran E. arloingi, E. crmulallis, E.ovino/da/is, 

Rpalllda, Rparva, las que se encuentran intracelularmente en el epitelio intestinal. 

Dentro del hospedero llevan una reproducción asexual (esquizogonia) y otra de tipo 

sexual (gametogunia). Fuera del animal, en el piso se produce la esporogonia, dando origen 

a ooquistes u oocistos esrorulados que son infectantes. 

La coccidiosis es una enfermedad infectocontagiosa caracterizada clínicamente por 

diarrea y anemia, en los anima1es jovenes tiene una presentación de tipo agudo, mientras que 

en los animales adultos se presenta en un cuadro crónico; este parásito set transmite por la 

ingestión de alimentos y agua de bebida contaminada con ooquistes. Los esporozoitos 

causan una insignificante acción traumática ru penetrar a las células epiteliales de la mucosa. 

sin embargo los. esquizontes de primera y segunda generación y los gametos ejercen acción 

citófuga, al alimentarse del citoplaJma de la célula parasitada. Dependiendo del número de 

ooquistes ingeridos y de la susceptibilidad del huésped las lesiones varian de acuerdo a la 

especie de Eimerla que este presente. Generalmente se observan petequias o t¡:nteritis 



hemorrágica generalizada, edema y engrosamiento de la mucosa del intestino delgado, colon 

y ciego. 

El primer signo de la enfermedad, suele ser la aparición de diarrea profusa. con la 

expulsión de materias semillquidas, de olor fétido, con sangre y moco; las mucosas pueden 

estar pálidas, la anemia es variable de a1.'Uerdo a ta pérdida de sangre; en casos graves los 

cabritos quedan disneicos y hay debilidad extrema; como consecuencia hay deshidratación, 

emaciación y anorexia. 

El curso de la enfennedad es de 1-2 semanas, los animales que sobreviven quedan 

como portadores. (7, 11, 28, 34) 

Los cestodos representan un importante grupo de parásitos internos; los estados 

adultos se localizan en el intestino delgado de los huéspedes vertebrados, durante el ciclo 

evolutivo se requieren uno o más huéspedes intermediarios invertebrados. La acción 

patógena se caracteriza por ejercer, acción mecánica ocupando un espacio en el intestino 

delgado, tóxica debida a la presencia y acción de productos metabólicos del paré.sito. 

El signo más frecuente es la mala digestión con anemia, de evolución lenta en 

animales jóvenes, el crecimiento se retrasa, el pelo se toma aspero. Los sintomas digestivos 

son diarrea con proglótidos, constipación, caquexia la cual se presenta sobre todo en 

animales jóvenes, causando la muerte, la canal esta pálida, con poca cantidad de carne y hay 

ausencia de grasa. Las lesiones de la fonna aguda, en animales jóvenes consiste 

principalmente en inflamación del intestino delgado, en ocasiones enteritis. En la fonna 

crónica hay anemia, edema y una discreta infiltración serosa. (27, 28, 31, 34) 
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Las nematodosis o venninosis gastrointestinales, son producidas por diferentes 

géneros de nematodos que se localizan en: 

Abomaso: Haemonc/Jus spp., Trichostrongylus axe/., Ostertagia spp., 

Intestino delgado: Trichoslrongylus spp., NematodinJs spp., Brmostomun spp., 

Stro11gyloldes popillosus. 

Intestino grueso: Chabcrtia ovina, Oesophagostom1111 spp., Tric/111ris ovis. (27, 28, 31, 34) 

Estos parásitos son comunes en tas explotaciones de tipo extensivo y principalmente 

cuando hay pastoreo en praderas o pastizales contaminados, microclimas favorables 

(temperatura y humedad) para su desarrollo y supervivencia. Dependiendo del agente 

involucrado, cantidad y tiempo de exposición, así como el estado inmunológico y nutricional 

del hospedador puede presentarse en forma aguda o crónica; las larvas realizan una acción 

traumática al penetrar a la mucosa; tanto larvas 111 y IV como algunos adultos de algunos 

géneros son vigorosos chupadores de sangre que al ingerir grandes cantidades ocasionan 

pérdida de los componentes sangulneos, provocando anemia e hipoproteinemia. El caso de 

III, IV y V larva de Ostertagia ostertagi, ejerce acción mecánica obstructiva e irritativo al 

penetrar en las glándulas gástricas ocasionando una alteración en la unión intracelular, y la 

falta de unión celular favorece la salida de protcinas de la sangre y la entrada de pepsinógeno 

ala misma. 

