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P.ESUllEl< 

SANDOVAI. JruRGA, JOS:E DJ: JESUS, J?recuencie. de helmintos y CO!l. 

cidiaa en bovinos, de.diferentes cruzas y edades, en el Uuni 

cipio de Tamuin, San luis Fotoai (bajo la d1recci6n de1 P.a-

món Meza Beltrán y José Antonio Orozco Vidal). 

A fin de encontrar la frecuencia de helmintos y coccidiee en 

bovinos, se estudiaron 60 e.nimalee en 3 lotea de diferente -

desarrollo, Se muestrearon cada 2R dias, de junio a noviem-

bre, practicando las técnicas de Coprooultivo, ~cllaater, Ba

ermann y Sedimentación, con los siguientes resulte.dos: DECE

RROS Err UCTAl!ClA: Coccidiae 64,'}1, Rnemonchus ~· 46,'/%, -

Trichoetrongxlue ~· 40%, CooperIB fil2ll• 35,R¡;, Strongyloi-

~ papilloeue 35,P% y Diotyocaulua vivi)l!\rue 29.2%: BECE--

RP.OS DESTET.AJlOS 1 Coccidie.e 55%, Heemonchue .!!.EE• 251-'., Trichos 

trongrlus !!Jll1• 24,21~, Cooperia. ~· 20f y Oeaophagostomuo -

!!l!P• l?.5%: VACAS LACTJ.llTES: Coccidiaa 31.7%, Haemonohus !!Jll1 

?.7.5%, TriohastongYlus m• 22,5%, QQ.Q~ fillll· 20% y~

phago~tomu~ ~· 9.~~. Los resultados del análisis de ~arian 

za por rangos de F.ruakal-Wallis, indicaron diferencian aieni 

ficativas (p (,01) entre loa diversos géneros encontrados -

por lote, Se identificaron otros géneros ~ar•sitarioe cuya -

frecuencie no rué rcle't:'ente pe.re. incluirse en el análisis -

bioestadistice, 
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INTRODUCCION 

la regi6n del oriente de San Luis Potosi, es lugar don

de se lleva a onbo el denominado Proyecto "Pujal Coy II", -

que el Instituto V.exiceno de Tecnologla del Agua (ll!TA-SARH) 

viene desarrollando a través de su Programa de Desarrollo R~ 

ral Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH). Dentro de este 

proyecto está comprendido el llunicir·io de Tamuin. En esta r!'. 

gión, las actividades agroinduetrialss, comerciales, de ser

vio ice e industriales, han crecido con rapidez en loe 61 ti-

moa veinte años, En ganaderia bovina, predominan las exp~ot~' 

cionee extensivas, orientándose al de doble prop6eito (35l(, 

actualmente y la aria (8%), además de la tradicional engorda 

(14), 

El medio tropical, tan rico en diversas formas de vida, 

lo es también en organismos '[lat6genos, tanto ·para el hombre 

como para loe animales domésticos; por lo cual, es muy am--

plia la gran variedad de plagas y enfermedades, Por oonsi--

guiente, ee debe considerar a la sanidad animal como un fac

tor básico para la coneervaoi6n de las especies y la salud -

del hombro ( 3). 

Los paráeitos bovinos, son uno de los problemas princi

pales de loe ganaderos, por la·que es illlportante conocer ••

cuál es el comportamiento de los diversos géneros y especies 

de parásitos, para determinar el momento propicio de aplicar 

un tratamiento o medidas profilácticas Y evitar una parasit~ 

sis clinioa o subolinica, que afeotaria la producc16n láctea 
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Y la conversión ali~entioiR de los animales jóvenes {5, 19), 

S'nobez en 1975, en Pánuoo, Veracruz, exa~inó 240 bovi

nos da 6 meses a 2 años de edad mediante exámenes copropara

ai toeoópicoa y obtuvo loa siguientes resultado•• Haemonohue 

.!!Jll!• 44,8%, ~ .!!J2.E, 4%, Stroncyloides ~'l.!!!'. l,fl%, 

Oeeopha5oetomum .!!J!.E• 0.4%, Oetertagia .!!El!• 22%, Triohoetron

.e=lll!.!l. .!!.Jl.E• 18% y Bunoetomum !!.llll• 8% (19), 

Ia ooocidioeia bovina ha sido diagnoaticP.da en muchos -

paises del mundo, Se presenta oon mayor frecuencia en climas 

tropicales y aubtropicalea, en donde loa oociatoe u ooquis-

tee, al ser eirpulaadoa por el hospedero, encuentran condici~ 

nea ambientales como humedad y temperatura ravorables para -

sobrevivir, ya que la sequedad y temperaturas elevadas son -

condicionee de inhibición (10), 

La diarrea crónica ea ha asociado a faeoiolaaia hepáti

ca, aunque la oonourrenoia de nemátodoe en aparato digestivo 

puede eer la oauea de eete erecto; principalmente en la est~ 

oión de lluvias, El ganado puede infectaree a cualquier edad 

(5), 

'Existen paráeitos que utilizan la ruta intramamaria oo

~o v1a de infección, Loa becerros pueden adquirir, de esta -

manera, larvas infeotantee de Toxaoara vitulorum y Strongy-

l.l!J&.!!.!! papilloeue, tranaformándoee directa~ente en adultos -

en el intestino de loa becerros (6), 

Por lae anteriores razonee y, para loa objetivos pro--

pueetoe del presente trabajo, resalta la neceeidad de que -

loe reaultadoe de la investigación en el laboratorio, tras--
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ciendan a las unidades de producción y reflajen sus benef i·· 

