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RESUMEN 

La Ascariasis porcina, es una enfermedad parasitaria 

que provoca graves problemas económicos cuando se encuentra de 

forma enzootica en las granjas dedicadas a la finalización· 

(engorda) de cerdos, entre los cuales se encuentran: Retraso -

en el crecimiento, mala conversión alimenticia, pérdida de oe-

so, decomiso en rastro de pulmones e hígado principalmente.(15) 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la fre

cuencia y distribución de Ascaris suum en cerdos de granja de

sistema intensivo en el municipio de Vista Hermosa de Negrete-

Michoac~n. 

Se muestrearon 420 animales de 7 granjas con este siste 

ma en el periodo comprendido de agosto a diciembre de 1995. 

Los ex~menes coproparasitoscópicos cuantitativos de co~ 

centración por flotación por medio de la técnica de Me Master, 

fueron realizados en el laboratorio de parasitclogia del Cen -

tro Universitario de Ciencias 3iológicas y Agrooecuarias de la 

División de Ciencias Veterinarias. 

Los resultados fueron negativos en las i20 muestras, te 

niendo una frecuencia de ascariasis de 0.0 . 



INTRODUCCIOH 

La crfa y explotación del ~érdo es una de las activida

des más importantes, no solo en México, sino en muchas partes

del mundo; ésta importancia la fue adquiriendo debidn a las -

grandes necesidades de disponer de otra fuente de prote1na de

origen animal para satisfacer las necesidades alimenticias de

la población. (2) 

En México existen muchas zonas en donde ésta práctica -

se a intensificado para cubrir las necesidades de los habitan

tes; a su vez ésta intensificación a reportado grandes benefi

cios, pero también grandes problemas, entre ellos de manejo, -

alimentación y sanitarios; entre los cuáles las enfermedades -

parasitarias han adquirido gran importancia por las grandes po 

blaciones de cerdos que se explotan en las granjas. (2) 

Aunque bien existen muchas reQiones en el pa1s en donde 

las medidas de bioseguridad son muy e~trictas evitando en gran 

medida la presentación de enfermedade~ infecciosas y de origen 

parasitario; por otro lado hay re1ion~s que no tienen éstas me 

dictas funcionando el 100%, es por el 10 que gran cantidad de en 

fermedades se han establecido en form~ permanente (enfermeda -

des enzooticas) por lo cual los porr.i~ultores de éstas regio -

nes ya se han acostumbrado a convivir :on ellas y creen que de 

ben de pagar un precio por su ore~encln, con mayores gastos de 

alimentación, disminución en la t~sa 1e crecimiento aumento de 
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la morbilidad y mortalidad lo cual repercute en grandes probl~ 

mas económicos. ( 2) 

Desde el punto de vista de salud pública, la domestica

ción de el cerdo y el haberlo llevado al hogar probablemente -

sean los responsables del desarrollo de la cepa de Ascaris en-

el hombre. 

Durante varios años se ha discutido el papel de Ascaris 

~ en la enfermedad humana. Trabajos experimentales han de-

mostrado que el papel de Ascárde del cerdo puede afectar al 

hombre. Recientemente se han documentado algunos casos en ni -

ños infestados con Ascaris suum. Debido ha que los huevecillos 

ingeridos pueden desarrollarse en ei tubo digestivo humano y -

causar migración larvaria visceral resultando más afectados -

pulmones e hígado. Por ésta razón los pediátras y los médicos

-rurales deben tener presente el papel que los cerdos pueden de 

sempeñar en la Ascariasis humana. (24) 

La Ascariasis del cerdo es una de las parasitosis más -

comunes afectando principalmente a los animales jóvenes que -

son los que presentan mayor susceptibilidad. Es una enfermedad 

que en algunos casos es inaparente, pero cuando es detectada -

se observa clínicamente retraso en el crecimiento, problemas -

digestivos, respiratorios y nerviosos. La transnisión se real~ 

za por la ingestión de material contaminado con huevecillos de 

Ascaris suum. (14,15) 
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A continuación se present=rá en el siguiente cuadro al

gunos lugares de la República en 1onde se ha reportado la pre

sencia de Ascaris ~u~m en cerdos. (15) 

REPORTE DE ASCARIS SUUM EN MEXICO 

AUTOR LUGAR No.CERDOS % DE FREC. 