La acción patógena de las larvas la producen aquellas que penetran tanto en la 

mucosa del intestino como en las vellosidades intestinales ejerciendo una irritación, la 

expoliatriz se realiza cuando toma contenido intestinal. La patogenicidad antigenica se lleva 

a cabo por el liquido de las mudas, secreciones y excreciones dando lugar a la respuesta 
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inmunogénica. Puede presentarse un daño intenso antes de la formación de nódulos debido a 

infestaciones muy elevadas de larvas que al penetrar en la mucosa producen una reacción 

fuerte. (27, 28, 31, 34) 

Las lesiones varían de acuerdo a que sean producidas por las larvas o por la forma 

adulta, la mayoría de los casos las lesiones son más graves cuando son infectados por 

primera vez que en subsecuentes reinfecciones. En et abomaso incluye infamación. aumento 

del epitelio, hiperhemia e infiltración linfocitaria, mucosa con puntos rojos. Haemonchus 

spp. produce anemia, edema, emaciación, gastritis, cubierta de petequias que algunas llegan 

a ser úlceras. Las larvas en su salida de las glándulas provocan necrosis y abultamiento. 

Cuando predomina Oesop/Jagostomun spp. produce lesiones en el estado larvario 

(periodo de prepatencia) inflamación de las mucosas que aparecen rojas, gruesa.. edematosa, 

numerosos puntos rojoS pertenecientes a la penetración larvaria, formación de nódulos. 

Las causadas por Chabertia ovina se localizan en el colon y son producidas durante 

la fase de migración larvaria como enteritis hemorragica, edema. y engrosamiento. La fonna 

adulta causa colitis cartarral con abundante secreción mucosa y úlceras hemorragicas. ( 27. 

28, 34) 

En la forma aguda los caprinos pueden presentar una variedad de signos de anemia. 

alteraciones en el metabolismo nutricional, diarrea, deshidratación. hasta muerte del animal 

en pocos días. En la forma crónica generalmente no se presentan signos, convirtiendose en 

diseminadores de parásitos. ( 11, 27, 28, 34) 



Los efectos en la producción, anorexia, disminución en la tasa de crecimiento, baja 

cantidad y calidad de los productos ( leche, carne, piel, pelo), alteraciones en la fertilidad del 

rebaño y en ocasiones la muerte de las cabras. (15) 

Se han realizado estudbs al respecto como: 

Eslami y Nabovi (17) en lran, menciona: Ostertagia spp con 35%, Nematodirus spp 

con 34%, Trich11ris ovis con 27% 

Tawfik (35) en Ornan, encontró: Eimeria spp. 61.8%, Haemo11chus spp. 49%, 

Ostertagia spp 36%, Trichostrongylus spp 30%, Nematodin1s spp. 25%, Moniezia spp. en 

bajo porcentaje. 

Cabaret, J. (10) en Toulouse, Francia, reportó Haemo11ch11s spp. 40%, 

Oesnphagos/omun spp 38% y Eimeria ~pp. 25%. 

Akerejola y Eysker (4, 18) en Nigeria, comunicaron Haemonclms co111or111s 45%, 

Trichostro11gy/11s spp. 38%, Oesophagos/omun spp. 35% y E;meria spp. 27%. 

La maymia de los parásitos gastroentéricos que afectan a la cabra, se han reportado 

en algunos estudios realizados en México tales como: 

Soloz.abal, (33) en el ajusco, D.F., menciona a los siguientes parásitos: Eimeria spp. 