oioa en aumentos de la productividad y beneficio social, ob

jetivos del Programa do Desarrollo Rural Integrado del Tr6p1 

oo Húmedo (PRODERITH)(l4), 

SITUACIO!! GEOGRAFICA, 

El Proyecto "Pujal Coy II", está situado en la Huasteoa 

Potoeina, Zona Oriente, y ee operado por el Centro de Apoyo 

al Desarrollo Rural Integral (CAllRI), en Tamuin, S.L.P. ~ue

da oomprendida entre las coordenadas 21º45' y 22º45' latitud 

norte y 90°28 1 y 98°65 1 longitud oeste (14). 

Limita al norte con Tamauli?as, al este oon Veraoruz, -

al sur con ~uerétaro e Hidalgo y al Oeste con el reato de -

San luis Potosi, ~na parte de la Sierra Madre Oriental )'-hr 

y la Sierra del Abra conforman su orograria y, dentro de --

ellas, se encuentra un segmento de la cuenca del Río Tampa6n 

a cuyo curso confluyen los rioa 'Tallas y Uoote~uma (14). 

"Sl Municipio de Tamuin esté. situado a 20 y 180 msnm, 

oon temperatura máxima de 39 y 49,5°0, ·media de 23 a 25°C Y 

minima de -5 a o0 c, La preoipitaci6n pluvial varia de 850 a 

1,605 mm, de mayo a octubre (14), 

El Ejido 'Tenuatiano Carranza I, cuenta con 373 has de -

ganaderia, distribuidas en 7 potreros y un coeficiente de -

agostadero de 3,4 ua/ha (14), 
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HIPOTESIS·DE TRAJlAJO, 

Los becerros poseen una mayor carga paraeitaria que los 

adultos, bajo un tipo de explotaci6n extensiva y dur!lllte 6 • 

meses de temporada de lluvias, de junio a noviembre, en el • 

)fünicipio de Tamul.n, San Luis Potosi. 

OBJETIVOS, 

1, Señalar las edadee en que más inciden las cargas parasit~ 

riae. 

2, Demostrar la frecuencia y variaci6n de los géneros y esp~ 

cies de helmintos y coccidiaa, du.ranta la temporada de -

lluvias, 
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YATZRIAL Y UETODOS 

El preaente estudlo. se·'11evó a cabo en el Ejido Colect.! 

vo A¡¡rioolá y Ganadero •venustia.no Carre.nza I", Municipio de 

Tamuin, S,l,F, 1 y en el labor><torio de la Red Nacional de 

Centros de Salud Animal, de·la Secretaria de Agricultura y -

Recursos Hidráulicos, en Ciudad Valles, S,l,P, 

Los animales, ~ara su estudio, se agruparon de la si--

guiente manera: 

Lote r. Formado 'Por 20 becerroa en -lactanc{-~:, .. dl!J_ -~~:~;df~ '" 
de nacidos basta 8 meses de edad, 

Lote II, '?armado por 20 beoerros destetados¡ ·de:9 meses 

a 18 meses de edad, 

I.ote III. Pormado por 20 vacas lactantes (con orla), 

Cada 28 dias se llevó a cabo la toma de muestras feon--

lee, durante 6 meses. Loe animales se muestrearon al azar de 

diferentes cruzas de la Unidad de Producción "Venustiano Ca-

rranza 11•. Las muestr~s fecales ee tomaron direotAmente del 

recto oon euRnt~e des~cr.~blc~ (~no ~vr anlm&l) 40-50 g, ----

aproximadamente, Se coloceban en bolsas nylon, con la i~enti 

fioación del lote correspondiente y se trasladaban el labor~ 

torio con hielo en termohielerRs, En el laboratorio, se ins-

talaban dentro de un refri~erador a 2oc e inmerliata~ente se 

procedían a trabajar bajo lns siguien~es técnic~s co~rora~a

sitoscópicas: Co!>rocultivo (18), !lc1faater (8), Beermann (6, 

18) y Sedimentación (11 1 18). 
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Para la identificación de huevos y larvas, se recurrió 

a lae siguientes literaturas: Acevedo (1), Coffin (4), Labo

ratorio Central Veterinario (9) y un !!anual de la Secretaria 

de Agricultura y Ganadería (16). 

El análieis bioestadistico aplioado al presente trabajo 

fué el Análisis de Varianza por Rangos, de Kruskal-Wallis (-

17, 20). 

No se· pretende describir, en el presente trabajo, la m~ 

todologia del análisis bioestadistiao, sólo la comprensión•. 

de los resultados. 



El resultado global, de los hallaz¡;os de :laborntorio, -

se muestran en: el cuadro No. l. 