Garibay 1946 La Piedad Mich·. 1000 87 e. e. p. 

Mancisidor 1963 Rastro Ver. Ver. 80 necro. 

Andrade 1968 Apaseo Gto. 1012 75 necro. 

Basurto 1968 Tlalnepantla Edo.!"éx. 1000 68 necro. 

Roman 1970 Apipilulco Gro. 400 42 e.c. p. 

Aya la 1970 Texcoco Edo. Méx. 400 36 e.c.p. 

Arce 1970 Morelia Mi ch. 1000 42 e.c.p. 

Sosa 1972 Acayucan Ver. 300 62 e.c.p. 

Rodrf guez 1973 Cd. Victoria Tam. 525 80 e.c.p. 

Cruz 1973 Guadiana Dgo. 200 53 e.c.p. 

Garza 1973 Cd. Victoria Tam. 263 59 e. e. p. 

Villarreal 1974 Cd. Victoria Tam. 203 66 e.c.p. 

Ramos 1979 Rastro ABC, Los R¡;yes 

La Paz Edo. Méx. 62 necro. 

Ceja 1980 Rastro TIF N.54 S.C. 9.4 necro. 

La presencia del parásito 1dulto en intestino es causa

de decomiso en los rastros, sien10 ésta una de las pérdidas -

económicas evidentes de tal par~sitosis; aunado a lo anter.ior

existe tam~ién ~l dec~miso de vls~eras como el hfgado al pre -

sentar lesiones de mancha de lec~~ y fibrosis debida a la mi -
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gración larvaria. (15) 

ETIOLOGIA: Se trata de un nemátodo que pertenece al Phylum Ne

matoda, Clase Secermenta, Orden Ascarida, Suborden Ascaridina

Superfamilia Ascaridoidea, Familia Ascaridae, Género Ascaris,

Y la especie es Ascaris suum. (15) 

MORFOLOGIA: Son parásitos que presentan un cuerpo cilindroide

no segmentado con un tracto intestinal y una cavidad general.

Son de forma redonda en sección transversal y están cubiertos

por una cutlcula más o menos resistente a la digestión intesti 

na!. (15) 

Los machos miden de 15 a 25 cm. de largo por 3 a 4 cm.

de ancho y las hembras de 20 a 41 cm. de largo por 5 a 6 cm. -

de ancho. Los huevecillos miden de 50 a 80 por 40 a 60 micras, 

son de color café amarillento, y la superficie de la cara ex

terna es rugosa. (14,19,15) 

CICLO BIOLOGICO: Las hembras depositan los huevecillos inseg

mentados en el intestino delgado, los cuales salen con las he

ces y se depositan en el suelo; con una humedad del 100% y una 

temperatura de 18 a 20ºC, entre los 30 y 40 dlas alcanzan el -

estado de larva 2 o infestante; los cerdos ingieren los .hueve

cilios los cuales eclosionan en el intestino por medio de estl 

mulos flsicos y químicos, las larvas pasan por vla porta al hl 
gado, otros pasan por vla linf!tica, otras más pas~n a la ca -
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vidad abdominal; las larvas que llegan al higado mudan y se 

transforman ~n tercera larva en 4 6 5 dlas después de la infes 

taci·6n pósti!r.iorment·e pasan por s·angre al corazón y ·llegan a

los pulmones ~n 5 6 6 dias más (aunque algunas erráticas pue -

den alcanzar ill bazo y a los riñones), mudan y se transforman

~n larva 4, abandonan los capilares y pasan a los alvéolos y -

continúan su camino hacia los bronquiolos, bronquios y tr~quea; 
el pico de e~ta migración es del doceavo d1a postinfestación.

Las larvas son deglutidas y llegan al intestino entre 14 y 21-

dias después de la infestación. (14,19) (figura 1) 

El periodo prepatente es de 49 a 61 dlas y el periodo -

patente de 11n año (periodo de reproducción). 