35%, Trichostro11gy/11s spp. 42.6%, Haemonclms spp. 36.7%, Strongy/oidcs papil/os11s 

9.81%, Oesoplragostom1111 spp. 8.83% y Nematodims spp. 2.04%. 

Arzave, (5) en Martinez de la Torre, Veracruz, observó: Haemo11c/111s spp. 48%, 

Trichostro11gylus spp. 39"/o, Cooperia spp. l 8% y Nematodin1s spp. 3%. 
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Cedillo, (11) en Huamantla, TI ax cala, comunica los siguientes resultados: 

Haemo11ch11s spp. 58.8%, Stro11gyloides papi//osus 14.6%, Ostvrtagia spp. 12.2%, 

Cooperia spp. 9.8% y Trichostro11gy/11s spp. 4.6%. 

Gallardo, (19) en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, encontró: Trichostro11gylus 

spp. 84.2%, Eimeria spp. 79.4%, Stro11gy/oides papillosus 2.6% y 81111ostomu11 spp. 2%. 

Bello, (6), en el Municipio de Xayacatlan de Bravo, Puebla, encontró: 

Trlc/10stro11gy/11s spp. 94.4%, Stro11gy/oides papillosus 85. 5% y Eimeria spp, 74.8. 

Ortiz, (26) en el Municipio de Bustnmante, Tamaulipas, reportó: Haemo11chus spp. 

44.6% Cooperia spp. l0.5%, Strongy/oides papíl/osus 22.2%, Triclmris avis 15.2%, 

Eimeria spp. 54.4% y Bunostomun spp. 5.3%. 

Solano (32) en Tezoatlan de Segura y Luna, Oaxaca, menciona: Haemonchus spp. 

54% y Eimeria spp. 25%. 

Debido a la importancia que representan los caprinos en la economía de muchas 

familias en el Municipio de Ecuandureo, Michoacán, y teniendo en cuenta la poca 

información que se tiene en esta especie animal y la forma de explotación la cual es 

extensiva, se consideró importante conocer que parásitos las afectan. 

La hipótesis planteada en este estudio fue: Los caprinos mayores de 10 meses 

hembras híbridas de las razas Saancn, Toggenburg, Anglo Nubia, Alpina Francesa, presentan 

nematodos en 80%, seguidos de Eimcria en 50% y de cestodos con 20%. 

El presente trabajo tuvo como objetivo: Determinar el género y en lo posible la 

especie de parásito gastroentérico en caprinos hembras híbridas mayores de 10 meses, de 

Ecuandureo, Michoacán, mediante exámenes coproparasitoscópicos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para realizar el presente trabajo se utilizaron 80 caprinos hembras lúbridas de las 

razas Saanen, Toggenburg, Anglo Nubia y Alpina Francesa, de Ecuandureo, Michoacán1 

mayores de 10 meses, que era la edad mínima que tenian los animales de dos diferentes 

propietarios teniendo el mismo manejo, durante los meses de noviembre, diciembre de 1993, 

enero y febrero de 1994. Aestos se les tomaron muestras fecales colectadas directamente del 

recto en bolsas de plastico, se identificaron de acuerdo al número del animal, y se colocaron 

en una caja de poliuretano, en la que se transportaron al laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, donde se les practicaron las siguientes técnicas coproparasitoscópicas: flotación 

(cualitativa), McMaster (cuantitativa), coprocultivo (4, 14) (para la obtención de larvas III 

de nematodos gastrointestinales), las cuales se identificaron empleando la clave de Liebano. 