Por la mayor frecuencia encontrada, Se seleccionaron -

los prirneros 7 géneros parasitarios para realizar loe perfi- · 

les cornparativos por género (ver gráficas del l al 7), 

J,. continuación, se describen las variaciOnes. mensuaiee 

obtenidas, '!'Or género y especie, en los 3 lotes estudiad.ce, 

G~ICA lTo. 1.- !lueetra las variaciones por Coccidioeisr 

En el lote I, lR frecuencia aumenta 30% de junio a sep

tiembre y, de aqui ~ nov!e~bre, dis~inuye 40%. 

En el lote II, de junio a agosto, la frecuencia au~enta 

50%: luego, de Agosto a octubre, desciende 25% y de octubre 

a noviembre, vuelve a au~entar 2~%. 

En el lote III, la frecuencia aumenta 35% de junio R Jl! 

lio, dieminuye 60% de julio a agosto, aumenta 45% de agoeto 

a septiembre y disminuye 3G% en octubre, para mantenerse es

table hasta noviembre, 

GRAFlCA No. 2,- Muestra las variaciones por ~emoncosis: 

En el lote I, la frecuencia disminuye 10% de junio a -

agosto y au~enta 3of en se~tiembre, Luego, disminuye 5% en -

octubre y vuelve a aumentar 107- en noviembre. 

En el lote II, la frecuenciR disminuye 15% de junio a -

julio, aumenta 25% de julio a agoeto Y disminuye 15% pa~a --
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septiembre, Posteriormente, se incrementa 30% hasta noviem-

bre. 

En el lote III, la frecuencia aumenta 15~ de junio a jy 

lio, disminuye 25% de julio a agosto y, poeteriormente, se -

incrementa 40% hasta noviembre, 

GRAJ>ICA No, 3,- Yuestra lae variaciones por Tricostrongilia

sis: 

En el lote I, la frecuenoia es de un 30% en junio y ju

lio, en agosto disminuye 15%, vuel•e n au~entar, de agosto s 

octubre 35% y disminuye 10% en noviembre, 

En el lote II, la frecuencia disminuye 10% de junio a -

julio, aumenta 20% en agosto y se mantiene asi hasta septiem 

bre. Luego, disminuye 10% en octubre, pera aumentar 15% bas

ta noviembre, 

En el lote III, la frecuencia aumenta 30% de junio a jy 

lio. En agosto no hubo hallazgos. En septiembre, la frecuen

cia del 20% permanece constante en octubre y disminuye 5% en 

noviembre. 

GRAFICA No. 4.- Yusstra las variaciones por Cooperiasis: 

En sl lote I, la frecuencia disminuye 5% de junio a ju

lio, aumenta 40% en octubre para disminuir 10% hasta noviem

bre, 

En el lote II, la frecuencia disminuye 15% de junio a -

julio, aumenta 20% hasta septiembre, disminuye 5% en octubre 

y se incrementa 15% en noviembre, 
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En el lote III, la frecuencia aumenta 20% de junio a jy 

lio, disl!linuye 30% en Agosto, aumenta 30~ e,n septiembre, di.!! 

minuye 30% en octubre y aumenta 20% en noviembre, 

GRhFICA No, 5,- 'lueet:::-a las variaciones por Eso!agostomiasis 

En el lote I, la frecuencia aumenta 5% de junio a julio 

disminuye 5% en agosto, ~umenta 15% en septiembre y, de aquí 

haota noviembre, disminuye 10%, 

En el lote Il, la frecuencia disminuye 5% de junio a jy 

lio, aumenta 10% en ar.cato, disminuye 10% en septiembre, au

menta 30% en octubre y as1 permanece hasta noviembre, 

En el lote III, en junio no hubo hallazgos, de julio a 

ap,oeto, la frecuencia encontrada disminuye 10%, En septiem-

bre no hubo hallazgos, De octubre a noviembre, la frecuencia 

aumentó 15%. 

GRAFICA No, 6,- Uuestra les variaciones por Estrongiloidosis 

En el lote I, la frec•iencia disminuya 30% de junio a Jl!. 

lio y aumenta, hasta el mes de octubre, 55%. luego, disminu

ye 15% en noviembre, 

En loe lotes II y IlI, los hallazgos no fueron releven-

tes. 

GR/.FICA No, 7,.·uuestra les variaciones por Diotiocaulosist 

En el lote I, la frecuencia disminuye 35% desde junio -

bosta agosto, aumenta 251. en septiembre, disminuye 10% en oa 

tubre y vuelve a aumentar 10% en noviembre, 
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No se dEtect6 le presencie de huevos de Fesciola ~rati 

E.J! en ningún lote, 
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CUADRO !To, l 

GDl"Ei\OS Y ESPECIES. EllCOJITllADOS El! 6 YUESTREOS 

DURA!ITE 6 !.!ESES (%). TM!urnf s;L,P;' 1988, 

---------------------- -~- ~:~~·--~·~~~,~·~---'~ ~ ---- ---~- .. -- ---- .. -
PAPJJ5ITO 

l, Cocoidiae (fillill'.1!!: -
Jru,) 

2, Haemonchue fil!P· 

3. TrichQetron&l'.lUe 

llll· 

4, Cooperia. .!!l!P• 

5. Oeeo~hagoetomum .!U2l?• 

6. Stron¡¡zloides ~--

~ 

7. D1ct;:¡:2ca!jl,Ue vi vipe.-

.D!.! 