Este ciclo es directo (un solo tipo de hospedero y una

hembra ~s c~oaz de poner hasta 2 millones de huevos al día). -

( 14. 19) 

FIGURA 1: CICLO BIOLOGICO DEL ASCP.RIS SUUM 

SIGNOS CLIII!COS: En muchos casos éstos pueden pasar inadverti

dos, p<:r(l <·n algunos casos la velocidad de crecimiento pue<ie -
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reducirse entre un 2 a un 10%, y la conversión alimenticia en 

un 5 a 13%, ésto se manifiesta por la baja absorción de los 

alimentos y porque en algunos casos se puede presentar diarrea. 

( 19 '22) 

En lechones se puede presentar signos de neumonia con -

exudado y expectoraciones pulmonares. (19,14) 

Se distinguen dos fases de la enfermedad: 

1) Fase inicial o migratoria. 

2) Fase terminal. 

En animales de 3 a 5 meses de edad durante la fase mi-

gratoria se presenta neumonia con tos seca. 

En la fase terminal dependiendo de la cantidad de par~

sitos se puede presentar desde molestias abdominales, cólicos, 

diarrea, pelo hirsuto, extremidades congestionadas, distrofia

ósea, raquitismo, distrofia cut~nea con hiperquer"atosis, enfla 

quecimiento, algunas veces presentan problemas nerviosos con -

crisis epileptiformes y manifestaciones convulsivas con dura -

ción de 1 a 5 minutos, obstrucción del conducto biliar y pan -

creático provocando ictericia por retención biliar con colecto

cistitis o mala digestión por la interferencia en la salida -

del jugo pancréatico al duodeno, durante su migración por los

pulmones puede haber complicación bacteriana, fiebre y disnea

hasta provocar graves obstrucciones intestinales y muerte en -
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infestacion~s severas. (7,14,15,19,22) 

PATOGENIA: La acción expoliatriz aue realiza el par~sito es s~ 

lectiva y ~tiliza gran cantidad de glúcidos, f6sf6ro, vitamina 

C y algunas veces también células epiteliales. (15) 

La ~cción mec~nica est~ dada por la cantidad de par~si

tos, también puede ocurrir ésta acción en conducto biliar y -

pancre~tico. (15) 

La acción irritativa e inflamatoria se da por su acción 

en la mucosa intestinal, por sus movimientos produce una ente

ritis catarral y disminuye la capacidad digestiva del intesti

no y de absorción. (15) 

La acción traumAtica e irritativa están ligadas a los -

sitios por cf0nde migran en diversos parénquimas después de la

pared intestinal, el higado, los pulmones, varios tejidos como 

el muscular 1 el nervioso, otras vísceras como los riñones en

donde las larvas ejercen una acción taladrante que provoca le

siones traurnHicas e irritativas para oroducir inflamación. La 

acción bactc;riana de las larvas ha sido demostrada al favore

cer el paso 1e bacterias por Salmonella del intestino al to -

rrente sanquineo. (15) 

S•! 11., observado que los cerdos que sufren reinfestación 

responden rn~~ eficazmente que animales que padecen una infesta 
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ción primaria; ésta inmunidad se da principalmente por las la~ 

vas I.
2

y 1
3 

que son altamente antigenicas:;, es por ésto que los 

animales jóvenes son más susceptibles que los adultos a pade

cer la Ascariasis. ( 7) 

DIAGNOSTICO: Para realizar el diagnóstico de la Ascariasis, de 

berán tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

1.- La edad de los animales. 

2.- Sistema de explotación. 

3.- El retraso en el crecimiento (signos clínicos). 

4.- Identificación del parásito en el intestino al realizar la 

necropsia. 

5.- Mediante un exámen microscopico a una muestra de esputo 

que pone en evidencia las larvas presentes por medio de la 

digestión artificial de los tejidos lesionados. 