(23) 

Las larvas 111 se analiz.aron mediante un muestreo piloto de l 00 larvas y se aplicó la 

siguiente fónnula: 

n =(1-P)/(PV), para determinar el tamaño de muestra adecuada. 

n = tamaño total de la muestra 

P = proporción del género menos frecuente 

V= coeficiente de variación expresado como fracción del estimador, el cual se fijó al•20%. 
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Las variables a medir fueron el género y el número de huevos por gramo, los 

resultados se expresan en porcentaje con intervalos de confianza al 95%, donde se aplicó la 

siguiente fórmula: 

Z=0.05 /2= 1.96 

P±Za/2JP(l-P) 
n-1 

P = proporción del género menos frecuente. 

n = tamaño de la muestra. (25) 
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DATOS GEOGRAFICOS 

El Municipio de Ecuandureo, Michoacán, se encuentra enclavado en la subprovincia 

de las sierras y bajios Michoacanos, se localiza en la cuenca del rlo Lerma, al noroeste del 

estado, se extiende aproximadamente entre los 20' 10' 00" de latitud norte y a los !02' 

12'00" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1540 metros sobre el 

nivel delmar. Su superficie es de 336.25 km, limita aJ norte con Yurecuaro, al noroeste con 

La Piedad, al este con Churinzio, al sur con Zamora y al noroeste con lxtlan y Tanhuato 

(12, 13) 

De acuerdo con el sistema de Koopen modificado por Garcla, el clíma corresponde 

al (A)C (Wo)(W) a (e)g, de tipo semicálido subhúmedo con lluvias en verano. La 

temperatura media anual es de 20.4C con oscilación media mensual de 7C. La precipitación 

media anual es de 720.9 - 800 mm, teniendo la mayor precipitación en los meses de lluvias 

que son de junio a septiembre. (20) 

La vegetación que se encuentra en el lugar son pastos nativos y arbustos, en los que 

predominan el Mezquite (Prosopis jurijlora), Huizache (Acacia jurnesiana), Tepame 

(Mimosoideas), Palo d"lcc (Indigofora anil), Huamuchil (Pithecolobium dulce), Pochote 

(Cochospem1un hibiscoides), y entre las cactáceas; el Nopal (Opuntiasjlcus). (12) 

El 100'/o de la superficie total disponible se utiliza para la siembra de cultivos de 

temporal y de riego como Maíz (Zea mayz), Sorgo (Andropogon sorghum), Frijol 

(Phaseolus vulgaris), Garbanzo (Cicer arietinum); en menor cantidad Trigo (Triticum 

saliva), Cebollas (Allium cepa), Jitomate (licopercicum esculeto), Repollo (Brasslca 
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o/erac/a), Pepino (Cucu11is sotiv11s), Calabaza (Cucurbita pepo) y algunas plantas forrajeras 

como Alfalfa (Medicago saliva) y Trebo! rojo (Trifo/ium pratense). (8, 11, 12) 

La población animal existente consta de da cria de ganado porcino, caprino, bovino, 

avícola. mular, caballar, asnal, y aplcola. ( 12, 13) 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo son los siguientes: 

CuRdro no. 1 Como resultado de la técnica de flotación - cualitativa- tenemos el 

número de animales positivos a ooquistes de Coccidias y huevos de Cestodos, Nematodos 

Como se puede apreciar se identificaron Coccidias, Moniezia spp y Estrongilidos, siendo 

positivos la mayoría de los animales. 

Cuailro no. 2 y Gráfica no. l. Corresponde a resultados de la prueba de McMaster 

-cuantitativa- practicada durante los meses de estudio a los 80 animales, se obtuvo un 

promedio de ooquistes y huevos por gramo de heces. Donde se puede ver el número y 

promedio obtenidos de ooquistes de Eimeria spp. huevos de Moniezia spp y Estrongilidos. 

Cuadro no. 3. Número y porcentaje de géneros larvarios de nematodos 

gastroentéricos de acuerdo a 1a muestra adecuada mediante la técnica de coprocultivo. En 

que apreda en orden decreciente 1as larvas identificadas fueron Haemonchus spp., 

Trichostrongy/us spp., Strongyloides pap1/losus, Oesophagostomun spp. y Ostertagia spp. 
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Cuadro no. 4 y Gráfica no. 2. Porcentaje e intervalo de confianza al 95% para los 

diferentes géneros de nematodos obtenidos e identificados en coprocultivo. En el que se 

puede apreciar el porcentaje de los diferentes géneros de nematodos presentes asi como su 

limite inferior y superior de los mismos, haciendo notar que Haemo11chus spp. es el más alto 

y Ostertagla spp. el más bajo. 