8. Oet ertag!J! .!!l!P• 

9. Tr~churis .!?RP• 

10, Bunostomum .!!11.P• 

11. Chabertia .!!!1nJ! 

12. ~.!l.l!P· 

13. ~ vitulorum 

14, Faeciola. hepntice. 

LOTE 1' LOTE.II LOTE III 

40,0 

35,8 

15,8 

35,8 

29,2 

1,7 

2,5 

é:_5~;~ : •··:.31,7·

¡ 25~<L ····• ~ék :·::,~.: .. ·;_:f.~'·~,~ ~,· ·'·~ :· . 
·:.·, :":·~L · .. , 

,. 2~·~ : ' <22, 5. 
>.20~0 

'9.7 

i1;ºi. . li7. 

• .. •o;o •. . 0,0 

0,8 . O;O 

o.o .o~o 

-------------------------------------------~--~----~------



14 

100 

90 

E 80 

70 
< 
.... 60 

u 
_z_ 50 

LÜ ~ 

10 

O'---'---'---'--~-~-~--

E POCA 1988 

GRN:r~ f'b. 1. Perfil ccrrparativo de coccidias 
en los tres lotes estudiados 
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GRAFICA No. 2. Perfil ccxrpa.rativo de Haerronchus spp. 
en los tres lotes estuchados -
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GRAFICA N::>. 3. Perfil c~ativo de Trichostrongylus spp. 
en los tres lotes estudiados. 
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GW="ICA f'b. 4. Perfil C001)arativo de Cooperia spp. 
en los tres lotes estuchados. --
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GRAF1CI\ r-t>. 5. Perfil CClflll1U'ativo de Oesophagostonun spp. 
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GW="ICA r.b. 6. Perfil cc:J1'4)af"ativo de Strongyloides papillosus 
en el lote l 
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GRAFICA flb. 7. Perfil corrparativo de Oictyocaulus viviparus 
en el lote 1 
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Por :::edio .de la prueba del análiaie de vRri~nze ror ra.!l 

goa ée Kruakal~Wallia, se obtuvieron las siguientes magnitu

des de •la ested!atica de prueba H, para los tres lotea eatu-

diados; 

-------------------VALORES H/I.OTE • 
GENERO FAflASITARIO -------------------¡ II ni• 
------------------------ -------------------Coccidias (~film.) 215.2 166_;2 117,0· 

Haemonchue !.El?• 164,4 100;2 

Trichost~ongylus .!ill!• 148,0 ~a;3 j',~o.{ -
Cooperie .:u:¡¡, 126,2 60;·3· 

OeaaohReoatomum .!!JlE• 55, 3 8J~7' , 2~~0 

§., panilloaua 112,7 

Al nivel de aignificancia (C() da ,01, co_n k - l = !) gr!!_ 

de• de Ji bertad y conaul tanda la tnbla lle x2 ;. se obtuvo que• 

O< ,Ol = 15,09, Esto significa que hubo diferencia entre loa 

diversos géneros encontrados por lote (p ( ,Ol), 
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DISCUSlOli 

De loe 13 géneros parasitarios encontrados, hubo 7 que, 

por la mayor frecuencia encontrada, fueron base ~ara elabo-

rar gráficaB de perfiles comparativos. De ellos, 5 géneros -

fueron comunes en los tres lotes~ a saber, de mayor a rnenor 

frecuenciac ~§..E!!., Heemonchue .2..B].., Trichoatronpylus 

!!.lm•, Cooperia .!U?l!• y Oeeophagostomum ~· :En. cambio, §1r..Qn

g_yloidee r.e.pillosus y Dictyocaulus viviparus, tuvieron ma:tor 

frecuencia en el lote r, de becerro~ 12ct~ntcs, concordando 

con Eecutia (l9B5) y Herrera (1q73), acerca de la ~ayer eus

oeptibilidsd en ganado joven y la inf ecci6n por §. ~-

.!!.\!!!a travée de la lactación (1•er cuadro lio. l), 

Loa result~dos ~ueron sernejantes, cualitetivamente, con 

loe obtenidos por Sánchez (1975), aunque Dstertsgia .!!Jl.!!• no 

resultó tan frecuente. Y las coccidias tuvieron las més al-

tas frecuencias en los treo lotea (ver grtfica No, l), 

En general, la mayor frecuencia parasitaria, en loe 

tres lotes eetudif'.dos, rué manifieeta en loe meses de eep--

tiembre y octubre, eu~ue~to q~e ccndiúionee ambientales como 

precipi taoión pluvial, vee;et.eción al ta, sombra, etc,, fueron 

óptimas; e.e! corno la probable manifesteción del periodo pa-

tente de la mayor!a de los P,éneroe parasitarios. 