6.- Determinación de huevecillos del parásito mediante un exá~ 

men coproparasitoscópico por la técnica de flotación y 

cuantificación por ~e Master. (7,14,15) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Para realizarlo se debe pensar en to

dos aquéllos factores que afectan en el crecimiento como la -

Metrastongilosis y el suministro de dietas inadecuadas entre -

otros. ( 7) 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL: Para establecer un control 

contra el parásito deben tomarse en cuenta su habilidad, ya 

que los huevecillos son muy resistentes a la falta de humedad-
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~ongelación y productos químicos, bajo ciertas condiciones los 

huevecillos pueden sobrevivir hasta 5 anos, aún cuando el ca -

\or y ~1 sol tos pueda destruir en ~oca tiembo. (19) 

Existen medidas sanitarias que si bien, no eliminan al-

100% el problema, ayudan a controlarlo en gran medida, entre -

éstas medias se encuentran: 

1.- La limpieza de los corrales de cría con agua, detergente o 

sosa. 

2.- El uso de soplete o flama sobre los pisos y paredes ha da-

do buenos resultados para reducir la cantidad de hueveci -

11 os. 

3.- El secado de los pisos ayuda a controlar los huevecillos. 

( 22) 

4.- BaAo obligado de personal y visitantes. 

5.- Cuarentenar y realizar exámenes copropatasitosc6picos a --

los animales de nuevo ingreso. (14) 

6.- Tomar adecuadas medidas de bioseguridad para evitar la pr! 

sentaci~n del problema. 

7.- Diseñar un programa de desparasitaci6n de acuerdo al tioo

de expl0tación y al grado de parasitosis; por consiguiente 

se puede recomendar en forma general realizar un programa-

de desparasitaci6n de la siguiente forma: 

a ) fl t.r "Jo a n i m a l que se i n t ro d u e e en 1 a gran j a . 

b) 11 h·•·rnbras y mach.os d.e r.eemplazo. 

ci fl ll•·rnbras gestantes 15 días antes del parto. 

d) fl l~s sementales cada 6 meses. 
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e) A todos los cerdos durante la primera semana postdeste-

te. ( 7,14) 

El municipio de Vista Hermosa de Negrete Michoacán, se-

localiza al noroeste del Estado en las coordenadas 20º16'00u -

de latitud norte y 102º28'45u de latitud oeste, a una altura-

de 1545 mts., sobre el nivel del mar; su superficie es de 200.46 

Km 2 representa el 0.33% del total del Estado y el 0.00010% de

la superficie del país. Limita al norte con el Estado de Jalis 

co al este con el municipio de Tanhuato, al sur con los de Ix

tlán y Pajacuarán, al oeste con Briseñas. Se divide en 5 loca-

l idades, siendo: El Alvareño, Coenqueño, La Angostura, Los Pi

lares y El Capulín. Su hidrografía se constituye por los ríos

Duero, Lerma y la Presa de Gonzalo. (cartogramas 1 y 2) 

El clima es templado con lluvias en verano. Tiene precl 

pitaci6n pluvial anual de 800 mm 3 con una humedad relativa del 

65% y su temperatura oscila entre los 11 y 28ºC (entre agosto

Y diciembre es alrededor de 5 a 26ºC); su relievi lo conforman 

la depresión Lerma Chapala y el Cerro de Gonzalo. (5,9) 

Los suelos del municipio datan de los períodos Cenozoi

cos, Cuaternarios y Ter:iarios, corresponden principalmente a-

los tipos de Chernozem. Su uso es primordialmente agrícola y -

en menor proporción ganadero. En la estructura de la tenencia

de la tierra la suoerficie es en su mayor proporción ejidal. -

En el municioio predomina la pradera, con huizache, mimosa, ·n~ 
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pal y mezr¡uil•:. Su fauna está constituida por zorrillo, coma

dreja, liebre, tlacuache, pato y carpa. (5,9) 

El municipio está situado a 198 K'm d'e la c·apital del E.§. 

tado por la carretera Mixico-Morelia-Guadalajara. Tiene comuni 

cación a su~ localidades por caminos de terracería. Cuenta con 

telifono, correo, vías ferroviarias y carretera~ federal. 

Las actividades económicas que se desempeñan en la po -

blación son: 

Agricultura: Los principales cultivos son: Maiz, Trigo, Sorgo

Y Cártamo. 

Ganadería: Lu explotación de bovinos leche, cerdos, equinos, -

cabras, abejas y aves. 