Cuadro no. 5 y Gráfica no. 3. Indica el porcentaje general de los géneros de 

parásitos presentes en las cabras utilizadas. Donde Eimeria spp. fue el más abundante, 

seguidos por Haemo11chus spp., Tricho.<tro11gy/11s spp., y en forma mínima Strongyloides 

papl/los11s, Oesophagostomun spp., moniezia spp. y Ostertagia spp. 
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DISCUSION 

Como quedó anotado en el capitulo de introducción las parasitosis gastrointestinales 

más comunes que afectan a los caprinos se manifiestan con mayor severidad en los animales 

jóvenes que en los adultos. 

Por lo que respecta al presente estudio, en el cuadro no. 1 se observan los resultados 

obtenidos mediante la técnica de flotación, donde se puede apreciar que la totalidad de los 

animales fueron positivos, estando presentes ooquistes de Coccidias, huevos de Moniezia 

spp. y de Estrongilidos; siendo el mes de noviembre en el que se presentó mayor número de 

animales positivos a diferencia de febrero que fue cuando se registró menor cantidad de 

parasitados. Esto se atribuye a que las condiciones medio ambientales prevalentes en el lugar 

donde se realizó este estudio, fueron mes con mes desfavorables para la csporulación de los 

ooquistes y el desarrollo exógeno de los nematodos, ya que en promedio la temperatura fue 

16 a 18 C y una huemad relativa de 30 a 40% y de acuerdo a lo indicado por Borchet (8), 

Quiroz (28) y Soulsby (34) se requiere de una temperatura promedio de 15 a 30 C y una 

humedad superior a 80%. 

Los resultados de este estudio con los obtenidos Solazaba!, en el Ajusco, D.F. (33) y 

Ortiz, en Bustamante, Tarnaulipas (26) son parecidos ya que ellos reportan a las coccidias 

con mayor número. 

En el cuadro No. 2 y gráfica No. 1 corresponde al promedio ooquistes de Coccidias, 

huevos de Cestodos y Nematodos por gramo de heces por animal mediante la técnica de 

McMaster. Se aprecia Eimeria spp., Moniezia spp. y Estrongilidos, viendose que confonne 

avanz.aba el periodo de estudio decrecieron progresimarnente. Del género Eimeria spp. el 
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mayor promedio fue en noviembre con 479 opgh•, disminuyendo en diciembre a 329 opgh, 

en enero y febrero son los más bajos con 293 y 239 opgh respectivamente~ encuanto al 

género de Mo11iezia spp. el promedio en el mes de noviembre fue el mayor con 24 hpgh• •, 

disminuyendo notoriamente en diciembre a 6 hpgh, para enero 3 hpgh y en febrero 

únicamente 1 hpgh; los Estrongilidos su promedio fue en noviembre 701 hpgh, diciembre 

disminuyó a 408 hpgh, enero fue uno de los menores 309 hpgh y en febrero se presentó el 

menor promedio con 268 hpgh. Estos resultados coinciden con otros estudios como los de 

Bello, en Xayacatlan de Bravo, Puebla (6), Gallardo, en Zaragoza, Coahuila (19), ya que 

reportan a los Estrongilidos con el mayor promedio en número de huevos por gramo de 

heces por animal. 

Por lo que respecta al cuadro No. 3 se observa el número y porcentaje de los 

géneros latvarios de Vermes gastroentéricos identificados, durante los meses de estudio. 