Aunque la frecuencia tiende a ~anteneroc relativamente 

elevada en loe lotee II (bece•ros destetedos} y III (vacas -

lactantes}, el lote I tiende a dis~inuir ligeramente en no-

viembre: quizás rlebldo a la reoruesta in~un'.taria de varios 
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individuos,· retiro p~ernaturo de las lluvias y cambios adver

sos en el ·-medio ambiente para las formas larvarias, etc. 

Aunque a veces los bovinos no mostr,.ron cuadros clíni-

cos severos, debido a parasitosis gastroentéricas y pulcona

re.s, no significa que estuvieeen libres de ellos, Según ~ui

roz y Thienpont, bien pudieron estarse desarrollando fases -

evolutivas que no fueron posible detectar por las técnioas -

coproparasitoscópioas; por ejemplo, las coccidias; en los mg 

aes de ~enor frecuencia, yrobablemente ae encontraban en la 

etapa de gametogonia o hab•r gran cantidad de esquizontes, -

De manera similar ocurriria con los helmintos, quienee hubig 

sen estado en fase larvaria, hipobiosis (período prepatente) 

haberse encontrado gran cantidAd de machos o inclusive, vie

joe sexualmente (periodo poetpatente). 

Lo anterior puede explicar loe decrementos en la fr~~-

ouenoia parasitaria en cada lote, en ciertos meses (ver grá

ficas), especialmente en agosto. Teóricamente, este conoci-

miento puede ayudar e implementar una profilaxis antihelmin

tica y anticoocidiana para abati~ la frecuencia parasitaria 

donde, según lo demuestran loa resultados gráficos, se pre-

sentó un mayor aumento para cada lote. 

La Unidad de Produooión •venuetiano Carranza r1•, cuen

ta. con potreros cercados, donde el lote l (becerros en lac-

tancia) ?BBtorea con •l loto III (vacas lactantes) y el lote 

11 (becerros dostetados), lo hace por separa.do, Siendo que -

el lote III eon progenitorae del lote I, implioe una infsst~ 

ción parasitaria reciproca y la oontaminaoión de loe raetiz~ 
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les compartidos por anbos lotes, 

Jcfendoza (197;;q roenciona que, bovinos P~;aar~frteme-nte sa--
. ·, - -. , -- ·' ·,·. , .. ~ 

nos, con carga regular de neiná.tod-os .ea'Stroeñ'té'X.'i'COS·~·'._- !'ié·r·d~·n 

30 kg en un año, Asi, l>odemos supon<;r lagr~n-~fec'~f6n:[~ ~~-ª 
- están sometidos loa becerros del lot~ ri/S.~'1es.~~í.-: :PáráaÜa~~-

doe por 7 gbneros muy. )latógé~os y. lo' recÚtiii._J,1'J{~rli ~pÚ~ar _-;. 

un calendario de deaparaait.i'.~ióÍI ~~~;¿;fa·}~~ li~iis~Íd~dsé dé 
-: _-_-_. ____ ._--_,. :-:~ __ :,_'.~_-;., >i;'.-. -.e~~-"--- ·:«s·--. ,;, ··:-- -.... -~-;:;· 

cada lote. - .- • . , .,~_~.2.;, .-'~?~ ~ 
..,::--.,.~:-" ·• i, :: . 

Acerca del análisis de'. varianza por ;~~g~~:, de ~ruska12~ . . . ' . . . 

Wallis, se Bl>liCÓ al yreserite es_tudi~ -porque, loa r~sUl tadoe 

tabule.dos, no tuvieron une. distl:'ibución nor'1al, Para cada g! 

nero y por lote, se tabuló cuantitativamente las cantidades 

da huevos por gramo de materia fecal en relación e. indivi--

duos afectados, las cantidades se sustituyeron por rangos, -

se sumaron mensualmente y loe totales ee llevaron a ecuacio-

nee para valores de la prueba H y ajuste de valores, los re

sultados, llevados al valor de eignificancia elegido, se pu~ 

den basar en loe di versos factores mencione.dos; tales como -

medio ambiente, manejo y ciclo b1o16gicc ~arasitario, 

RECOJ.!E!IDACIONES, 

Como se indicó en la Introducción, el Programa de Desa

rrollo Rural Integrado del TrÓFico HÍ1"1edo {l'il.ODJ<:.'t¡TH), del -

Instituto Jlexicano de Tecnolo¡:ia del AguR (IMTA-SARH), esta-

blece iue lo~ r~~~ltqrlos ~e l~A tnveetigacionea se reflejen 

en beneficios ~ara l~e unidades de producción. Se recc'1ienda 

por tanto, el eiGuiente c~lendario de dcsparasiteoión rara -
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la Unidad de Producción •vcnuatiano Carranza II", del Ejido 

Colectivo Agr1cola y Gnnadero "VenuatiRno Cananza I", llunl

olpio de Tamu1n, S.l.P. 