Fruticultura: Se produce principalmente granada roja. (5,9) 

La población porcina actual con la que se cuenta en el

municipio e~ ~!rededor de 4576 cabezas, de las cuales 915 se -

encuentran ,.,, explotaciones tecnificadas, 1950 en semitecnifi

cadas y 1711 ~n explotaciones de trapatio o familiares. (A) 
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La distribución de §stas dentro del municioio es la 

si g: (A) 

EXPLOTACIONES 

LOCALIDAD TECNIFICADAS SEMITECN I F I CADA S TRASPATI O 

Vista H. de Negrete 651 1. 040 790 

El Capulfn 85 208 

Los Pilares 103 270 

La Angostura 45 109 

Coenqueño 70 207 

El Al vareño 264 607 127 

Total 915 1. 950 1. 7,, 

(A) Andrade T.J: Asociación local de porcicultores de Vista -

Hermosa de N. Michoacán. Comunicación personal. 



1 3 

En P.l municipio existen 7 granjas que producen cerdos -

en forma intensiva las cuales tienen el siguiente inventario: 

No. DE V!EII

GRANJA TRES 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

55 

110 

ilO 

100 

35 

110 

20 

No. DE CERDOS EN CADA ETAPA 

SEMEN
TALES 

3 

2 

2 

5 

2 

2 

LACTAN
CIA 

50 

60 

63 

120 

54 

54 

25 

CRECI
MIENTO 

85 

90 

95 

170 

75 

80 

35 

ENGORDA CERDOS 
DE 

195 

203 

206 

390 

180 

190 

98 

T ot a 1 : 

3-5 MESES 

156 

145 

148 

278 

128 

1 50 

70 

1 '075 

En ~stas granjas la alimentación es. a base de alimentos 

balanceado~ existentes en el mercado, algunos de estos produc

tores elab0ran sus propias dietas con granos que ellos mismos

producen m~> la incorporación de concentrados comerciales. (A) 

La m1yorla de los cerdos que se tienen de traspatio, -

son adquiri1os fuera del municipio de productores que se dedi

Ciln a ven.cJ•,r lechones recién destetados. Los lugares de proce

dencia de ~stos es muy variado, e incluso algunos son del Esta 

do de Jail·:so. (A) 
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El destino de los cerdos en pie que van al abasto es a

los rastros de la Piedad Michoacán; aunque los cerdos de tras

patio y parte de los que se encuentran en sistemas semitecnifi 

cados son sacrificados en el rastro Municipal. (A) 

En la actualidad la producción porcina ocupa el quinto

lugar como actividad socioeconómica dentro del municipio, por

debajo de la agricultura, comercio, ganadería destinada a la -

producción de leche (bovinos) y actividad emoresarial. (A) 

A fines de· 1994 y principio de 1995 la porcicultura del 

país sufrió grandes modificaciones por diferentes factores que 

afectaron la economía nacional, entre los cuales se encuentra

la falta de créditos, altas tasas de interés y la aoertura de

las fronteras. (1) 

Durante todo el año la importación de carne de cerdo -

proveniente de Estados Unidos se ha detenido, debido princioal 

mente a la devaluación, lo cual hace menos atractiva ésta acti 

vidad a los productores de cerdos de ese país del norte. (10, 

11) 

Esto de alguna forma favorece en parte al productor "'e

xicano, el cual debe realizar esfuerzos mayores oara llevar a

cabo esta actividad más eficiente, y de alguna forma recuperar 

el mercado que los Estados Unidos les deja (obradores, tabl~j~ 

ros, cadenas comerciales y restaurantes). (10,11) 
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Hasta 1994 en México se producfan alrededor de.16995.471 

mi les de toneladas de cerdo, de las cuales el Estado de Micho~ 

e ~ n pro d u e 1 a a 1 re-d e do r de 1 1 9 4 . 1 1 O m il es de ton e 1 a das 1 o e u a 1 -

lo convierte en el Estado que ocupa el sexto lugar en produc -

ción a nivel nacional con el 7.4% de la producci6n.(3) 