Donde se aprecia que Haemonchus spp. tiene el mayor número y porcentaje durante los 

cuatro meses de estudio siendo de 59%, seguidos por Trichostrongy/us spp. con 29"/o, 

Strongyloides papillosus 8.5%, Oesophagostomzm spp. 3% y Ostertagia spp. 0.5%, 

notando que Ot!jophagostomwz spp. en diciembre no sepresenta; asi como Ostertagta spp. 

solo se encontró en noviembre. El hecho de que Haemonchus spp. ocupe el porcentaje más 

alto se puede deber a varios factores tales como: sus hembras son muy prolificas ya que 

pueden llegar a ovoponer de 5,000 a 10,000 huevos por día, su estado infectante (de huevo 

a lalVa 111) lo alcanza en 4·6 dias, tiempo mínimo comparado con el resto de los 

estrongilidos, larva 111 resiste condiciones adversas ya que sobrevive durante inviernos 

• ooquistes por gramo de heces 
• • huevos por gramo de heces 
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crudos y veranos cálidos, asi como la desecación, teniendo la propiedad de rehidratarse de 

acuerdo a las investigaciones realizadas por Wharton en 1982, la larva IV tiene la propiedad 

de presentar el estado de hipobiosis (detiene su desarrollo) y un periodo de prepatencia de 

26 a 28 dias. (34) 

Por lo que respecta a Trichostrongy/us :pp. que ocupa el segundo lugar, esto se 

justifica debido a que su estado infectante ·laNa 111· lo alcanzan en 4 a 6 dias, resiste a la 

desecación, no siendo asi los estados que la anteceden, el desarrollo exógeno se detiene a 

temperaturas bajas ·9C y sobreviven de 7.g meses, el parásito alcanza su estado juvenil en 

15 días, el periodo de prepatencia es de 20 dias, presentando el fenómeno de hipobiosis. (34) 

Strongyloides papi/losus ocupa el tercer lugar, a pesar de que este nematodo 

presenta reproducciones exógenas (hembra y macho dan origen a larvas 111), motivo por el 

cual, hubiernn sido considerables los huevos liberados al cultivarse dando origen a un 

número abundante de terceras larvas, lo cual no ocurrió. (34) 

Dentro de los géneros larvarios identificados, Oesoplragostomu11 spp. ocupa uno de 

los últimos porcentajes a pesar de ser muy prolíficos ya que sus hembras ovoponen en 

promedio 5,000 huevos al dia y alcanzan su estado infectante de 6-7 dias (de huevo a larva 

111), sin embargo esto se justifica debido a que ninguno de los estados preinfectantes resisten 

a la desecación, no desarrollan el estado de hipobiosis, la larva Ill presenta una viabilidad de 

3 meses, se presenta en climas templados y su período de prepatencia va de 37 a 51 dias. 

(8, 34) 
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Ostertagia spp. se presentó con el mínimo porcentaje, aclarando que este nematodo 

es poco prolífico debido a que sus hembras ovoponen de 500 a 600 huevos por dia y 

conviene aclarar que se presenta en lugares frios. (8, 34) 

En el cuadro No. 4 y gráfica No. 2 se observa el porcentaje y el intervalo de 

confianza al 95% para los diferentes géneros de nematodos obtenidos e identificados en 

coprocultivo; en los cuales se aprecia que Haemonchus spp. tiene el mayor porcentaje 

durante todo el estudio en un 59% ± 5%; en forma decreciente continua Trichostrongy/us 

spp. en 28% ± 5%, Strongyloides papil/osus en 9% ± 3%:; Oesophagos/omrm spp. 3% ± 

2% y el menor Ostcrtagia spp. 1 % ± 1 %. Estos resultados son similares a los reportados 

por Ortlz, en Bustamante, Tamaulipas (26), Solano, en Tezoatlan de Segura y Luna, Oaxaca 

(32); Cedillo, en Huamantla, Tlaxcala (11) y Arzave, en Martínez de la Torre, Veracruz (5), 

indican que Haemonchus spp. se presentó con el porcentaje mayor y difiere con los de Bello, 

en Xayacatlan de Bravo, Puebla (6); Gallardo, en Zaragoza, Coahuila (19), quienes reportan 

a Trichostrongylus spp. con el porcentaje mayor. 

Esto queda aclarado con lo que se anotó anteriormente, en cuanto a las 

características biológicas que presenta Haemonclms spp. 