CALENDARIO DE DESPARASITACIUN 

J U Jf J«U L A G O S E P O C T IT O V 

l 2 3 • l 2 3 • l 2 3 4 l 2 3 • l 2 3 4 l 2 3 4· 

a a a a 
L I 

b b b b -------· o a a a 
II 

b ºb b 
T 

a a a 
III 

E b b b h 

a = aplique se anticoccidiano. 
b • apl1queae antihelm1ntico de amplio espectro. 

lOT'l I.- llecerroe de reci6n nacidos haeta 8 meses de edad, 

LOTE II,- Bovinos de 9 meses hasta lll meses de edad. 

lOTll: III.- Pie de cr1a, 
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APElfDICE 

cuando los huevos de loe nemátodoa son arrojados oon -

lae heoea, eu desarrollo hacia larvas I y II, se verá influi 

do por una serie do factores ambientales, como la temperatu

ra del aire y del suelo, el viento, precipitación pluvial, -

inundaciones, luz solar directa, sombra, eatruotura y hume-

dad del suelo y cubierta vegetal del mismo. IUentras están -

en las heces están a cubierto de esos factor~e paro, a medi

da que ae daaecan, las larvas mueren ráoilmente al resentir 

la escaeez de oxigeno y la flora bacteriana, su alimento, se 

inhibe, auatit11yendola otros organismos nocivos 'PSra loe es

tadios de desarrollo, La lluvia, las inundaciones e insectos 

coprófagos pueden disgregar las heces y el calor del sol las 

deseca rápidamente. A pasar de tales fsctorea nocivos, toda

via quedan innumerables huevas y larvas I y II, que alcanzan 

el estadio III infeetsnte1 pero cuando loe factores aparecen 

3-4 dias después, ya se ben formado lae larvas III (2), 

I.a larva III infestante, está !aouHeda Pt>ra adaptarse 

a divernaa condiciones de temperatura, humedad y luminosidad 

Trepa por plantas u objetos por la ma&ana, en la tarde o a -

todas horas en d1ae nublados o húmedos, Si la humedad es eli 

minada por corrientee de airo a por calor del sol, la larva 

ee esconde en la vaina de les hojas o bien, se introduce ve~ 

tioalmente en el sub•uelo y sube cuando las condiciones de -

humedad mejoran. Primavera y otoao son buenas épocas para --



27 

las infestaciones, asi como veranos húmedos. Invierno y ver~ 

nos secos, no lo son. la sequia prolongada es desfa1rorable -

para loe parásitos, ya que al secarse las heces de loe ru--

miantee, se forma en su superficie una costra, impidiendo su 

aireación y con ello la muerte de nunerosoe huevos y larvas 

l y 11, Larvas infeetantes de, por ejemplo, triooetrongili-

doe gástricos, disminuyen su poder infestante en invierno. -

La larva llI, despojada de su vaina, se nutre de tejidos o -

secreciones. Al peeP.r a larva IV, rroduce daños mayores, 

pues crece rápidamente e ingiere mucho alinento. la patogen! 

cidad más importante depende de eu migración y actividad peI 

rorante y alteracibn del perietaltiemo y accibn t6xica de -

sus secreciones y excreciones • El desarrollo de un parásito 

en el hospedero, se divide en< 

- Periodo prepatente. Del ingreso hasta la me.durez sexual. 

- Periodo patente. Tiene actividad sexual (produce huevos), 

- Periodo poetpatente, Vive sin actividad sexual (2), 

GEl!EMLIDAll"ES DE LOS !RINCIPALES G::!:Jr.:.:ROS :P.ARAf:ITARIOS El!COll 

TRADOS, 

~!!Rll· 

las coocidiae pertenecen al phylum Protoz!!.!!, eubphylum 

II Sporozoa, claee I Ielesporea, subclase 2 Coccidia, orden 

Eucoooida, suborden Eimeriina, familia Eimeriidae, p,énero -

Eimeria y varias especies (15). 

Loe oocistoe de ~~ (nombre cienti!ico de las coc

o idiae) son quietes o formas reproducti?as de las coocidiae 



que invaden el epitelio intestinal de la mayoría de los ani

males. Haciendo esto, ee desarrollarán las dos primeras eta

pas del oiolo biológico, denominadast eaquizogonia y gameto

gonia: la tercera etapa se realiza ruera del hospedero y se 

llama eaporogonia (13, 15), 

Los aaporozoitoe, rase infaatante de este protozoario, 

se hallan en el oocisto, que es capaz de resistir los afee-

toe adversos del medio ambiente y es el que sale al exterior 

con las heoes (13), 

Las coccidias determinan, en loe caeos agudos, una ent~ 

ritie catarral con engrosamiento de la muoosa antbrica y gr~ 

vea hemorragias, Es caraote"iatica la diarrea negruzca, rbt1 

da y tenesmo, Pueden hallaras en las heoea muooaidades con -

estrías de sangre (13), Además, as produoe anemia, extenua-

oión y mala digestión. El sodio disminuye y el potasio san-

guineo aumenta en infecciones graves: dis~inuye la albúmina 

y proteínas sanguíneas, La alfa y beta globulinas aumentan y 

disminuye la gamma globulina, habrá disnea, debilidad, desh1 

dratación, mucosas pálidas, enflaquecimiento y anorexia, La 

coccidioeie pueric afectar a todo el tracto intestinal (15), 

los caeos agudos se presentan en ganado joven, en quie

nes puede producir la muerte (9), Ocurren oon más rreouenoia 

en becerros menores de 6 meses y es raro en adultoe. En za-

nas tropicales húmedas, c11ando se intensifica la aria de be

cerro e en un espacio reducido, aumenta la contaminaci6n fe-

cal de los alimentos, presentándose así, los casos agudos. -

Eimeria ~y li,.. zuernii, son patógenas en bovinos, las --
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otras l? especies presentes en infecciones mixtas, ea desco

noce si seAn reeponeableo de la enfermedad, El periodo prel'l1. 