El municipio de Vista Hermosa de Negrete en 1994 produ

jo alrededor de 672.189 toneladas de cerdo, lo cual a nivel es 

tata! representa el .05629% de la producción y a nivel nacio -

nal el .00395%. (A) 

(A) Androd~ r,J: Asociación local de porcicultores de Vista -

Hermosa de ti. ~1ichoac.§n. Comunioción Personal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción porcina del Estado de Michoac~n es una de 

las m~s importantes, ocuoando el sexto lugar a nivel nacional; 

con un total de 1 '194,110 cabezas, lo cual representa el 7.4%

de la producción nacional. (3) 

El municipio de Vista Hermosa de Negrete Michoac~n cuen 

ta con una población porcina de 4576 cabezas de las cuales 915 

se encuentran en granjas tecnificadas, 1,950 en semitecnifica

das y 1,711 en traspatio o familiar. 

Uno de los factores que limita la productividad de ésta 

actividad lo constituyen las enfermedades parasitarias como la 

Ascariasis del cerdo, lo cual provoca grandes problemas econó

micos cuando el grado de infestación es severo. 

Las principales pérdidas económicas que se consideran -

son: 

1.- Pérdida de peso de 11-15 Kg. en animales severamente afec-

tados. 

2.- Retraso en el crecimiento. 

3.- Animales de menor peso al mercad~. 

4.- Decomiso en el rastro de hígados y pulmones afectados. 

5.- Mayores gastos de alimentación. 

6.- Muerte de animales en algunos casos. 
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Trab~¡os anteriores indican que las pérdidas econóMicas 

por concepto de pérdida de peso, decomiso en rastro, alimenta

ción y aumenr.o en el per·í·odo de ·en·gorda alcanzan ael 15 al 17.5-%. 

( 14' 15' 19) 

Debiéndose considerar que el haber incorporado la tecn~ 

logia a las ~ranjas porcinas no elimina la posibilidad de rea

l izar malos ,anejos sanitarios y el utilizar desparasitantes -

en forma indiscriminada y no selectiva podrla ocasionar probl~ 

mas parasitarios y aumento de los costos. 
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JUSTIFICACION 

A principios de 1995 la porcicultura nacional ha sufri

do graves modificaciones, debido principalmente a la situación 

económica en la que se encuentra el pafs. (1) 

Esto provoca un serio problema para los productores de

cerdos ya que los insumas que se utilizan para dicha produc -

ción aumentaron enormemente haciendo asf menos atractiva dicha 

actividad ya que los costos de producción aumentaron entre un-

120-135% lo cual no asi el precio del cerdo ocasionando que se 

disminuyan los volúmenes de producción de muchas regiones del-

país. (1) 

Si bien el precio de cerdo aumentó, su aumento no fue

tan significativo para el productor el cual aumentó un 90-95%. 

( 1 o, 11) 

Si a ésto se agregan las causas que lo provocan como la 

devaluación, inflación, falta de liquidez, falta de crédito, -

altas tasas de interés y la apertura de las fronteras, la por

cicultura nacional estada en peligro de desaparecer. (1) 

La Ascariasis constituye un obstáculo más que limita la 

productividad de la porcicultura del Municipio de Vista Hermo

sa de Negrete Michoacán. 
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Hasta el momento no se tiene conocimiento de algún tra

bajo de Asc~riasis en el Municipio por lo que se hace necesa -

rio realiz~r un estudio que oermita generar información sobre

la determinación de la frecuencia y distribución de la Ascari! 

sisen esta ~specie animal; lo que a su vez permitira estable

cer programaé de control, prevención y posible erradicación de 

la Ascariasi~ en el Municipio de Vista Hermosa de Negrete Mi -

choacan. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la frecuencia y distribución de Ascaris suum 

en cerdos de 3 a 5 meses de edad en granjas de sistema intensi 

va en el Municipio de Vista Hermosa de Negrete Michoac~n. en -

el período comprendido de agosto a diciembre de 1995. 

OBJETIVO PARTICULAR: 

1) Cuantificar el grado de infestación por medio de la

técnica de Me Master. 
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MATERIAL Y METODO 

El pr~sente trabajo se llevó a cabo en el Municipio de

Vista Hermosa de Negrete Michoacan en el periodo comprendido -

de agosto J diciembre de 1995. 