En el cuadro No. 5 y gráfica No. 3 indica el porcentaje general de los géneros de 

parásitos presentes en las cabras que se utilizaron, donde Eimeria spp. fue más abundante 

44%, seguidos por Haemonchus spp. con 32.45%; Trichostrongy/us spp. 15.4% y en fonna 

mlnima Strongyloides papillosuss 4.95%; Oesophagostomu11 spp. 1.65%; Mo11iezia spp. 1% 

y Ostertagia spp. 0.5%. Siendo similares a los obtenidos por Ortiz, en Bustamante, 
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Tamaulipas (26) y Solozabal, en el Ajusco, D.F. (33) ya que ellos reportan a las coccidias 

con en porcentaje similar al obtenido en este estudio. 

De los resultados obtenidos se concluye que las cabras utilizadas en el presente 

estudio están parasitadas con ooquistes de Eimeria spp. en un 44%; huevos de Moniezia spp 

1 % y nematodos con 55%; por la técnica de coprocultivo se identificaron los s!guientes 

géneros larvarios, Haemo11c/111s spp., Trichostrongylus spp., Strongyloides papi//osus, 

Oesophagostomun spp. y Ostertagia spp. de estosúltimos el más aundante fue Haemo11cl111s 

spp. 
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Cuadro No. 1 

Número de animales positivos a ooquistes de Coccidias, huevos de cestodos y 

Nematodos mediante la técnica de flotación. 

Mes Resultado Coccidias Moniezia spp. Estrongilidos 
noviembre + 77 6 79 

- 3 74 1 
diciembre + 76 4 73 

- 4 76 7 
enero + 74 2 66 

- 6 78 14 
febrero + 72 1 65 

- 8 79 15 
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Cuadro No. 2 

Promedio de ooquistes y huevos por gramo de heces por animal con la técnica de 

McMaster durante los meses de estudio. 

Géneros/ noviembre diciembre enero febrero 
meses 

Eimeria spp. 
Total 38.300 26.350 23.400 19.150 

Promedio 479 329 293 239 

Moniezia spp. 
Total 1.900 500 200 100 

Promedio 24 6 3 1 

Estrongilidos 

Total 56.100 32.600 24.750 21.450 

Promedio 701 408 309 268 
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Cuadro No. 3 

Número y porcentaje de géneros larvarios de nematodos gastroentéricos de acuerdo 

a la muestra adecuada mediante la técnica de coprocultivo. 

Géneros / Meses noviembre diciembre enero febrero Promedio 
No. % No. % No. % No. % 

Haemonchus spp. 63 52 66 66 35 60 30 58 59 
Trichostrongylus spp. 33 27 27 27 18 31 16 31 29 
Strongy/oides papillosus 14 12 7 7 4 7 4 8 8.5 
Oesophagostomun spp. 8 7 - - 1 2 1 2 3 
Ostertagia spp. 2 2 - - - - - - 0.5 

Total 120 100 100 100 51 100 51 100 100 
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CuadroNo.4 

Porcentaje e intervalo de confianza al 95% para los géneros de nematodos 

obtenidos en coprocultivo 

No. larvas de la Porcentaje Intervalo de 

Género Muestra adecuada confianza 95% 

Limite Limite 
inferior superior 

Haemonchus spp. 195 59 54 64 
Trichostrongylus spp. 93 28 23 32 

Strongyloides papillosus 29 9 6 12 

Oesophagostomun spp. 10 3 1 5 
Ostertagia spp. 2 1 o 2 

Total 329 100 
_; ..• 
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Cuadro No. 5 

Porcentaje general de los géneros de parásitos presentes durante todo el estudio 

Género Porcentaje 

!Simeria spp. 44 
IMoniezia spp. 1 
ifiaemonchus spp. 32.45 

Trichostrongylus spp. 15.4 

Strongyloides papillosus 4.95 

Oesophagostomun spp 1.65 
Ostertagia spp. 0.55 

Total 100 
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Promedio mensual de ooquistes y huevos mediante la 
técnica de McMaster 

Promedio 

noviembre diciembre enero febrero 

1111 Moniezia spp. ~ Eimeria spp. O Estrongilidos 

Gráfica No. 1 
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