tente, ea de 15 a 17 diae, según la especie, !.a etapa de ee

porogonia, que se realiza en el meí.io ambiente, dura 24 a 48 

horas y a temperatura de 15 a l8ºc en el suelo (15), 

Ha•monohus .!!l!ll•• Trichoetrongylue .!!llE• y .Q.QQ~ .!!!!.ll• 

Estos 3 eéneros de helmintos pertenecen al phylum ~

!2J!~, clase Secerrnegtea, orden Strongylida, auperfamilia ---

Strongzloiden, familia TrychoetroneYlidae, subfamilia !J:.!--

choetrongylinae y con algunas especies cada uno (15). 

Son gusanos redondos, ~or lo que se les denomina comun-

mente nemátodos, Ocurren más o menoe al mismo tiempo y, debi 

do a eue eemejan?.as fisiológicas y de hábitat, las ooneecuen 

ciae también son similares, Eetahlecon una verminoeie gaetr~ 

entérica y realizan una constante succión de eanere, causan

do anemia microcitica hipoorómica, policromator.ilia, puntea

do baeófilo y eritroblastosis, Esto ocasiona anoxia tisular, 

afectando el catabolismo oolular con desequilibrio en el or

ganismo del hospedero. Esta situación evita la reintegración 

del hierro, puee al inflamarse al epit~lio gaatrolntentinal, 

no se abeorve el mineral. Disminuyen las proteicas plaemáti

cas, ocasionando hipoalbuminemia, por lo que la presión oslll.!Í 

tica bajará y producirá edemas en las partes bajas, co~o ol 

eepaoio intermandibular y vientre, Esta baja de albúmina prQ 

vooa retención de cloro, ~ue aumenta loa edemas y ocasionan 

una baje de cloro en el plasma sanguíneo; en estos casos, el 

:;~ ~J 
~..-";-: 
~..:. :1. 

·-·· 
,,.-=.' , .. -: 
....-.J '.'..:-; 
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edema es producido por hipoproteinemia e hipocloremia. Suc-

cionan minerales (anionee y cationes) del liquido intereti-

cial, afectando el sistema inr.runocompetente para producir an 
tiouerpos. Hay alteraoi6n del timo, probablemente por defi-

ciencia de calcio, reflejándose en la inmunidad celular (se 

incrementa la gamma globulina). Las sustancias metabólicas -

de loe helmintos semejan catecolaminae y anticolinérgicos, -

produciendo irritabilidad y efectos convulsivos esporádicos 

y ataxia. Loe animales se observan con eczema y pelo hirsuto 

o caida óel mismo. Además de eu acción expoliatriz, sustraen 

del quimo: fósforo, calcio, cobalto, cobre y vitaminas (ll). 

Afectan de preferencia a los animalee jbvenee, resultan 

do en retraso del crecimiento y basta la muerte; por ejemplo 

Haemonchus .film·• consume 0,2 ml de sangre por d1a. En eene-

ral, el periodo prepotente es de 15 a 26 diae, para eetoe e! 
neros (15), 

Haemonchue ~·• ee localiza en abomaso. El macho mide 

10 a 20 mm y la hembra 12 a 30 mm de largo, según la especie 

TrichgetrongYlue .!!.!rl?•• se localiza en inteetino delgado y/o 

abomaso. El maobo mide 2,3 a 7.5 mm y la hembra 3.2 a 8 mm -

de largo, según la especie. Cooperia .filll<•• ee localiza en in 

testino delgado y a veces en abomaso, El macho mide 4.6 a 9 

mm y la hembra 5.8 a 12,3 mm de largo, según la enpecie. A -

estos 3 géneros, ee les conoce co~o tricoetrongilidos (15), 

Oeeophagostomum .!!.EP• 

Pertenece al phylum ltematoda, clase Secermentea, orden 



31 

§trongylida, su"erfamilia Stronrcyloidea, familia Strongyl!-

~. subfamilia Oeeoybaeostooinae, p,énero Oesopha.goetomum y 

algunas especies (15), 

L&s es'Peciee de este género, en estado larve.rio, fortran 

nódulos en :reyuno e !.leon y ya adultos, se ubicarán en el CJl 

lon. Clinicamente, producen diarrea, l!lBla digesti6n y falta 

de desarrollo. El macho mide 14 a 17 mm y le. hembra 16 a 22 

mm, según la especie, El pariodo prepatente es hasta de 32 e. 

42 diae, En este periodo, las larvas causan lesiones en su -

entrr.da y ealidn de le. sub,,,ucoea con formaci6n de n6duloe -

oon sangre; eu actividad ex-poliatriz es hellJBt6faga. !~ inten 

eid~d de la reacción alérgica ~or ~einfestacionee, variará -

según la cantidad larvaria y susceptibilidad del individuo. 