Se r~alizaron 3 muestreos con intérvalo de 61 dfas en-

tre uno y otro tomando en consideración el perlado de prepate~ 

cia de la enfermedad. 

El muestreo se realizó en todas las explotaciones de-

cerdos r.uyo >istema es intensivo muestreándose un total de 420 

cerdos (140 por muestreo) de 3 a S meses de edad. 

F.! tJmaño de la muestra fue obtenido mediante un análi

sis estadlsLico con una confiabilidad del 95% y una precisión

de 10. 

El muestreo se realizó en forma aleatoria de la siguie~ 

te monen: 

1.- Se numPr~ron los corrales de los cerdos a muestrear en ca

da IJna •!'! las granjas. 

2.- Con un.1 tabla se arrinconaron los cerdos en uno de los ex

.t.r<:!n-:s t!<d corral. 

3.- Del !afir, izquierdo se sacaron los cerdos a muestrear. 

4.- l'or '.ilhi·JS de números aleatorios se designaron los anima-
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les a muestrear. 

5.- Las muestras fueron recolectadas directamente del recto de 

los animales, depositadas en bolsas de pl~stico transpare~ 

tes, se colocaron dentro de un termo con refrigerante a -

una temperatura de 2 a 4ºC y se transportaron al laborato

rio de parasitologfa del Centro Universitario de Ciencias

Biológicas y Agropecuarias de la División de Ciencias Bio

lógicas y Agropecuarias de la División de Ciencias Veteri~ 

narias, en un máximo de 5 horas después de la recolección

en donde se llevó a cabo los ex~menes coproparasitoscópi -

cos mediante 1a técnica de flotación por concentración y

cuantitativa de Me Master. La cual se realizó mediante el

siguiente procedimiento: 

a) Se llenó un tubo de pl~stico hasta la linea inferior -

con solución azucarada de Sheater diluida. 

b) Se llenó el tubo hasta la linea superior con 2 gramos

de heces. 

e) Se mezcló rigurosamente. 

d) Manteniendo la mezcla en movimiento se ~xtrajo de ella

el gotero lleno y se depositó en la c~mara, percat~ndo

se que la celda quedara llena. 

e) Se mantuvo en reposo por unos minutos para permitir que 

los huevos suban a la superficie. Se colocó la celda ~n 

la plataforma del microscopio y se contó el número de -

huevos en el área marcada. 

f) Se multiplicó el número de huevos encontrados por 100,-



25 

para obtener el número de huevos. Al real izar el conta

je, se enfocó el microscopio en la linea que marca el

borde del are~ donde se contaron y luego se hizo el re

corrido sistemático de arriba a abajo, y a lo largo y -

ancho del área, el enfoque no debe hacerse hacia el fon 

do de la celda. 

Los huevos de nematodos se debieron encontrar en la ca

ra inferior de la lámina superior. 

El periodo por el cual se consideró el presente trabajo 

(agosto-diciembre), fue tomando en cuenta las condiciones cli

matológicas de la región propuesta ya que llegan a ser muy si

milares a las requeridas para el desarrollo de Ascaris suum. 

La distribución del muestreo fue el siguiente: 

No. DE GRI\NJA CERDOS ENTRE 3-5 No.CERDOS No. ALEATORIO 
MESES DE EDAD MUESTREADOS /95% 

156 20 7.8 

2 145 20 7.25 

3 148 20 7.4 

4 278 20 13.9 

S 128 20 6.4 

6 150 20 7.5 

7 70 20 3. 5 

TOTAL: 1 '075 140 
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Las muestras fueron identificadas de la siguiente mane-

ra: 

No. de granja: 

Fecha de toma de muestra: 

Los resultados obtenidos fueron analizados y se presen

tan en cuadros y gráficas. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del examen coproparasitoscópi

co cuantitativo de concentración por flotación de las 420 mues 

tras de heces, mostraron que el 100% de ellas se encontraron -

negativas sin la presencia de un solo huevecillo de Ascaris 

~· en ninguno de los tres muestreos realizados (Agosto-Oct~ 

bre-Diciembre), respectivamente. (Cuadro No. 1 y 2, Gráfica 

No. 1) 

Por lo tanto la frecuencia de Ascaris suum encontrada -

es de 0.0 (Cuadro No. 1) 

Cuadro No. 1 

No. 