Loe n6duloe se caseifican y calcifican debido a la reacción 

del organismo baoia bacterias de asociación. Son parte de la 

respuesta inmune y se presentan en bovinos hasta loe 8 6 12 

meses de edad; la principal respuesta inmune es la diarrea, 

pare. expulsar le. larva rv. Los nódulos pequeños miden de 1 e. 

6 111111 de diámetro, blencoe en el centro y grisee en la perif~ 

ria; loe grandes, con une. aureole. hemorrágica de más (15). 

:ta larva IV mude. e. adulto y ae alojará en el colon, cu

ya acción ~atógena eeré mucho menor: a¿ al!=ente del con~cn! 

do intestinal, no ee adhieren a la mucosa, pero le. irritarán 

si son demaeie.dos, F.l pioo de producción de huevos es de 6 a 

10 eel!la.nae y durr. l a 4 semanae, lue¡:o decline. y los l\u•;ltos 

son eliminados; otros, permanecen baste 15 meses, El huevo -

arrojado eclosione ol primer dia y en 5 n 7 dins, el ncmáto-



do !tilda a larva III y es ingerida a tr~vés del agua o alimon 

to, ~ a 7 diee drepués, 111Uda a larva IV y, 7 a 14 diae más, 

mudará· a adulto, ~n suelo húmedo, la larva sobrevive haeta 3 

meses. El desarrollo d~ este género, et eemejente al de los 

anteriores géneros mencionados (15), 

Strongyloidss papilll!J!!ll!, 

Pertenece eete helminto el pbylum Nematoda, clase ~ 

mentes, orden Rhabditida, superfamilia Rhabditoidea_y fami-

lia StrongYloidae, Sólo ee conoce la bembre ~artenogenética 

y mide 3,5 a 6 mm de largo. Este género se reproduce por paI 

tenogénesis, dando luear a larvas infestsntea o larvas de vi 

da libre; en este último caso, loe machos y hembras son muy 

pequeaas (15). 

Infectan a hospedero ~or via cutánea, digestiva o tran~ 

mamaria, En el primer caso hay migración pulmonar, lleeando 

por vaeoe eangulneos y linfáticos¡ luego, alveolos, tráquea, 

esófago e intestino (epitelio glancular), En las otrca viaa, 

por alimentos contaminados y lactación, respectivamente, Cli 

nicamente, producen enteritis catarral, a veces hemorrágioa; 

otras, asociada a problemas cutáneos y respiratorios (15), 

Las larvas que migren por pulmones producen tos, ester

tores y a veces neumonia, a causa de bacterias de asociación 

Infestaciones intensas afecten la veeicula biliar, conducto 

colédoco, >élvie renal, vejiga urinaria y uréteres, donde al 

oanza la madurez sexual, En tales caeos, las leRionee de los 

tejidos son más intensas que en la mucosa gastroentérica, La 
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localize.cíói\ de.las be.nbras adultr~ es en ·l_a: pared '.del integ 

tino delgado (?.). 

:El '{'eriodo prepatente varia de 5 a 10 diae (15). 

Dictyocaulu• viviperus. 

Género perteneciente al pbylum ~~. clase ~ 

lru!:• orden §.l;J:QngYlida, su~erramilia Yetaetronc;yloidea y fa

milia Dictyocaulidee, con algunee ••>eciee (15). 

El macho mide 3 a R cm y la hembra 5 a 10 cm de largo. 

Invade loR riulmones provocando neumonla verminosa y neumonía 

bacteriana secundsria. Afecta máe e bovinos jé7ene~ hasta -

los 2 aóoa de edad. De navietrbre e ~~rzo oc~eiona l~s princ! 

palea pérdidas económicas por retraso del crecimiento y he.e

ta la muerte. Infecciones taeivae produoen violento• accesos 

de tos, flujo nasal, respiración dificulto•n (disnea) con e~ 

tertores y gemidos; fiebre y rápido adelgazamiento con ede-

mae en papad& y vientre. Cuando la disnea ee intensa el ani

mal extiende su cabeza y cuello hacia acelante y abre sus ·~ 

tremidades anteriores. Se presenta en tiempo caluroeo y vern 

no húmedo, Un becerro con infección leve por ~. yiyiperus, -

oontemina un potrero con 33 millone~ <l~ lur7Kti. Entre le y -

21°c, éstas se desarrollen en 3 y ? dlae: en condiciones 6p

timae, vivirán un afio a 4.5oc. Se desconoce su meoe~lsmo pa

ra sobrevivir• -1Eºc. El honeo Pilobolua .!!!.I!•• parece in--

fluenoiar la distribución de las larvas, pue" puede acarrea~ 

las beata 3 m de laa heces (7), 

La infeooión ocurre en otodo y, despuéa de 3 a 6 eema--



nas maduran, arrojan huevos y 70 dias poetinfecci6n, desapa

recen de los pulmones, El periodo prepatente dura 25 diae: -

el patente 30 diae y el poetpatente 15 diae, aproximadamente 

(7). 
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