{-) 

RESULTADOS DE LA PRESENCIA DE HUEVECILLOS 

DE ASCARIS SUUM DE LOS 3 MUESTREOS 

DE GRANJA CERDOS PRIMER SEGUNDO 

MUESTREADOS MUESTREO MUESTREO 

20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

5 20 

7 20 

NEGATIVO 

TERCER 

MUESTREO 
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Cuadro No. 2 

RESULTADOS POR EXPLOTACION 

NOMBRE DE RANCHERIA NUMERO DE LA EXPLO- CANTIDAD DE 
TACION MUESTREADA HUE'IECILLOS 

VISTA HERMOSA o 
4 o 

EL CAPULIN 3 o 

LOS PILARES 7 o 

EL COENQUEÑO 5 o 

El ALVAREÑO 2 o 

6 o 
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Gráfica No. 1 

PORCENTAJE DE MUESTRAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 
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DISCUSION 

En los resultados de los 420 ex~menes coproparasitoscó

picos realizados en este trabajo fue notorio observar que nin

guno de los exámenes fue positivo a la presencia de hueveci --

1 los de Ascaris suum. 

Esta ausencia de huevecillos de Ascaris suum puede ser

debido a varias causas entre las cuales están: 

A) El sistema de explotación que se utiliza en las granjas 

muestreadas favorece la ausencia de huevecillos al utilizarse

pisos de cemento, rejilla o slat, lo cual facilita la limpieza 

evitando las condiciones favorables para el desarrollo del ci

clo del parásito. (7) 

B) El uso de desparasitantes en las granjas de forma rutinaria. 

C) Manejo sanitario adecuado el cual ayuda a eliminar enferme

dades entre los cuales se encuentran: 

1.- La limpieza de los corrales con agua, detergente o

sosa. 

2.- El uso de soplete o flama sobre pisos y paredes. 

3.- Cuarentena y· realización de exámenes coproparasito~ 

cópicos a los animales de nuevo ingreso. 

4.- El diseño de adecuados programas de desparasitaci6n. 
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D) Las condiciones climatológicas y ambientales, evitaron el -

desarrollo del ciclo Ascaris suum, ya que éstas a nivel de co

rral llegaron a ser alrededor de 40-50% de humedad relativa y

de 3 a 27ºC. 

Para mayor seguridad y confirmación de los resultados -

se apoyó en el diagnóstico de 2 laboratorios, uno en el labora 

torio de parasitologfa del Centro Universitario de Ciencias -

Biológicas y Agropecuarias de la División de Ciencias Veterina 

rías, y el otro el laboratorio de Diagnóstico de la Asociación 

de Porcicultores de La Piedad Michoac~n. Aunque en el presente 

trabajo solo se indicó el primer laboratorio, se utilizó un se 

gundo para mayor seguridad en la técnica utilizada. 

En cuanto a la frecuencia parasitaria por grupo de eda

des, no fue posible comparar entre diferentes grupos debido a

que los animales pertenecfan a la misma edad (3-5 meses). 

No fue posible la comparación de estos resultados con-

otros sistemas de explotación debido a la falta de información 

referente a otros estudios en el municipio y a los objetivos -

planteados en el presente trabajo. 



32 

CONCLUSIONES 

1.- No se encontró la presencia de huevecillos de Ascaris suum 

en los animales muestreados durante el periodo de estudio

del trabajo, en ninguno de los 3 ex~menes coproparasitosc~ 

picos realizados. 

2.- Las condiciones climatológicas presentes en el perfodo de

agosto a diciembre de 1995, no fueron favorables para el -

crecimiento y desarrollo de Ascaris suum en los animales -

muestreados. 

3.- Las óptimas condiciones de las instalaciones y manejo pro

porcionado en las granjas de sistema intensivo predispone~ 

a obtener una baja o nula carga parasit~ria de Ascaris suum. 
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